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A mis Padres: 

Con cariño y respeto, 
por todo lovine me han dado. 



"Pero vosotros que estáis de acuerdo con el curso de las 
cosas no os hundáis en la nada. 

1...¡ 
nosotros 

os pedimos que avancéis con nosotros, y con nosotros 
cambiéis no sólo 

una ley de la tierra, sino 
la ley fundamental. 

De acuerdo para que todo sea cambiado, 
el mundo y la humanidad. 

Y ante todo, el desorden 
de las clases, esta división de los hombres 

en explotadores e ignorantes. 
1...i 

¡Cambiando el mundo, cambiad vosotros!" 

Bertolt Bretcht 

"No esperes golpes de suerte, seguirás a su merced 
mientras haya gente, que trafique con la muerte 

No esperes de ningún modo, que se dignen consentir 
tú acceso al porvenir 

los que hoy arrasan con todo". 

Joan Manuel Serrat 
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PRÓLOGO 

El trabajo que presentamos a la consideración del lector, y sometemos a 

consideración del jurado para obtener el titulo de Licenciado en Economía, forma 

parte de un proyecto más amplio y global (que constaba de 5 partes) y del cual 

desafortunadamente sólo hemos podido concluir completamente la primera y la 

segunda, y con algunas notas (desperdigadas a lo largo de los 7 capítulos) la 

cuarta y quinta; dejando para un trabajo futuro •esperemos cercano• la parte 

tercera. Esto de ningún modo significa que el trabajo haya resentido 

modificaciones fundamentales, pues recoge el espíritu y la letra de la formulación 

primera, sólo que ha quedado reducido a dos partes con siete capítulos en total. 

Veámoslo, pues, más de cerca: liemos pretendido avanzar a través de una 

lectura o relectura de la Crítica de la Economia Política (que procura no ser 

dogmática, ni talmúdica o exegética, sino busca enriquecer la interpretación 

incluyendo los planteamientos de autores que en los últimos años han avanzado 

por este camino), en la búsqueda de formulaciones teóricas o categoriales, y de 

¡idrizontes de interpretación, que nos permitan si no arribar a respuestas 

acabadas, si la formulación de preguntas que orienten trabajos futuros sobre una 

realidad que se nos impone a fuerza de golpe y porrazo, y que se manifiesta en la 

destrucción de los dos pilares básicos de creación de la riqueza en ésta y 

cualquier tipo de socialidad existente (el hombre y su entorno ecológico, la 

naturaleza como fuente de valores de uso y el sujeto productivo como creador de 

valor y riqueza); nos referimos a la realidad del capitalismo globalizado y las 

formas o modalidades de asentamiento que reconoce a lo largo y ancho del 

planeta, pero con importancia singular en países como México. 

El trabajo está, pues, conformado del siguiente modo: Una primera parte, 

dividida en dos capítulos, que ensaya un Intento de interpretación acerca del 

modo en que Marx visualizaba el fenómeno y proceso de crisis de la socialidad 

capitalista, regida por la autovalorización del valor, esto es, la explotación de la 
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fuerza de trabajo (capítulo primero), en segundo lugar, a . partir de la 

consideración de la nueva etapa de desarrollo del capitalismo, vía las distintas 

modalidades en que se asienta la globalización económica o del capital en las 

delimitaciones nacionales y las maneras en que interactúa, modifica y rompe los 

ordenamientos institucionales del Estado-nación (esto es, resaltando la 

especificidad de la fase que nos está tocando vivir, pero sin ignorar que el 

capitalismo es un sistema mundial con una ya muy larga historia); situar al 

capitalismo mexicano en el lugar que actualmente le reserva la división 

internacional del trabajo y un sistema mundial que delinea los pasos hacia una 

cada ve: mayor polarización, o hasta exclusión, de grandes segmentos de la 

población mundial. La nueva realidad para el trabajo vivo representa el que ya no 

sólo se produce y reproduce la relación de explotación, sino se amenaza la 

posibilidad de producción y reproducción de la vida material, al no formar parte 

de los incluidos en el mercado de trabajo, de este modo, se desarrolla una amplia 

desigualdad social en donde conviven pequeñas islas de riqueza, en medio de 

mares de miserables (capitulo segundo). 

En la segunda parte intentando retomar los lineamientos teórico-

inctodológicos de la anterior, avanzamos en la consideración de cómo se plasma 

la crisis y el trabajo de crisis del capital, la violencia de la crisis, sobre el 

conjunto de la sociedad mexicana, lo que implícitamente significa hacer un doble 

distanciamiento, tanto de la tradición (dominante) que cree que los avatares de la 

crisis, son los avatares de las modificaciones en los rasgos y fundamentos de la 

politica (macro)económica y no contempla los diversos niveles o esferas de la 

sociedad (en nuestra formulación primera de guión existía la intención de abordar 

los avatares de la crisis en la esfera de la política y la politicidad de sujetos 

sociales emergentes y el incipiente proceso de democratización, tema que ocupaba 

el cuarto lugar de cinco partes, hemos tenido que optar por apuntar algunas ideas 

en el conjunto del trabajo), como de aquella otra quizá no menos desafortunada, 

que pierde en el análisis teórico la conexión con lo real y termina por hacer 

formulaciones que partiendo de lo concreto, no logran explicar lo concreto 
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mismo; si la realidad no se ajusta a la teoría, el problema es de la realidad y peor 

para ella (ésta es quizá la parte que más ha concentrado nuestra intención, 

capítulos tres al siete). 

De gran importancia resultaba para nosotros el intento de abordar con lujo 

de detalle, las aristas de lo que el oficialismo llamó la política de "modernización 

económica", y que nosotros calificamos como la modalidad de reestructuración 

neoliberal capitalista (aspecto que por lo demás, se enumera a lo largo del 

capitulo quinto y sexto pero que tendrá -por su importancia- que ser retomada 

con mayor detenimiento teórico, metodológico e ilustrativo, en trabajos futuros). 

Cuestión ésta que ocupaba el lugar de la tercera parte en la formulación primera 

de guión. 

Por último, persistió en nuestro itinerario el propósito de efectuar en un 

apartado especial, la enumeración, o el estudio monográfico y por qué no la 

crítica de las diferentes interpretaciones de la crisis y la reestructuración del 

capitalismo mexicano que después de la crisis de 1983, se han establecido como 

las más importantes, sin embargo, por obvias razones, tendrá que esperar a que 

las disposiciones de tiempo y las condiciones nos sean más favorables, hemos 

intentado deslizar a lo largo del trabajo algunas líneas de crítica o distanciamiento 

con ciertas interpretaciones que, desde nuestro punto de vista, distan mucho de 

ofrecer la última palabra y cumplir con un cometido científico más que ideológico. 

La confirmación de la crisis del neoliberalismo autóctono en el invierno de 

1994, hizo aparecer de nueva cuenta a * esta problemática de la crisis del 

capitalismo mexicano (en todos niveles) como de primer orden, cuando por un 

lado, se hacían las cuentas alegres del ingreso al primer mundo, saboreándose las 

mieles del maximato, y por el otro, aún no se reponía del descalabro que significó 

el desaire que los electores hablan dado a la opción de centro izquierda. Pero 

además, esta rehabilitación de la discusión sobre la crisis nos brindaba un 

espectáculo jocoso en el cual aquellos que en su tiempo fueron los máximos 

apologistas del salinismo (auténticos camaleones políticos) ahora querían aparecer 

1 
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como sus principales y más airados críticos, a través de esfuerzos desusados de 

deslindamiento. 

La crisis, pues, confirmó y rebasó las estimaciones de muchos que ya 

vaticinaban este ocaso, pero quizá lo más importante es que brindó la oportunidad 

para que nuestra facultad volviera, propiamente, al debate nacional, pues después 

de los interesados esfuerzos de un par de administraciones, que no promovían la 

discusión académica de la situación nacional, sino que por el contrario, la 

obstaculizaban o la reducían al elogio cínico de un modelo depredador y 

excluyente (situando la idolatría del mercado como el eje rector de la formación 

de las nuevas generaciones, institucionalizándola en un nuevo plan de estudios, 

que muy pronto envejeció). Nos percatábamos así, de que afortunadamente no se 

habla hecho aún el dado suficiente y las posibilidades de realizar análisis objetivos 

y críticos de la economía conservaban su necesidad e importancia. 

El proyecto de investigación que durante largo tiempo había aparecido en 

nuestra mente y que había durante varios meses ocupado nuestros esfuerzos, se 

inscribe, pues, en esta búsqueda de efectuar análisis que logren salirse de esta 

auténtica ortodoxia neoliberal,'en donde la sociedad y el pueblo trabajador ceden 

su sitio al estudio técnico de variables "micro" o "macroeconón►icas" y la 

búsqueda de "equilibrios" y estabilidades, cuya conexión con la totalidad social es 

más que dudosa. No sabemos que tanto logremos avanzar en términos de la 

formulación de respuestas y proposiciones alternativas (que de suyo rebasan los 

objetivos de este trabajo), pero consideraremos cumplido nuestro objetivo si 

abrimos la posibilidad de formular preguntas que propicien el intercambio fecundo 

de ideas y el incentivar una dosis de información que genere una actitud más 

activa y una praxis política de critica hacia las acciones devastadoras y 

depredadoras de la política del capital y el grupo en el poder, y de solidaridad 

para/con las grandes mayorías de nuestro país. 



INTRODUCCIÓN 

El formular un problema es resolverlo 

Karl Marx en "Sobre la cuestión Judía" 

En Marx, debido a que la relación ancestral de interdependencia entre el 

conjunto, la totalidad de la vida social y la así llamada "economía" han entrado en 

crisis, surge la necesidad de un reordenamiento global de la existencia social, es 

en esta tentativa en que el proyecto de Crítica de la Economía Política tiene su 

plena justificación y apreciamos toda su importancia y alcance. En este contexto 

adquiere plena justificación la pregunta por el "socialismo o la barbarie" (Rosa 

Luxemburgo) en el futuro de la humanidad. Esta pretensión de reordenamiento 

global de la vida social, de la sociedad, resulta comprensible, pues con el 

desarrollo del capitalismo (o mejor, de las fuerzas productivas), por vez primera 

en la historia se ha contravenido el hecho originario, histórico-ancestral, de la 

debilidad de las sociedades frente a la naturaleza. de la situación de escasez con 

que la naturaleza entrega los bienes que el hombre necesita o pretende hacerse de 

ellos para vivir (Jean Paul Sartre, en su Crítica de la Razón Dialéctica),. De lo 

anterior se comprende que el aporte intelectual de Marx tiene sentido en la 

medida en que es un aporte a la realización civilizada de la sociedad, pues atiende 

a ese reordenamiento radical' de la vida social. 

Ahora bien, la manera en que Marx emprende esta tarea de comprensión, 

ese reordenamiento global de la sociedad puesta en crisis, atraviesa como bien lo 

señala Bolívar Echeverría2  , tres niveles claramente díferenciables: El nivel o 

No está de más recordar el tan socorrido aforismo: "Ser radical es atacar el 
problema por la raíz. Y la raíz para el hombre es el hombre mismo". Keri Marx, "En torno a 
la critica de la filosofía del derecho de Hegel. Introducción", en "La sagrada familia" 2a. Ed, 
México, Ed. Grijalbo, 1967, pág. 10. 

2  Véase Bolívar Echeverría, "El discurso critico de Marx",  México, ERA, 1986, pág. 
53. 
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examen de la apariencia (Teoría de la expresión del valor), el examen de su 

esencia (Teoría de la subsunción o subordinación del conjunto de la vida social al 

capital), y por último, la desmistificación de esa realidad capitalista, o de las 

categorías que la economía clásica-burguesa utiliza para explicar el 

funcionamiento de esa realidad, ahí se encuentra el origen del espíritu crítico del 

discurso marxiano, de ahí la dificultad que representa el llevarlo a cabo -o algo 

que nosotros experimentamos cotidianamente- la dificultad de entenderlo y 

explicarlo. 

Así, el examen de la apariencia que Marx expone (en las dos primeras 

secciones del Tomo I de El Capital) significa la descripción de lo que es la 

riqueza en la sociedad moderna capitalista, es esto lo que significa la ley del valor 

(exposición del funcionamiento de la re-producción social bajo el valor, de cómo 

es que funciona una sociedad a-social de propietarios privados, es entonces una 

teoría del contra-valor pues denuncia la situación de crisis que se encuentra 

debajo de la re-producción mercantil (capitalista), donde el conjunto de 

capacidades y necesidades están en juego, en crisis); para que ya no exista este 

funcionamiento mercantil-capitalista Marx propone la asociación de hombres 

libres, como concepto límite, concepción finalista que como horizonte utópico 

constituye la guía de nuestra praxis política y da al terreno de la politica su 

ingrediente necesario en donde tanto los fines como los medios tienen al hombre 

como su centro3
; de esta manera la posibilidad de ascender a un nuevo tipo de 

socialidad -aquello de lo que Marx habla en los Grundrisse- ya no aparece como 

algo utópico sino como algo necesario. En esta primera figura argumenta! Marx 

encuentra que en la fórmula del Capital: D - M D', el plus de valor no puede 

explicarse o generarse en el proceso en que se cambia al dinero en mercancía y a 

la mercancía en dinero, y sin embargo, sólo se puede generar en ese proceso. En 

rigor, el problema oculto es que en la mercancía fuerza de trabajo nos 

Véase Franz Hinkelanunert "Critica a la razón utópica", 2a. Ed. San José, Costa 
Rica, DEI, 1990, 280 pp. 
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encontramos con una mercancía sui generis, que no es sólo portadora de valor, 

sino generadora del mismo, Así, en la apariencia de la sociedad capitalista "... el 

acto de apropiación de un valor ajeno es ocultado, confundido o mistificado como 

un simple intercambio de objetos equivalentes..."'. 

El análisis de la esencia (el cual se expone en la parte que resta del Libro 1 

y todo el libro II) expone aquello cuyo ocultamiento o mistificación constituye la 

condición de validez de la definición de riqueza moderna. Si en la fórmula del 

capital (dinero que genera dinero), lo incuestionable de la misma se sustenta en el 

elemento M (M = Mercancía, de la fórmula D - M • D'), entonces corresponde el 

análisis de las partes que constituyen este elemento (el dinero compra mercancías 

medios de producción -MP- y mercancía fuerza de trabajo -FT-). Lo que 

encontramos es que esta última mercancía (FT) tiene la peculiaridad de aumentar 

de valor cuando es consumida -producción es consumo- capitalistamente cuando 

la mercancía FT se combina con la mercancía MP, entramos pues, al examen del 

proceso de trabajo, de producción, donde el obrero acude a que le curtan el 

pellejo entregando fuerza o capacidad viva de trabajo a cambio de un salario que 

no cubre todo el valor producido por el mismo, el plus de valor es ese margen de 

trabajo impago que la figura salarial oculta como si se verificara un intercambio 

de equivalentes. Lo que nos interesa es saber de donde proviene el plusvalor. 

[lacemos con este proceder -como dice Enrique Dussels- la critica desde el trabajo 

vivo, el generador del plus de valor. 

La desmistificación de los conceptos, intuiciones y representaciones de la 

economía clásica-burguesa, o la economía vulgar y apologética, ocupa la atención 

de Marx a lo largo de todo el tomo tercero de El Capital (y según Bolívar 

Echeverría también la sección sexta del Libro 1), y sirve como orientación para 

cualquier análisis que se precie de crítico acerca de la realidad del capitalismo 

Bolívar Echeverría, op. cit, pág. 35. 

3  Véase Enrique Dussel "La producción teórica de Marx. Un comentario a los 
Grundrisse", México, Ed. Siglo XXI, en especial, págs. I I 26. 



VIII 	3IÉXIC0 1982 -1994: CRISIS, REESTRUCTURACIÓN DE CAPITAI.,..  

contemporáneo, y de las formulaciones que la teoría económica convencional ha 

establecido para su análisis. 

En cada una de estas tres partes del proyecto marxiano de critica a la 

economía política la problemática de la crisis está presente, como crisis 

estructural de este tipo particular de socialidad, pero también corno tipos de crisis 

y procesos violentos de contratendencia a la misma que el capital despliega a lo 

largo de su desarrollo. 

La explicación de la crisis del capital no puede ser sólo como crisis 

potencial o abstracta, como crisis en posibilidad, crisis inherente -orgánica- a la 

sociedad capitalista, su explicación tiene que buscar el por qué su posibilidad se 

convierte en realidad, cuales son los factores determinantes y que dan contenido a 

las leyes generales para que en un tipo particular de capitalismo la actuación y 

movimiento de los actores y sujetos sociales sea de un modo y no de otro, para 

que el proceso de violencia de la crisis sea de una magnitud y no de otra, etc. Lo 

que sigue, pues, pretende señalar cómo es que se presenta el análisis de la crisis 

en el proyecto discursivo de Marx (desvalorización del valor, destrucción de 

capitales), teniendo esto como premisa, intentaremos abordar dónde se sitúa 

dentro del conjunto del mercado mundial capitalista, la crisis del capitalismo 

mexicano (cuáles son los factores y aspectos que entran en su determinación), y 

averiguar en qtié consiste el proceso de reconversión, de reconstitución, de 

reestructuración que el capital intenta llevar a cabo para restituir su dominio 

(asegurar la valorización del valor, la mayor obtención de plusvalor, a través de la 

explotación y superexplotación de la fuerza de trabajo, y los esfuerzos para evitar 

que disminuya el margen de ganancia). 

Tal y como apunta Adolfo Gilly, "la tendencia más generalizada desde la 

década de los años 80 ha sido la ... reestructuración económica ...[nombre más 

preciso de lo que se ha llamado políticas neoliberales]... y la desestructuración 

social paralela de las formas de organización del trabajo en la producción y en la 
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sociedad"; en otras palabras, ante el extraordinario desarrollo tecnológico que 

permite una extraordinaria socialización del trabajo, la manera de sostener la 

apropiación privada del producto social, tiene como uno de sus requisitos la 

destrucción de las identidades y subjetividades colectivas, El neoliberalismo no 

sólo descompone las modalidades de intervención del Estado, 

refuncionalizándolas (tal y como lo plantea Frederich A. V. Hayek, uno de los 

ideólogos del neoliberalismo, "el Estado debe proveer un cuerpo general de leyes 

que lleve al mejor funcionamiento del mercado ... mejorar gradualmente las reglas 

del derecho privado y comercial ... luego está la función de proveer, por fuera del 

mercado, un conjunto de bienes y servicios para algunas personas que no tienen la 

capacidad de ganar un nivel mínimo de salario en el mercado de trabajo"), la 

utopia del mercado total no anula el despotismo estatal para desarrollar el 

reconocimiento de la libre individualidad y la potencialidad del sujeto productivo 

y consumtivo (por el predominio de la economía de mercado, y la libertad de 

elegir como supuesta realización de la soberanía del individuo), por el contrario, 

tal y como lo sostiene Enzo del Hufalo "la reestructuración neoliberal tiene como 

objetivo fundamental la segmentación de las prácticas sociales de producción, 

inddiante un proceso infinito de separaciones para acentuar y reforzar las 

desigualdades como base de la recomposición de ese poder despótico que tiende a 

ser expulsado del tejido social 	esta segmentación ... satisface, a un tiempo, los 

reclamos de soberanía y recompone el poder despótico". 

Presentada de este modo la temática que pretendemos abordar nos ubica 

ante la presencia de un conjunto de legalidades esenciales del modo de 

(re)producción capitalista que recurrentemente lo precipitan a las crisis cíclicas o 

Adolfo Gilly "Paisaje después de una derrota" en Crisol,  núm. 5. verano de 1993, 
pág. 42 - 43. 

F. A. V. Hayek "Un diálogo con el profesor Hayek" en Diego Pizano S. (comp) 
"Algunos creadores del pensamiento económico contemporáneo"  México, Ed. FCE, 1980, pág. 
37. 

Enzo del Bufalo "La estrategia neoliberal de fin de siglo" en "Jtevista Venezolana 
de Economía v Ciencias Sociales",  Núm. 2/3, Abril - septiembre de 1993, pág. 21. 
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estructurales, junto con la evidencia de prácticas históricas dadas que nos hablan 

de modalidades de contratendencia a la crisis orgánica del capital. Es este 

escenario de tendencias estructurales y contratendencias históricas (con el rico 

escenario de prácticas desarrolladas y desarrollándose de las clases sociales, los 

sujetos colectivos, en un determinado punto de la correlación social de fuerzas 

hoy al parecer hegemonizado por el capital), el que pretendemos cuando menos 

ilustrar cómo se ha desenvuelto, para el caso del capitalismo mexicano, en los 

últimos dos. 

Por último, pues, nuestro trabajo busca retomar una orientación 

metodológica que Ricardo Cuellar9  enuncia en su estudio de la crisis del 

capitalismo mexicano, cuando redescubre lo que implica y supone, en el análisis y 

exposición de la Critica de la Economía Política, el concepto de o la categoría de 

ilustración, donde el ilustrar la ley significa no la enumeración empírico-factual, 

vulgar, de hechos históricos, sino sobre todo, una reconstrucción del proceso 

histórico-social donde la causalidad y la operacionalización de los determinantes 

fundamentales de las leyes esenciales del modo de producción capitalista tienen 

una posición y jerarquia distintos. No se trata sólo de presentar y probar la 

existencia de determinados hechos históricas, en que se sustantivan los distintos 

actores y clases sociales como categorías económicas, sino de mostrar cómo 

operan esas tendencias fundamentales del capitalismo que nos permiten hablar de 

leyes esenciales o generales, cuya reconstrucción reclama categorías y totalidades 

concretas (que si no existen habrá que intentar crearlas), que no sólo expongan el 

proceso, sino que logren ilustrarlo a través de la actuación de los sujetos sociales. 

9  Véase Ricardo Cuellar Romero "La crisis y la política del capital en México", 
México, Ed. IIEc•UNAM, 1988, págs. I I • 42. 
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CAPITULO PRIMERO  

LA TEORÍA DE LA CRISIS EN MARX  

(ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO 

TEÓRICO QUE NOS PERMITA ANALIZAR CRÍTICAMENTE LA CRISIS 

DEL CAPITALISMO MEXICANO) 

`La crítica como tal no necesita esclarecer ante sí 
misma su objeto, pues sabe perfectamente a qué atenerse con 
respecto a él. Esta crítica no se comporta como un fin en 
sí, sino como medio para un fin. Su tónica esencial es la 
de la indignación, su tarea esencial la denuncia de la 
realidad' 

Karl Marx, "En torno a la crítica de la filosofía del 
derecho de Hegel. Introducción*. 

"La necesidad, para la teoría, de volverse teoría de 
la revolución y la necesidad, para la revolución, de 
ampliarse como revolución en la teoría: ambas se resuelven 
unitariamente en la realización del proyecto teórico 
comunista-marxista como discurso teórico esencialmente 
crítico 	la crítica es el :laico modo adecuado que puede 
adoptar la construcción científica de un saber proletario 
revolucionario en las condiciones de subcodificación o 
normación apologética impuesta en beneficio propio por el 
modo capitalista de la reproducción social*. 

Bolívar Echeverría, "El discurso crítico de Marx* 

"A veces se dice que el marxismo no tiene una teoría 
clara de la crisis y se dticute entre los economistas sobre 
la teoría del subconsumo, la teoría de la 
desproporcionalidad y la baja tendencial de la tasa de' 
ganancia. Pero toda esta discusión plantea mal la cuestión: 
lo importante es entender que el marxismo no tiene una 
teoría de crisis por que gi una teoría de crisis, una 
teoría de la crisis, de la ruptura, de la fragilidad del 
capitalismo, es un intento de entender el capitalismo desde 
la perspectiva de sus contradicciones* 

John Holloway, *La pertinencia del Marxismo hoy'. 

En el presente capitulo intentaremos desarrollar una presentación de 

las categorías fundamentales y del hilo conductor que guiarla -desde 

nuestro punto de vista- una interpretación de la crisis capitalista partiendo 

de un planteamiento esencialmente crítico. 
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Este pequeño paréntesis teórico nos parece necesario para 

inmediatamente después acometer el análisis de los determinantes o 

aspectos que toman relevancia en la génesis, explosión y desarrollo 

concreto de la crisis del capitalismo mexicano, tanto en el plano 

internacional como en el nacional. 

Tal vez parezca demasiado aventurado o ambicioso, pero 

pretendemos desarrollar nuestra problemática de un modo parecido a como 

se ha intentado hacer en una lectura critica de la Teoría de la Dependencia': 

Donde, como aspecto inicial y preponderante, se destaca que es necesario 

primero "desarrollar la lógica del desarrollo del concepto ...[en nuestro 

caso, de la crisis].,. por medio de la constitución de categorías'', para 

después pasar al análisis histórico•concreto. Es posible constatar, revisando 

los textos en los que se analiza el capitalismo mexicano, que en algunas 

ocasiones "si se parte de la historia se cae en la pura apariencia empírica"'; 

o por lo menos el primer aspecto se da por supuesto, se descuida, o de 

plano está ausente. 

I  Nos referimos a la lectura que Enrique Dussel avanza sobre la Teoria de la 
Dependencia, recogiendo y desarrollando una tesis vertida por Marx en las Ter:idas. 
;obre la plusvalia o manuscritos del 61 • 63. Enrique Dussel, Hacia un Marx  
desconocido,  México, Siglo XXI, 1988, pág. 321. En su critica a Adam Smith, en 
cuánto al salario; Marx afirma, "originariamente regulaba ...[A. Stnithl.., el salario, 
la ganancia y la renta de la tierra , partiendo del valor de lo mercancía ...[Marx 
reconoce en este proceder la "acertada determinación del valor de la mercancía"(... 
pero, más tarde aborda la cuestión a la Inversa (apegándose más a las apariencias 
empiricas y las Ideas e.stablecidas)" (cursivas nuestras). K. Marx. Teorías sobre la  
plusvalia, 3 vols. México, FCE, 1980, vol. 1, pág 87. En este aspecto, al igual que 
Dussel, coinciden autores corno Alfrd Schmidt, al destacar la unidad y penetración 
reciproca de lo lógico y lo histórico en el proceder métodológico de Marx, Schmidt 
afirma: "Marx ... se acerca más, por extraño que pueda sonar esto en un principio, al 
curso histórico real por el camino lógico-constructivo, que si se contentase con 
describirlo en su (inmediata y por tanto falsa) concreción ... El método sometido a 
prueba en El Capital ,.. reproduce el "curso en si" necesario de la cosa; este método 
tiende a reelaborar conceptualmente el proceso capitalista global de tal manera (pe 
salga a luz su lógica objetiva libre de todo accesorio casual o ideológico". Alfred 
Schmidt, "Historia v estructura. Critica del estructuralismo marxista". Madrid, 
Comunicación. Serie 8, 1973, pág. 68, 

Enrique Dussel, "Hacia un marx ..." Ibid, (cursivas de Dussel), 

3  !bid, (cursivas de Dussel). 
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De igual modo, y como más adelante se intentará demostrar, en 

cuanto a nuestra orientación metodológica; se trata -como dice Marx- de 

"seguir el desarrollo ulterior de la crisis potencial [puesto que] la crisis 

real sólo puede exponerse a base del movimiento real de la producción 

capitalista, de la competencia y el crédito en la medida en que nace de las 

determinaciones de forma del capital, que en cuanto tal capital le son 

peculiares y no se contienen en su mera existencia en cuanto mercancía y 

dinero*".. 

* e e 

Nuestro punto de partida lo constituye la consideración del análisis 

que Marx nos ofrece al respecto de la crisis en tres de sus obras 

fundamentales (donde queda plasmada la, maduración de su pensamiento, en 

cada una de las redacciones de El Capital, su Critica de la Economía 

Política): Los elementos fundamentales (Grundrisse)3, las Teorías sobre la 

plusvalía', y El Capital'. Evidentemente podrán quedar lagunas, sobre todo 

en lo que respecta a no abordar directamente el trato de la crisis en lo que 

a la desproporcionalidad de los sectores se refiere (sector productor de 

bienes de producción y sector productor de bienes de consumo'), aunque si 

Karl Marx, Teorías sobre la plusvalía, 3 vols, México, FCE, 1930, vol. 
pág. 412. 

K. Marx. Elementos fundamentales nora la critica de la economía política 
íGrundrissel 1857 • Mb 3 vols. 12a ed, México. Siglo XXI, 1932, Lo que 
corresponde a "El capítulo de el capital": las problemáticas de la desvalorización del 
capital, la sobreproducción, la tasa de beneficio y las barreras a la producción 
capitalista. Vol. 1, págs. 353 • 407. 

Teorías sobre la plusvalía Op. Cit. Vol Il, capitulo XVII, págs. 435 • 502. 

K. Marx. El Capital 8 vols. 10a. edición, México, Siglo XXI, 1989, Vol. 6, 
Sección 3a. págs. 269 • 341. 

No podemos dejar de remitir a dos publicaciones que recientemente han 
abordado el problema de la reproducción capitalista y la crisis del capitalismo a 
partir de este ángulo de los sectores productivos, de los esquemas de reproducción y 
de la desproporcionalidad, Nos referimos al trabajo de Bolívar Echeverría 
"Circulación capitalista y reproducción de la riqueza social", Colombia, coed. Fac. de 
Economia y Editores Unidos nariz del diablo, 1994; y al polémico "La crisis del  
capitalismo mexicano" de Gabriel Robledo Esparza", México, ed. Centro de Estudios 
del Socialismo Científico, 1995. 
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apuntamos alguna idea en cuanto a la interrupción o entorpecimiento de los 

ciclos y funciones del capital, o del valor como permanencia y proceso, 

puesto que el capital no puede ser entendido sino en su permanente 

movimiento. Creemos que en las tres partes de las distintas redacciones de 

El Capital que recogemos, se aprecia tanto la evolución de las categorías, 

como el rigor metodológico. 

En su crítica al capitalismo, Marx considera al proceso de 

producción capitalista -históricamente determinado- como un proceso 

atomizado, privatizado, donde la crisis es originaria, absoluta, la situación 

de crisis es una situación estructural, en la que la esfera de la circulación 

ofrece una salida o pseudosolución precaria, contradictoria -que se 

manifiesta en crisis relativas o recurrentes-, implícita en la propia dinámica 

de la ley del valor; puesto que en ningún momento se garantiza que un 

determinado tiempo de trabajo privadamente necesario sea reconocido como 

socialmente necesario'. 

La situación de crisis es inherente o de naturaleza esencial al capital; 

la valori:ación del valor que se despliega en tres niveles o procesos, 

implica su desvalori:ación, puesto que: 

a) ha conservado el valor del capital mediante el intercambio con el 

trabajo vivo. 

b) ha aumentado su valor, al crear un plusvalor, resultado de la 

unidad del proceso de producción y del proceso de valorización. 

u) se presenta al mismo tiempo como su proceso de desvalorización. 

Este proceso de desvalorización Marx lo desarrolla en dos niveles de 

abstracción, pero que son dos niveles que el propio capital despliega en su 

desarrollo histórico: 

9  Véase Bolívar Echeverría "El discurso Critico de Marx",  México, ERA, 
1986, págs. 137 • 148. 
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lo. Desvalorización porque el capital pasa de la forma dinero a la de 

mercancía, "de un producto que tiene un precio determinado, el cual debe 

realizarse. Corno dinero el capital existía como valor. Ahora existe como 

producto, y sólo idealmente corno precio; pero no como valor en cuanto 

tal" (se ha desvalorizado, puesto que si el tránsito de M' a D' fracasa, el 

Dinero -capital adelantado- del capitalista se transforma en un producto sin 

valor y no sólo no gana valor, sino que pierde el originario. "Suceda esto o 

no, en todo caso la desvalorización constituye un elemento del proceso de 

valorización ... el producto del proceso en su forma directa no es .valor 

si mediante el proceso de producción se reproduce el capital como valor y 

nuevo valor, al mismo tiempo se le pone como no-valor, corno algo que no 

se valoriza mientras no entra el intercambio". Se trata de la 

desvalorización en lo que respecta a la no correspondencia directa de la 

compra y la venta, a la posibilidad más abstracta y general de la crisis). 

2o. Desvalorización de una parte del capital existente, por el 

desarrollo o incremento de las fuerzas productivas: 

"El capital ...[capital global nacional, considerado en su conjunto]... 

mediante el incremento de su fuerza productiva reduce los costos de 

reproducción de sí mismo. Una parte del capital existente ...[una parte del 

conjunto de capitales que existen en la nación, o a nivel mundial)... se 

desvaloriza constantemente merced a la disminución de los costos de 

producción a los cuales puede aquél  reproducirse"' (se refiere al capital 

global, que disminuye sus costos de re-producción; los capitales que no 

logran reducir estos costos de re-producción, se desvalorizan en un proceso 

constante, un proceso de crisis). 

1° K. Marx. Grundrisse  Op. Cit, pág. 354. 

II  !bid, pág. 355. 
n  !bid, pág. 354. (subrayado y cursivas nuestro) 
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El proceso de desvalorización del capital, inherente al proceso de 

valorización del valor -al capital como relación social-, se manifiesta,' al 

considerar la competencia de los capitales, como desvalorización de una 

parte de los capitales existentes que conforman el capital global nacional o 

mundial; aunque es todavía un nivel abstracto, ya se trata de un nivel más 

concreto de consideración de la desvalorización del capital como crisis, en 

la que ya entran en consideración la competencia de capitales y su 

concentración y centralización", 

Estos tres niveles o proceses -cuya unidad la constituye el capital-

son extrínsecos, y no coinciden ni en espacio ni en tiempo, su unidad es 

fortuita, existen yuxtapuestos, pero independientemente, pese a su unidad 

interna; cada uno funciona como supuesto del otro'', 

Esta problemática que en el contexto de los Grundrisse (1857 - 58), 

se formula en términos de tres procesos (conservación, aumento y 

desvalorización del valor) reaparece en el Libro II de El Capital, en cuanto 

a los ciclos o funciones del capital industrial", en cuyo centro se encuentra 

u  Esta misma problemática aparece desarrollada en las Teorías sobre la 
plusvalia, cuando se plantea la crisis como destrucción de capital, en sus dos niveles 
de abstracción: lo, "cuando el proceso de reproducción se estanca y el proceso de 
trabajo se restringe y, a trechos, se paraliza totalmente, se destruye el capital real 
las condiciones de producción existentes no actúan, no entran en acción realmente 
como condiciones de producción. Su valor de uso y su valor de cambio se van, así, al 
diablo" y 2o. "destrucción de capital por las crisis significa destrucción de volúmenes 
de valor, que les impide volver a renovar más tarde en la misma escala su proceso de 
reproducción como capital ... No se destruyen con ello los valores de uso. Lo que 
pierde uno lo gana el otro. (Los] volúmenes de valor que actúan como capitales se ven 
impedidos de renovarse en las mismas manos como captial. Los anteriores 
capitalistas dan en quiebra" (subrayado nuestro, cursivas de Marx). Karl Marx, 
Teorías „. Op. Cit. págs 456 - 451. Los capitales que no pueden reproducirse a los 
nuevos costos, por el proceso de competencia, en el siguiente ciclo ya no podrán 
reproducirse en la misma escala y aquellos que den en quiebra pasarán a otras manos, 
serán absorbidos por capitales más poderosos, esto es, el propio proceso de 
acumulación y crisis da las bases para la concentración y centralización de capital. 

"Cfr. Grundrisse 	Op. Cit. pág. 354. 

" Recorramos que en el planteamiento de Marx el Capital Industrial debe ser 
entendido no como un espacio o rama económico que es subordinado por el capital (el 
capital en la industria, como un tipo de capital autónomo), a diferencia del capital 
agricola, comercial o de servicios, sino en el sentido de que abarca lodo ramo de la 
producción explotado en forma capitalista, y esto es así porque, como lo señala Marx, 
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el ángulo desde el cual Marx analiza la institución del mercado. 

Permítasenos un comentario: El capitalista como capital personificado 

aparece como poseedor de dinero, lo que le permite al propio tiempo ser 

poseedor de mercancía-capital (como mercancía medios de producción y 

como mercancía medios de subsistencia), se encuentra en el otro polo, con 

la existencia de los no-propietarios mas que de su fuerza o capacidad de 

trabajo. La peculiaridad del modo de producción capitalista no es que el 

propietario de capital pueda comprar la mercancía fuerza de trabajo, sino 

que esta capacidad de trabajo sea ofrecida y diferenciada en el mercado 

(que el mercado de trabajo aparezca como una parte del mercado de 

mercancías"). De ahí pues que el mercado implica una relación de clase, no 

es la esfera neutral en donde se encuentran o entrecruzan la libertad, la 

igualdad y la fraternidad, en un ambiente de intercambio de equivalentes, 

donde la justicia significa regirse por los principios de la propiedad y el 

contrato (Hayek). 

Dc tal modo, considerado en su conjunto el autodesarrollo del 

proceso (valorización del valor, como producción de mercancías y 

producción de plusvalor, y circulación y consumo, como realización de la 

mercancía y del plusvalor contenido en ella) enfrenta limites que el capital 

asimila como barreras a superar ... al proceso se le presentan barreras 

que quedan al margen del mismo. Estas barreras son contradicciones 

inherentes al propio capital, y aunque éste las elimina constantemente, del 

mismo modo, las reproduce constantemente. A este nivel de abstracción, lo 

"el capital industrial es el único modo de existencia del capital en el cual no sólo la 
apropiación de plusvalor, o en su caso de plusproducto, sino al mismo tiempo su 
creación, es función del capital. Por eso condiciona el carácter capitalista de la 
producción; su existencia implica la del antagonismo de clase entre capitalistas y 
asalariados. En la medida en la que se apodera de la producción social, se trastuecan 
la técnica y la organización social del proceso laboral y, con ellas, el tipo 
económico-histórico de la sociedad". Karl Marx. "El capital". 8 vols. 13a. ed., 
México, Ed. Siglo XXI, Vol. 4., pág. 62 y supra. 

16  Marx lo plantea del siguiente modo: "Lo característico no es que se pueda 
comprar la mercancia fuerza de trabajo, sino que la fuerza de trabajo aparezca corno 
mercancia". Ibid. pág. 36. 
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importante es comprobar la existencia de tales contradicciones. En 

conclusión Marx nos plantea: "Del hecho de que el capital ponga cada uno 

de esos límites como barrera y, por lo tanto, de que idealmente le pase por 

encima, de ningún modo se desprende que lo haya superado realmente ...[el 

desarrollo del capital se presenta]... como el desarrollo de contradicciones 

...[o crisis)... superadas constantemente, pero puestas constantemente". Y 

un poco más adelante: "La necesidad interna de la correspondencia y la 

existencia autónoma y reciprocatnente indiferente de esos momentos, 

constituyen ya la base de contradicciones", la base de las crisis, 

agregaríamos nosotros. 

Marx nos ha planteado una primera aproximación a la crisis (como la 

posibilidad más abstracta o general de la crisis, inherente a la producción 

mercantil, por la no correspondencia de la compra y la venta, pero que se 

profundiza aún más en la producción mercantil capitalista, puesto que aquí 

el obrero recibe sólo el valor, o menos del valor de su fuerza o capacidad 

de trabajo, es decir una parte del valor producido; no todo el valor 

producido, de este modo, bajo el régimen del trabajo asalariado no se 

asegura la posibilidad de compra de las mercancías producidas, pues el 

trabajador recibe sólo una parte del valor, el valor de su fuerza de trabajo, 

que históricamente tiende a reducirse, por ello mismo, se acrecienta la 

posibilidad de la crisis al reducirse la posibilidad de venta de las 

mercancías) para hacer notar (y en esto hay que prestar mucha atención a la 

utilización de las categorías de general, particular y singular) que "existe 

un límite que no es inherente a la producción en general, sino a la 

producción basada en el capital"'", de tal modo, este límite, esta 

contradicción, es históricamente determinada, no es trans-histórica, "el 

I' Ibid, pág. 362. 

Ibid, pág. 367. 

19  Ibid. 
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capital contiene una limitación de la producción que es particular"" -la 

cual, creemos nosotros, nos ha sido expuesta como la posibilidad más 

abstracta o general de la crisis, se trata de una crisis en potencia, de su 

posibilidad formal-. Esta limitación particular (en el sentido de que sólo 

corresponde a la producción capitalista) se presenta como una serie de 

límites necesarios que Marx enumera: "1) el trabajo necesario como límite 

del valor de cambio propio de la capacidad viva de trabajo; 2) el plusvalor 

como limite del plustrabajo y del desarrollo de las fuerzas productivas; 3) 

el dinero como límite de la producción; 4) la limitación de la producción de 

valores de uso por el valor de cambio". Creemos no traicionar el 

pensamiento de Marx si asociamos lo que podríamos calificar como el limite 

singular de la producción capitalista en un momento históricamente 

determinado, o la limitación en singular del capital, con las 

manifestaciones más en concreto de las crisis; inquietud que Marx 

desarrolla en las Teorías sobre la plusvalía, En las Teorías, o si se prefiere, 

en los manuscritos del 61.63, Marx afirma -y creemos que esta afirmación 

abre la posibilidad de entrelazar los niveles de abstraccióniconcreciónn y 

permite otra aproximación al problema de las crisis- que: 

" !bid. 

21  lbid, pág. 368. 

n  En uno de sus pocos libros traducidos al español; el prestigiado pero 
desconocido estudioso del pensamiento de Marx, y en particular de la historia de la 
creación o redacción de El Capital, Vitali Vygodski, hace una afirmación que resulta 
esclarecedora respecto a las categorías de abstracto y concreto y su uso en la 
aportación metodológica de Marx, la cual reproducimos a continuación: "En la 
aplicación de la abstracción cientifica la cuestión más importante es el grado de 
abstracción necesario para cada investigación concreta. Para solucionar esa cuestión 
no existen recetas. Lo que está claro es que Marx en cada caso hacia abstracción de 
las circunstancias secundarias, poco importantes, que interferían en la investigación 
de un fenómeno económico. Sin esa abstracción se haría imposible estudiar el 
fenómeno, ya que su contenido quedaría oculto, encubierto por un ainfin de aspectos 
secundarios. Hay que señalar -y en eso reside la dificultad para determinar el grado 
necesario de abstracción• que las circunstancias secundarias, de las que Marx hace 
abstracción, son secundarias sólo en cada caso concreto. En otro caso, y bajo otro 
aspecto de la investigación, esas circunstancias pueden ser factores primordiales, de 
los cuales no se puede hacer abstracción". Vitali Vygodski, "Por qué no envejece 'El  
Capital' de Marx", España, Villalar, 1918, pág. 64. 
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"La posibilidad general de la crisis es la metamorfosis formal del 

capital mismo 	pero esto no es nunca la causa de la crisis ... No se puede 

decir ... que la forma abstracta de la crisis sea la causa de ella. Cuando 

preguntamos por su causa, tratamos precisamente de saber por qué su forma 

abstracta, la forma de su posibilidad, se convierte de posibilidad en 

realidad"". 

Unas páginas atrás, Marx nos ha ofrecido comentarios críticos a tres 

maneras erróneas o insuficientes de analizar e interpretar la crisis, que nos 

dicen mucho acerca de cómo debe llevarse a cabo esta labor. 

En primer término, en referencia a lo que podríamos calificar como 

el análisis de la crisis por parte de los espíritus prácticos 

economistas interesados en los movimientos de los precios-, se plantea 

que: 

"Los autores que estudian el movimiento real de los precios y todos 

los prácticos que escriben en un momento dado de crisis dan de lado a las 

zarandajas seudoteóricas y se contentan con decir que en la teoría abstracta 

imposibilidad de sobresaturación del mercado- puede ser verdad, pero 

en la práctica es falso. La reiteración regular de las crisis ha hecho en 

realidad, que esas pamplinas de Say y otros ...[a saber, el axioma en el que 

toda oferta crea su propia demanda o el equilibrio metafísico de 

compradores y vendedores luego desarrollado como la demanda automática 

determinada por la producción ...(David Ricardo)..., o la identidad de 

demanda y oferta)... degeneren en una fraseología que solamente se emplea 

en tiempos de prosperidad pero se manda a paseo en tiempos de crisis". 

Recuérdese la afirmación de Marx en el sentido de que "toda ciencia seria 

superflua si la forma de manifestación y la esencia de las cosas coincidiesen 

directamente". Creemos que en este tipo de interpretación se privilegia la 

23  Itujj1_,,„. O p . Cit. pág 474. 

21  Ibid. pág. 460. . 
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forma de manifestación, la pura apariencia empírica de las crisis. Sin 

embargo, esto de ningún modo significa despreciar o abandonar el aspecto 

de cuantificación o el análisis cuantitativo de los fenómenos; el propio 

Marx en carta a Engels del 31 de Mayo de 1873", afirma: "Tú conoces los 

cuadros en los que se consignan los precios, los tipos de descuento 

(discount•rate), etc., etc., con las fluctuaciones que experimentan al cabo 

del año, representadas por curvas en zig-zag que suben y bajan. Repetidas 

veces he tratado de calcular •para analizar las crisis- esas alzas y bajas 

(ups and dowus) como se analizan las curvas irregulares y he creído posible 

(y sigo creyendo que es posible, con ayuda de una documentación escogida 

cuidadosamente) determinar matemáticamente, partiendo de ahí , las leyes 

esenciales de las crisis. Corno he dicho, Moore piensa que la cosa es 

irrealizable por el momento y he decidido renunciar a ello 

momentáneamente". Como es evidente, partiendo del indicador, se pasarla 

a determinar las leyes esenciales de la crisis, es decir, cómo se lleva a cabo 

su determinación, qué factores intervienen en el funcionamiento de las leyes 

esenciales, de este modo los indicadory se ofrecen como una herramienta 

de investigación valiosísima, pero que de ningún modo son , en su 

formalización, el aspecto más importante". 

as  Marx / Engels. Cartas sobre El Capital, Barcelona, Laia, 1974, págs. 209 - 
210. 

" !bid. (cursivas nuestras) 

n  Recogemos esta inquietud de quien, creemos, ha desarrollado en mayor 
profundidad la problemática del uso de los indicadores para la investigación en 
ciencias sociales, y remitimos •citándolo• a su brillante trabajo; Hugo Zemelman, 
afirma: "Los indicadores tomados corno resultados no recuperan la particularidad del 
cotexto, ni por sí mismos permiten especificar la significación de un dato dentro de 
su encuadre tipológico y cronológico. Los datos permanecen en un plano abstracto, no 
sólo originado por su recorte 'laido y aislado, sino por su generalización a contextos 
distintos ... estos indicadores no pueden, por si mismos, permitir una reconstrucción 
articulada y dinámica de lo especifico concreto de cada situación, en virtud del tipo 
de recorte de la realidad que establecen...Lo ... expuesto ... intenta ... prevenir 
contra un manejo acritico o ingenuo de los mismos ...[indicadores]... se dirige 	a 
cuestionar las posiciones de investigadores o planificadores convencidos de que a 
partir de un conjunto de indicadores están recuperando la realidad y pueden explicar 
sus procesos, independientemente de los contextos de referencia .. No se trata „. de  
minimizar el papel de los indicadores. va nue de alguna manera refleian o recuperan  
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En segundo lugar, en contra de las interpretaciones que hacen la 

apología del capitalismo, Marx plantea: 

"En las crisis ... estallan las contradicciones y los antagonismos de 

la producción burguesa ... en vez de ... investigar en qué consisten los 

elementos contradictorios que estallan en la catástrofe, los apologistas se 

contentan con negar la catástrofe misma y empecinarse 	en que la 

producción jamás se vería expuesta a crisis si se atuviera a sus libros de 

texto ... para demostrar que la producción capitalista no puede conducir a 

crisis generales, se niegan todas las condiciones y determinaciones de 

forma, todos los principios y diferencias especificas, se niega, en una 

palabra, la producción capitalista misma"'" 

En tercer lugar, la posición de aquellos a los que podriamos 

calificar como los economistas.abstractos (en particular se refiere a J. S. 

Mill, pero apreciamos que esta crítica es perfectamente aplicable a una mala 

interpretación del pensamiento de Marx, "los marxistas de la abstracción") 

nuestro autor los critica así: 

"No son mejores ... los economistas ... que tratan de explicar la 

crisis partiendo de 	simples posibilidades de crisis que van implícitas en 

la metamorfosis de la mercancía ... Estos planteamientos, que explican la 

posibilidad de la crisis, distan mucho de explicar su realidad ... Explicar la 

un aspecto...Je lo dado ...  sino de preguntarse críticamente) 	cómo reflejan la  
realidad,  qué aspecto revelan y  en qué dimensión temporal y espacial establecen el  
Lecorte de observación .. q,ullesiurgde la realidad puede hacerse con un modelo o  
migiírn de indieldores"(subrayado Nuestro). Véase Hugo Zemelnian. "Crítica 
epistemológáca de los indicadoref. Jornadas Núm. 114, México, Colegio de México, 
1939, págs 41)• 50.. 

's  'bid. pág. 461. Afirma Marx, en El Capital: "Dos puntos caracterizan, en 
este aspecto ...(en referencia a la crisis)... el método de la apologética económica. En 
primer término, identificar la circulación de mercancías con el intercambio directo de 
productos, mediante el simple recurso de hacer abstracción de sus diferencias. En 
segundo lugar, el intento de negar, de desechar las contradicciones del proceso 
capitalista de producción, para lo cual las relaciones que median entre sus agentes de 
producción son reducidas a los simples vínculos que surgen de la circulación de 
mercancías ... Say ... fundándose en que sabe que la mercancía es producto, se arroga 
el derecho de dictaminar sobre las crisis". Karl Marx, "El Capital", 8 vols. 14a. ed., 
México. Siglo XXI, Vol. 1. cap. 3, Pág. 139, nota de pie de página núm. 73. 
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crisis a base de esta forma elemental 	equivale a explicarla 	bajo su 

forma más abstracta 	equivale a explicar la crisis por medio de la crisis'. 

Es pues, una mera tautología". 

Esta aproximación crítica a tres maneras erróneas de analizar la 

crisis capitalista tiene estrecha relación con el problema del método, del 

rigor metodológico", y en especial, con el concepto de totalidad concreta, 

Para Marx la totalidad concreta "es un producto del trabajo de elaboración 

que transforma intuiciones y representaciones en conceptos"", lo que 

permite a nuestro autor diferenciar entre las categorías simples y las 

categorías concretas, donde "lo concreto es concreto porque es la síntesis 

de múltiples determinaciones, por lo tanto unidad de lo diverso"". Este 

proceder metodológico permite que determinaciones abstractas conduzcan 

a la "reproducción de lo concreto por el camino del pensamiento"", sin 

embargo, "esto no es de ningUn modo el proceso de formación de lo 

Ibid. pág. 462. 

30  Según el "Diccionario de la lengua española" editado por la Real Academia 
Española, una tautología es "repetición de un mismo pensamiento expresado de 
distintas maneras. Suele tomarse en mal sentido por repetición inútil o viciosa". 

31  En Marx es evidente la centralidad e importancia que otorga a la 
comprensión de su método, pues como afirma en El Capital: "El método aplicado en 
El Capital ha sido poco comprendido, como lo demuestran ya las apreciaciones, 
contradictorias entre si acerca del mismo 	observa el profesor Sieber: 'En lo que 
respecta a la tooria propiamente dicha, el método de Marx es el método deductivo de 
toda la escuela inglesa' ... El señor Maurice Block ... descubre que mi método es 
analítico y dice, entre otras cosas: 'Con esta obra, el señor Marx se coloca al nivel de 
las mentes analíticas más eminentes'. Los criticas literarios alemanes alborotan, 
naturalmente, acusándome de sofistería hegeliana. La revista de San Petersburgo ... 
en un articulo dedicado exclusivamente al método de El Capital ... encuentra que mi 
método de investigación es estrictamente realista, pero el de exposición, por 
desgracia, dialéctico alemán". Karl Marx, gl Capital, 8 vols. 14a ed., México, Siglo 
XXI, Vol. 1, Epilogo a la segunda edición, pág. 11.20. Por nuestra parte, diremos que 
en Marx el método dialéctico o la dialéctica como método (en cuyo "núcleo racional" 
se encuentra la intelección positiva de lo existente, pero que incluye, al propio 
tiempo, la inteligencia de su negación) es como diría el propio Marx 'por esencia, 
crítica y revolucionaria'. 

32  Karl Marx, "Introducción general a la crítica de la economía 'politica.  
1857", I6a. ed, México, Siglo XXI, 1982, pág. 52. 

" Ibid. pág. SI 
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concreto mismo"". La referencia a la totalidad, en la que el paso de lo 

abstracto a lo concreto (dialéctica de la totalidad concreta) facilita 

reproducir por medio del pensamiento la realidad en cada uno de sus planos 

y dimensiones"; nos permitirá un análisis que evite ser unilateral y se quede 

en la dimensión fenoménica de la realidad, su pretensión en todo caso es 

entender el "movimiento de la parte al todo y del todo a la parte, del 

fenómeno a la esencia y de la esencia al fenómeno, de la totalidad a la 

contradicción y de la contradicción a la totalidad, del objeto al sujeto y del 

sujeto al objeto"". El uso de la categoría de totalidad concreta en 

referencia al tratamiento del problema de la crisis capitalista, nos ofrece la 

posibilidad de que el análisis no sólo se corresponda con la realidad 

(coherencia de la teoria con la realidad, que en ningún sentido debe 

entenderse como ajustar la realidad a la teoría), sino sobre todo permita 

una reconstrucción de la articulación social, en donde se pueda captar la 

actuación de los sujetos sociales" (cuando hablamos de un tratamiento más 

concreto de la crisis capitalista nos referimos al hecho de que ya no sólo 

hablamos del proceso de valorización del valor, sino que entran en 

consideración los elementos del proceso productivo y de trabajo -el 

capitalista y el trabajador asalariado y la relación de dominio y explotación 

de este último-; la acumulación de capital y con ella la reproducción en 

escala ampliada, donde la búsqueda del plusvalor extraordinario propende a 

la sobreacumulación y la sobreproducción, sobre esta base, el mayor 

crecimiento relativo de la parte constante del capital en relación a su parte 

variable, haría decrecer la tasa de ganancia si no intervinieran 

contratendencias que actúan sobre la tasa de plusvalía y la composición 

orgánica de capital -incremento de la explotación del trabajo, reducción del 

7— 

Ibid. 

36 Karel Kosik, "Dialéctica de lo concreto"  México, Grijalbo, 1967, pág. 49. 

31  'bid. 

3°  Cfr. Hugo Zemelman M. Historia y politica en el conocimiento,  México, 
Fac. de Ciencias Politices y Sociales - UNAM, 1983, pág. 31. 
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salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo, desvalorización del 

capital constante, comercio exterior, reducción del tiempo de rotación del 

capital, intervención del Estado, la lucha de clases y la regulación o 

desregulación estatal, etc.-), y que además, permita tanto una' 

reconstrucción objetiva del proceso histórico, que no por ello deja de tener 

un ingrediente de subjetividad (el cual, por cierto, en ningún sentido anula 

su cientificidad) y que fomente una objetividad de reflelP.n o filosófica en 

el lector, como transformación y no sólo interpretación de lo presente". 

Nuestra reconstrucción de la rerlidad de la crisis .dpitalista avanza 

de categorías abstractas (que de suyo son concretas) a categorías cada vez 

más concretas, en donde, en cada ocasión, se tiene una totalidad más rica 

en determinaciones y articulaciones (puesto que incluye más elementos o 

partes de la realidad y del fenómeno -en Marx es patente la enumeración de 

las formas de manifestación de la crisis, se comienza por la más abstracta y 

se avanza a formas más concretas, en que la totalidad es más rica en 

determinaciones y articulaciones-). 

Esta vinculación entre la totalidad concreta y el preguntarnos por la 

causa de la crisis (por qué la forma de su posibilidad pasa de posibilidad a 

realidad), se encuentra desarrollada en relación con el proceso de 

sobreproducción capitalista, que para Marx, "es el fenómeno fundamental 

" Intentamos recoger la sugerente relación entre la objetividad y subjetividad 
en tu historia, que Paul Ricoeur plantea del siguiente modo: "Esperamos de la 
historia una cierta objetividad 	es objetivo lo que el pensamiento metódico ha 
elaborado, ordenado, comprendido y lo que de este modo puede hacer comprender 
esperamos del historiador cierta calidad de subjetividad, no ya una subjetividad 
cualquiera, sino una subjetividad que sea precisamente adecuada a la objetividad que 
conviene n la historia .., subjeiividad be/invada, implicada por la objetividad 
esperada. Vislumbramos por consiguiente que hay una buena y mala subjetividad .,. 
No es eso todo. Bajo el titulo de subjetividad esperamos algo más grave que la buena 
subjetividad del historiador; esperamos que la historia sea una historia de hombres y 
que esa historia de hombres ayude al lector ... es ciertamente una objetividad de 
reflexión lo que esperarnos de la lectura y de la meditación de las obras del 
historiador" (cursivas del autor). Paul Ricoeur, "Historia y Verdad", Madrid, 
Ediciones Encuentro, 1990, págs. 23 - 24. 
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de las crisis'', "la contradicción fundamental del capital desarrollado"' (no 

debernos perder de vista estas afirmaciones). 

La sobreproducción en su nivel más esencial tiene que ver con la 

problemática de si el proceso de valorización del capital en la producción 

(como creación de plusvalor) pone directamente su valorización en la 

circulación, esto es, si la valorización de la producción es la valorización 

real"; en este nivel, habrá sobreproducción si "la producción ...[la 

valorización en la producción)... no concuerda con la valorización ...[en la 

circulación]..." ", se tratará de producción no transformable en dinero, 

"producción que no se confirma en la circulación" (ojo, en la circulación, 

no en el consumo"). Esta sobreproducción (aunque en este nivel sólo nos 

interesa la predisposición a ella y no en su "carácter determinado"), plantea 

al propio capital la necesidad de recomenzar el proceso en un nivel superior 

de desarrollo de las fuerzas productivas. 

En otro nivel -ya como una totalidad más rica en determinaciones, 

aunque todavía abstracto-, la sobreproducción es resultado del proceso de 

acumulación y constituye la base de los fenómenos que se manifiestan en las 

*crisis, la medida de esta sobreproducción está dada por el nivel de la 

composición orgánica de capital y el afán de enriquecimiento y 

capitalización, no por el nivel o medida del consumo; sin embargo, en este 

nivel aún no se analizan "las relaciones reales dentro de las cuales se opera 

"Karl Marx, "Teorias ..." Op. cit. pág. 485. 

"Karl Marx, "Grundrisse...".  pág. 367. 

42  Karl Marx, "Grundrisse ...", op. cit. pág. 363. 

Ibid. pág. 364. 

lbíd. 

49  Marx afirma: "la sobreproducción general tendrá lugar no porque los 
obreros consuman relativamente demasiado pocas mercancias o los capitalistas 
demasiado pocas de las mercancías que han de ser consumidas, sino porque de ambas 
se ha producido demasiado; no demasiado para el consumo, sino para asegurar la 
relación correcta entre el consumo y la valorización; demasiado para la 
valorización". 'bid, pág. 402, 
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el proceso real de producción"'", puesto que estamos analizando la 

naturaleza general del capital. 

En un tercer nivel, se aclara, la sobreproducción no tiene nada que 

ver con las necesidades absolutas (de hecho, "en momentos de 

sobreproducción una gran parte de la nación se halla menos abastecida que 

nunca""; pongamos por caso a México, donde más del 50% de su población 

no satisface sus necesidades esenciales, vive en la pobreza), sino con las 

necesidades solventes, si fuera lo contrario, no tendríamos sobreproducción 

sino subproducción. La producción capitalista no gira en torno al valor de 

uso, sino en torno al valor, no interesa que de la mercancía exista 

necesidad, interesa que la mercancía pueda realizarse en el mercado a un 

precio determinado (se valorice en el mercado, se tope con una necesidad 

solvente"), que le permita realizar la tasa de ganancia media; lo que ocurre, 

para el capitalista, en la crisis, "es precisamente que no puede vender o 

sólo puede hacerlo a menos del precio de costo e incluso con una pérdida 

positiva". 

Observado en un nivel más concreto, tomando en cuenta el proceso 

ile desarrollo de las fuerzas productivas, la sobreproducción no es sólo una 

posibilidad, es una realidad; en este plano del análisis, la sobreproducción 

se expresa en su nivel más concreto, como caída de la tasa de ganancia, en 

I" Karl Marx, "norias ,.." Op. cit. pág. 454. 

"Teorias..."; op. cit. págs. 466 - 467. 

" Esta misma temática, del necesario cruce entre producción y consumidores 
solventes Marx la reformule, en el contexto del Libro II de El Capital, sección 
tercera (cuando se discuten las condiciones de la reproducción del capital y la 
génesis, causas y efectos de la dosproporcionalidad entre los sectores y subsectores de 
la producción capitalista), en los siguientes términos: "decir que las crisis provienen 
de la falta de un consumo en condiciones de pagar, de la carencia de consumidores 
solventes, es incurrir en tina tautología cabal. El sistema capitalista no conoce otros 
tipos de consumo que los que pueden pagar, exceptuando el consumo propio de los 
indigentes o el del "pillo". Que las mercancias sean invendibles significa únicamente 
que no se han encontrado compradores capaces de pagar por ellas, y por tanto 
consumidores". Karl Marx, "EI Capjul", 8 vols., I la. edición, México, Siglo XXI, 
vol. 5, pág. 502 

" 'bid, pág. 461. 
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la cual entran en consideración una serie de aspectos y determinaciones. La 

búsqueda de la valorización del capital, su reproducción en escala ampliada 

(con el evidente incren► ento de la tasa de plusvalía, sea por métodos de 

extracción de plusvalor absoluto o relativo, por su combinación, o por la 

rebaja del salario a menos de su valor) producto de la competencia de 

capitales", acelera la composición orgánica de capitales, crece más en 

términos relativos la parte constante del capital, que la variable, aunque 

cualquiera de las dos o las dos crezcan en términos absolutos, esta 

composición orgánica de capital más elevada, resultado de la búsqueda del 

plusvalor extraordinario", acelera la caída de la tasa de ganancia (puesto 

que el plusvalor se mide con el total del capital global adelantado -c f v• y 

no sólo con el capital variable -en este caso se trataría de la tasa de 

plusvalor pv/v-, de ahí que la tasa de ganancia siempre expresa la laso de 

1,Insvalor más baja de lo que es"), se provoca un movimiento dialéctico o 

procesual en el que la caída de la tasa de ganancia acelera la concentración 

y centralización de capital (expropiación de capitales menores, o del capital 

estatal)", este mismo proceso torna más lenta la rormación de nuevos 

capitales autónomos. De este modo, la baja de la tasa de ganancia aparece 

como "una amenaza para el desarrollo capitalista de la producción 

" Véase Paul Mattick, Crisjs y Teoría, de la_cris1s, Barcelona, Peninsula, 
1077, págs 65 • 77. 

51  Mallick nos plantea: "la búsqueda incesante del beneficie extraordinario es 
lo que caracteriza a la concurrencia capitalista conduciendo, por medio de ésta, a que 
se alcance una composición orgánica del capital social global más elevada" 'bid, 
pág, 71. 

" Véase, Karl Marx, "El Capital", 8 vols., 10a. ed, México, Siglo XXI, 1989, 
Vol. 6, págs. 41 • 82. 

"Marx en la discusión que sobre el Capital Social Global desarrolla en la la. 
Sección del Tomo II de El Capital, lo plantea asi: "En la medida en que la 
organización del trabajo social mismo, y por consiguiente el aumento de la fuerza 
productiva social del trabajo, exigen que se produzca en gran escala y por tanto que 
los capitalistas individuales adelanten capital dinerario en grandes masas, esto 
ocurre, en parte ... a través de la centralización de los capitales en pocas manos ... 
La magnitud de los capitales individuales puede aumentar, por obra de la 
centralización en pocas manos, sin que aumente su suma social. Se trola Izo sólo, le 
una distribución modificada de los capitales individuales" (negritas nuestras). Karl 
Marx. ElCap sal., I la. Edición, hléxico, Siglo XXI, 1987, Vol. 5, págs. 415 • 436. 
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puesto que ... promueve la sobreproducción, la especulación, la crisis y el 

capital superfluo, además de la población superflua". 

Un aspecto de la crisis es la caída de la tasa de ganancia (es su 

expresión), la cual, "se resuelve en una disminución real de la producción, 

del trabajo vivo, a fin de restaurar la relación correcta entre el trabajo 

necesario y el plustrabajo"". Este proceso de restauración de las 

condiciones correctas de la valorización del capital, funciona al modo de 

influencias contrarrestantes a la cuida de la tasa de ganancia, las que 

inhiben, retardan y en parte paralizan dicha caída. Este movimiento de 

fuerzas impulsoras de carácter antagónico (por un lado, las causas que 

aceleran la valorización del capital hacen caer la tasa de ganancia; sin 

embargo, la utilización de esos mismos instrumentos de explotación del 

trabajo -su rcfuncionalización o reconversión- hacen que ésta no caiga de 

modo absoluto sino tendencia!) "se desahoga periódicamente mediante 

crisis. listas siempre son soluciones violentas momentáneas de las 

contradicciones existentes, erupciones violentas que restablecen por el 

momento el equilibrio perturbado". Es éste el nivel más rico en 

determinaciones y articulaciones, donde la totalidad concreta e histórica de 

la crisis capitalista se nos presenta ya con un "contenido fundamentado", 

el capital se expresa verdaderamente como "una contradicción viva"". 

K. Marx, El CApital Tomo III Vol 6, op. cit. pág, 309 - 310. 

" K. Marx, edipttlijsly, pág, 407. 

Marx. El .Capilal, op. cit. pág 320, 

" K. Marx, Teorbs,  op. cit. pág. 471. (cursivas nuestras) 

"K. Marx, GruttdrIsse, op. cit. pág, 375. (cursivas nuestras) 



CAPITULO SEGUNDO 

CRISIS, INTERNACIONALIZACIÓN DEL CAPITAL,  

MUNDIALIZACIÓN DEL VALOR Y GLOBALIZACIÓN  

ECONÓMICA  

(Comencemos, pues, por)... "el más 
complicado fenómeno de la producción 
capitalista -la crisis del mercado mundial. 

KARL MARX, 'Teorías sobre la plusvalía' 

Las crisis del mercado mundial deben 
concebirse como la concatenación real y la 
compensación por la fuerza de todas las 
contradicciones de la economía burguesa ... 
Los momentos sueltos que se concatenan en 
estas crisis tienen que manifestarme y 
desarrollarse en toda esfera de la economía 
burguesa y, cuanto más penetramos en ellos, 
tienen que d 	liarse, de una parte, 
nuevas determinaciones de esta pugna y, de 
otra ponerse de manifiesto las formas más 
abstractas de ella como reiteradas y 
contenidas en las más concretas. 

KARL MARX, "Teorías sobre la plusvalía' 

La crisis del capitalismo mexicano explota de modo desastroso 

to,:ando todos los niveles de la actividad social en el fatídico 1982, y en 

ella nos encontramos aún sumidos, sin embargo, es un hecho reconocido 

que se gesta desde mediados de los años setenta; partimos del supuesto de 

que la misma debe ser necesariamente explicada como formando parte del 

mercado mundial capitalista, con esta intención continuamos nuestro 

trabajo planteando algunas ideas sobre la economía internacional. 

ti ; 
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Intentaremos pues, situar al capitalismo mexicano en el funcionamiento y 

de — enir del mercado mundial capitalista. 

El hablar de las tendencias recientes de la economía internacional es 

ha' lar de las tendencias de la crisis del modo de producción capitalista en 

su dimensión mundial, de la crisis mundial; por tal motivo nuestra reflexión 

co ¡Unza situando o caracterizando la crisis de 1973 - 1975 como un corte 

histórico que determinará los caminos y avatares del modo de producción 

capitalista hasta nuestros días. Dos aspectos pretendemos abarcar: 

u 	1) Desarrollar la caracterización de la crisis mundial de 1973 - 

19(5, como detonante de las transformaciones que reconocerá el modo 

de, producción capitalista hasta la fecha, analizando 	tres de las 

interpretaciones más representativas; la de Ernest Mandel (crisis clásica de 

sobreproducción, que marca el inicio de la fase de tonalidad recesiva dentro 

de la onda larga que se inicia en la segunda guerra mundial), la 

interpretación de los teóricos regulacionistas en dos de sus representantes, 

Gerard De Denis y Alain Lipietz (crisis del modo de regulación monopólien 

estatal, crisis del fordismo), y la interpretación -poco conocida, pero no 

por ello menos importante- de Manuel Castells (crisis estructural del modo 

de producción capitalista con proporciones mundiales). 

A continuación: 2) Vislumbrar las tendencias a la 

internacionalización del capital, desde la situación de crisis (como caída 

de la tasa de ganancia) a que se enfrenta el capitalismo en sus principales 

centros imperialistas, para concluir planteando algún comentario en 

referencia a los períodos cíclicos subsecuentes, de recuperación y 

estancamiento en la década de los ochenta, cómo se expresa esta crisis en 

los paises latinoamericanos (la llamada década perdida) y las tendencias a la 

creación de los llamados bloques económicos, en un contexto de 

mundialización del capital, o corno regularmente se califica de 

"globalización económica". 
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1).- La crisis mundial de sobreacumulación de mediados de los 

años setenta es precedida o anunciada por el rompimiento del orden 

monetario internacional' emanado de los acuerdos de Breton Wouds, que se 

manifiesta en la devaluación de las principales monedas' -la libra esterlina, 

el dólar, el marco alemán- y desencadena la inflación internacional; de una 

inflación que se pensaba estimulaba la actividad productiva se pasa a una 

inflación que pone en riesgo la producción capitalista, y fomenta la 

especulación'. La mayoría de los autores (marxistas) convienen gil que la 

crisis de 1973 - 1975 afecta de modo simultáneo a las mayores potencias 

internacionales"; los 7 países industriales más importantes reconocen un 

crecimiento promedio durante 1973, de apenas el 0.4%, teniendo una 

disminución absoluta mayor durante los siguientes dos años, de igual modo, 

la producción industrial, para el caso de E. U., lapón y Alemania, cae en 

promedio un 15% en relación al boom precedente'. Debemos sumar a esto el 

desempleo sin precedentes y la ya citada, creciente inflación. Por vez 

primera las exportaciones de los paises de la OCOE descienden de modo 

considerable, haciendo caer el comercio mundial; restando la inflación, el 

' "La prosperidad favorece rápidamente el desarrollo de la especulación ... 
Stintinisira a la sobreproducción salidas momentáneas, pero al mismo tiempo, acelera 
la irrupción de la crisis y aumenta su presión. La crisis estalla, primero, en el 
terreno de la especulación y no es sino más tarde que alcanza a la producción. No es 
pues la sobreproducción, sino la fiebre especulativa •que no es sino sintonta de la 
sobreproducción- quien en consecuencia se manifiesta como causa do la crisis cuando 
se hace un análisis superficial". Carlos Marx, "Mayo a Octubre de 1850" en Historia 
y sociedad. la época, núm. 4, Invierno de 1914, pág 3. En el mismo tenor, Mandel 
nos plantea: "La principal técnica para moderar la amplitud de las crisis periódicas 
de sobreproducción 	consistió en la expansión del crédito y la expansión 
monetaria". Ernest Mandel, acrisis 1974 	1980. México Serie Popular Era, 1987, 
pág 15. 

2  Véase Fred L. Block, Los_orige.les  del deiordep económico inter_nacional, 
México, FCE, 1980, págs. 297 - 325; y Ernest Mandel El_dqlar_y la_crtsrs_stel. 
inipérialisioo. 2a. ed. México, Era, 1070, págs. 175 	201. 

"Las técnicas anticrisis...a la larga ...(desembocan)... e» una aceleración 
universal de la inflación" E. Mandel. ka_crisis „,, Op. Cit., pág. 15. 

André Guilda:.  Frank, afirma que se trata de "la más profunda, larga y 
universal de las crisis capitalistas contemporáneas de acumulación de capital". André 
Gunder Frank, La_crists_mundial. Barcelona, Droguera, 1979, pág. 120. 

S  'bid. 
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comercio exterior decreció en un 6% para estos paises'. Habría que agregar 

que se conjugan "los bajos índices de utilización de la capacidad productiva 

... las bajas tasas de inversión, tanto en las recesiones como en las 

recuperaciones 	... 	durante 	esta 	nueva 	crisis 	capitalista 	de 

(super)acumulación de capilar; así, durante la pequeña recuperación que 

dura hasta 1978, se habla de una capacidad inutilizada de cerca del 20-

25%', situación de evidente sobreacumulación. El hecho de que se trata de 

una crisis clásica de sobreproducción, nos dice Mandel, "puede deducirse 

de la no utilización casi permanente con fines civiles de 	una tercera 

parte de la capacidad de producción instalada en 11. U". 

La gravedad tic la crisis, para el capital, estriba en que se trata de 

una fase típica de descenso de la tasa de ganancia para los principales 

países: En Estados Unidos, las ganancias brutas (antes de impuestos) caen 

de 155 mil millones de dólares en el primer trimestre de 1974 a 110 mil 

millones en el primer trimestre de 1975, las ganancias netas pasan (le un 20 

- 22% para 1950-1966, a un 11 - 12% a inicios de 1975; para Alemania, las 

ganancias como porcentaje del valor (le la producción pasan de 10% en 

1960, a 4.5% en 1975, y 5% en 1977; en Japón, caen las ganancias brutas 

35,5%, y 20% sus ganancias netas, también para el año de 1975; en Gran 

Bretaña, su indice cae 40% de 1964 a 1975m. 

Consideramos qüe en 1973 - 1975 la economía capitalista 

internacional, conoce los efectos de uno crisis mundial de sobreacumulación 

de capital, que se manifiesta como bien lo señala Mandel, como una 

primera recesión generalizada, en la que hay una sincronía de los 

movimientos coyunturales de los principales centros imperialistas; que 

Ibid, pág,. 122. 

!bid, pág. 127. 

Ibid, pág. 128 

"Ernest hlandel, 	 op. 	pág, 33. 

Vdase 'bid, págs 28 - 31. 
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constituye el resultado necesario del período precedente, del boom de la 

segunda guerra mundial (donde hay un potente impulso al desarrollo de las 

fuerzas productivas y u una nueva revolución tecnológica). Esta recesión 

generalizada sólo puede ser entendida como el movimiento combinado de 

cuatro fenómenos de distinta naturaleza; 1) Una crisis clásica de 

sobreproducción, que se intento moderar a través de prácticas 

inflacionistas, 2) Primera manifestación universal del regreso al movimiento 

de largo plazo de la economía capitalista, irrupción pues de la onda larga 

con tonalidad recesiva, que se esperaba -según Mandel- duraría los 

siguientes 20 - 25 años, 3) La coincidencia de los dos aspectos anteriores, 

con el ascenso de las luchas obreras en numerosos paises imperialistas, y 4) 

Entrelazamiento de estas tres crisis con una profunda crisis de las 

relaciones de producción capitalistas y una crisis prolongada de todas las 

relaciones burguesas". 

Para Mandel se trata de una crisis clásica de sobreproducción, 

que anuncia el inicio de la fase recesiva (le la onda larga iniciada desde 

1940; con dos particularidades específicas: a) La stagllación de 1970 -

1971 y la slumpflación de 1974 - 1975 y b) Esta recesión se acompaña de 

algunos cuellos de botella particulares, que hacen que la misma se exprese 

de modo diferenciado en cada uno de los sectores, pero termina por afectar 

a todos (estalla primero en el sector automovilístico, y la construcción, 

toca luego al sector textil, electrodoméstico y a la petroquímica)u. 

En la argumentación de Mandel, destaca la utilización del análisis de 

las ondas hurgas. De acuerdo con este autor, a fines de los sesenta y 

principios de los setenta, la economía internacional entra en la segunda fase 

de la onda larga, ésta se caracterizaría por la lentitud del ritmo de 

II  Véase E. Mandel, "La recesión generalizada de 1974 • 76 en la economía 
capitalista internacional" en Criticas de la Economia  Polit_i_c,a. Edición 
latinoamericana. Núm. 3, Abril•Junio de 1977, Nig, 46, 

u  Véase E Mandel, La crisis 	, op cit , papis 15 • 39 
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crecimiento de la acumulación de capital. Las ondas largas funcionarían en 

articulación con los cielos clásicos, en la fase expansiva de la onda larga 

los períodos cíclicos de auge serán más largos e intensivos y las crisis de 

sobreproducción más corlas, mieni,!:H que en el período recesiva 	la onda 

(en el cual nos encontramos) los auges serán r anos febriles y más breves, 

mientras que los períodos de crisis cíclica de sobreproducción serán más 

largos y profundos". Debemos anotar que en la argumentación de Mandel, 

la teoría de las ondas largas, es una r. aria de las ondas largas de la tasa 

inedia de ganancia, donde él baca: hincapié en dos aspecto!,, h ) 

funcionamiento y desarrollo de las revoluciones tecnológicas (de las 

cuales, Mandel reconoce 3 en la historia del desarrollo capitalista) y b) El 

funcionamieni o de los "Priores extraeconómicos" que desempeñan un papel 

clave en la explicación de los ascensos de la tasa inedia de ganancia, puesto 

que Mande! reconoce que "aunque la lógica interna de las leves del modo 

de producción capitalista puede explicar la naturale:a acumulativa de 

cada onda larga, una ve: iniciada, y aunque también pueda explicar 

transición de una onda larga expansiva a una onda larga de 

extaucamfealp"" , no puede explicar el paso de una fase recesiva a una 

expansiva, lo 'sae le ha valido importantes críticas: 

Al respecto Arturo Guillén Romo señala: "Es difícil 	que la 

tasa de ganancia tenga un movimiento pendular 	el movimicrr.• de largo 

plazo de la tasa de ganancia no es pendular sino dialéctico y está sujeto a 

una dinámica irregular e incierta. La reproducción ampliada de capital se da 

en el marco (le la operación combinada de tendencias y contratendencias 

el reparto de la plusvalía implícito en la perecuación de la tasa de ganancia, 

son procesos que no pueden acomodarse a la regularidad pendular de 25 

años de auge y 25 años de depresión 	Mandel cae en una contradicción 

13  Véase E. Mandel, ELcapilalismo Jarllto. 2a. reimpresión. México, Era, 
1987, pág. 119. 

"E. 	Mandel. Las ondas largas. del delarrollo._Impitalisla, Madrid, Siglo XXI, 
1 086, pág. 18. 
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irresoluble ... por un lado, plantea que las fases depresivas se originan por 

factores endógenos, mientras que por el otro, considera que las fases de 

expansión requieren de factores exógenos de carácter político y social ... el 

problema de fondo en este punto es que si la salida de la crisis está en 

función de factores exógenos, la lógica de la onda larga deja de estar 

determinada por la tasa de ganancia". Desde nuestro punto de vista no es 

sostenible que las leyes del modo de producción capitalista expliquen la 

tendencia a la crisis, para que en un momento determinado de su desarrollo 

dejen su lugar a factores extraeconómicos, es decir, dejen de operar, para a 

su vez volver a regir, una vez que la tendencia a la expansión se ha 

restablecido, en ese sentido, habría que hacer una lectura distinta -a más 

largo plazo- de las contratendencias a la caída de la tasa media de ganancia, 

en donde los aspectos señalados por Mande' ("guerras de conquista, 

ampliación y contracción del ámbito de actuación del capital, competencia 

intercapitalista, lucha de clases, revoluciones y contrarrevoluciones" a las 

que habría que agregar la crisis del socialismo real, la iniciativa de las 

Américas y el TI-C, la globalización y mundialización del capital, junto con 

la creación de bloques regionales, y el establecimiento del "nuevo orden del 

desorden mundial") dejan de ser meramente factores extraeconómicos y se 

convierten en aspectos fundamentales del desarrollo del modo de 

producción capitalista, de la dialéctica del desarrollo del mercado mundial 

capitalista. 

A diferencia del análisis anterior, la llamada teoría de la 

regulación -en la cual hay evidentemente diferenciaciones, en términos de 

su interpretación de la realidad, la sustentación teórica y la metodología 

correspondiente"-, de la cual hemos elegido 2 de sus variantes, las que 

" Arturo Guillen Romo. "La noria de las ondas largas en la explicación de 
las crisis económicas". en problemas del Desnrollo. Vol, XXIV, núm. 92, Enero • 
Mano de 1993, págs 63-64. 

" En cuanto a las variantes de esta corriente, pueden consullarse: G. De 
Clernis, gimo jtalismo....comempoiárteo. México, Nuestro tiempo, 1988, págs. 10, y 73. 
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sustentan Gdrnrd De Denis (representante del Grupo de Investigación sobre 

la Regulación de la Economía Capitalista, GRREC, aglutinado en la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Grenoble, Francia) y 

Alain Lipietz -el cual forma parte de la "escuela parisina de la regulación", 

que se aglutina en torno a Aglietta y Boyer"-; encuentra que la crisis 

actual, es la crisis del modo de regulación monopólico estatal, El 

primero plantea que se trata de la crisis del modo de regulación del 

capitalismo monopolista de estado, mientras que el segundo nos habla de la 

crisis del régimen de acumulación basado en la regulación monopolista, 

sustentada en el fordismo, es pues, la crisis del fordismo. 

De llenas designa por regulación "a la articulación eficaz de las dos 

leyes de ganancia", eficaz quiere decir que asegura la estabilidad 

estructural del proceso de acumulación del cual uno de los resultados es la 

reproducción ampliada"; sin embargo, este modo de regulación no puede 

suprimir en dermítíva todos los desequilibrios, estos pueden crear crisis 

temporales. Esto le permite a nuestro autor distinguir entre crisis 

reguladoras, que "pueden ser sectoriales, ya que las contradicciones de 

ajuste no son las mismas en todos los sectores'', y crisis del modo de 

regulació» -la que creemos poder entender, como una variante conceptual y 

analítica, a lo que otros autores llaman crisis estructural o gran crisis-, a 

ésta De (tenis In define como "la ruptura de la estabilidad estructural del 

RO; y Robert Boyer, 	 (a_yeitulpítert  Un atál(sie  critico..  Buenos Aires, 
Ilumanitas, 1989, págs. 151  • 

it  En cuanto a las diferencias teóricas entre cada una de las corrientes puede 
leerse la presentación de Arturo Guillén Romo al libro de G. De Bernia, "gi, 

cii, y del propio Guillén, su articulo incluido en el libro 
La fase actual del capitalismo. México, Nuestro tiempo, 10116, págs. 46-76. 

" (Islas das leyes serian, la ley de la tendencia decreciente de la lasa de 
ganancia (o las contratendencias a la baja de la tasa de ganancia), y la ley de las 
tendencias y conIratendencias a la igualación de las lasas de ganancia de industria a 
industria. G. De Bernia, "Las crisis de las economías capitalistas avanzadas 
incluido en el libro ka J.nstactiol_del_capttAtisinp. op. cit, págs. 106-114. 

/' G. De Bernis, 	 op. cit., pág. 27. 

pág. 29. 
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proceso de acumulación ... en el transcurso de estas crisis del modo le 

regulación puede haber tanto periodos de crecimiento como periodos le 

baja ... de la actividad productiva; esta alternación (sic) puede caracterizar  

la inestabilidad y aún la incertidumbre anclada en el corazón de toda cri is 

del modo de regulación". 

En este sentido, si la crisis de fines de los sesenta significa la cri.is 

de un modo de regulación, la salida de la crisis significa la puesta .1n 

práctica de otro modo (le regulación", en el cual habría otra articulación le 

las dos leyes de la ganancia en el marco de los sistemas productivos; tn 

resumen "la crisis es la destrucción de un orden antiguo, parto penoso, 

contradictorio y lento de un nuevo orden; no son dos fases sucesivas sitio 

dos movimientos presentes juntos cuya contradicción se resuelve en ,la 

unidad (le la crisis"". 

Con diferencias en relación a la argumentación anterior, Alain 

Lipiel: plantea que a finales de los años sesenta, los dos principios que 

daban vida al régimen de acumulación basado en la regulación monopolista 

(alza de la productividad en el sector I -productor de medios de 

producción- que compensara el incremento de la composición orgánica de 

capital, e incremento de la 	productividad en el sector II -productor de 

bienes de consumo- que haga que el incremento del poder adquisitivo no 

perjudique las ganancias) se debilitan, y hacen caer la productividad, lo que 

provoca que el desarrollo del fordismo sea cada vez más costoso; y los 

esfuerzos de los capitalistas por frenar el poder de compra -vitt inflación-

hacen precipitar la crisis, lo que convierte a ésta, en una crisis debida a la 

insuficiencia de excedente. Esto genera a mediados de los setenta, según 

Lipietz, una tendencia clara a la relocalización industrial, con 

'bid, pág. 37. 

" Lo que Corla, a dado en llamar la producción flexible (otros le denominan 
automatización), que corresponde al toyotismo, el cual sustituye al fordismo y 
Taylorismo. 

"De Bernis. El Capitalismo...  Op. Cit. Pág. 48. 
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características peculiares -puesto que en algunos casos, se trata también de 

la :xtensión del Taylorismo y no sólo del fordismo-, basada en la búsqueda 

de incrementos de productividad y zonas de bajos salarios. Para Lipietz, sin 

eirnargo, esta tendencia no resuelve los problemas macroeconómicos de la 

economía mundial, pues constituye un intento que carga con todos los 

factores de la crisis del fordismo central, lo cual lo hace concluir que "si 

existe mundialización del fordismo, entonces se trata de la mundialización 

de la crisis del fordismo". 

Una posición distinta encontramos en el análisis de Manuel Castells, 

para el que la gravedad de la crisis, hace que se trate de una recesión 

profunda y dilatada de la actividad económica, con progresos débiles o 

nulos de la producción de capital y baja creciente de la tasa de ganancia". 

Tres características tendría dicha crisis: 

• esta recesión se articula con el proceso de inflación estructural de 

cerca del 13% en 1974. 

• Hay una extensión y agudización de la crisis del sistema monetario 

Internacional y los trastornos en los intercambios comerciales 

internacionales, 	donde 	las 	balanzas 	comerciales 	se 	alteran 

considerablemente. 

- Existe conjugación de los cielos de los principales paises 

industriales, lo que imposibilita a los capitales, salir en busca de ganancias 

a otros centros imperialistas desarrollados (desde donde creemos se puede 

entender el proceso de internacionalización o transnacionalización del 

capital), del mismo modo, imposibilita al capital contrarrestar esta crisis 

con medidas de política económica. 

" Alain Lipietz "¿Hacia una mundiatizaciún del fordismo?", Teoría.  y  _politica.  
Año 111, Núm. 7/8, Diciembre de 1982, pág. 44. 

Debemos advertir que retomamos al primer Camella, pues al parecer ya ha 
dado el salto común "en los intelectuales de izquierda", que pasan de ser marxistas a 
post marxistas, y por último su trayecto los ubica como anti•marxistas. 
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Según Castelis, estos hechos económicos deben ligarse a las 

transformaciones cuantitativas (debiéramos agregar, tal vez, cualitativas) 

de las expresiones político-ideológicas de la lucha de clases a partir de 

1967 - 68, 

Para Castells, hay que diferenciar claramente, entre la crisis 

coyuntural que estalla en I974-75 y la crisis estructural.' de la que es 

expresión y que parece difícilmente reversible (para nuestro propósito nos 

interesa destacar la relación y diferencias entre crisis coyuntural, crisis 

estructural y crisis general", aspecto que intentaremos retomar y 

profundizar, cuando avancemos en la caracterización de la crisis del 

capitalismo mexicano, lo que toca al punto siguiente, sólo adelantamos que 

esta temática nos permitirá entender frases aparentemente paradójicas 

como, "prosperidad dentro de la crisis", etc.), en resumen, para nuestro 

autor "la crisis actual del sistema capitalista es resultado de la práctica 

histórica resultante de las lelldellCitIS a la crisis del desarrollo del modo 

de producción, en función de los intereses hegemónicos de su polo 

dominante (el capital) y de las contratendencias introducidas a la vez por 

1' La posición teórica de Castells se encuentra explicitada, con más 
detenimiento, en su libro La_lioslamarx 	de las  c_riiiiecjinknicas 
transfoliaacjom_d_el capitalismo, 2a. Ed. México, Siglo XXI, 1973, en especial el 
capítulo 3, "Elementos para una teoría social de las crisis económicas en el 
capitalismo avanzado"; y en el libro de su auioria, que citaremos a continuación. 

" La cual no debe ser entendida como la difundieron los manualislas, y a 
veces doctrinarios, teóricos del capitalismo monopolista de estado, según los cuales, 
en el inicio do la fase imperialista, había iniciado la crisis general del capitalismo, y 
con ello el capital habia iniciado su destrucción. Ctr. Jorge Veraza. "Crisis y 
desarrollo de la hegemonía capitalista" en Economía  Polllic_a. Vol. XVIII, Núm. 4, 
Dic. de 1986, Nota al pie 5 4, pág 91. Como so puede apreciar, no es muy justa, a la 
luz de la historia, semejante caracterización (manualesca), antes bien, el carácter 
general de 10 crisis in enlendenollX en el Nentido de que ubico en indo.v ION iirliCneS de 
la actividad social, al respecto, nolivat ficheveitio nos recuerda: *E1 concepto Je 
crisis, es, en su núcleo esencial, un concepto que abarca la totalidad del 
comportamiento del sujeto social, y no sólo su comportamiento económico; la crisis 
.., afecta a todas las estructuras: económica, social, politica, cultural, del sujeto 
social en un momento determinado ,.. el aspecto económico os el determinante. La 
razón está en que las crisis de los otros órdenes ... pueden ser pseudoresueltas si el 
aspecto económico de la crisis de alguna manera llega a solucionarse", Ej_dicitno 
crilicode.Marx. México, Era, 1986, pág, 117. 
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la lucha de las clases explotadas y por las rectificaciones de bis clases 

explotadoras a fin de reproducir su explotación. Lo que hay que explicar 

es por qué en un momento dado este desarrollo contradictorio de 

tendencias estructurales y contralendencias históricas culmina en una 

crisis estructural que no es el dominio de las primeras sobre las segundas, 

sino la consecuencia de una práctica histórica dada". 

Pensamos que la interpretación de Castells pone en evidencia el 

hecho de que la crisis funciona como saneamiento, neutralización o 

resarcimiento del dominio capitalista en un nuevo nivel de su desarrollo; 

constituye entonces un salto cualitativo dentro del proceso de 

subordinación real del trabajo al capital, un nuevo impulso al desarrollo de 

la subordinación real dentro de la reproducción ampliada de capital, ahora a 

nivel mundial, a nivel planetario. 

Desde nuestro punto de vista, en la crisis capitalista (máxime si se 

trata de una crisis estructural) hay una exacerbación de todas las 

contradicciones presentes en la sociedad burguesa, y entonces significa la 

ocasión y !a forma de resolución de dichas contradicciones, tal resolución 

puede sur la capitalista -donde se abre paso a un nuevo proceso de 

valorización- o el cambio del sistema o régimen de producción por los 

obreros" y en general por las clases subalternas -que conduciría a nuevas 

relaciones sociales no regidas por el principio de la valorización del valor-, 

por ello mismo "la crisis comporta una renovada agresividad del capital 

contra la fuerza de trabajo y de cada capital contra los otros capitales, para 

a través de los procesos concomitantes de desvalorización de la fuerza de 

trabajo y de desvalorización del capital, recuperar la tasa de ganancia y 

" Manuel Castells. La crisis eco  
Barcelona„Laith 1978, pág. 21. 

' Como nos dice Bolívar Echeverría, "el concepto de crisis se encuentra 
conectado directamente con el concepto de revolución", Ej_disynrlo srirtco_,. Op.  
Cit., pág. 137. 
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realizar la acumulación capitalista". Tenemos, pues, una imagen de la 

crisis como resarcimiento del dominio del capital sobre el trabajo. 

Podríamos profundizar, quizás en términos un poco abstractos, 

retomando a Castells, recordando que en el modo de producción capitalista 

encontraríamos 3 relaciones (debiéramos decir contradicciones) básicas: 

(I). Relación de explotación/subordinación del trabajo al capital, 

para la extracción de plusvalor. 

(II). Relación entre capitales, competencia capitalista en busca de 

apropiarse del plusvalor producido o creado por el trabajo vivo. 

(III). Relación trabajo-naturaleza, como desarrollo de las fuerzas 

productivas, determinado en el régimen capitalista, por las dos anteriores. 

listas 3 implicarían (IV) La construcción y desarrollo de la 

organización social (que incluye a las tres anteriores y al conjunto de los 

valores culturales, aparatos ideológicos, e instituciones políticas y 

estatales, y que manifiestan el despliegue mundial de la forma-valor hacia 

su realización en espacios nacionales C011(311105 •cn los Estados-nación 

particulares, o si se prefiere, la mundialización del valor'', la 

Adolfo Gilly. "La mano rebelde del trabajo", incluido en Adolfo Gilly y 
otros El pioceso 4g trabajo en,México. México, UAM, Cuadernos de Teoría y Sociedad 
Núm. 4. s/f. pág. 12. 

3' El concepto de valor mundializado hace referencia ante todo al proceso de 
transferencia de valor y plusvalor, y explica la creciente polarización tanto a nivel 
interno de los Estados nacionales, como a nivel del capitalismo mundializado. Tanto 
el enroca:mismo, como el desarrollismo parlen de la hipótesis optimista de que la 
periferia está en vías de alcanzar al centro, y que el factor externo, la integración en 
el sistema económico mundializado, es fundamentalmente favorable. Lo cierto es que 
"el sistema capitalista mundial está movido por una fuerte tendencia a la 
polarización, "así como en el modo de producción capitalista se tiende a la 
polarización entre las dos clases fundamentales, burguesía y proletariado" (pág. 204 
infra). Esto tiene, obviamente, implicaciones en cuanto a la naturaleza del Estado, 
las sociedades del capitalismo central presentan un Estado Nacional Burgués, que 
cumple además del mantenimiento de la dominación del capital, con el control de la 
acumulación y la sumisión de las relaciones exteriores u la lógica de ésta; mientras 
que el Estado Periférico cumple con la función de mantener la dominación interna de 
clase, pero es incapaz de controlar la acumulación local, objetivamente, es 
instrumento del ajuste de la sociedad local a las exigencias de la acumulación 
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mundialización del dominio de la forma valor como determinante y 

estructurantc del proceso de re-producción social, etc,). 

(I) seria simultáneamente, producción, consumo, y distribución. 

(II) seria simultáneamente, producción, circulación, y realización. 

(III) seria reproducción ampliada de los elementos del proceso de 

producción (y entonces, agregaríamos nosotros, desarrollo de la subsunción 

real del proceso de trabajo inmediato al capital -SR PTI/K, en adelante-), 

hasta aqui el argumento de Castells. 

De nueva cuenta estos se sintetizarían en la reproducción ampliada 

(basada en el desarrollo de la subsunción real del proceso de trabajo al 

capital) de las relaciones (le producción, consumo, circulación y 

distribución en el seno de una organización social determinada. 

Así, en la crisis estructural, la puesta al día de estas tres relaciones, 

les permitirá funcionar como contratendencias a la caída de la tasa de 

ganancia: 

(I) En el seno del proceso de trabajo, cambios en cuanto al objeto de 

irabajo (búsqueda de nuevos materiales, nuevas materias primas) y al medio 

de trabajo (desarrollo de nuevos medios de producción). 

(II) En cuanto a la competencia capitalista (nuevas formas de 

internacionalización y transnacionalización del capital, reducción de costos, 

reducción del ciclo de rotación del capital, absorción de empresas débiles, 

desarrollo del capital comercial y financiero y de los mercados financieros y 

de capitales, con su concentración y centralización cada vez más 

exacerbadas, etc.). 

(III) Nueva organización del trabajo, desarrollo de la ciencia y 

tecnología apropiadas y subsumidas por el capital. 

mundializada, determinada por la evolución de los centros. Samir Amin, 
eurocentristuo. Critica de unit_ideologia", México, Siglo XXI, 1989, págs. 185 - 205. 
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(IV) El estado del desarrollo de la organización social, determinado 

por la magnitud de la subordinación real en cada uno de las esferas 

implicadas, condicionará la medida de los cambios necesarios para hacer 

frente a la salida de la crisis. 

F.o términos más concretos, para el período histórico que 

consideramos, y en el ánimo de avanzar hacia una caracterización de la 

crisis mundial, como resarcimiento o desarrollo de la hegemonía despótica 

del capital sobre el trabajo ahora a nivel mundial; diremos que si la crisis se 

expresó mundialmente, lo hizo por principio puesto que ya existía el 

desarrollo capitalista de modo mundial; los dominios del capital, bajo la 

forma de subordinación real del trabajo se habían desarrollado plenamente 

en los centros imperialistas y comienzan a hacerlo desde los años sesenta y 

setenta en el resto del globo (lo que se ha calificado como el ascenso de los 

países semiindustrializados). 

Hablamos de la necesidad de una nueva fase de desarrollo de la SR 

PTI/K (condicionada por la crisis mundial), en los propios centros 

imperiales (y no sólo en ellos), puesto que, como se señaló, esta crisis se 

expresa como crisis del excedente -esto es, que hace crisis la extracción del 

plusvalur-, y exige de 	nuevos desarrollos, para lo cual necesita de 

nuevas tecnologías, pero no sólo de ello, también del desarrollo o 

refuncionalización de modalidades de extracción de plusvalor de otro tipo. 

Se trata entonces, de mundializar el desarrollo de la SR PTI/K, de la 

subsunción real del conjunto de países al capitalismo mundial, significa 

entonces, un grado distinto del desarrollo del mercado mundial capitalista. 

Jorge Veraza desarrolla este punto al plantear que "la remodelación 

de la subordinación formal del conjunto del sistema imperialista 

(polarmente distribuido) bajo el capiial mundial (remodelación descrita en 

parte por la asi llamada internacionalización del capital) deberá 
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acompailarse necesariamente de la SR PTI/K"", y continúa, "la 

internacionalización del capital, tanto como la simple expansión 

imperialista incrementan y son instrumentos del incremento del dominio del 

capital sobre la producción y la circulación, es decir, sobre la clase obrera 

y sobre otros capitales ... sobre su propio proceso reproductivo ... la SR 

PTI/K (con su inherente incremento de productividad) es el poder esencial 

que apuntala y promueve esta subordinación del sistema imperialista bajo el 

capital social en proceso de internacionalización. La subordinación del 

imperialismo capitalista bajo el capital no es sino un brazo externo de la SR 

PTI/K"". 

Siguiendo esta propuesta, que por otro lado no es de ningún modo la 

única •habria que agregar los interesantes y profundos avances que desde 

Italia ha planteado Antonio Negri, o desde España Gabriel Albiae, por citar 

los desarrollos contemporáneos y no remitir a las discusiones clásicas-, me 

permito plantear como posible esquema que nos permitiría visualizar la 

medida o fase de la subordinación real de la periferia capitalista al capital 

mundial; la siguiente, en la cual retomaremos las categorías -de origen 

hegeliano, pero desarrolladas magistralmente por Marx- de inmediato, 

mediato y absoluto, las que están en estrecha relación con las de singular, 

particular y general o universal", en esta presentación tendríamos: 

Subordinación real inmediata de la periferia capitalista al 

capital mundial.- Dominio por realización de los productos-mercancías 

exportados por los centros capitalistas (fase del imperialismo clásico) y 

obtención de plusvalor, por ello desarrollo de los medios de comunicación y 

"Jorge Veraza. Op. cii. pág 95. 

" Ibid, pág 1 I7 

" Respecto al trato de las mismas por Marx, pueden consultarse los certeros 
comentarios de Enrique Dussel en su Lit.prodijscjAn _teórica ,deAlayx,_91_conqntario,a 
los_GruodrimA. México, Siglo XXI, 1985, págs. 29.64; o los pasajes de Marx en la 
Introducción del 57, referentes a la determinación inmediata, mediata y absoluta, y 
los tocantes a las formas del valor, forma simple o singular del valor, forma total o 
desplegada del valor, forma general del valor en gv_capijo, o producción en 
general, en particular y en singular, en los Dfundrissci. 
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transporte que conectan a los diversos capitales (dominio marcado por los 

ciclos del Capital-Mercancías, esto es así porque a diferencia del 

capitalismo clásico el desarrollo del mercado mundial, exterior, 

internacional, prepara la génesis y el despliegue y desarrollo de los 

mercaihis interiores de las zonas periféricas, el dominio despótico del 

mercado internacional desarrolla el mercado interno de las sociedades en un 

principio coloniales, luego como Estados-nación independientes y sobre él 

asienta el dominio capitalista, del capital industrial en cada uno de sus 

ciclos). A mi juicio habría que establecer la diferenciación entre lo que 

califico como subordinación real inmediata, en la que el mercado 

mundial es ya especificamente capitalista, esto quiere decir que el 

desarrollo capitalista en la periferia es anunciado con sus particularidades 

específicas, y lo que podríamos calificar (y que de hecho otros autores 

califican de ese modo) como subordinación formal de la periferia 

capitalista (dominio colonial siglos XVI - XVII) en la que aún no es 

anunciado el desarrollo capitalista en la periferia, antes bien, esta fase lo 

prepara como capitalismo subdesarrollado, como capitalismo del 

subdesarrollo", confundir una fase con la otra es confundir la existencia del 

mercado mundial, con su carácter específicamente capitalista. 

" En esta parle intentamos retomar una tesis de Franz Hinkelanimert -de su 
libro "El, subbsarrollo luipoailioricano,An caso do_stesarrollk_c_apitalistal  Buenos 
Aires, Pitidos, 1910,, que podríamos resumir como sigue: El mercado capitalista 
mundial impide a un gran número de países lograr un equilibrio interno del trabajo 
(este equilibrio interno se entiende como desarrollo; "el desarrollo es un fenómeno 
integral que incluye una completa interdependencia entre lodos los planos de la vida 
social"). La sociedad subdesarrollada es una sociedad descompuesta por el encuentro 
"sociocultural" entre las sociedades capitalistas desarrolladas y las sociedades 
tradicionales, producido fuera del ámbito cultural occidental. Este encuentro genera 
el subdesarrollo como una realidad histórica cualitativamente distinta de los dos 
tipas de sociedad (tradicional y capitalista desarrollada), de tal modo que la propia 
estructura del mercado mundial capitalista desarrolla el subdesarrollo de regiones 
enteras. Sin embargo, no sólo se trata de un "neutral encuentro sociocultural", este 
suceso •en cuyo centro se encuentra la división internacional del trabajo- encarna 
todo un proceso de genuina expoliación imperialista. Es así que para nuestro autor, el 
imperialismo se desdobla, y esto es lo importante, en un imperialismo de extracción 
(como imperialismo colonial) y un imperialismo de explotación (imperialismo 
estructural o capitalista en cuanto tal). 
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Sul► ordinación real mediata de la periferia capitalista al capital 

mundial • Como don► inio de la esfera circulatoria y financiera (como 

mecanismo de transferencia de plusvalor, que reconoce su grado más 

elevado en la deuda externa (dominio marcado por los cielos del capital-

dinero, del capital financiero internacional que en busca de mejores 

condiciones de rentabilidad huye del proceso (le sobreproducción en los 

centros y contribuye al sojuzga miento geoeconómico y geopolítico de la 

periferia ya capitalista, a través del proceso de transferencia y apropiación 

de valor). 

Subordinación real absoluta de la periferia capitalista al 

capitalismo mundial - Como enclaves industriales, que permiten extracción 

de más plusvalor (en cada una de sus formas: extraordinario, relativo, 

absoluto, suplementario), aprovechando cada una de las ventajas ofrecidas 

por la dominación politica de las burguesías nativas (dominio marcado por 

los ciclos del capital-productivo). Permite al gran capital ya 

internacionalizado, globalizado y mundializado romper las limitaciones a su 

re•ptoducción pues puede producir más valor en la región del planeta con 

menores costos salariales o mayores y mejores insumos-fuentes naturales de 

riqueza. y realizar plusvalor extraordinario al vender y realizar sus 

productos-mercancías en los sitios en donde sea posible entrecruzarse con 

necesidades solventes. 	' 

Evidentemente, el predominio de un ciclo del capital, o del capital 

en una de sus formas cíclicas, no anula a los otros, puesto que actúan de 

manera yuxtapuesta. 

Los procesos internacionales contemporáneos de salida a la crisis, de 

contratentlencia a la caída de la tasa de ganancia, intentaremos, aunque sea 

son► erao► cnte, abordarlos a combinación. 

2).- Concluimos el lucilo anterior diciendo que intentaríamos 

visualizar los desarrollos contemporáneos del mercado mundial 

capitalista, como mecanismos de contención de la caída de la tasa de 
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ganancia, como tendencias contrarrestantes, nos centraremos en los 

deSarrollos de la internacionalización del capital en su estrecha relación 

con los cambios en el proceso de trabajo. Entendemos éstos como grados 

de desarrollo de la valorización del valor, como desarrollo del proceso de 

subordinación real del trabajo al capital, de la reproducción ampliada del 

capital, ahora a nivel mundial: 

"El mercado mundial constituye a la vez que el supuesto, el soporte 

del conjunto. Las crisis representan entonces el sintoma de la superación 

del supuesto y el impulso a la asunción de una nueva forma histórica". 

El intentar analizar estos procesos como mecanismos de 

contralendencia a la crisis mundial, no quiere decir que comiencen en los 

años setenta (lo cual no se correspondería con su proceso histórico, puesto 

que la internacionalización del capital es inherente al movimiento del 

capital, al modo de producción capitalista"), sino que para estas fechas se 

presentan como requisitos indispensables para la reproducción ampliada del 

capital mundial'', ahora en su máximo grado de desarrollo, como 

internacionalización del cielo de reproducción del capital-productivo, si se 

'" Carlos Marx. Elementos fundamentales oariy la_c_ritica de la economía 
Grundrisse. 1857-1858. 3 vols. I2a. Ed., México, Siglo XXI, 1982, vol. I, 

pág. 163_ (cursivas nuestras). 

" Véase Christian Palloix. La iffitemookivalizacjh del qapjtal. Madrid, H. 
Blunie editores, 1979, En especial cap. I. subapartado II, págs. 45 • 74. 

Podriamos denominar al capital mundial como "la forma de capital que 
corresponde a un sistema productivo que se realiza en si mismo en la totalidad del 
mundo capitalista ... el término nacional denotará 	aquellos aspectos o procesos 
relativos a paises individuales y en contraposición a la totalidad del mundo 
capitalista". Fierbert de Sonia "Notas acerca del concepto de capital mundial" en 
Américo Saldivar (selec. y prólogo) Capitatilamacion(11,_Emado_LCIaselioctales 
en. América_Lptinii. México, Ediciones de cultura popular • DEP,FE, 1981. En ese 
mismo tenor E Oussel nos plantea> "En el horizonte del 'mercado mundial' se da un 
'capital global mundial' ... del cual son parte los 'capitales globales nacionales'. Es 
en el interior del 'capital global mundial' ... que la competencia internacional cumple 
su papel de nivelación y distribución de la totalidad del plusvalor mundial"; ...(con 
su concomitante transferencia de plusvalor, vital para entender el papel de los paises 
como México, en el interior del mercado mundial capitalista)... liada  un Mari 

JiloLgtaiiiisclitox,.del_4.111.3., México, Siglo XXI, 1988, 

pág. 337. 
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nox permite, como subsunción real absoluta de los capitales globales 

nacionales, o de los Estados-nación (periféricos) al capital mundial (en su 

eje tripolar). 

La crisis mundial que se inicia con la crisis (si se quiere coyuntural) 

de l973-1975, se expresa como una crisis en la que los incrementos de la 

composición orgánica (producto de los avances técnicos de la segunda 

posguerra) no son suficientemente correspondidos con el incremento de la 

tasa de plusvalor, lo cual hace caer la rentabilidad del capital. El capital 

buscará contrarrestar esa caída en cada uno de los ámbitos que involucra la 

valorización del valor (esfera productiva: incremento de productividad, 

incorporación de innovaciones tecnológicas, caída de los salarios directos e 

indirectos -reducción de las prestaciones sociales, C011 la llamada crisis del 

Estado del bienestar-, cambios en la organización y flexibilidad del trabajo, 

internacionalización del capital, tendencias a la relocalización de las 

distintas fases de la producción industrial, etc.; esfera circulatoria: 

reducción del tiempo de rotación del capital, con el funcionamiento de 

plataformas de exportación e incorporando los avances técnicos en 

telecomunicaciones y telefonía al aspecto crediticio, auge de los mercados 

de capitales y de los capitales alojados en la esfera especulativa y 

financiera, etc.). 

El fundamento de la reestructuración del capital se encuentra en la 

llamada nueva revolución tecnológica, que consiste en la aplicación y 

mayor racionalización de los avances obtenidos -por citar algunos- en la 

ingeniada genética, la microelectrónica y el control computarizado, la 

robótica, la biotecnologia, la física molecular, todos ellos apropiados por el 

capital e incorporados a la producción. Benjamin Coriat" plantea que esta 

nueva revolución tecnológica se expresa de tres maneras: 

" véase Benjamín Corlar. "La revolución tecnológica' en Rey_olnejOn 
lecnologickyompleo. Alenico. Cdit STYPS • OIT, I 911 0, Págs. 69 • 72. 
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En primer lugar, como revolución en los medios de producción, cuya 

forma más compleja y desarrollada es la entrada del robot en la industria. 

En segundo lugar, la novedad tecnológica en el manejo de los medios 

en circulación, tales como las piezas de herramientas y las materias primas, 

lo cual permite -con la entrada de la computadora, que al trabajar en 

tiempos reales hace surgir una nueva administración de los flujos en 

producción-, disminuir los tiempos improductivos de circulación dentro de 

la fábrica y optimizar el uso de las distintas máquinas-herramientas, 

significa entonces, reducción de los tiempos muertos. 

En tercer lugar, la coordinación integral de los medios de 

producción y los medios en circulación, lo que da flexibilidad al sistema de 

automatización en su conjunto, responde a la búsqueda de respuestas a la 

rigidez que los sistemas del fordismo y taylorismo implicaban. 

Hay, pues, cambios en los procesos productivos y de ahí cambios en 

el proceso de trabajo, cambios éstos que involucran a los medíos de 

producción, la fuerza de trabajo, los materiales (insumos intermedios), los 

medios auxiliares y los recursos de la naturaleza (materias primas), y en 

general, al objeto de trabajo. Estos cambios no se reducen a la introducción 

de nuevos medios de producción (sustitución o cambio de capital fijo, 

maquinaria y equipo) sino también a su combinación, a la utilización de 

nuevas formas de organización del trabajo, a la utilización y ahorro de 

nuevas fuentes de energía, al uso y ahorro de nuevos materiales e insumos. 

Estas innovaciones tecnológicas atañen tanto al factor objetivo del 

proceso de trabajo, como al factor subjetivo del mismo, tanto al capital 

constante como al variable; se expresan como flexibilización de la parte 

constante como variable del proceso de trabajo, como desvalorización del 

capital constante y desvalorización de la fuerza de trabajo, y entonces, 

cuino contratendencias a la caída de la rentabilidad capitalista. 
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Flexibilización de la producción que requiere, bajo la óptica del 

capital, de la existencia de una clase trabajadora flexible", la que, de no 

encontrarla en su ámbito nacional, o de no encontrar las condiciones para 

crearla -oposición del movimiento obrero-, trasciende este espacio nacional 

y la busca en el espacio internacional, es por ello que, en definitiva, existen 

transformaciones en los procesos de internacionalización del capital, 

respecto a la nueva división internacional del trabajo y las tendencias a la 

relocalización industrial: 

"Los nuevos procesos tecnológicos no se introducen de manera 

homogénea, o bien por que en relación a su costo resultan supérfluos para 

algunas fases o porque basta introducirlos en fases estratégicas para 

alcanzar los resultados de productividad y control esperados ... las 

estrategias de localización ... tienen la posibilidad de jugar con situaciones 

o realidades muy distintas combinándolas en beneficio de la rentabilidad. La 

movilidad adquirida por el capital ... separa las decisiones de producción y 

realización y con ello amplía nuevamente el campo y el grado de extracción 

del plusvalor ... no todas las fases se descentralizan ni todas lo hacen en la 

misma dirección. Las fases que requieren personal de alta calificación y 

disciplina tienden a quedarse dentro de la zona de países industrializados; 

las fases que requieren de mano de obra abundante, resistente, 'dócil' y 

poco calificada, en las que la productividad está más relacionada con un 

uso intensivo y/o prolongado de la fuerza de trabajo, son las que se 

trasladan al sur, a las regiones semiindustrializadas o subdesarrolladas"". 

El nueva impulso a la internacionalización del capital, como 

mundialización de la producción o transtracionalización del capital y sus 

concomitantes tendencias a la 'relocalización industrial', y reforzamiento de 

la nueva división territorial del trabajo, con su inherente concentración y 

O  Véase Ana Esther Ceee0a. "Sobre las diferentes modalidades de 
internacionalización del capital" en Problemas del Desarrollo.. Vol. XXI, Núm. SI, 
abril - junio de 1990. pág. 17. 

" 'bid, pág. 10. 
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centralización del capital, adquieren una importancia singular; en este 

sentido, hay que afirmar que la internacionalización del capital es 

debidamente explicada por la teoría de los ciclos del capital, desarrollada 

por Marx en el libro II de El Capital"; en esta argumentación "el proceso de 

internacionalización surge como requisito desde la esencia misma del modo 

de producción"' o como diría Palloix, "la internacionalización está adherida 

al capital 	es un dato interno del movimiento del capital". 

Siguiendo la advertencia de Marx, en la que la gran industria crea el 

mercado mundial, posibilidad ya ofrecida con el descubrimiento de América, 

Andrés Varela" nos ofrece esta argumentación: 

"La internacionalización del capital comienza por el ciclo del 

capital-mercancía, en la forma de un creciente flujo de mercancías que la 

colonización europea de América, Asia y parte de África acelerará 

enormemente ...jeomo es evidente esta internacionalización del capital-

mercancia se despliega como subordinación formal y subordinación real 

inmediata de la periferia capitalista al capital mundial. 

"El peldaño siguiente se cimienta en el ciclo del capital-dinero 

(Hilero que produce dinero ... es pues ... una cierta separación del capital 

productivo, un capital que pareciera no integrarse al ciclo en su conjunto y 

que, sin embargo, resulta necesario para el proceso (le reproducción 	lo 

constituyen enormes empréstitos internacionales sobre los cuales se cobra 

" En ello coinciden ;tutores como Christian Palloix en la 
op. cit. pág. 80 	86; Rhys Jenkins 	"La nueva 

división internacional del trabajo: un análisis de posiciones" en acoptgidA_pg 
América Latina. Núm. 17, rine, losa, págs. 11 - Sil; Andrés Varela 
"Internacionalización y transnacionalización del capital: definición del concepto y 
una hipótesis para América Latina" en Américo saldivar (selec y prólogo) Cil91.111. 
jransnacionLefiado 	Op. Cit. págs. 87 - 100. 

A. E. Ceceña, Op. Cit. pág 16. 

Palloix, Op. Cit, pág. 46 • 48. 

' Andrés Varela Ibid 
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un interés considerable ...(desde nuestro punto de vista corresponde a lo 

que hemos denominado subordinación real mediata'. 

"Por último la internacionalización del capital cubre el tercer ciclo: 

el del capital-productivo completando asi, en la unidad de los tres, el ciclo 

del capital industrial ... Al concluir la producción en el ámbito mundial se 

alcanza plenamente la internacionalización del capital ...(la cuan.— puede 

definirse 	como el proceso de reproducción creciente del capital 

industrial en un ámbito mundial" ,..(corresponde a lo que hemos calificado 

como subordinación real absoluta de los capitales globales nacionales al 

capitalismo mundial). 

En 	este 	último 	momento 	del 	proceso 	histórico 	de 

internacionalización del capital global mundial, se sitúa el surgimiento de 

los llamados paises semiindustriall:ados (tigres asiáticos, brasil, México, 

etc.), que tanto entusiasmo han causado a todas las interpretaciones 

reformistas, por su emergencia como polos de desarrollo industrial. En 

efecto estos países (caracterizados en la literatura contemporánea como 

"mercados emergentes") se involucran en el cambio de la dinámica regional 

de la acumulación de capital a nivel mundial, en la redistribución regional 

de la industria mundial', estos paises pasan a ser exportadores netos de 

bienes industriales duplicando prácticamente su participación en sólo diez 

¡tilos, del 6.3% del total mundial en 1975, pasan a producir el 11.2% en 

1985". En rigor, se establece la necesidad de una nueva división 

internacional del trabajo, que incorpore algunas áreas (no todas, con lo 

cual, la problemática de la exclusión es más que actual", según lo ilustra 

Véase Alejandro Dabat. "La econoniia mundial y los paises periféricos en la 
segunda mitad de la década de los sesenta" en Tenria y Politica Ano I, núm. I, 
Abril•Junio de t980, en especial pags. 21-31. 

Ernest Mande!. "Las consecuencias sociales de la crisis en !. Europa 
capitalista". Citado por Alejandro Dabal y M. A. Rivera "Los cambios tecnológicos en 
la economia mundial y las exportaciones de los paises en desarrollo" en Brecha. Vol 
I, Verano de I 981, Núm. 4. pág. (,3. 

in  Tal y como afirma Antonio Negri: "Junto al emerger de estas nuevas y 
fundamentales contradicciones no podemos olvidar que también existe el 'otro 
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el fenómeno de la "copa de champaña" el 20% más rico de la población 

mundial recibe el 82.7% de los ingresos totales del mundo, mientras que el 

20% más pobre sólo recibe el 1.4% del ingreso total mundial, el segundo 

20% recibe el 11.7%, el tercero el 2.3%, y el cuarto el I.9%") a la 

reproducción ampliada del capital mundial, "sobre la base de las relaciones 

de las secciones productivas extendiéndose a nivel internacional, una 

profundización del proceso de trabajo capitalista, sobre la única base que 

conviene al capitalismo, la descualificación de la mayor masa posible de 

trabajo, la sobrecualificación del número más reducido posible de trabajo"'". 

De este modo, dentro de esta nueva división internacional del 

trabajo, la reubicación de la producción hacia países con mano de obra 

barata", puede considerarse como un aspecto primordial pero no como el 

(mico, ésta involucra asi mismo, la desvalorización del capital constante, 

abriendo nuevas fuentes de energía y de materias primas, o incrementando 

la intensidad del uso de las maquinas -utilizando las 24 horas el equipo-, 

dando motivo a que la reubicación sea en países donde las limitaciones en 

los turnos de trabajo sean menos restringidas, y en general, los 

legislaciones laborales más laxas, así como fomentando la competencia 

entre los listados por los flujos de inversión extranjera, ofreciendo cada vez 

más facilidad y potencialidades de rentabilidad al capital transnacional, esto 

involucra cambios en las políticas estatales, las que se expresan en 

Latinoamérica como la llamada crisis del populismo y emergencia de los 

inundo' el de la exclusión, el del hambre ... El mercado mundial organizado hoy en 
dia como estructura, se opone al inundo de los excluidos, el mundo del hambre, de la 
desesperación" Toni Negri, PD% ilg_Sigto, Espada, Paidós, 1991, pág, 103-104. 

n  Dalos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Citados por Heinz Dieterich Sieffan "América Latina: Del capitalismo utópico a la 
democracia mundial" Coyuntiira Segunda época, Núm. 36. mayo de 1993. pág. 45. 

"' C. Palloix. Procsso de producción y crisis del capitalismo. Madrid, II. 
Blume editores, 1980, pág. 277. 

Véase Michael Storper y Richard Walker. "La división espacial del trabajo" 
en Citatteraps_Pattliess., Núm. 38, oclubre•diciembre de 1983, págs. 4 • 22; y F. 
Froebel, J. Heinrichs y O. Kreye La_nuey_astistsjoo insLutictonalAstuatajs México, 
Siglo XXI, 1981, en especial introducción y capitulo I, págs. I • 27. 
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criterios neoliberales. En este proceso el capital transnacional aprovecha 

dos situaciones que le permiten extraer más plusvalor y obtener ganancias 

extraordinarias, donde se observa como el capital transnacional ha logrado 

disociar, en aras de obtener más rentabilidad, el ámbito de la  producción en  

un lugar del orbe y el ámbito de la realización en otro, es pues, el nuevo 

carácter de la división del trabajo: 

"La transnacional juega con la doble diferencia: ante el capital 

central de altos salarios, y ante el capital subdesarrollado de baja 

composición orgánica. Saca ganancia normal, y aden►ás dos ganancias 

extraordinarias, resultado de crear plusvalor desde el trabajo periférico; 

por extraer plusvalor por transferencia de valor en la competencia nacional 

periférica; y, nuevamente, por extraer plusvalor por competencia dentro del 

mercado nacional central". 

Un 	Delinea() rt. v 111 	t. I compor kl III ¡CHI() de 	hl e e 0110111 ía 

internacional en la última década nos muestra que ésta vuelve a sentir los 

efectos de la crisis en los años 1980 - 82 (con efectos aún más graves); en 

este caso existe sobreproducción de todo tipo de mercancías, el comercio 

internacional cae 11.3%, los flujos de inversión extranjera caen 50% y el 

crédito internacional lo hace eu 12%, y tal vez lo más importante para 

nuestros propósitos, es que esta crisis se manifiesta con mayor fuerza en el 

capitalismo atrasado", es importante hacer notar la correlación entre crisis 

en la periferia y recuperación en los centros, sobre todo para el continente 

americano (de 1981 a 1983 la variación del producto real en el conjunto de 

los paises subdesarrollados 	es de 	1.7%, 	para Latinoamérica es de - 

" Enrique Dussel. Hacia un Marx .. Op. Co. pág. 355. 

" Véase Jaime Estay Reino. "La economía estadounidense y los cambios en la 
economía mundial en Fernando Carmona (cornil) "America Latina. Crisis _y 
Globalización" México, IlEc-LINAM. 1093, págs 10-13. 
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1.1°/0, para los paises desarrollados la tasa de variación de 1983 a 1985 es 

de 3.5%, lo cual evidencia visos de recuperación"). 

Se experimenta una tendencia a la recuperación de 1983 a 1989, en 

1990, se dice, encuentra expresión la recesión de la economía 

estadounidense, que no hace sino expresar, por un lado, el debilitamiento 

de la hegemonía norteamericana (sobre todo en términos de productividad y 

competitividad económica, pues militarmente conserva su fortaleza, sólo en 

este proceso de pérdida de hegemonía se comprende la importancia, para 

los Estados Unidos, de la Iniciativa de las Américas, donde el NAFTA es el 

primer ensayo de su nueva politica hemisférica"), y por el otro, la fortaleza 

de los otros 2 grandes (Japón y Alemania). De tal mudo, los bloques 

regionales no los entendemos sólo como expresión de debilidad de los 

listados Unidos, sino de fortaleza de Japón y Alemania o litiropa Unida, que 

sin embargo, expresa aún un limite serio al proceso de mundialización de la 

producción (en términos de liberación comercial, de flujos de capitales y 

migratorios); por un lado se propugna el librecambio al interior de los 

bloques,' pero se plantean políticas proteccionistas en términos de la 

confrontación entre ellos (un ejemplo de ello es el fracaso o desmesurada 

prolongación de la Ronda Uruguay del (3Arf, y la dificultad para elegir al 

personaje que presidiria los destinos del nuevo órgano mundial de 

comercio, la OMC). 

América Latina, mientras tanto, durante los últimos 12 años se 

encuentra sumida en la peor crisis (los datos son del todo conocidos), 

" Véase Ruy Mauro Marini. "Ain&rica_Lailly__PiinocracjA_e_ _j_mgLacj_111"_ 
Caracas, Nueva sociedad, 1993. pág 33. 

" Acerca de la importancia del TLC cuino asunto de politica hemisférica y 
seguridad nacional, debe consultarse obligadamente, el mejor trabajo al respecto, 
donde el autor nos afirma: "El TLC y su proyección hemisférica es, en esencia, un 
medio por el que Washington trata de disminuir las debilidades estructurales de su 
economia, en un mundo más complejo, interrelacionado y competitivo". John Saxe 
Fernández. 'América Latina-Estados unidos en la posguerra fria: Apuntes 
estratégicos preliminares' en E.F0bitillits ReLnelarrojlo. Vol. XXIII, Núm. 90, Julio-
septiembre 1992, págs. 115-179, 
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sustituye así su papel de receptora de capitales durante los años setenta, 

por la transferencia neta de capitales y plusvalor en los años ochenta y lo 

que va de los novg041 (se habla de más de 220 mil millones de dólares 

transferidos). Eire rocoso, creemos, es expresión de la propia dinámica del 

desarrollo y crisis, del capitalismo en esta región del mundo (crisis que la 

reordenación de la economía internacional no hace sino agudizar): 

Desde nuestro punto de vista el propio desarrollo de la subsunción 

real del trabajo al capital en la periferia semiindustrializada exige un 

aumento sin precedentes en la medida del capital necesario para llevar a 

cabo las inversiones en tee.nologia (importada, puesto que no se ellen! a aún 

con el sector productor de medios de producción -e incluso de bienes 

intermedios- y de las innovaciones tecnológicas necesarias para hacer frente 

a la competencia internacional), exige pues, el aumento en el capital-dinero 

necesario para convertirse en capital-productivo, que produzca capital-

mercancía y realice plusvalor. De tal manera, así como la crisis mundial se 

manifiesta en primera instancia como crisis del sistema monetario 

internacional (y entonces, como necesidad del desarrollo de nuevas formas 

del capital financiero, y del sistema bancario, de nuevas formas de 

sajuzgamiento al capital financiero transnacional), del mismo modo, para 

los paises periféricos, esta crisis, en un primer momento -lo cual refleja su 

creciente debilidad-, se expresa como crisis de la deuda, lo que significará 

transferencia de plusvalor de los paises latinoamericanos a los centros 

imperiales, o a sus guardianes institucionales (FMI, Banco Mundial, BID, 

etc.), salvaguarda de la hegemonía del Estado supranacional y 

resarcimiento de la rentabilidad de los capitales más desarrollados -no sól4, 

de los de los centros. Ilay pues, transferencia de la crisis a la periferia. 

El investigador Ted Van !lees" citando información del Fondo 

Monetario Internacional, nos alerta sobre el crecimiento de la deuda 

"' Véase Ted Van tices. "La estrategia internacional sobre la deuda es un 
fracaso" en Ted Van Hess y otros, Penda._gynrna 	altelnatiyas. México, Coed. 
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externa tanto del conjunto de los paises que el MI clasifica cuino "en 

desarrollo" como de los latinoamericanos. La deuda externa total de los 

"países en desarrollo" pasó de 850 000 millones de dólares (mdd, en 

adelante) en 1982 a cerca de 1.95 billones de dólares en 1994 (esto es, a 

doce años de la crisis internacional de la deuda y del establecimiento 

irrestricto de las políticas de ajuste estructural bajo la égida del 

neoliberalismo en casi todos los paises de la periferia, la deuda aumentó 

130%); en lo que toca al pago por el servicio de la deuda, estos países en 

conjunto cotizaron cerca de 2 billones de dólares en el mismo período 

(cantidad similar al valor total de la deuda), dividiéndose por mitad en 

amortizaciones al principal de la deuda y pago a intereses. La ampliación 

en el pago por servicio de la deuda está determinada por el incremento 

evidente de las tasas reales de interés (la tibor -London Inter Bank Offered 

Rale-, empleada por los bancos acreedores como marco para los préstamos 

internacionales, crece de 0.5% anual entre 1975 - 1979 a 8.3% en el 

período de 1980 - 1994"). El caso de América Latina es aún más patético 

pues el débito pasó de sumar 69000 mild en 1975, a 534 000 en 1994, 

551000 mdd en 1995 y prevé que para 1996 llegue a los 569000 (esto es, el 

endeudamiento se multiplicó por siete de 1975 a 1995). 

La crudeza de la crisis económica de finales de 1994 sitúa a nuestro 

país -como en el fatidico 1982 -en el ojo del huracán de los movimientos 

especulativos, las fugas de divisas y la descapitalización de los mercados 

financieros, de nueva cuenta nos coloca en el límite de la capacidad de pago 

y en el nada envidiable sitio de ser el mayor deudor del tercer inundo". 

Convergencia de organismos civiles por la democracia, El Barzón, Equipo Pueblo, 

etc., 1995, págs. 9 - 16. 

" Voja50 101111 1)1)/0/1. "I.41 'recesión pC/tIMACHIC' en canasta y la necesidad de 

reneguciar el TLCAN", en "Deuda externa y alternativas ..." Op, Cit. pág. 37 y 

supra;, 

" Según la OECD, desde el año de 1994 México se convirtió en el mayor 

deudor del tercer mundo, con un monto de 125 000 mdd. Véase Lit...haat:4, 3 de 
Enero de 1996, pág. 35. Según datos de la CEPAL, sin embargo, la deuda externa 

total de Atóxico para ese año superaría los 135 000 mdd, pero seria todavía menor a 

la de Brasil, véase el cuadre 1. En información dada a conocer más recientemente el 



52 	MÉXICO 1982 1994: CRISIS, REESTRUCTURACIÓN DE CA PITA I.... 

cuadro 1 
DEUDA EXTERNA TOTAL DE ALGUNOS PAISES LATINOAMERICANOS 190$ .. 1995 

(Millones de «da e) 
ARGENTINA 

ISIIII 
58473 

15115 
63314 

1550 
60973 

1511 
63700 

1552 
65000 

1553 
74500 

1554 
82000 

115510 _ 
84000 

ERACIL 113469 115096 12343,  123811 135949 145660 148295 169000 
CHILE 18960 17520 18576 17319 18964 19665 21888 211ev0 
COLONIIA 17960 17604 17848 17312 16862 18867 21813 23200 
PERU 16493 18536 19996 20787 21409 23998 25460 26555 
VENEZUELA 31586 31566 36615 32163 34674 36404 35185 35200 
MEXICO 100900 95100 10190 1149(61 114000 127600 135500 152700 

FUENTE. CEPAL,"13,314010 013minat do 1 Eg4nomia tlq A0)000,1.11001.4114110, j95.7, pári 67. 
oiCilsas prolimlnai os 

Aunque no es un problema privativo de nuestro país; tal y como lo 

testifican la frialdad de los números que nos muestran a economías 

verdaderamente saqueadas a través del tributo al capital metropolitano, 

para México representa ya un problema de soluciones impostergables. 

cuadro 2, muestra cómo la economía mexicana desplazó a Brasil como el 

palo de la región que paga la mayor cantidad por servicio de la deuda, 

propiamente en 1992 y 1993 México pagó el doble que Brasil, 2 0 0 0 0 mdd 

contra 1 0 O O O mdd. 

cuadro 2 
SERVICIO DE LA DEUDA DE ALGUNOS PAISES LATINOAMERICANOS 1909 -95 

(Millones de dólares) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 

ARGENTINA 5023 4357 6181 5545 5003 7947 
BRASIL 17387 15492 8809 8755 9502 10743 
CHILE 2147 2668 2772 2700 2893 2883 
COLOMBIA 3099 3719 3654 3645 3763 3167 
PERU 348 407 476 1153 1033 2774 
VENEZUELA 5552 3831 4990 3321 3332 3938 
MEXICO 15473 15563 11456 13728 20774 20900 

FUENTE: Elaboración propia con datos de Banco Mundial, 'WorIdDelk:IpMex.", Edición 1934 - 95. a excepción da: 
(1) EtFINA91j4iq, 15472/93, que cita fuentes del Banco de México, pág 0:3A. 
(2) Fl.financiprp, 1149361), pdg. 04, cita cálculos estimados de un Informe do circulación brotada 
de la SHCP (polla ser mayor).  

Del conjunto de los países latinoamericanos que destacamos en el 

cuadro 2, México es el que ha visto incrementar más sus obligaciones de 

propio organismo de las naciones unidas admite que la deuda externa de México, 
pública y privada, rebasa los 170 000 millones de dólares, dando cuenta del innegable 
proceso de sobreendendamiento, a que después de 1.1 años de neoliberalismo, ha 
llegado el pais. Véase LA JORNADA, 13 de febrero de 19%, pág. 55. 



MÉXICO 1982- 1994: CRISIS REESTRUCTURACIÓN 11E C,4 PIl'AI.... 	 53  

pago, al grado de que casi se duplican de 1988 a 1994 - 1995, no sucede lo 

mismo ni con Argentina cuyos pagos oscilan de 5000 a 7000 mdd y menos 

con Brasil que incluso los redujo de un valor de 17387 mdd en 1988 a 9502 

en 1992 y 10743 mdd en 1993. 

La crisis de inicios (le los años ochenta que en América Latina se 

manifiesta como crisis de endeudamiento, no hace sino resaltar los límites 

del "modelo de desarrollo" concentrador y excluyente, un modelo que se 

movía -y se mueve aún- en la lógica de una economía de la desigualdad y de 

reproducción de la desigualdad, de conservación de la pobreza, y más aún 

'de procesos activos de empobrecimiento. Dicho modelo de crecimiento 

funcionaba con base en la dinámica del sector exportador y la demanda 

interna de los sectores de más altos ingresos, lo que conlleva implícita su 

limitación en tanto fractura de su sector externo y su propensión al 

endeudamiento externo y la restriüción del mercado interno por la 

multiplicación de la pobreza y la desigualdad (según datos de la M'AL en 

1989 había 180 millones de latinoamericanos en condición de pobreza, 70 

millones más que en 1970, representando el 44% de la población total y de 

éstos, 88 millones se situaban en condiciones de franca indigencia, sin 

embargo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ubica en 

270 millones el número de pobres del continente para el año de 1990; 

condición de pobreza que se caracteriza por ser un fenómeno 

predominantemente urbano y nos habla de un proceso de pauperización y 

exclusión)', 

Ahora que se tiene sojuzgada a la periferia, vía mecanismos de 

transferencia de plusvalor (pago de la deuda) se hace necesario que estos 

países reconviertan su estructura productiva, primero para asegurar, vía las 

exportaciones (antes petroleras o de materias primas y ahora 

manufactureras) la consecución de superávits, que permitan el pago del 

" Véase Pedro Vuskoyic. Poblezky de5tg,ilaWail. en kruérica Latina, México, 
Ed. CIIII • UNAN', I99]. En especial capitulo I y 2. págs. II • 86. 
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débito"', segundo, desarrollar • 	!s)oiinio sobre el trabajo en sus distintas 

modalidades de extracción del pinsvalor, lo que permite hacer frente a la 

competencia internacional cada vez más feroz, para poder parecer 

atractivos (como plantas industriales de lanzamiento, plataformas de 

exportación) y ser receptores potenciales de los flujos internacionales de 

capital, tercero, a través de las políticas de liberalización comercial y 

financiera, abrir sus ya limitados mercados para paliar así sea minimamente 

la sobreproducción de mercancías y capital, y la sobreexpansión del capital 

especulativo, en donde, hay que decirlo se enjuagan impresionantes sumas 

de capital producto del narcotráfico. 

Esto no significa que ahora se traslade el desarrollo tecnológico a 

los paises subdesarrollados y se abandone en los centros capitalistas, por el 

contrarío, expresa que el dominio del capital mundial en su eje tripolar, ha 

desarrollado de tal modo su hegemonía que le permite dominar, ahora 

realmente, regiones que antes sólo controlaba de modo formal, vía el 

control y acceso a la planta productiva, así sea que esto signifique el 

desmantelamiento de la planta industrial o la privatización de los activos 

públicos y estatales (sobre todo en América Latina, no tanto en el Sudeste 

asiático), un auténtico proceso de re-apropiación, de re-acumulación 

originaria. 

No debe entendeise con esto que es sólo el (en abstracto) capital 

mundial el culpable de la crisis latinoamericana y mexicana en particular, 

exonerando de culpa con ello, a los capitales o capitalistas autóctonos y a 

su muy particular forma de Estado, debe antes bien, entenderse la dialéctica 

de actuación de los distintos capitales (en sus distintos modos de 

desarrollo, en su distinta maduración) que nos permita, por un lado, 

entender de modo global el desarrollo del capital internacional, y por el 

Véase Frams Hinkelammert. La deuda CNIC//la de América Latin.a.,.. 2a.  cd—
San José, Costa Rica, Ed. DEI (Departamento Ecuménico de Investigaciones), 1990 . 
Cap. 111. Págs. 31-40. 
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otro, fijar el lugar de funcionamiento del capital global nacional, No se 

trata del dominio de lo primero sobre lo segundo solamente, sino de la 

articulación dialéctica de los espacios del desarrollo del capitalismo, 

Inmersa en este complejo escenario de contradicciones 

internacionales, explota y se desenvuelve la crisis del capitalismo mexicano, 

la que intentaremos abordar en los capítulos siguientes, 



SEGUNDA 
PAUTE 

LA VIOLENCIA DE LA CRISIS EN 

MÉXICO (1970 - 1993) 



CAPITULO TERCERO 

EL AGOTAMIENTO DEL MODELO "SUSTITUTIVO DE 

IMPORTACIONES" Y LA IRRUPCIÓN DE LA CRISIS 

'La crisis es ... el vehículo a través 
del cual aquel ... (el capital) ... se eleva 
hacia estadios superiores" 

GABRIEL ROBLEDO ESPARZA, 'La Crisis del 
Capitalismo Mexicano. 

Así como la década de 1960 representa para nuestro pais el arribo, 

en forma definitiva, de la fase de reproducción ampliada intensiva en capital 

-pues están ya presentes y desenvolviéndose sobre sus propias bases las 

premisas de la industrialización en los sectores fundamentales-, y con ello 

el arranque de la fase de subsunción real del trabajo al capital, es decir, el 

arribo del modo de producción especificamente capitalista; de la misma 

1117111«11, desde nuestro punto de vista, los arios setenta representan la 

reproducción ampliada de las contradicciones inherentes al desarrollo del 

capitalismo y la reproducción ampliada de la explotación y subordinación 

del trabajo por el capital, en el transcurso de la crisis. 

Para 1970 aparecen los claros síntomas de la crisis, que se 

manifiestan en la caída de la rentabilidad del capital y las dificultades para 

sostener el nivel de crecimiento del producto', en términos de la correlación 

' Para Miguel Ángel Rivera y Pedro Gómez. la calda de la rentabilidad del 
capital, fue propiciada por tres fenómenos: 1) El aumento del capital fijo durante la 
década anterior, que por otro lado manifiesta el proceso de sobreacumulación de 
capital (de 1960 a 1970 los acervos de capital fijo crecieron a 9.3% anual mientras 
que la productividad del trabajo sólo lo hizo a 4.2% y la población económicamente 
activa en la industria a 4.6%, su contraparte fue la reducción de la inversión en la 
agricultura, sector que verá caer el ritmo y monto de sus exportaciones); 2) 
elevamiento do los precios agricolas; y 3) el encarecimiento de la mano de obra, por 
lo que ellos califican como una "politica salarial reformista". Miguel Ángel Rivera R. 
y Pedro Gómez S. "México: acumulación y crisis en la década del setenta" en Tulla  

Arto 1, Núm. 2, Octubre a Diciembre de 1980, págs. 68 - 70 y 86. 
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social de fa,.!tzas, encontramos una profunda crisis de legitimidad del 

Estado dentro del bloque de los dominados, pues se encuentran aún frescos 

los sucesos de 1968, combinada sin embargo, con la férrea unidad de la 

clase dominante'. A nuestro juicio, desde mediados de los años 70 están 

presentes, en gestación, madurándose o desarrollándose, las condiciones de 

la crisis estructural o global del capitalismo mexicano, la cual hace su 

aparición en 1982. Los años 70 marcan un corte histórico respecto al 

periodo conocido como de "desarrollo estabilizador", representan el fin del 

"milagro mexicano" e inauguran el proceso de desencadenamiento de una 

crisis de grandes dimensiones, que a su vez desata un proceso de 

"redespliegtte capitalista", que intenta reorganizar o reestructurar las 

bases de la acumulación de capital. Este proceso de recambio capitalista, 

que por supuesto implica una verdadera ofensiva del capital sobre el 

trabajo', a pesar de ya presentarse como necesidad, pospondrá su ejecución 

hasta mediados de los años ochenta. 

Véase Alejandro Alvarez. LA__srlsis,.._11p0(._del capilalisjito 	. icono. 

México, Era, 1985, pág. 18. 

El concepto de "redespliegue capitalista" lo recogemos del excelente ensayo 
de Fernando Danel "México: Crisis, redespliegue capitalista y luchas democráticas" 
en Prplecros_de regambko_y_firelm_lyter_nacjonates In tos fkliema. J. C. Portantiero 
y otros, México, edicol, 1980, págs. 155 - 2(18. 

Al parecer, esta no es la opinión de Miguel Angel Rivera Rios. que en su 
afán de marcar una distancia critica de los postulados de la "izquierda neopopulisla" 
-como, por lo demás, en otras publicaciones la califica-, concede una apreciación más 
positiva -creemos- del proceso de reestructuración económica, tal y como se aprecia 
en sus siguientes afirmaciones: "La respuesta del gobierno que encabezó Miguel de la 
Madrid se plasmó en un proyecto de carácter modernizador que pretendia combinar 
medidas de acción inmediata con reformas estructurales_ dicho proyecto se empezó a 
instrumentar autoritariamente ... pues las posibilidades históricas de impulsar la 
elevación del nivel de vida de los trabajadores y el pueblo en general 3e hablan 
agotado e incluso revertido ... Por ello la modernización impulsada por el 
gobierno se puso en marcha cuando le habla desencadenado la ofensiva del capital 
contra el trabajo ... lo cual llevó a la mayoria de las organizaciones politicas de 
izquierda y del movimiento obrero y popular a identificar erróneamente 
modernización con ofensiva del capital contra el trabajo, rechazando la primera 
desde una perspectiva populista" (negritas nuestras). "La economia mexicana bajo el 
gobierno de Salinas de Gortari, 1988 - 1992" en g1_,p,91,illiamsk, Año 10, Núm. 59, 
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Durante las tres décadas posteriores a 1940, la economía mexicana 

habla logrado crecer a una tasa anual mayor al 6%, el 	por habitante no 

había sido menor al 3% y la producción manufacturera había crecido en 8-

9% anual, el proceso fue acompañado por una relativa estabilidad de 

precios (los cuales se incrementaban en 4 a 5% anual) y del tipo de cambio 

(que mantiene su paridad de 12.50 pesos por dólar, hasta 1976)l. La 

producción agrícola a pesar de que Babia crecido en cerca del 5% durante 

estos 30 años y sigue empleando a cerca del SO% de la población ocupada 

comienza a dar muestras de agotamiento y crisis -este sector reconoce 

descensos en sus tasas de crecimiento, pues pasa de un 8% de crecimiento 

anual en 1940-50, a un 4.3% en 1950-60 y un 4.0 en 1960.68, situación que 

se agudiza desde 1970; crisis cuyas proporciones rebasaban cualquier 

expectativa, al caer su participación dentro del producto nacional y sus 

tasas de crecimiento (al respecto, véase la GRÁFICA 1 para los años 

posteriores a 1970, en los cuales se aprecia cómo cae -en su mayoría- de 

manera más pronunciada el Ha Agropecuario que el Total) 

La dinámica de la acumulación de capital durante el proceso de 

industrialización basado en la "sustitución de importaciones" descansaba 

sobre cuatro bases fundamentales, en cuyo deterioro se encuentran, así sea 

en germen, las condiciones de posibilidad del fracaso de dicho patrón de 

acumulación: 1) La explotación de la clase trabajadora en su conjunto a 

partir de la caída del salario real; 2) La subordinación de la agricultura a la 

acumulación de capital; 3) La posibilidad de mantener un equilibrio en la 

balanza de pagos, cuando al mismo tiempo se ejercía una sobreprotección 

págs 3 - 'l postulado éste que reafirma lo apuntado eu su último libro: "gran parte 
de los efectos sociales destructivos a que hoy han hecho frente las grandes masas ae 
la población ha sido en buena medida el producto de las acciones defensivas y 
ofensivas del capital y el Estado para descargar el peso de la crisis sobre los 
trabajadores, más que de la reestructuración en sí"(negritas nuestras). "El Nueve 
capitalismo  mexicano:  México, ERA, 1992, Introducción, pág. 15, 

' Véase Roger D. t'alisen. La_polltica del desarrolló inexitquo. México, Siglo 
XXI, 1974, págs. 57-50 
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de la planta industrial y no se lograba tener una situación sana en la balanza 

comercial; 4) El papel del Estado cuino impulsor o eje dinamizador del 

proceso de industrialización (destacarán al paso de los años las dimensiones 

del gasto público y la producción de bienes y servicios por las llamadas 

empresas paraestatales)". 

Para 1970 el salario real está apenas 5.2% por encima del nivel que 

tenía en 1939, mientras que en este mismo lapso la productividad del 

6  Debemos anotar, que contra lo que piensan algunos analistas, en el sentido 
de asumir a la intervención del Estado como una tendencia perversa o fuera de la 
lógica del capital, se trata de una ley general dcl desarrollo capitalista, y que tiene 
que ver con la medida del capital adelantado, y que implica la subordinación de la 
riqueza y de las fuerzas productivas sociales a los requerimientos de la valorización 
del valor; Marx lo plantea del siguiente modo: "En los estadios menos desarrollados 
de la producción capitalista. las empresas que requieren un periodo de trabajo 
prolongado, y por ende un gran desembolso de capital por un lapso considerable, 
sobre todo si sólo se las puede ejecutar en gran escala, no se llevan a cabo en 
absoluto de manera capitalista, como ocurre, por ejemplo. con rut.ix. canales, etc.. 
que se construyen a costa de la comunidad o del estado ... O bien aquellos productos 
cuya fabricación requiere un periodo más prolongado de trabajo sólo son fabricados 
mínimamente por cl propio patrimonio del capitalista ... En cambio en la era 
capitalista desarrollada, en que. por un lado, capitales enormes están concentrados en 
manos de individuos y por otro, junto a los capitalistas individuales aparece cl 
capitalista asociado (sociedades por acciones) y al mismo tiempo el sistema crediticio 
está desarrollado, un contratista capitalista sólo excepcionalmente construye por 
encargo". Karl Marx, "El capital" 8 vols. 1.1a cd., México. 1989, Siglo XXI, Vol. 4. 
pág. 281. 
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trabajo en el sector manufacturero aumento en 200%, es decir, la 

productividad creció 40 veces más que el salario real. Es posible afirmar -

en términos teóricos y técnicos- que la mayor parte de las ganancias por 

productividad se dirigen al capital, no al trabajo; en términos sociales lo 

que manifiesta es que tanto obreros como campesinos financian el auge de 

la posguerra sin participar de sus beneficios'. 

La sumisión de la agricultura a los requerimientos de la acumulación 

de capital y la industrialización siguió dos caminos: a) especialización en 

un tipo de agricultura capitalista de exportación, b) transferencia al sector 

urbano del excedente económico producido -a través, sobre todo, de las 

remuneraciones de las mercancías agrícolas por debajo de su valor-. 

Durante el período de industrialización el sector agropecuario 

cumple 4 funciones básicas: I) provee de alimentos baratos a la clase 

trabajadora, lo cual facilita el mantener altos los niveles de rentabilidad 

disminuyendo el costo de la fuerza de trabajo; 2) genera fuerza de trabajo 

Susceptible de ser explotada, vía la expulsión de los productores directos, 

lo cual a su vez, hará caer los salarios al engrosar el ejército industrial de 

reserva; 1) proporciona divisas a través de sus exportaciones, en gran 

medida el sector agrícola financia y subsidia las inversiones en la industria, 

por último; 4) provee de materias primas baratas al sector industrial. 

La pérdida de dinamismo y posterior crisis del sector, a partir de la 

segunda mitad de los años sesenta, ataca en cada uno de estos renglones y 

precipita problemas tanto de inflación como de déficit comercial. Al 

comienzo del gobierno de Echeverría la crisis del campo era evidente y se 

expresaba (tal y como hasta ahora sucede) en insuficiencia de la 

Véase Jeffrey Boriz. "Salarios y ciclos largos en la economia mexicana' en 
eqyknsilp Núm. 18, pág. 117.100. 
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producción, como en efervescencia de los movimientos sociales'. La crisis 

del sector precipita la pérdida de autosuficiencia alimentaria, que a su vez 

anula la posibilidad ele seguir congelando los salarios reales (via la politica 

de contención de los precios de garantía), por ello mismo trastoca las bases 

del ciclo de reproducción del capital, al no garantizar la reproducción de la 

fuerza de trabajo; por el contrario, se convierte en una de las causas del 

proceso inflacionario (se incrementa la importación de granos básicos a 

precios más altos), igualmente imposibilita la generación de divisas que 

permitan el financiamiento de la industria ("consecuencia de la aceleración 

del ritmo de decrecimiento del superávit agropecuario, de haber financiado 

el 49% del déficit industrial en 1961-65, su aportación se redujo al 29% en 

1971-72, 19% en 1973, 3% en 1974 y 2% en 1975""). •I'aI y como lo plantea 

Marx "pueden surgir crisis como resultado del encarecimiento (le las 

materias primas, ya entren estas materias primas como material en el capital 

constante o entren como medios de vida en el consumo de los obreros"''. 

En el contexto de subdesarrollo y dependencia tecnológica (que se 

convierten en auténticas trabas al proceso de acumulación de capital sobre 

bases autónomas; pues la parte del ciclo D - MI', al encontrar incapacidad 

para desarrollar el sector productor de medios de producción tendrá que 

resarcir ésta insuficiencia con la entrada o asociación directa con capitales 

extranjeros, que financien su importación, lo cual se constituye en un 

genuino proceso de transferencia de plusvalor), se pensó que el proceso de 

" Véase Fernando Rollo y 'Jorge Castell C. "Las desventuras de un proyecto 
agrario 1'17u•1'(JI," en Investjeación....F.conómica, Nueva Época, Núm. 3, julio • 
septiembre de 1971, pág. 131-155. 

" "La oconomin mexicana: *evolución reciente y perspectivas", Ecouninia 
Mexicana, Núm. 1, 1979, págs 1 y 9; citado en Sergio Walter Sosa B. "Clegimiento 
económico y sustitución de importaciones en México", Mtixico, llEc- UNAM, 1992, 
pág. 16. 

"'Karl Marx "Teurias " op cit, pag, 475 
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industrialización "hacia adentro' podría aliviar esta insuficiencia 

estructural; sin embargo, la industrialización por "sustitución de 

importaciones" en su propio desenvolvimiento y con las peculiaridades que 

le imprime el tratarse de una economía subordinada y dependiente como la 

nuestra; lleva la impronta de su agotamiento: es incapaz de constituirse en 

un mecanismo capaz de industrializar autónomamente y lejos de reducir 

tanto In necesidad como el monto de las importaciones, las aumenta tanto 

en volumen como en costo (pues vuelve necesaria la importación de un 

monto cada vez más granule de bienes de capital, máquinas y bienes 

intermedios), de ahí que genere deterioro en los términos del intercambio, 

haciendo crecer el déficit comercial, y al no haber capacidad de 

financiamiento por la insuficiencia del aburro interno, se entra al círculo 

vicioso del financiamiento externo, tendencias éstas dos que se convierten 

en estructurales, vale decir, tendencia estructural del capitalismo mexicano 

a generar déficit comercial y endeudamiento externo". 

El Estado a través de la inversión pública privilegia al sector 

industrial (en rigor, a las ramas manufactureras más dinámicas) en 

detrimento del sector agrícola, al propio tiempo que a través de su politica 

de precios relativos, favorece a la industria. Por medio de su política 

económica (protección del mercado interno, promoción de los sectores 

productores de bicuies de consumo básico y durables, ausencia de promoción 

del sector productor de bienes de capital y sobrevaluación del tipo de 

cambio) incentivó una dinámica industrial de alta integración subordinada 

" Véase Ricardo Cuenta. La grillsy_Ig_potjtjta_Atelsgplitit en Méx{co, 
Mexico, Ed. IlEc - UNAM, 1988, págs, 33.34; Pablo Javier Becerra Chávez, 
"Industria y clase obrera en México. Los arios de la crisis: 1970 • 1986" en Polis 90.  
Anuario de Sociologis, UAM-1, pág, 125 y Héctor Guillén Romo, Los orígenes de  JA 
cLists_e_n_Mtitco, 2a. reimp., México, Era, 1986, pág 15 y 82, Para este último autor, 
la peculiaridad del modelo mexicano de acumulación estriba en que engendra déficit 
comercial y conduce al endeudamiento externo, 
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con las economías capitalistas desarrolladas ("la industrialización fue 

inducida preferentemente por la creciente inversión directa del capital 

externo que pasó a ocupar el cargo de dirección del crecimiento productivo 

...lademási... se produce una definitiva separación ... entre un segmento 

económico monopolizado, estable y dinámico y un segmento económico 

disperso, estancado y decadente"") y relegó a sectores con menores 

capacidades de rentabilidad y crecimiento, con lo cual se fincaron las bases 

para una nula integración inter e intrarramal en la industria y más bien se 

exacerbaron las tendencias a la heterogeneidad de la industria". Ahora bien, 

es necesario entender la creciente participación del Estado, en su intento 

por resarcir una situación prefiguradora de crisis; pero su propia 

intervención se vuelve factor agudizador de la misma". 

Este particular modelo de acumulación al enfrentarse a un 

estancamiento de los sectores productivos tradicionales (agrícola y minero) 

no vinculados al segmento más dinámico -y la evidente contracción de este 

último, por la reducción de la inversión privada y el decrecimiento de la 

formación bruta de capital-, se enfrenta a un callejón sin salida; estos 

" Fernando Danel, op. cit. pág. 159. 

"Véase Arturo Huerta. Economia mexicana n► ó.sglló del  milagro, México, Ed. 
IlEc•Ediciones de Cultura Popular, 1986, pág, 27.28 y 36-17. 

" Para Miguel Ángel Rivera y Pedro Gómez op. cit., los cambios en la politica 
económica del régimen en los inicios de 1970 y que paradójicamente posibilitan 
prorrogar y a la vez agudizar el efecto recesivo hasta 1976, tienen que ver con 3 
factores 1) La "polilica salarial reformisla' (se buscaba ampliar la capacidad de 
compra y con el fomento a la demanda incentivar la inversión), para estos autores no 
se subordina el incremento salarial a los incrementos de productividad, sin embargo, 
podemos constatar, hasta empíricamente que a los incrementos en productividad no 
ileCCS;111311101110 corresponden inciemeitios salariales, 21 neclinieulu del gasto público 
como impulsor de la inversión, "politica expansionista inflacionaria" como ellos la 
califican (debemos apuntar aquí la coincidencia en términos de explicación de la 
inflación que existe entre los monetaristas neoclásicos •para los cuales el aumento en 
el gasto/demanda incrementa los precios- y nuestros autores), 11 El alargamiento 
artificialmente inducido del ciclo de crecimiento económico de 19/2.75, que se 
produce en un contexto de numerosos 'cuellos de botella"; estos factores prefiguran 
la "crisis estatal" o la crisis de la propia intervención del Estado. 
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desequilibrios sin embargo, fueron siendo postergados en gran medida 

gracias al expediente de la deuda externa (la deuda externa mexicana se 

multiplica por cinco en el período que va de 1970 u 1976 y representa casi 

25 000 millones de dólares), y por las prácticas estatales de fomento a la 

inversión, que nublan el efecto recesivo. Este proceso no puede ser 

permanente, los situemos de la crisis se manifiestan en la calda del 

producto; el elevamiento de los precios como método más fácil de resarcir 

la tasa de ganancia -dando fin al periodo de estabilidad-; la caída de la 

inversión productiva (sobre todo privada); la fuga de capitales; los 

crecithires déficit tanto del sector público como de la balanza comercial; y 

las constantes presiones al sector externo. La situación es incontrolable en 

1976, la devaluación de nuestra moneda al tiempo que expresa el 

reconocimiento oficial de la crisis provoca una desvalorización del capital 

global nacional, pues multiplica el endeudamiento externo y dificulta las 

condiciones de competitividad internacional; el gobierno mexicano tuvo que 

acudir a la intervención del Fondo Monetario Internacional, poniendo en 

marcha un proyecto de racionalización capitalista en la gestión estatal, que 

no es otro que una contracción de la actividad económica para frenar el 

efecto inflacionario y los desequilibrios con el exterior. (como lo muestra 

el ClIA11110 1). 

Desde nuestro punto de vista, ya desde 1976 se encuentran presentes 

las contradicciones en la estructura productiva y al interior del bloque de 

poder; están presentes las condiciones de su posibilidad, existen ya como 

necesidad para la propia reproducción del capital, sin embargo, condiciones 

tanto objetivas, como de Orden politico en el interior del bloque dominante, 

le abren un respiro al modelo de acumulación y posponen la ejecución de 

las cuntratendencias de la crisis, este contexto prefigura el escenario de 

recambio capitalista que ya en 1985, y sobre todo en 1989, ha tomado carta 
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de' ciudadanía (nos referimos al "redespliegue capitalista" sobre bases 

nuevas, a la reestructuración que manifiesta la entrada en escena de un 

nuevo patrón de acumulación), No querernos decir que en 1976 arranque el 

proceso de reestructuración, sólo que ya se encuentra en la agenda de la 

reproducción del capitalismo mexicano, por lo cual es parte. ya de la 

estrategia capitalista desde esos anos", y representa a nuestro juicio, la 

mayor y m►ís profunda ofensiva del capital a las condiciones de vida de 

las clases trabajadoras del pais, y no sólo eso, a la propia reproducción 

del sujeto social, es pues, la ejecución de toda una expropiación de las 

condiciones de reproducción del sujeto social, refuncionalizándolas 

is  A diferencia de lo que cree Rivera Rios (véase la nota al pie 4 supra), hay 
otros autores que se percatan del proceso que se inicia desde mediados de los años 
setenta; afirma Fernando Danel: "Sin duda ... se ha desorganizado el 'viejo orden' 
capitalista en el pais ... los diversos proyeclos de reorganización capitalista pugnan 
por imponerse en el terreno de la lucha politica 	La Salida neoliberal de impulso a 
una politica económica de inflación y concentración irrestricta, de integración más 
orgánica con la acumulación internacional y de desarticulación instrumentalista del 
Estado/<base histórica nacional>(Sic), ha incrementado fuerzas frente a la estrategia 
que el "nuevo régimen" instrumenta". Op. Cit. pág. 168-178. En el mismo tenor, 
Ricardo Cuéllar, apunta: "El Estado avanza en la instrumentación, sin lugar a duda, 
de una salida a la crisis de corle neoliberal —.(un poco antes afirma)... Esta politica 
neoliberal. Monetarista, pretende la "normalización" de la economia por medio de le 
plena operación de los mecanismos de la libre competencia .,.(que permitan)... la 
eliminación de dos obstáculos estructurales básicos: los crecientes gastos estatales .. 
y la exagerada regulación estatal de la economía". Op. Cit. págs. 75 • 82. No creemos 
que se pueda diferenciar en términos espacio•tomporales el proyecto de 
reestructuración capitalista de la ofensiva del Capital contra el trabajo, producto do 
la crisis, forman parte de un mismo proceso, lo que es más, hasta en términos de la 
politica económica era perceptible el proceso iniciado; afirma Vladimiro Brailovski: 
"Conviene distinguir tres posiciones o corrientes de pensamiento ...(en lo que a 
politica económica se refiero)... la primera 	la escuela "expansionista", confiaba en 
los ingresos petroleros „. para resolver ... los problemas de México ... La segunda ... 
corresponde a la politica tradicional ... crecimiento industrial mediante protección ... 
los "proteccionistas" abogaban por una expansión económica que elevara el empleo ... 
La tercera corriente es más ortodoxa: proponía la liberación del comercio para 
mejorar la eficiencia, la flotación del peso para resolver los problemas de la balanza 
de pagos y la restricción, de la demanda, particularmente del gasto público, para 
combatir la inflación. Puede llamarse a esta .., corriente "contraccionista", porque a 
lo largo del sexenio sostuvo una tesis general en favor de la contracción fiscal y 
monetaria como respuesta al rápido ritmo de inflación que comenzaba a 
experimentarse". "Recuento de la quiebra" en Nexos. Núm. 71, Noviembre de 1981, 
pág 17. 
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cuino condiciones de reproalkocci¿n del gran capital nacional y 

transnacional, proceso de "desasid/Ji:lindón integral"" 

CUADRO I. INDICADORES DE LA EVOLUCIÓN DE LA CRISIS 

1911 1972 1973 I 	1974 1973 1976 1977 

P113(a) 3.4 7.3 7.6 i.9 4,1 1.7 3.2 

IBF(a) -3.7 13,4 16.0 8.1 6.9 -5.6 •7.6 

Inv. 	Publica(a) -9.4 39,4 22.9 -4.9 19.9 -12.4 12.2 

Inv. Privada(a) 4.4 •0,6 10.8 20,1 •1.6 •0.2 •21.6 

Inv. 	Neta(a) -10.1 17,0 21.5 10.1 4.9 •14.4 •18.3 

Inflación(a) 4.5 5.6 12.4 24.0 16.7 22.2 32.3 

Déficit (b) 726.4 761.5 1175.4 2558,1 3693.0 3068,6 1343,3 

Deuda Exl.(c) 454541 5064.6 1970.4 9975.0 14266.4 19600.2 22912.1 

(a)Variación anual, precios de 1960, (b)En Cta. corriente Bal. de Pagos, 
Millones de Dólares, c) Millones de Dólares. Fuente: Fernando Panel, Op. Cit. pág 
206, 

i* Concepto éste que acunó y gusta de utilizar John Saxe Fernández, y que 
pretende expresar el conjunto de politicas y la modalidad de reestructuración 
capitalista. Citado por Luis Arizn►endi R. "Crisis y desarrollo de la subsunción 
capitalista en México", Mimeo•Inridito, S/F., pág. 32, Para un tratamiento puntual y 
preciso puede consultarse: John Saxo Fernández. "Deuda Externa y 
desnacionalización integral", en Revjjla Mexicina de Clencjaa Polkticas v SocialeaL, 
Ni,,,,. 114, Oct•Dic. de 1988, págs. 71 • 91. 



CAPITULO CUARTO  

LA "REACTIVACIÓN ECONÓMICA". EL AUGE PETROLERO 

Y LA EXPLOSIÓN DE LA CRISIS ESTRUCTURAL EN 1982.  

"La riqueza del subsuelo, -dice José 
Joaquin Fernández de Lizardi en 111 Periquillo 
Sarniento- ha sido la desgracia del pais. La 
abundancia de las minas (o de los yacimientos 
de petróleo) dalló nuestro carácter moral e 
Impidió que prosperaran la agricultura, la 
industria y el comercio. linervó nuestra 
capacidad de trabajo y despertó la codicia 
extranjera. La explotación de lo que se debe 
al azar de la naturaleza y no al esfuerzo 
humano concentra la riqueza en unos pocos y 
generaliza la miseria: Por veinte poderosos 
hay millones y millones de pobres' 

José /millo Pacheco en su presentación a 
"El PeriquIllo Sarniento• 

"La mucha abundancia trae escasez' 

Naurilia González, mi Abuela. 

In el periodo inmediato anterior a la crisis de 1976-77 se aprecia ya 

el entrelazamiento entre la inflación y el estancamiento económico (proceso 

éste que acompaña a la crisis basta -cuando menos- el inicio de 1990), 

convivencia que en el "desarrollo estabilizador" no se apreciaba. La 

solución a la crisis (que para el gobierno tenía como causa fundamental la 

inflación -que en rigor era su efecto) fue la supuesta congelación de precios 

y salarios en el mareo de la "Alianza para la producción" ...capitalista. 

Dentro de la misma política de contención de la inflación se inscriben las 

medidas tendientes a reducir el gasto póblico y el endeudamiento estatal, 

tanto interno como externo. Se da, pues, un golpe definitivo a la política de 

concesiones que el régimen echeverrista implementó tanto para legitimar su 

proyecto político, como para ampliar el mercado interno. 
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fin el marco de la reafirmación de los acuerdos con el Fondo 

Monetario Internacional (por la administración entrante de José López 

Portillo) ya para 1977, lo que para algunos autores era una "política 

salarial reformista" es sustituida definitivamente por la política de topes 

salariales (que tendrá efectos verdaderamente nocivos para la reproducción 

de la clase trabajadora, el mercado interno, y agudizará aún más la ya de 

por si injusta concentración de la riqueza), y acompañada (le la liberación 

(le precios. El Estado pretendía legitimar su proyecto de solución a la crisis 

(que cargaba todo su peso en la clase trabajadora), con el anuncio de la 

"Reforma Política", llevada a cabo basta 1978 y que (lió por resollado la 

legalización y encauzamiento por la vía institucional de la oposición de 

izquierda en el Marco de la l.ey de Organizaciones Políticas y 

Procedimientos Electorales (1..OPPF) 

1.a etapa de crisis -si se (Hc§e coyuntural- de 1976-77, cuya mayor 

expresión se da en la devaluación de nuestra moneda, requirió la aplicación 

de todo un programa de reordenamiento económico que fue dirigido y 

auspiciado por el FMI (197b marca el inicio de la aplicación de las políticas 

de corte fondomonetarista neoliberal en México con la Firma de la primera 

carta' de intención en agosto del mismo ario y que conforme a los usos y 

costumbres priísias se da a conocer basta el año siguiente, que sin embargo, 

no se convierte nón en el paradigma de política económica, como lo será 

claramente a partir de 1982), que permitía al gobierno mexicano la 

obtención de las divisas necesarias' para corregir el desequilibrio en la 

balanza de pagos. 

hasta mediados de lulo, la fuga de capitales que a nivel oficial se estimó en 
21,00 millones de dólares (el renglón de errores y omisiones de la balanza de pagos 
pasó de -4u0.0 millones de dólares en 1975 a -2454.2 en 1976, mientras que las 
reservas internacionales del Rauco de México pasaron de 10.1 millones de dólares 
en 11/75 a -320.6 en 19761 la especulación y la amenaza de quiebra del sistema 
bancario, obligaron al Banco de México a aportar una linea especial de crédito de 12 
mil millones de dólares, que junto con la "asistencia del MI", buscaban paliar los 
efectos de la crisis. Véase Miguel Ángel Rivera R. Crisis y_reorg. op eil Pag, 52 
83. 
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El costo de la corrección del desequilibrio externo fue el 

estancamiento económico en 1977, con la aplicación irrestricta de las 

medidas contraccionistas. Si bien se logra reducir el déficit en cuenta 

corriente pues pasa de 3714 millones de dólares (mdd) en 1976 a 1763 mdd 

en 1977, esto no se logra porque la balanza comercial sea superavitaria (es 

decir, crezcan más las exportaciones que las importaciones) sino por el 

estancamiento económico que reduce el déficit comercial. El impacto 

recesivo se aprecia en la Formación Bruta de Caliital Fijo que decrece en 

6.7% de 1976 a 1977 y pasa de representar el 21% del VIII a representar el 

18.9% en los mismos años (Al respecto véase el CUADRO 2 y 2A), 

CUADRO 2: EVOLUC 45N DE LA ECONOMIA MEXICANA 1975 - 19/3 
CONCEPTOS 1171 1877 1978 1978 1080 1881 1012 1113 

P18 ,(4¿:' 	':... ' ':''..-.'-''' 	': 635831.0 657721.0 711082.0 777162.0 841854 0 908764.0 903838.0 856173.0 
PIB POR HARITANTR (b) :'.. 10587.0 10617.0 11147.0 11807.0 12418.0 13027.0 12603.0 12079 7 
Pla INO'PETROLERA.: itit ' 14081.8 15505.4 18241.3 21601.8 28776.4 31247.3 35048.9 34844.8 
IkP'Pe11101,kR44(4 ... 583.0 1037 0 1883.0 3975.0 10441.0 14573.0 18477.0 1801 7 U 
TORAUR..9E CAP FIJO re.) 132909.6 123986 5 142799.3 171714.2 197364.5 220427.4 190312.8 137240.7 
ORIGEN NACIONAL. '.,,  11294.9 108553.4 1 24840 5 142191.3 158880 9 178078.8 102294.8 126728.7 
ORIGEN IMPORTADO' ,  ', 21814.7 15433.1 17958.8 29522,9 38483.0 48350.0 28018.0 10514.0 
/10 01 00040a) • ' • 	'. 20,0 22.7 22.7 22.8 23.3 26.2 148.5 181.4 
PODER A00 DEL 9AL'OE ,  121.1 103.5 100.0 97.9 91.1 92.6 89.8 87.8 
DEP ,SIWCY.POR in PIK . ' 7.2 5.1 5.3 5.4 6 5 14.5 17.9 8.5 
INFCAOION ÁNUM.',s,P'.- 	,,, 27.2 20.7 10.2 20.0 29.8 28.7 98.9 80 8 
FUENTE: Elabcreción propia a partir de los datos de "Le economía mexicana en cliras 1968*. 
(a) Millones de posos a precios de 1970 (b) Pesos de 1970 (c) Millones de dólares (d 1978 • 100 

La respuesta del Estado fue "La ampliación del gasto público 

tendiente a estimular la demanda ...[que sin embargo]... no se acompaño de 

un aumento proporcional en los ingresos públicos ...[y, más bien[... se 

financió de manera deficitaria'. La política de freno/arranque, o alto y 

siga, donde el gasto público se erige en verdadero mecanismo de 

estabilización, provoca y refuerza desequilibrios en la economía y 

profundiza el estancamiento cuando el cúmulo de riqueza petrolera deja de 

fluir a los ritmos en que lo hacía en la coyuntura del "auge petrolero". 

A partir de 11)78 y hasta 1981, la economía mexicana experimenta 

una extraordinaria recuperación del crecimiento del P111 (el cual crece en 

cerca de 8% anual, véase CUADRO 2) lo cual, sin embargo, tiene bases 

3  Alejandro Dávila Flores. "1„-iirjús jjÁrancjura_uu Mülcsj" México, Editorial 
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, I99U, pág. 114. 
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endebles pues no logra incrementar la productividad del trabajo'. No 

obstante, 1979 en la visión oficial y para la presidencia de la república 

aparecía como el punto de arranque a una nueva etapa "ya que la crisis 

habla sido superada". 

0011180.11,,CoM10111AllileNTO I» LA INVERSIÓN IONNIILIA V PRNADA) ES moteo tos. $0* 
.., IMILLONE8 DE PE,60B A PRECIOS DE, 1170) , '. . 

CONCEPTOS 1970 1977 1978 1979 1980 1161 1982 1163 
INVERSIÓN TOTAL 1431070 1401170 1644720 193418 0 735074.0 2727820 1944800 146109 
FORM BRUTA DE CAP FIJO 1329100 ingtao 1427900 1717140 tormo 226427.0 1909130 1318419 
INVERSION PRIVADA 873120 767740 806770 98961.0 112404.0 1281030 1003200 71457.4 
NVERSIÓN PÚBLICA 5ccot0 472120 621220 727530 84870.0 032620 84292.0 001845 

VARIACION DE EXIST. 1441370 229610 216730 217040 38610.0 463550 4173.0 8803.0 

.: . 7 	,,, 	,, , b,,. tumbón AtitlAt.t.:',:,„,, 
CONCEPTOS 1977/70 197117/7 1979/78 1960/79 11561130 1032/01 1E63132 197783 

INVERSION TOTAL 25 119 1713 220 156 .28 7 .27.8 1.9 
F ORM BRUTA DE CAP FIJO 43.7 15 2 3212 119 017 •150 •30.8 1.7 
INVERSION PRIVADA •6.7 5.1 22.7 13.7 139 •17.3 •32.8 -0.2 
INVERSIÓN PUTILICA -6.7 31.6 17.1 167 158 .142 •288 45 
VARIACIÓN DE EXIST. 58.4 -58 O.1 779 20.1 -91.0 111.1 244 

1,:1•.-'.1:':.:?1;4.1. ',',1:.•,,,,`' . .i.j:. ••• POOCIWYLielliU.ECTOA4.1%)  
CONCEPTOS 1970 1977 1076 1979 11100 1011 1962 19133 

INVERSION TOTAL 720 223 7.11 249 2130 300 21.5 104 
FORM BRUTA DE CAP FIJO 209 189 20.1 22.1 234 249 21.1 154 
INVERSION PRIVADA 12.9 117 ti 3 12.7 13 4 14.1 11.7 83 
INVERSION PUBLICA 80 7.2 8. / 9.4 101 10.8 93 70 
VARIACIÓN DE EXIST. 23 35 30 28 4,6 5.1 0.5 1O 
VIII 6X...931 1357721 711962 777162 841E154 036764 903038 856173 

FUENTE: Elaboración propia a piutir de los dalos de. "La economía mexicana en cifras Imr. 

La aparente recuperación de la economia loro como base: ) e l  

creciente gasto público -con el consiguiente deterioro de las finanzas 

públicas al no ser acompañado de una política fiscal que gravara al capital.; 

li) el "auge petrolero" y e) el sobrcendeudamiento externo, tanto 

público como privado. Lo que se logra es postergar la manifestación de la 

crisis del modelo de acumulación dependiente -característico de las 

economías latinoamericanas. sólo de modo artificial mediante la 

intervención del Estado (acorde con la inspiración Keynesiana que priva en 

José Valenzuela Feijoó, ofrece con base en el cálculo de la productividad en 
la industria de transformación, las siguientes lasas de crecimiento anual para estos 
periodos: 1965.70- 41%, I 'Mb 75 1.11%, 1975.00 3.2%, 1900.62 	1.2%.  Lo cual 

manifiesta disminución antes que crecimiento. Cfr. losé Valenzuela "Los efectos de 
la jibarización" en Nenas, núm. 86, Febrero de 1985, págs. 18-19 
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la orientación de la politica económica -paso de la modalidad de desarrollo 

estabilizador a una modalidad de desarrollo estatizador, con las 

características particulares que le estampa el tipo de Estado capitalista y 

sobre todo el bloque de poder prevaleciente en el país- después del ensayo 

de corrección, el conocimiento de los yacimientos petrolíferos y el amplio 

cúmulo de recursos financieros con que cuenta el Estado, desde 1978 basta 

1981 -finalmente es éste el criterio que se impone, pues es también éste el 

sector que en el interior del bloque de poder, conserva la hegemonía-) y 

gracias al auge petrolero, que casi significa la petrolización de la estructura 

productiva. La crisis, sin embargo, explotará después de manera 

dramática en las finanzas públicas, en el creciente déficit presupuestal, el 

endeudamiento externo, la inflación galopante y un sistema monetario en 

aprietos. 

a) El Estado buscaba incrementar la demanda interna para dar salida 

a las mercancías producidas y evitar que explotaáse la crisis como problema 

de realización (o, como dicen los contadores, "por acumulación de 

inventarios"). Podemos decir que son cuatro los factores que influyen en el 

deterioro de las finanzas públicas y el creciente déficit presupuestal: l) 

El desequilibrio del sector externo; 2) La incapacidad del Estado a impulsar 

una reforma fiscal progresiva"; 3) Los subsidios al capital: i) tratamiento 

preferencial en el precio de tarifas y servicios públicos, ii) regulación 

estatal de los precios de garantía •que como vimos influyó en la crisis 

alimentaria- con la finalidad de reducir el precio de reproducción de la 

fuerza de trabajo; y 4) Sostenimiento de la paridad cambiaría en tiempos de 

sobrevaluación del peso respecto al dólar'. Tenemos, pues, una situación en 

la cual la intervención del Estado en la economía es cada vez más 

1 En México las finanzas del Estado tradicionalmente descansan sobre lo que 
cobra a los asalariados (impuestos regresivos -que gravan mayormente a los sectores 
de mentores ingresos•), pues las empresas tienen multitud de artimañas legales e 
ilegales para evadir el pago de impuestos. 

9  Op, Cit. Alejandro Dávila Flores, pág. 114.115. 
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importante; dos datos ilustran esta situación: La inversión publica federal 

como porcentaje del P111 era en 1970 del 7% y pasa al 17.9% en 1982, 

además la inversión bruta fija de origen pública en 1970 era de 15.5% y 

pasa a 47.7% en 1978. Es importante mencionar que esta tendencia 

porcentual "fue generada más por la caída de la inversión privada que por 

el deseo ... de ampliar la estatización de la economía'. Por la causa que 

fuese, esta situación obliga a un mayor dinamismo del gasto público y con 

ello de los ingresos públicos. En la consecución de lo segundo el resultado 

que se obtiene es una clara inequidad fiscal, pues la mayor recaudación se 

debe a ingresos mercantiles y al comercio exterior "por los ingresos de 

PEMEX" (caracterizados por su reglesividad el primero y por tratarse de 

una empresa del Estado el segundo), lo cual como se verá más adelante 

significa añadir un elemento más en la desigual distribución y mayor 

concentración del ingreso, 

h) El gobierno ubicaba el papel del petróleo como el eje articulador 

y la palanca que propiciarla la recuperación de la crisis de 1976-77 y 

fomentaria la industrialización del país, de ese modo lo expone en el 

conjunto de programas que establece (Plan Global de Desarrollo -PGD-, 

Plan Nacional de Desarrollo Indlistrial -PNDI- y Plan de Energía -PE-). El 

energético no sólo presentaba una excelente oportunidad por la entrada de 

petrodivisas, sino que fundamenta la amplia alianza entre el capital estatal y 

el privado nacional; pues la paraestatal se constituía, directamente, en una 

auténtica abaratadora de los costos de producción, e indirectamente, a 

través de la carga fiscal que le imponía e impone el Estado (recicla miento 

de la renta petrolera), redistribuia el ingreso al capital privado nacional 

bajo la forma de subsidios, y de amplia inversión en infraestructura'. 

"Op Cit. pág. I Ir, 

Véase Ignacio Cabrera "Crisis económica y estrategia petrolera en México", 
en Cuadernos políticos, Niim. 25 pág 45 • 51. 
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El extraordinario flujo de recursos producto de las exportaciones 

petroleras (que pasaron de representar 38 millones de dólares en 1970, a 

563 millones de dólares en 1976, hasta cerca de 15 000 mdd en 1981, al 

respecto véase el CUADRO 3), las cuales crecen a una tasa de 14.1% anual 

en el período que va de 1976 a 1983 y de más de 50% en el periodo de auge 

de 1978 a 1981 y que llevaron al PIB de la Industria petrolera de 

representar el 2.2% del P111 Total en 1976 a cerca del 4% en 1982 y 83 

(Véase CUADRO 2), sin embargo, no fue capaz de recomponer la situación 

deficitaria de la balanza comercial y de cuenta corriente, esto por dos 

razones: a) en lo que toca a las ventas que el país hace al exterior, se 

incrementan predominantemente las de hidrocarburos (sensibles en gran 

medida al comportamiento de los precios internacionales, -o como dirían 

otros- "con una alta elasticidad-precio"), mientras las de otros bienes 

tienden a estancarse; por el contrario, el comportamiento de las 

importaciones fue de un aumento vertiginoso de las de bienes intermedios y 

de capital (que a final de cuentas contribuyeron a incrementar los costos de 

producción a nivel interno y presionaron al aumento de la inflación, pues 

cuentan con "inclasticidad-precio", ya que resultan ser insumos 

imprescindibles para la industria)'; b) al crecimiento del servicio de la 

deuda externa por las obligaciones contraídas y el crecimiento en las tasas 

de interés. 

En resumen, en el marco del P0D y el PNDI, que comprendían el 

período de 1977 a 1982, el petróleo figuraba como la palanca fundamental 

del crecimiento económico (había llegado la hora de "administrar la 

abundancia") y se pensaba tendría efectos multiplicadores al conjunto de la 

economía, sin embargo, para cumplir con los proyectos de ampliar la 

plataforma de explotación y el monto de las exportaciones se requería de un 

ambicioso programa de inversiones, lo que a final de cuentas contradice los 

Véase Jaime Rus. "La economía y la politica macroeconómica durante el 
auge_peiroicro: 1975 • 1982" en Jaime Ros y otros '.'11._attE,9_49.31(219L21....318_18.3libLlit 
al_ile.serieantsr", México, Ed. Fac. de Economia. UNAM, 1987, págs. 13 • 27. 
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objetivos fijados por el plan de choque impulsado por el FMI, al agrandar el 

déficit presupuestal, comercial y de cuenta corriente y, sobre todo, el 

sobreendeudamiento externo'. 

CUADRO 3. INDICADORES DEL DESEQUILIBRIO EN EL SECTOR EXTERNO (1976 • 1983) 
(MILLONES DE OICKI2ES) 

CONCEPTOS 1976 1977 

.1055 

1978 

.1855 

1979 

.3182 

1960 

.3386 

1981 1962 1083 

BALANZA COMERCIAL 2643 .3846 6792 13761 

EXPORTACIONES 3650 4649 6003 8818 15511 20102 21230 22312 

Pebeteras 601 1097 1843 3075 10441 14573 111477 14017 

No PeIroleiss 3093 3612 4200 4843 5070'  5529 4753 6295 

IMPORTACIONES 0299 5704 7918 11080 18897 23948 14438 8551 

filones de Consumo 503 503 651 1002 2448 2808 1517 014 

lleno* intermedios 	• 3606 $710 - 	6210 7404 111274 13044 • *mi, 1740 
llene. do oaplIal *670 14112 1962 3174 5174 27574 ;:4003 4187 
FUENTE: Elaboración propia a parí í de los dalos de •REALIOAD ECONOMICA 1989' Ed por 
Macro Asesoría económica, págs. 43 • 44. 

FI desarrollo desorbitado de la industria petrolera y el empuje que 

esto implicaba en el sector productor de bienes de capital e intermedios (no 

necesariamente nacionales), implicó todo un proceso de sobreproducción de 

capital, el cual se acompaña ineluctablemente de una mayor concentración y 

centralización del mismo; cuyas consecuencias más evidentes son, por un 

lado, la exacerbación de las dificultades para la reproducción del capital 

situado en la pequeña y mediana industria y en la producción agrícola (pues 

se desploma la producción agrícola, evidenciando su ruina, y se dificultan 

las condiciones de competitividad de la mediana empresa al iniciarse la 

liberalización comercial, que por otro lado era imprescindible para surtir de 

insumos a la industria petrolera), y por el otro, el impulso a la dolarización 

del sistema financiero, pues el capital global nacional tiene que destinar 

enormes cantidades de divisas para la realización de las transacciones 

comerciales y bancarias". También es importante destacar que con el 

acrecentamiento de los ingresos, vía la venta del energético y la afluencia 

de la renta petrolera, se propendía al proceso de sobreacumulación y 

sobreproducción de capital, pues la cantidad de capital dinero acrecentada 

"Véase Miguel A. Rivera I2ios. 7. (:r. rsjs y .. 	 Op Cit. págs 	- 94. 

i" Véase Gabriel Robledo Esparza. La erisi.s del capitalismo Mexicano. Nlinieo-
Inédito. S. F. 2a Parle pág. li - 
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rebasaba con mucho las posibilidades de valorización del valor de una 

economía que no había podido 'superar la ineficiencia productiva ni 

incrementar la productividad (no es que se haya sobreproducido para la 

satisfacción de las carencias de los mexicanos, sino que se sobreprodujo 

demasiado para las posibilidades de obtención de plusvalor, de valorización 

del capital), y esto a fin de cuentas, precipita problemas de inflación (por 

111) lado por la insuficiencia de oferta de insumos intermedios y de capital 

producidos internamente); de amplia especulación (en la cual en último 

término se involucran tanto los grandes grupos financieros, como 

funcionarios públicos y "líderes sindicales"); y de presión al tipo de cambio 

y a un mayor desequilibrio en el sector externo. El cúmulo de riqueza 

petrolera, que no sólo se reduce al monto del ingreso por exportaciones, 

sino sobre todo, al caudal de créditos otorgados al Estado, a la Banca 

Comercial y a los grandes grupos de capital, negociados a plazos cortos y 

tasas de interés en proceso de incrementarse, terminan en el dispendio y 

provocando problemas mayores de sobreendeudamiento. 

La producción del hidrocarburo a nivel mundial, y de la cual nuestro 

pais participa, al igual que la de cualquier otra mercancía se atiene a la 

legalidad del valor, cuando se agota un nivel tecnológico de explotackn 

tanto de la fuerza de trabajo como de la naturaleza y si además se redue ,n 

las reservas de las capas más superficiales, hay reducción de la oferta e 

incremento de los costos, con su consiguiente incremento de los precic s, 

que la economía internacional resiente como "crisis energética", el prov o 

funcionamiento y desarrollo del capital y del mercado mundial a él 

correspondiente echa a andar los mecanismos para superar la crisis (altor o 

de energía, fuentes alternas, extracción del petróleo en las capas mis 

profundas en base a tecnologia más moderna, el alto precio del energéti o 

permite esta posibilidad; con ello desvalorización del capital constante 

existente). Más temprano que tarde los mecanismos de solución a la cris is 

se imponen, así la propia participación de la industria petrolera nacional 

como parte de la industria petrolera internacional en su ánimo le 



80 	MÉXICO 1982- 1994: 	REESTRULIVRACION DE CAPITAL— 

aprovechar los altos precios, provoca una sobresaturación del mercado 

mundial de energéticos", satisfaciendo con mucho las necesidades del 

hidrocarburo de parte de los países más industrializados -que por otro lado 

habían iniciado una auténtica guerra para hacer caer los precios- por una 

cantidad suficiente de años y a precios razonables (para los importadores), 

lo cual revierte en la cuida del precio internacional del petróleo que de 

estar en cerca de 40 dólares por barril en 1980-81, baja a cerca de 15. Esto 

evidentemente hace caer los ingresos de los exportadores y lo que parecia 

una bonanza de largo plazo acarrea consecuencias verdaderamente 

dolorosas para la economía mexicana, pues, a pesar que se incrementa la 

producción de petróleo ésta representa ingresos menores; el enorme flujo 

de capital que inunda la economía mexicana se trueca en la salida del mismo 

ya sea por remisión de utilidades, por fuga, o por réditos internacionales; el 

incremento de créditos en el incremento del servicio de la deuda; y la 

promoción de los grandes proyectos industriales asociados con el capital 

extranjero, en una paralización de la actividad productiva'''. 

c) Sin duda alguna un aspecto que hará especial mella al capitalismo 

mexicano y, en general, al de toda América Latina durante los años ochenta 

y noventa será el sobrecntleudamiento externo. Salvo el muero-préstamo 

posterior a la crisis del invierno de 1994 - 1995, nunca había crecido en tal 

magnitud y en tan corto tiempo la deuda externa de los capitalistas 

mexicanos (ya sea en su forma de Estado o "iniciativa privada") como en el 

" En un documento presentado en Noviembre de 1980 a Ronald Reagan por 
miembro: del Comité de Energia y Recursos Naturales del Senado estadounidense que 
Ile ,a por titulo "La geopolitica del petróleo", se afirma: "Nuestro pais deberia 
deitostrar su voluntad para impulsar con México una asociación naturalmente 
be' enea que incluye el desarrollo energético mexicano. Asimismo deberia alentar a 
Me•ico para crear una sobrecapacidad instalada de producción de petróleo, que 
puliera utilizarse rápidamente, a fin de aumentar las exportaciones durante una 
ein rgencia energética internacional". Citado ;,ur Fernando Carmona, "La crisis 
capitalista está en el petróleo" en ntilategja, Num. 41, Méx•••0 Sept • Oct de 1981, 
páy. 27. 

1.2  Véase Gabriel Robledo Esparza. Lasristi del capitalismo Aleyjnito. 
tito. S. F, 2a. Parte pág, 0 • 12. 
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periodo que va de 1979 a 1983; con la posterior conversión •hasta en el 

discurso gubernamental, no podía 'ser de otro modo- en deuda de toda ,la 

nación, en deuda de los mexicanos, y el comienzo de un vía crucis para 

responder a "nuestros compromisos internacionales". Lo paradójico de la 

situación es que lo que a los ojos del gobierno aparecía como una bondad 

de la Ce011011110 internacional, a saber, la amplia disponibilidad de créditos 

durante la coyuntura del "auge petrolero", y que se presentaba como el 

mecanismo idóneo para la industrialización y el crecimiento de la economía 

mexicana; se convertirá en su principal e infranqueable obstáculo, 

evidenciando a la deuda externa como impagable y el más genuino 

mecanismo de transferencia de plusvalor que haya conocido el capitalismo 

mundial en su etapa contemporánea, los costos para América Latina y para 

México, en particular, son la postración económica y la imposición de un 

sacrificio qt► e parece perpetuo para las clases trabajadoras y desprotegidas, 

en aras de pagar una deuda que ellos no contrajeron (la gran abundancia se 

transforma en una permanente escasez.). 

Es precisamente en la forma de contratación de los créditos (durante 

los setentas, dos tercios de la deuda se negoció a tasa de interés variables), 

y en el marco del incremento paulatino pero constante de las tasa de interés 

internacionales (pasaron de 6.9% en 1972, a 8.3% en 1975, 9.4 en 1978, 

11.2 en 1979, hasta llegar a un 14.2% promedio anual en 1981), donde se 

finca el hecho de que las autoridades mexicanas destinen menos divisas al 

pago del principal de la deuda y más a intereses". 

Este escenario explica, pues, que sea hasta después de 1976 en que 

la deuda del sector bancario y privado nacionales toman relevancia, en el 

período anterior no son muy significativas". En el periodo que va de 1973 a 

" Véase Rafael Paniagua Ruiz, "Piolettóing_nos para una teoría  de los limitu 
financieros del E_slado: Problemas de la deuda y crisis financiera". Cuadernos 
Universitarios No. 30, México, UAM-I, 1985, págs. 136 - 137. 

" "En el año 1974 el saldo de la deuda externa del sector privado alcanzaba 
4549 2 millones de dólares y en 1980 la deuda neta contratada por este sector llegó a 
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1982 la deuda externa pública mexicana crece a una tasa de 29% anual; por 

lo que toca a su servicio, éste pasa de representar en 1973 el 8.2% del 

ingreso corriente de la balanza de pagos, al 35.4% del mismo en 1982. Para 

1976 el servicio de la deuda ya representaba el 16% del ingreso en cuenta 

corriente. El gobierno asume que la contratación y el incremento del débito 

(cuando menos hasta el año de 1976) es resultado de la utilización de éste 

para financiar el gasto público y para apoyar la política de tipo de cambio 

fijo. La deuda pública pasó de 4263 millones de dólares (mdd, en adelante) 

en 1970 a 7070 indd en 1973 y 19600 para 1976", 

Es posible afirmar que durante los 3 primeros años del gobierno de 

José López Portillo el endeudamiento se mantuvo en niveles manejables (al 

no superar los 3000 mdd anuales), de hecho el coeficiente de la deuda 

externa con respecto al PIB pasó de 28.5 en 1976 a 22.1 en 1979, de igual 

modo el coeficiente del servicio de la deuda respecto a las exportaciones 

del país cayó de 63 % en 1979 a 30 % en 1980 (aunque la disminución de 

este indicador se debe más al incremento de las exportaciones petroleras, 

que a la merma en el servicio de la deuda). Sin embargo, la situación 

cambia de modo drástico a partir de 1980'. En estimaciones hechas por el 

equipo del FMI, de datos provenientes de las autoridades mexicanas de la 

SliCP, en el documento titulado "Current Economic and prospecta of 

México 1984" editado por el FMI (citado por Alicia Girón, nota 29), se dan 

a conocer las cifras siguientes que nos permiten apreciar la dimensión del 

problema que representa para nuestro país la ampliación del débito externo 

(al respecto véase el CUADRO 4). 

5608.3 millones de dólares". José Manuel Qu,ijano. "Expansión y estrangulamiento 
financiero 1978 • 1981" en José Manuel Quijano (comp)1.0.13ancai_Pasitdo_y_presente. 
Ensayos del Cl0E., México, Ed. CIDE., 1.001, pág 2.111. En lo que respecta al servicio 
de la deuda del sector privado éste pasó de 431.6 millones de dólares en 1977 a 
1478.9 en 1980 y 2700.6 en 1981. 'bid, pág. 244. 

13  Véase "Geit4afxtero_Pililic_a_hlextsana" México, editado por el FCE y la 
SHCP, 1988, págs. 18 • 52. 

I' Véase Alicia Girón "Cjpsite.ouLAiloLde tleilda_Extelitii" México, EJ. IlEc - 
Ulk AM, 1991, págs. 69 • 85. 
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Para 1979 la deuda externa total de los capitalistas mexicanos 

sumaba 40389 mdd, de los cuales 29889 corresponden al sector público 

(esto es el 74%), 2600 mdd a la banca privada con el 6.4% (recuérdese que 

ésta se "nacionaliza" hasta el 1° de septiembre de 1982), y 7900 al sector 

privado no bancario (19.6%); esto en términos del monto. En relación a los 

plazos de vencimiento, para el mismo año de 1979, la deuda externa de 

largo plazo ascendía a 33947 mdd (28947 del sector público, 700 de la 

banca privada y 4800 del sector privado no bancario) y la de corto plazo a 

6442 (1442 del sector público, 1900 de la banca privada y 3100 del sector 

privado no bancario). Destacamos tanto la composición del monto, los 

destinatarios, así como los plazos de vencimiento (o mejor, la deuda 

privada y de corto plazo), pues a nuestro juicio esto implicará un serio 

problema si consideramos tres aspectos; I) El alza ya señalada en las tasas 

de interés", 2) la caída de los precios del petróleo, y 3) la nacionalización 

de la banca, aunque en rigor debiéramos decir la "nacionalización de la 

deuda". 

Para el año de 1982 teníamos la situación siguiente; deuda externa 

total 87875 mdd (es decir 217.5% de aumento en sólo 3 años), repartida 

como sigue; 62064 mdd del sector público (al que en rigor se le sumarán las 

del sector bancario que pasa a manos del Estado y gran parte de la deuda 

privada, ya que ésta estaba garantizada por las instituciones bancarias 

mexicanas) 7811 de los bancos (300.4% de crecimiento), y 18000 (227.8% 

de crecimiento) del sector privado no bancario. En cuestión de plazos; la 

de largo plazo sumaba 59224 mdd aproximadamente (49172 del sector 

público, 552 de los bancos y 9500 del sector privado no bancario), mientras 

que la de corto plazo representaba 25093 mdd aproximadamente (9335 del 

Para 1978 hay un cambio radical en la Politica Monetaria de la Reserva 
Federal Norteamericana (el otorgamiento de créditos se hará a tasas de interés más 
altas y a plazos más cortos), sin embargo, hay que anotarlo, mantiene su confianza en 
las posibilidades de pago del pais, confianza ésta que para 1982 se transforma en 
pánico financiero internacional al presentarse una clara incapacidad de pago de la 
deuda. Véase Miguel Ángel Rivera "Crisis y Reorg„." op. cit. 



CUADRO 4: DEUDA EXTERNA, POR MADUREZ Y TIPO DE PRESTAMISTA 
(Millones de Dólares) 

CONCEPTOS 1979 1980 1981 1982 1983 
DEUDA TOTAL. 40389 51388 75061 87875 88852 

A mediano y largo plazo 33947 39622 52407 59234 63406 
A codo plazo 6442 11766 22654 28641 25446 
SECTOR PUBLICO 29889 34448 53161 62064 62947 
A mediano y largo plazo 28447 32322 42207 49172 53259 
Instituciones financieras -21385 -24744 -31798 -36843 -38845 
Bonos -2824 -2807 -3834 -5436 -4885 
Organizaciones Internacionales -2826 3286 -4016 -4386 -4366 
FMI -132 -675 -954 
Bilaterales -834 -1189 -2270 -2865 -4056 
Otros -446 -296 -289 -261 -153 
Deuda de corto plazo 1442 1491 10754 9335 9688 
Contratos de PEMEX 675 200 1604 
Banco Inl. de Suiza 1953 
BANCOS NACIONALES 2600 5100 7000 7811 7905 
A mediano y largo plazo 700 1300 1900 553 647 
A corto plazo 1900 3800 5100 7258 7258 
SECTOR PRIVADO 7900 11800 14900 18000 18000 
A Mediano y largo plazo 4800 6000 8300 9500 9500 
A corto plazo 3100 5800 6600 8500 8500 
DEUDA A BANCOS 33327 43135 64452 71000 74438 
Sector público 22827 26235 42552 45800 48533 
Sector 	privado 	y 	banca 
nacionalizada 

10500 16900 21900 25200 25905 

Fuente: Current Economic and prospects of México 1984. Datos provenientes de las 
autoridades mexicanas de la SHCP; estimaciones propias del equipo del FMI. 
Tomado de Alicia Girón 'Cincuenta 	op. cit. , pág. 70.  
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sector público, 7258 de los bancos y 8500 del sector privado no bancario). 

(Véase la GRÁFICA 2 donde se compara la situación de 1979 con la de 

1982). 

Como puede apreciarse es en el renglón de la deuda de corto plazo 

y en la deuda privada (si consideramos a ésta como la suma del sector 

privado no bancario y el bancario), donde se encienden los focos rojos, 

pues la capacidad de generación del excedente (por la extracción de 

ptusvalor a los trabajadores mexicanos) no alcanza para garantizar que en 

su reparto (el cual no se limita a las fronteras nacionales sino que tiene que 



GRAFICA 2 

Deuda Externa (Pública y Privada). México 1979 a 1982 (Millones de Dólares) 
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Fuente: Cuadro 4. 
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rendir su tributo al capitalismo transnacional) se cubra su cuantioso 

incremento; por supuesto el ,Estado asumirá la deuda cargándola a la 

espalda de los trabajadores. 

Es importante señalar 2 tendencias a lo largo de todo este periodo de 

impresionante endeudamiento: a) Durante el primer impluso de la actividad 

bursátil en México, a través de la Bolsa de Valores, en 1978, esta actividad 

funcionó más bien como elemento de apoyo a la gran expansión de la leuda 

externa privada, pues los grandes empresarios que actuaban de acuerch con 

sus grupos financieros, preferían ya no continuar con la emisión prima la de 

acciones sino especular financieramente a través del endeudan iento 

indirecto, aprovechando el diferencial de tasas de interés. Para el bar co es 

preferible endeudarse en el extranjero que en el mercado financiero ocal, 

esto seria racional cuando la expectativa es que no se modifique el ti w de 

cambio de la moneda, si ocurre una devaluación de la moneda nacional esto 

conduce al estrangulamiento financiero de los deudores en dólares. h) Por 

otra parte, existen evidencias de que el Estado promovió a los gr tndes 
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grupos empresariales y financieros y los apoyó con instrumentos de 

financiamiamiento preferenciales, fondos especiales, exenciones al fisco, 

subsidios, etc. Al ampliar sus condiciones de financiamiento y reavivar su 

ciclo industrial, los grandes grupos incrementaron también sus pasivos en 

dólares, pues son grupos conectados a sectores con mucha propensión a 

importar" 

CUADRO 4 A 
FLUJOS TOTALES DE DEUDA A MÉXICO (1176 

(MILLONES DE DÓLARES) 
. 1113) 

CONeli1'T08 	 1970 1975 1976 1977 1978 mi leso 1951 1982 1983 

018111111811811111TS ( I) 	 1.175 .5235 3501 6751 11571 10761 11600 17016 12509 71911 

PRINCIPAL 111.3.AYMIINT13 (2) 	1017 1509 1151 22.15 4408 7112 471.11 4508 4511 41117 

NI'T 11.0W8 SIN 1/1111T (.1) 	.158 3746 4151 4.113 4165 3649 6519 12508 7975 2359 

NT1511581* l'A Y MIINT8 (4) 	281 1104 1086 1111 11418 2854 4390 6131 7704 0151 
NIt'1"111/11181,1148 UN 111i11T (5) 	75 2642 1265 1199 2145 795 2249 6.175 194 .5792 

COTA'. 	1)1)111, 	81i111/C1i (6) 	131(0 2611 2219.0.192 6226 9966 9151 10641 12115 129811 

(1) Desembolsos 
(2) Pagos al principal 
(3) Flujos netos sobre deuda 
(4: Pago de intereses 

(5) '.ransf. netas de deuda 
(6) Servicio total de la deuda 

FUEN1.1: Elaboración propia, a partir del World Debt Tables, publicadas por el FMI de los 
arios 	1)88-89, 1990. 1991. 

Sin embargo, ahí no termina el problema, en lo que respecta al 

servicio de la deuda nos encontramos con lo siguiente, según datos del 

Iltilco Mundial; es decir, de los acreedores (véase el CUADRO 4 A). La 

frialdad de los datos nos muestra la irracionalidad a que llega el 

sobreendeudamiento externo, pues el listado termina contratando deuda 

para pagar los intereses de la deuda precedente, lo que se ha dado en llamar 

-orrectamente- el "automatismo de la deuda"). 

" Véase José Manuel Quijano. 	,,:tosion y efirangulamiento..." Op. Cit. 
póts. 227 - 7.19. 

" Véase Franz J. Ilinkelantniert. 	 Eiletna de  Ainérica_litina_EI. 
qttleinplisiqo de la 	 Ed, San Juse, Costa Rica, DEI (Departamento 
Ecuménico de investigaciones), 1940. AH so explica el automatismo de la deuda 
comiso si,,”c• "11 autionatirstio de la deuda transforma la politica crediticia del 
sistema haur.trio, en una pantalla que tiende a esconder los hechos verdaderos. Hoy, 
en América Latina, la deuda no aumenta cuino consecuencia de los créditos 
concedidos per la banca, La situación ya ea completamente al revés, La banca 
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Del total del desembolso de recursos que ingresan al país desde 1976 

y hasta 1978, la mitad es propiamente una transferencia neta de recursos, es 

decir, en este caso el país es receptor neto de recursos, de capital (esto es, 

del total de los recursos ingresados, restando el pago al principal y el de 

intereses -que juntos hacen el servicio total de la deuda- queda un 

remanente neto en el interior de la economía). A partir de 1979 y hasta 

1982, época en la cual los recursos que ingresan al país rebasan ya los 

10000 mdd anuales (tan sólo en 1981 fueron 17000 mdd), sólo el 10 % en 

promedio constituye una transferencia neta de recursos, y ya de plano en 

1983 la transferencia es negativa "en más de 5792 mdd", esto es, el pais 

recibe 7196 mdd, pero el sólo pago de intereses representa 8151 mdd, al 

que se suman 4837 mdd de pagos al principal; con lo cual queda 

evidenciada ya no sólo la posibilidad de crisis por sobreendeudamiento (y 

con ello el perfil de pánico financiero que se esparce -incluso- a nivel 

internacional), sino su paso de posibilidad a realidad. De !tedio en todo lo 

que resta de la década pérdida de los ochenta, para nuestro pais las 

transferencias netas de recursos por deuda serán negativas, de ser un 

receptor de capital durante los años setenta, el país ingresa de lleno a un 

proceso de transferencia neta de recursos al capitalismo transnacional y sus 

guardianes institucionales (FMI, Banco Mundial, etc.). 

El total del servicio de la deuda, en 1979 y 1980 casi llega a los 

10000 mdd, en 1981 los supera y para 1982 y 1983 llega casi a los 13000 

mdd (véase GRÁFICA 3); en plena crisis no es posible que la economía 

soporte una transferencia de plusvalor de tal magnitud a menos de sacrificar 

-tal y COMO en efecto sucede- el crecimiento y sobre todo el desarrollo del 

país, en aras de pagar y cumplir con "nuestros compromisos 

internacionales". 

concede créditos porque la deuda aumenta. Si la banca se niega a dar lisas 
créditos, la deuda 1111111e1112 igual ... Cuando la banca niega los créditos, la deuda 
aumenta directamente por la capitalización de los Intereses no pagados. Cuando 
da créditos, estos viabilizan la capitalización de intereses no pagados en otro 
forma". 



GRAFICA 3: Deuda Externa y su Servicio 1979 -1982 

(Millones de Dólares) 
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Occiamos, pues, que en el desenvolvimiento, agotamiento, o mejor, 

tilo chi rue i (in, de los problemas t' contradicciones de estos 3 elementos 

(deterioro de las ,finanzas públicas, petrolización de la estructura 

productiva y sobreendeudamiento externo) se enconirahan los elementos 

que desencadenan la crisis estructural o global del capitalismo mexicano, 

que significará no sólo la incapacidad de llevar a cabo la reproducción en 

escala ampliada, o cuando menos simple, sino sobre todo un proceso sal 

generis de desacumulación de capital, pues en los hechos los principales 

indicadores de la acumulación de capital en México no sólo no crecen sino 

que decrecen en los años de 1983 y 1984 (véase GRÁFICA 4). 

En el lapso de 1982 a 1983, el capitalismo mexicano conoce los 

erectos de una crisis avasalladora que se traduce en una postración 

económica de grandes dimensiones y golpea en todos los ordenes de la vida 

económica y social: Producción; finanzas, empleo, inversión, salarios, 

consumo, etc. En estos años decrecen los indicadores de la acumulación de 
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capital (formación bruta de capital, inversión, PIB, etc., véase GRÁFICA 

4) y el país se enfila a los senderos de la realidad y la violencia de una 

crisis, que ya no podia ser postergada y de la cual aún no hay visos de 

salida. 

La singularidad de la crisis de 1982-83 -por ello caracterizada como 

estructural o global- es que manifiesta en toda su magnitud que el 

capitalismo mexicano tiene una deficiencia estructural; cuando logra 

superar el estancamiento, o logra crecer, se enfrenta con la deficiencia de 

no contar con un sector proveedor de medios de producción, bienes de 

capital o insumos intermedios; mucho menos con las divisas o fuentes de 

financiamiento necesarias, de este modo cuando crece genera una tendencia 

estructural a desequilibrar su sector externo, sea porque importa más de lo 

que exporta, o porque aumenta su endeudamiento para financiar la 

acumulación de capital, de ahí que cuando la crisis explota siempre lo hace 

a nivel del desequilibrio en el sector externo (altos déficit, gran 

endeudamiento, fuga de capitales, etc.), y su corrección va acompañada de 

una devaluación de la moneda», que al tiempo que manifiesta el 

reconocimiento del desastre, significa un fracaso de la valorización del 

capitalismo nacional, La corrección del desequilibrio a través de medidas 

contraccionistas que al anular el crecimiento de la economía disminuyen los 

requerimientos de importaciones, implican para la clase trabajadora la 

pérdida de fuentes de empleo; y con ello acrecentar el ejército industrial de 

reserva, lo cual hace caer los salarios a niveles desastrosos. Por otra parte 

el saneamiento de las finanzas públicas destinando esas partidas al pago de 

la deuda harán caer los salarios indirectos, 

Entre febrero y agosto de 1982, ante las expectativas devaluatorias 

las empresas y los "particulares" que conservan liquidez convirtieron su 

" Intentamos recoger la interpretación y la explicación que sobre la crisis de 
1982.83, nos ofrece Magdalena Galindo en su trabajo "Crisis y Nacionalización de la 
banca"; publicado en lztapalap_n.  Núm. 9, págs. 33.56, especialmente 39-40. 
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moneda nacional en dólares vaciando las reservas del Banco Central, las 

cuales no fueron suficientes para responder a una demanda de más de 15000 

mdd (en un régimen de libertad cambiaria), éstos fueron depositados en el 

sistema bancario o bien -en su mayoría- se fugaron. La amplitud de los 

créditos contratados en 1981, n plazos menores a un año (35000 mdd) y el 

incremento en las tasas de interés, combinaron sus efectos y se precipitó 

una devaluación -tan sólo en 1982- de más del 500%, haciendo saltar el tipo 

de cambio de 23.24 a 149 pesos por dólar. Un aspecto que debe destacarse 

es que la devaluación constituyó una verdadera redistribución de la -riqueza 

y del ingreso a favor de los poseedores de activos en dólares, loa cuales -

grandes grupos financieros-, como se verá en el' apartado siguiente 

igualmente fueron beneficiados por la politica de reestructuración de la 

deuda (más concretamente, vía el FICORCA)". 

En el curso de la génesis y explosión de la crisis estructural de 

1982.83, se perfilan ya dos elementos característicos de la propia búsqueda 

de salidas a la crisis y que manifiestan el grado de enfrentamiento, la 

recomposición del conflicto de clases, y el nuevo papel que toca ocupar al 

Estado en la coyuntura que se abre: 1) La calda salarial, el consecuente 

aumento de la tasa de explotación -e incluso- la reversión de la tendencia a 

caer de la tasa de ganancia, y 2) La recomposición del empresariado y la 

cada vez mayor importancia que adquieren los grandes grupos de capital y 

la alianza que despliegan con el Estado para imponer su proyecto de salida 

a la crisis. 

1) En el marco de la política de austeridad se reduce el salario de los 

trabajadores tanto directo como indirecto. La evolución del salario real 

presenta desde 1970 una trayectoria inequívoca, que presenta tres etapas: 

21  Cfr. Celso Garrido y Enrique Quintana "Relaciones financieras, grupos 
económicos y disputa de poder", en Ricardo Pozas y Matilde Luna (comps) "kv, 
empresas y los empresarios en el México Contemporánea", México, Ed. Enlace-
Grijalbo, 1991, pág. 107-122. 
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a) 1970-77, mejoría en las percepciones; h) 1977-81, Caída gradual; c) 

1982 en adelante, desplome dramático. 

Como se pude apreciar en el CUADRO 5 intentarnos acercarnos a 

tres iniicadores básicos que nos permiten hablar de un incremento en la 

tasa de explotación después de 1978 (evidentemente de lo que se trata es 

de ilustrar una tendencia, el indicador sin embargo, resulta estar muy 

agregado y, por otra parte, lo que se toma como capital variable 

["Remuneración a los asalariados") incluye -en las Cuentas Nacionales- las 

retribuciones a ejecutivos, gerentes o directivos de empresas). 

En rigor, la caída salarial constituye la "piedra angular del proyecto 

de recuperación económica del gobierno y el capital mexicanos", 

posibilitada por la eficiencia del corporativismo del movimiento obrero 

oficial, que garantiza los topes salariales y por la dispersión de la respuesta 

obrera independiente -o su ausencia. En el propio PND se establece que la 

participación de los salarios en el PIB (tal y como lo recomienda y exige el 
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FMI) no deberá superar el 28.30%, en contraste con los niveles qne tenía 

su participación en l070 (35.6%) y 1976 (40,3%)". 

CUADRO 5. INDICADORES APROXIMADOS DE LA MASA Y TASA DE PLUSVALOR 
Y DE LA TASA DE GANANCIA EN MEXICO (1979 - I983) 

(MILLONES DE NUEVOS PESOS, 1978= 100) 
AÑO Pill TO IN. P111 TOFAI. MUNERACION MUNE RACIOI MASA DE P TASA DE PV TASA DE PV TASA DE 

(Comentes) (1978.100) (Coniettes) (1970•100) REAL REAL GANANCIA 
1979 3067.5 zoo 1151.7 978 1572 _  1.66 1.61  0.62 
1980 4470.1 2889 1610.9 1078 1811 1.77 ... 1.68 0.63 
1981 6127.6 31432206.4 1201 1942 1.67 1.62 0.62 
19132 9797.11 3122 100.2 1136 1986 184  1.75 0.64 
11.183 17878.7 2992 5247.7 856 2136  2.41 2.50 0.71 

FUENTE: Elaboracióni plop a e parlit de los dalos de . 	. 	.. 	. . 	...._ _ 
'Anuario Eeladistico de los Estados Unidos Mexicanos-, vados años. 
le melodologia para los cikulos (donde pe' • PIO .,Rem. a asalariados/ Redi:p asil, y . 
Masa de pv o 1,10 • Remuneraciones); solé !ornada del testo de Alejandro Alvirin 13 crisis 
global del capitallemo mexlcan97 pág. 78 • 80. Con ese mismo criterio hemos Intentado aproximarnos . 
a un indicador de la tasa de ganancia. 	i 	I 	1 	 1 

El salario (como valor, o en su caso, precio de la fuerza de trabajo 

"se determina por el valor de los artículos de primera necesidad exigidos 

para producir, desarrollar, mantener y perpetuar la fuerza (le trabajo". Pero 

el rasgo distintivo del valor de la mercancía fuerza de trabajo, respecto al 

valor de todas las demás mercancías, es que éste "esta formado por dos 

elementos, uno de los cuales es puramente físico, mientras que el otro tiene 

'un carácter histórico o social. Su limite mínimo está determinado por el 

elemento físico 	Además de este elemento puramente físico, en la 

determinación del valor del trabajo entra el nivel de vida tradicional de 

cada país. No se trata solamente de la vida física, sino de la satisfacción de 

ciertas necesidades, que brotan de las condiciones sociales en que viven y 

se educan los hombres. Este elemento histórico o social que entra en el 

valor del trabajo puede dilatarse o contraerse, e incluso extinguirse del 

" Cfr. Adolfo Gilly. "La calda salarial", en ',.'._Mkx(co,..jri_jarga_jraMellal . 
México, EJ. Nueva Imagen, págs. 59 - 112. Gilly apunta las características y los 
ámbitos donde se despliega esta politica de castigo salarial I) Compresión duradera 
y estructural del salario real y redist/ibución regresiva del ingreso, 2) Aumento de la 
desocupación y la subocupación, 1) Reducción de los gastos sociales del Estado, 4) 
Impulso a la Modernización 	a.• Inversión extranjera de multinacionales, b - 
estimulo a la concentración de capital local, c.- ataque a los contratos colectivos). 5) 
Integración complementaria „Asubordinadal.. con la reestructuración de la economía 
de Estados Unidos. 
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todo, de tal modo que sólo quede en pie el limite físico". Pues bien, lo que 

sostenemos es que la ofensiva del Capital sobre el trabajo, en lo que toca al 

deterioro salarial -vista ya en retrospectiva- iniciada después de 1976 y que 

dura hasta la fecha, propiamente ha conseguido establecer un nuevo nivel 

histórico-social o estructural del salario, sólo comparable -e incluso mayor-

a la ofensiva desplegada de 1939 a 1952 y que fundamentó el gran auge de 

posguerra y el llamado "milagro mexicano'', y al igual que en aquella 

coyuntura el arrebato o despojo del fondo de consumo y su 

refuncionalización como fondo de acumulación, figuran como palancas 

imprescindibles para el capital y como caída estrepitosa del nivel de vida de 

la clase obrera, y lo mas importante, como fundamento del proceso ;le 

acumulación. 

2) La creciente importancia del empresariado como actor o sujeto 

político militante, expresa una recomposición del grupo hegemónico Oe 

poder y el dominio del gran capital privado nacional en alianza con ,el 

Estado y el capital transnacional. Su ascenso a las altas esferas del sisterla 

político (a través sobre todo de la COPARMEX, y del Consejo Mexicano le 

Hombres de Negocios, y posteriormente del Consejo Coordinador 

Empresarial), busca limitar la posibilidad de afectación de sus intereses, s ta 

por políticas reformistas o por presiones de otros sectores sociales, y 

expresa la intención de los grupos financieros y de capital, de recuperar la 

liegemonia perdida y la disputa del liderazgo en la instrumentación del 

Karl Marx. "SffilPrio,_PrecillMnancia", Pekin, Ed. de lenguas extranjeras, 
1974, págs 44 y 68-49. 

" Véase Adolfo Gilly. "Curva de salarios y conciencia obrera" en "Por Todos 
los_comions I. Ensayos 	Ain4rica Latinu 1956 • 1982" México, Ed, Nueva 
Imagen, 1983, págs. 247 • 269. El autor destaca, en el estudio del periodo 1939 • 
1952, especialmente; tanto la pérdida de independencia del movimiento obrero, a 
través del control corporativo, cómo la gran derrota, no sólo nacional sino incluso 
mundial del proletariado. Derrota obrera y ausencia de conciencia de clase, son el 
reverso, o mejor, la condición para la expropiación del fondo de trabajo y su 
refuncionalización como fondo de acumulación. 
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nuevo patrón o modelo de acumulación" afianzando sus intereses en la 

imposición de una recuperación económica desde arriba y para el capital. 

En este contexto de desarticulación de la respuesta obrera, a partir 

del castigo salarial, y de la emergencia de un nuevo sujeto social -el gran 

capital y sus cúpulas empresariales- quedan fincados los elementos que 

imprimirán su sello al proceso de reorganización desde y para el capital, el 

cual intentaremos abordar a continuación. 

33  Véase Ricardo Tirado y Alatilde Luna "La politización de los empresarios 
(1970.1982)" en Julio Labaoida (coitip) 	ratgagizacie99.1 
tinlrelaLiales  en Méxic.91,  México, Alianza Editorial Mexicana UNAM, 1986, págs. 
41; • 455; y de los mismos autores Y Francisco Valdés "Los empresarios y la politica 
en México, 1982.1986" en Ricardo Pozas y Matilde Luna (comps) "kal_geing_sauf_los 
empresarios en el México Contempolheo"  op. eit, págs. 21 • 88. 



CAPITULO QUINTO 

LA "SOLUCIÓN A LA CRISIS" Y LA REORGANIZACIÓN! 
CAPITALISTA EN EL SEXENIO DE LA AUSTERIDAD Y 

EL ESTANCAMIENTO: 1983 - 1988 

`So éste un período en que el interdigo 
monetario se enriquece a costa del interés 
industrial ... se trata simplemente de la 
transferencia de riqueza de unas manos e 
otras y, en su conjunto, repercutirá 
favorablemente sobre la reproducción ...(del 
capital)..., ya que loa advenedizos en cuya. 
manos caen estas acciones y estos valores 
non, por lo general, más emprendedores que 
quienes anteriormente las tenían» 

XARL MISS, 'Teorías sobre la Plusvalía' 

Aunque quizá sea inadecuado periodizar el periodo neoliberal, ya 

que su evaluación tendrá que hacerse tomando en cuenta que éste se inicia 

desde 1982 y continúa hasta la fecha; pues a final de cuentas eso se ha 

lecho para justificarlo, tanto desde el oficialismo, como desde ciertas 

interpretaciones "independientes" (se procede a separar la fase de 

estancamiento y se evalúa positivamente la administración salinista -el 

sexenio del ingreso del país a la "modernidad"-, por lo menos esto se hacia 

hasta antes que mostrara su verdadera faz con la explosión .de la crisis 

politica, económica y social del crucial año de 1994). A diferencia de este 

proceder acritico y premeditado, el corte temporal que efectuamos deriva, 

más bien, de una inclinación metodológica. 'Para observar los efectos 

destructivos y devastadores que el proyecto neoliberal de reestructuración 

capitalista ha tenido sobre la economía, la política y sobre el conjunto 

social, procederemos con un intento de ver hasta qué punto se avanzó en su 

instrumentación durante el gobierno delamadridista, y por qué durante el 

Salinato se procede a su profundización y consolidación; con esa intención 
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dividiremos en 5 partes: 1) Breve paréntesis teórico y sobre el contexto 

mit:dial, 2) Redefinición del papel del Estado en la economía y saneamiento 

de las finanzas públicas como centro de la política de estabilización, 3) 

In cío de la política de liberalización comercial y su relación con la politice 

cambiarla, y de endeudamiento externo, 4) Los circuitos financieros, la 

in ipiente concentración del capital, y el carácter de la crisis en 1987, 5) 

Li política de pactos y el desplome salarial como articulación del conjunto, 

y mlace de las etapas del ajuste. 

Y.1, Contexto mundial y breve paréntesis teórico. 

La crisis del capitalismo mundial constituyó una ruptura general y 

abrió una reconstitución que aún hoy no termina, la profundización y 

pralongación de la crisis y los senderos que reconoce su solución "se 

trmsformó en el puso a una etapa superior del desarrollo del capitalismo". 

Lr s elementos que están en la base de esta transformación son los cambios 

profundos de los procesos productivos, del comercio mundial y de la 

intermediación financiera, que se instrumentan a partir de una verdadera 

derrota mundial del trabajo. Sin duda, gran parte del éxito logrado por la 

burguesía en este ajuste mundial a costa del trabajo, se debe a la formidable 

operación de propaganda 	imponer la ofensiva ideológica neoliberal que 

sustenta el dogma de la restricción de la intervención del Estado, el ataque 

al sindicalismo -como elemento que no permite ajustar el mercado de 

trabajo-, la restricción de los derechos sociales, así como la reprivatizaciún 

de le economía. Es tal la eficiencia de esta ofensiva ideológica que el lugar 

común tiende a identifl ,:lr el neoliberalismo con la nueva etapa del 

capitalismo, apareciendo sie como imprescindible o necesario' -sin contar 

el efecto que esto tuvo respecto a diversos sectores de la "izquierda" que 

i  Véase Sergio de la Peña. "América Latina frente a la globalización" en 
Diakeriej, Nueva Época, Año 18, Núm. 27, primavera de t995, pac,s. 24 - 36, y Toni 
Negri "FindtSig,lo". Op.  CiL, en especial capitulo 3, 4, 5 y G. 
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auténticamente pasaron a engrosar las filas de la intelectualidad orgánica 

del neoliberalismo. 

Tal vez sea oportuno hacer un breve y no exhaustivo paréntesis 

teórico, para resaltar lo que se encuentra en juego. Sin duda alguna, al 

influjo de estas grandes transformaciones del capitalismo mundial, una de 

las interpretaciones teóricas que más influencia cobró tanto en Europa 

como en América Latina (al menos en aquellas inspiradas en el marxismo) 

fue la regulacionista (Lipietz, Boyer, Palloix, Aglietta, De Bernis); la cual 

propone que el tipo particular de crisis en los setentas fue la crisis de un 

modelo de relaciones sociales capitalistas, el llamado fordismo, y 

actualmente el desarrollo capitalista se encamina hacia un nuevo modelo, 

denominado ya sea posfordismo o neofordismo. Las características del 

primero serían; una producción masiva basada en el principio de la linea de 

montaje, salarios al alza que permitían la articulación entre producción y 

consumo masivo, un alto grado de intervención estatal fincada en el 

keynesianismo, el desarrollo del welfare dale, un papel activo de los 

sindicatos en la institucionalización de la contratación colectiva, etc.; 

mientras que el segundo tendría por características, el empleo de nuek os 

métodos de producción con base en las nuevas tecnologías computacionales, 

técnicas de trabajo flexibles, reducción del papel social de los sindicatos, el 

impulso a un nuevo individualismo, la reducción a la intervención estatal, 

una nueva relación entre producción y consumo más segmentada y 

polarizada, etc. A diferencia do lo que podría pensarse, el déficit < ue 

presentaría esta interpretación en referencia a la cuestión del Estado y la 

reformulación de su papel, ha sido llenada por las interpretaciones de la 

escuela derivacionista (Alvater, en un primer momento, Hirsh, Jessl p) 

desarrollada en Alemania Occidental e Inglaterra y no por el regulacionisnio 

francés, aunque a decir de otros autores (1Iolloway, honefeld, etr.), 

continúa manteniendo su inclinación estructural-funcionalista. Lo que eitá 

debajo de este debate, es la cuestión de si el capitalismo se encuentra en el 

umbral (le superar la crisis internacional y de fijar las bases para un nuevo 
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periodo de prosperidad corno parecen sugerir las tesis posfordistas o sí, por 

el contrario, se encuentra aún en medio de una crisis profunda y prolongada 

de sobreacumulación; en respuesta a lo cual tiene fundamental importancia 

el definir la fuerza motriz del desarrollo capitalista: O el periodo histórico 

que se abre con la reestructuración mundial, al amparo u en medio de la 

crisis, a costa del trabajo, significa la sustitución de un modelo, patrón o 

estilo de desarrollo por otro, y en ese sentido estamos ante un inundo 

estructural-funcionalista cerrado, el cual resulta imposible de cambiar, o se 

trata de un proceso que tiene lugar a través de una constante y combativa 

lucha de clases, de la cual indiscutiblemente, querámoslo o no, formamos 

parte'. 

La consolidación de esta nueva etapa de desarrollo del capitalismo 

sobre la base de la 1111111dialiZileión del valor y la globalización económica 

tuvo ya sus primeros atisbos en la guerra del golfo pérsico y la estrepitosa 

caída del "socialismo realmente inexistente"; el paso a esta nueva etapa 

exigió del capital cumplir tres condiciones, que sin duda alguna, dan el 

signo a la década de 1980 como espacio de transición y como década 

perdida para los paises latinoamericanos. listas tres condiciones, requisitos 

o exigencias para el capital, consistian en: a) Acentuar lo explotación del 

trabajo en todo el sistema , para aumentar la masa de plusvalía apropiable y 

disponible para la inversión; b) Intensificar la concentración y 

centralización de capitales en las economías centrales para financiar las 

extraordinarias inversiones en desarrollo tecnológico y modernización 

industrial; el reverso de la moneda es la transferencia de volúmenes 

impresionantes de valor, de la periferia al centro y que trae como resultado 

la • auténtica descapitalización en América Latina, lo que agudiza su 

marginalización y miseria; y c) Ampliar la escala del mercado para dar 

viabilidad a estas cuantiosas inversiones. De este modo, la globalización 

	

2  Sobre este ;!;bale W ',ver Bonefelú 	flolloway (compiladores).  rUrr 

	

reestructura, 	. Capital_ México, 
Ed.lorial Cambio XXI, 199-1, vil 1.1,.cial págs. II - 
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económica que no es sino la forma en que opera en nuestros días la ley d I 

valor y que comienza a instalarse at amparo de la crisis en los años ochenta, 

se ha impuesto por encima de las fronteras nacionales, teniendo pi:.  

resultado la ampliación y especialización de 	 y oligopolios y 

la pérdida creciente de autonomía del Estado-na.+,•.,. cediendo su soberan a 

en beneficio de los organismos del Estado supt. .1cional, como son 1 

Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Will, etc'. 

A diferencia de la instrumentación del programa del Fondo 

Monetario Internacional en el cono sur del continente latinoamericano, que 

tuvo como requisito, digamos previo, un largo periodo de restricción de las 

garanilas individuales y de dictaduras militares de seguridad nacional, que 

aseguran las condiciones para después en base a las democracias viables, 

forir 	o de "seguridad nacional", legitimar el proyecto de asentamiento 

de un nuevo patrón de reproducción capitalista basade; en la economía de 

mercado, la restricción a la intervención del Estado y la exportación de 

mercancías; en el caso de México si su instrumentación digamos en la forma 

es menos traumatizante -porque además así lo permite una aún vigorosa 

dictadura de partido de Estado, que para 1982 bordeaba los 53 años de 

existencia-, en su contenido es aún más rigurosa y de hecho se convertirá 

en el paradigma de una instrumentación "exitosa" de la fe neoliberal -si 

llamamos éxito a la consecución de los intereses del gran capital 

enarbolados por el FMI y los tecnócratas que toman el poder en América 

Latina al amparo de la crisis, aún a costa de sacrificar el crecimiento de sus 

economías. 

La participación -o imposición de las políticas- del Fondo Monetario 

Internacional en el ajuste de las crisis de deuda y de balanza de pagos, 

implica la remodelación J las relaciones económicas y sociales 

utes, tanto al interior de la formación social, como en la relación de 

Véase Ruy Mauro Marini. Prefacio al libro de Adrián Sotelo V. México.  
Dependencia3 modernización. México, Ed. El Caballito, 1993, págs. 9 • 12. 
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la economía local y la mundial. De este modo la actuación de los sujetos o 

actores sociales tiende a favorecer al capital financiero local y 

transnacional, a expensas de las clases productivas locales. El FMI en su 

contribución a la reestructuración de las economías del Tercer Mundo Ita 

tenido una participación singular: Propone MI apertura a las exportaciones y 

a los flujos de capital en momentos de expansión mundial; propicia la 

extracción y transferencia de plusvalor del Tercer Mundo a occidente en 

épocas de crisis de deudas; e impone obligaciones económicas en épocas de 

ingresos en disminución o de recesión económica mundial. En este sentido, 

la retórica del logro de la estabilidad y la superación de la depresión 

económica, no es sino una mascarada y pasa a segundo término pues "la 

finalidad de la política del FMI no es la estabilización de la economía sino 

la regulación de un grupo particular de relaciones económicas y la 

consolidación de un grupo particular de intereses financieros". Es 

precisamente la actuación del FMI y la acentuación de sus políticas lo que 

transfiere la inestabilidad y la depresión de un grupo de actores sociales a 

otro: De occidente al sur, de los banqueros y financieros internacionales a 

los productores, del capital a las clases sociales desposeídas. Así, lo que 

ellos llaman estabilización; crea desestabilización en las economías del 

tercer mundo (provocada por la transferencia de valor y plusvalor), 

d sestabiliza la reproducción y la vida de los trabajadores (al reducir sus 

in tresos directos e indirectos o al condenarlos al desempleo y la exclusión), 

y desestabiliza al capital local menos dinámico (por la suspensión de 

criditos, o su encarecimiento y las quiebras y bancarrotas)'. 

'' lames Piltras. Ellailliiegjipen 410..iii.j.gpankerica. España, Ed. Revolución, , 
19 7, pág. 125, 

' Véase 'lid. en especial. Capítulo 5, pág. 12:1 - 163. En este trabajo Perras 
es ablece lo que podría ser una inicial tipología acerca de cómo se da la intervención 
de FMI y los factores que tienden a influir en su orientación. Él distingue o localiza 
-ea términos de las relaciones FMI-Estado-, 3 posibilidades o tres experiencias: 
Subordinación (cuando de hecho personal del FMI ocupa posiciones clave de la 
adininistravitin pública y se cede la soberanía), convergencia y acuerdo subordinado 
(d••nde el FMI diseña el Plan, pero deja un margen de "autonomia" pues su 
instrumentación corre a cargo de autoridades del Estado), negociación y resistencia 
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La política económica promovida por el Fondo Monetario 

Internacional encuentra su sustdnto teórico (por lo demás, bastante 

endeble) en: a) el enfoque monetario de la balanza de pagos y b) el enfoque 

absorción del gasto, posteriormente desarrollados en la llamada 

macroeconomía de economías abiertas. Según el primero, el déficit externo 

es provocado por el exceso de emisión monetaria; cualquier incremento del 

crédito no originado por ahorro previo que se canalice a la inversión 

incrementa la masa monetaria y las importaciones, por lo cual disminuyen 

las reservas externas, Según el segundo, la inflación tiene por causa un 

exceso de demanda global con respecto a la oferta global. Si Y = C + 1 + G 

+ X - M, donde A (Absorción) = C + 1 + G, y II (Saldo en Cuenta Corriente 

de la Balanza de Pagos) = X - M; entonces Y = A + B, luego B = Y - A, La 

Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos será positiva si el Ingreso Y es 

mayor a la Absorción A (que no es otra cosa que la demanda global); el 

déficit externo tiene por causa (al igual que la inflación) un nivel excesivo 

de demanda global, de absorción, de gasto. Al atacar el nivel de la demanda 

agregada se reducen las importaciones y el nivel de producción. En adición 

a lo anterior, tanto el FMI como el Banco Mundial, buscan la orientación de 

la economía al exterior. En este marco, sus políticas inciden en cuatro 

ámbitos de la actividad económica: el fiscal (reduciendo el gasto público, 

sobre todo social y el tamaño del Estado, sin proponer el incremento de 

impuestos a las clases pudientes), el monetario-crediticio (buscando el 

equilibrio monetario reduciendo la masa de dinero, a través de instrumentos 

de crédito con atractivas tasas de interés), el cambiario (estableciendo el 

(donde las politicas del FMI son rechazadas por la movilización sindical y popular, 
sin embargo, el fracaso de la respuesta ha tendido a acentuar el ajuste, ya sea por 
reprimendas especulativas o financieras o por boicots de las propias burguesias 
nacionales). Estas tres formas estarian moduladas por el grado de desarrollo do la 
estructura económica y estatal y por la influencia laboral. En general, en América 
Latina, las burguesias nacionales y las clases productoras tendieron a adaptarse al 
nuevo modelo de acumulación orientado hacia el exterior, de tal modo desviaron los 
costes del ajuste a los grupos asalariados locales. Mención aparte, que reclama un 
desarrollo posterior, diremos que en el caso de México aunque el los ochentas todavia 
priva la convergencia o el acuerdo subordinado, ya para 1994, se ha entrado 
propiamente en la fase de subordinación plena. 
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nivel del tipo de cambio -sobre o subvaluación, según sea el caso- en 

arnonía con los intereses de las transnacionales y la economía 

norteamericana, y promoviendo la apertura comercial, financiera y para la 

inversión externa), y salarial (fijación de draconianos topes salariales). Se 

trata, pues, de planes de austeridad (de adecuarse y llevar una vida 

1:triforme a nuestros medios, de no desperdiciar, del sacrificio), que tienen 

efectos contraccionistas en la actividad productiva pero que favorecen al 

sector conectado a los intereses del gran capital financiero nacional e 

internacional.' 

Teóricamente, el nivel de la oferta y la demanda global siempre se 

mantiene en equilibrio (son identidades contables), sin embargo, su ajuste 

se efectúa estancando o a través de un decrecimiento real de la demanda. 

Para el caso de México, según se registra en las cuentas consolidadas de la 

unción, en el período que nos ocupa, los renglones que más resienten el 

descenso son las importaciones de bienes y servicios, el consumo privado 

(sobre todo, en 1983 y 1986-87), y lo que es más importante para el 

comportamiento de la acumulación de capital, el rubro de formación bruta 

de capital fijo, la cual representa en promedio para todo el período, sólo el 

76.3% del nivel que tenia en 1980 (Véase el CUADRO 6 y la GRÁFICA 5). 

Para el FMI los problemas de la balanza de pagos y del conjunto de 

economía, se deben considerar en estrecha relación con procesos 

,u,deto,,,Iros, de ahí que su visión deba ser una combinación de inflación y 

desequilibrio externo. "El primero ...[de los]... postulados monetaristas 

trirma que la causa principal de la inflación -si no la única- sería el 

...esivo crecimiento de la masa monetaria en comparación con el producto 

nacional bruto ...[en el caso de México. el P111]... Aquí la idea subyacente 

es que todo aumento de la masa 	 ,!endra un crecimiento más o 

menos proporcional de los gastos, al cu,,1 	sponde necesariamente el 

6  Véase Héctor Guillén Romo. El sexeilo de crecimiento cero,. Méxicp,19t_ 
0311, México, Ed. ERA, 1990, Sobre esta problemática, págs. 33 • 11. 
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aparato productivo -salvo con uno elevación de precios- ... Según el 

segundo postulado del monetarismo, la causa principal de la expansión de la 

masa monetaria proviene del déficit público financiado por la adopción del 

crédito bancario ...(interno o externo(... como recurso 	Según el tercer 

postulado del monetarismo, un banco central puede, si así lo desea, 

controlar la masa monetaria y mantener el crecimiento dentro de cierto 

nivel ... Por lo tanto, bastaría con mantener una estrecha vigilancia sobre la 

base monetaria para que el stock de dinero, en el sentido más amplio, 

frenara su crecimiento'. 

C ti .; UNO 	é 
EV(31.11CION DE LA ()VENTA Y DV.111ANI)A (71.011AL EN 81.',1111/19119 • 1948 

1111118844 44 141.81,8441•484 41$41484 44 1911(1 
CC.IC11105 1910 1b41 111112 1963 1994 11113 ION IMP 111116 

<411114014114.1 5,050.0 0,549.6 5./175 4.9150 5,171 11 5,7917 5,959.0 ..A.1117.4 6776.8 
11100441041114.401.11/10 4,4111.1 4.0110.9 4,1179 1 44134.1 4,1411.1 4,9118 4,736.0 4,625.6 4.907.0 
.14.0414C101114 III 441..414.1044 500.0 88/.7 424.3 280.9 711,0 115.4 171.1 348.9 49X.0 
1411441.1.14 0101141 5,650.0 ,547,11 5,160.5 4,910.0 5, I 17.6 5393.1 5,059.8 S.1112.4 6.320.11 
COM44.0 11111444/11 2,9114.11 2,113.2 3.040,0 1,002.6 7.979.7 3,071.4_ 1651111.  7,98/.9 ri91.3 -3,045.5 
CONSIalo ce 00111.1.0 44118 494 8 504 9  5166    552,9 557N 66031 559.7 

6166.  
-1-4-‘1-17,1 

1o10,1400leleautAUICA/1144 1140 1,1141.N 1,111.4 1,11111.4 /9/./ u I /.11 ufil u 777,7 770,7 U711 
,...4.‘1111101 111131INC0.5 10/.2 1113 .1].9 47.1 ••7.11 71.5 47.6 4311 40.7 
t+40414086 01 ibliott Y AL 'mut.. 4 /11.b 522 0 057 2 - 	140.1 7711-9-0 _ 750 9-  770.4 902 4 7-912-1 

11111411 7114188.8148 8.0814. col. Immo .11 (111101 do 0.00, itilT 

1.n Friedman prevalece la confianza liberal al buen funcionamiento de 

los mercados como asignadores eficientes de recursos escasos, la condición 

es que "la 'moneda-velo' se adapte de manera satisfactoria (por el uso de la 

'regla fija' de emisión) a los fenómenos 'reales' ... Se trata de frenar la 

'liquidez' para evitar un 'arranque' de la economía, o de aumentarla para 

facilitar la 'reanudación'. La política monetaria, entonces, es un 

mecanismo anti-inflacionario básico (aunque en la primera etapa del ajuste 

se subordinó al incremento de los precios como medio de resarcir las 

utilidades) y el instrumento para la redistribución de la plusvalia. Mediante 

el manejo de la tasa de interés, el Estado además de influir en la 

redistribución de la plusvalía, favorece la concentración del capital y la 

Véase Francisco Vergara. "Una critica al inonetarisino" (reseña do libros de 
Nicolas Kaldor, sobro el tenia), en Comilloy, núm. 30. Junio de 1914. 

Suzanne de Orunboff. la_piallika.monslarra, 2a. ed., México, Ud. Siglo 
XXI, 1978, págs. 163 • 164. 
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desaparición de las empresas menos productivas, influye en la reorientación 

de la producción y, en general, interviene en el proceso de acumulación y 

reproducción del capital global'. 

Si la inflación origina desequilibrios externos, su solución prescribe 

y combina las siguienles políticas: :Ola devaluación del tipo de cambio 

(corregir el desequilibrio externo a través (le una depreciación de la moneda 

nacional con el objeto de incrementar las exportaciones y reducir las 

importaciones, vía los efectos de las elasticidades precios), b) reducción 

del déficit fiscal -lo cual incluye el proceso de privatización y enajenación 

del patrimonio público- y topes al crecimiento crediticio; e) libertad 

externa, tanto eliminando restricciones al comercio como dando libertad a 

los flujos financieros. 

V.Z. La política de "estabilización económica". 

Tenemos, pues, que en el caso de México, y en este contexto, el 

capital y su Estado organizan e instrumentan su salida de la crisis a través 

de una reestructuración de la economía y una nueva inserción en el mercado 

mundial, lo que tendrá como consecuencia un nuevo modo de dominación, y 

por lo tanto un nuevo bloque de poder que lo encabece. Para el gran capital 

mexicano esta parece ser la salida más racional que le reafirme su 

dominación e imprima nuevos bríos a la misma, dicho sea de paso, se 

encuentra 	condicionada 	o 	actuando 	interactivamente 	por 	las 

condicionalidades externas citadas. 

lis precisamente el carácter estructural de la crisis de 198243, que 

pone en serio peligro y somete a dura prueba las relaciones globales del 

Estado con la sociedad, pero sobre todo que entorpece la lógica de 

valorización del valor, el que desencadena un sinnúmero de medidas y 

propuestas articuladas en un sólo camino que se 1m denominado de diversos 

"Véase Saralii Angeles Cornejo. "La politica monetaria en 1983" en Momento 
Económico._ Núm. 12, Mayo de 1084, ;Mg 10. 
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modos (Reestructuración, reconversión, modernización, redespliegue, etc.), 

pero que intenta expresar la modalidad que el Estado capitalista imprime o 

reimprime a su desarrollo económico•social y político; que en esta situación 

de emergencia se ha puesto en tela de juicio. En este proceso confluyan 

diversos sucesos (que tienen que ver con la estructura productiva, así cono 

con la esfera financiera, monetaria y comercial), de la mayor importan< la 

para el desarrollo económico del capitalismo mexicano; pues tratan le 

incidir, tanto en las relaciones del pais con el resto del mundo (merca lo 

mundial, comercio exterior, integración subordinada a la econon la 

norteamericana, deuda externa, fuga de capitales, mercados financieros y le 

capital, etc,), así como a nivel interno de la formación económico-soc al 

(crecimiento económico, explotación del trabajo para elevar la 

productividad, desvalorización del capital variable, reparto, apropiaciór y 

concentración del beneficio, desvalorización del capital constante). 

A nuestro juicio Gilly" resume correctamente (a tendencia y la 

coyuntura que se abre, al plantear, que la respuesta a la crisis de 1982-33 

por parte del gobierno de Miguel de la Madrid, está formulada en el Plan 

Nacional de Desarrollo 1983 - 88, "El país necesita exportar y desplazar el 

centro de gravedad de sus exportaciones de los productos primarios y el 

petróleo a las manufacturas", un proceso de "sustitución de exportaciones", 

como él lo califica; el cual para sus promotores (empresarios y gobierno) 

encontraría dos grandes ventajas comparativas: La primera económico-

social, que reside en las características de la fuerza de trabajo; bajos 

salarios, flexibilidad y capacidad técnica. La segunda, geográfica, dada la 

vecindad con el mayor mercado consumidor y de capitales del mundo, y 

dada la importancia que adquiere en la competencia capitalista, la reducción 

del tiempo de circulación del capital. Estas dos ventajas comparativas 

convierten al país en una ideal plataforma de exportación. 

DI  Cfr. Adolfo Gilly, Prólogo al libro de José Valenzuela P. "El Capitalismo 
piq,x1Iptluen lo_s_gliten(1,", México, Era, 1986, págs. 11 • 21. 
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Aún antes de la toma de posesión de Miguel De la Madrid, el futuro 

del pais se perfila como un periodo de aguda confrontación social, los 

sucesos de 1982 (con las devaluaciones de febrero y agosto y la creciente 

fuga de capitales, la misma prórroga voluntaria en el pago del servicio de la 

deuda por 90 días, pues las reservas internacionales se habían evaporado) 

exigieron acciones inmediatas. En este sentido, la nacionalización de la 

banca y el control generalizado de cambios, últimas patadas de ahogado de 

las políticas estatal-desarrollistas, y que pretendían entrar a la historia por 

la puerta grande de las nacionalizaciones y de la reafirmación de la 

soberanía, no era sino otra triquiñuela del capital y su Estado, con una 

escenografía lamentable, que buscaba devolverle legitimidad en su acción, y 

que respondia plenamente a la racionalidad del capital, al quitarle el 

oneroso peso del débito externo al sector privado y cargarlo a la espalda de 

"la nación". Es así como espoleado por la situación de emergencia 

económica y financiera de 1982, y a la cual ni el control de cambios ni la 

nacionalización de la banca, hablan brindado una solución satisfactoria para 

el capital, el gobierno firma en noviembre de 1982 una carta de intención 
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para solicitar un convenio de facilidad ampliada con el FMI, aceptando de 

este modo los criterios que dicha institución (teóricamente sustentados en 

posiciones neoclásicas-monetaristas) plantea para salir de la crisis. En el 

documento signado por Jesús Silva Herzog y Carlos Tello en su carácter de 

Secretario de Hacienda y Director General del Banco de México 

respectivamente, por el cual solicitan un apoyo financiero equivalente al 

450% de la cuota de México en ese organismo; se establece que el ajuste 

(que trasciende por supuesto la gestión de José López Portillo, a la que le 

restan 30 días e incluye los programas que el siguiente gobierno establezca, 

pues estos tendrán que ceñirse a la carta de intención), buscará reducir el 

déficit público del gobierno, a través de incrementar los precios de los 

artículos ofrecidos por el Estado y las paraestatales y racionalizando su 

gasto; y su endeudamiento externo, de igual modo fomentará una política 

monetaria y financiera, que implante las medidas necesarias en materia de 

tasas de interés y regulación financiera que fomenten el ahorro y, sobre 

todo, promoverá el desarrollo del mercado de valores, Medidas éstas wie 

acentúan el efecto recesivo. En materia de politica comercial, aparte de la 

reducción de importaciones se buscará reducir el proteccionismo. Es éste el 

mareo en el que se ha movido la politica del gobierno hasta la fecha. 

Al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid, al parecer -en es 

esferas del poder- se ha llegado a la conclusión de que es imposible indo ir 

el crecimiento a través del sector público y al reconocimiento de la 

necesidad (le incorporar mecanismos de mercado. El gobierno formula uta 

propuesta de salida a la crisis, en la que subyace una doble lógica; a coito 

plazo se establece el Programa Inmediato de Reordenación Económpla 

(PIRE), y a mediano o largo plazo, el llamado Cambio Estructural". 

Cfr. 	 "Las transformaciones de la gestión gubernamental en 
Nlérico" en Arturo anguiano (comp), "La nyodernizacian de México," México, Ed. 
UAM-X, 1990, págs 144.158, y Abelardo Anibal Gutiérrez Lara "La estrategia anti-
inflacionaria en México 1983 - 87" en Análisis  Económico. Núm. 10 Ene-Jun de 
1987, págs. 239-260. 
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En el PIRE está presente un diseño de politica económica basado en 

las politicas fiscales y monetarias, que tienden a acentuar el efecto recesivo 

y ontraecionista al fijar como metas la austeridad tanto en el gasto social, 

como en el gasto público orientado a la inversión productiva. Está de más 

se .alar que a la sombra de su orientación e instrumentación se encuentra la 

mis pura ortodoxia y al seguimiento al pie de la letra de las políticas 

fo idomonetaristas neoliberales", En este programa el Estado asume como 

suya la responsabilidad de proteger al sector privado contra Riesgos 

ennbiarios (FICORCA), a través de la venta de dólares subsidiados a 

empresas endeudadas, aligerándoles el peso de sus pasivos. Dias más tarde 

se elimina el control de cambios y se establecen los 2 tipos de cambio, el 

libre y el controlado. Después de 1983, ario en que el PIII cae cerca de 5 

puntos porcentuales, y de la engañosa recuperación de 1984 	1985, que 

hacia pensar a las autoridades que la estrategia utilizada era la correcta; el 

país vuelve a reconocer los efectos de la parálisis económica desde fines de 

1985 (Véase el CUADRO 7 y la GRÁFICA S), así, "en febrero de 198b. 

ante el agravamiento de los problemas económicos, se procedió a reforzar 

la disciplina presupuestal y la rigidez de la politica monetaria. 

Posteriormente, en el mes de junio, se dio a conocer la nueva estrategia: El 

programa de Aliento y Crecimiento", el cual no sólo significa la 

profundización de las políticas de "estabilización" seguidas, sino el 

11  Aunque •como el mismo autor lo reconoce- no se trata de una definición 
precisa, se puede calificar do "Iondomonetarismo neoliberal" al "conjunto de 
ine•'..das de politica económica que se instrumentan en un país endeudado como 
resuirado de un acuerdo internacional suscrito entre el pais en cuestión y el FMI, 
través de un documento conocido CUPIO en! 	de Intención". Arturo Ortiz Wadgyntar. 
"1-0.A91i1LC33..ef.P1931.1i.e.a...de.39.193199._1.9 8 ".‘ 	r"Inq sexellios_ilcoliberalee". 2a. ed. 
corregida y aumentado, México, Nues!• 	 itág 13. Para una visión 
general de esta temática véase Hmic.of 	 up cit. y 
Francisco J. Chávez G. "Liberalismo 
Monetario Internacional" en Análisis  lü 

Abelardo Anibal Gutiérrez Lar,. 
1983 • 87" en ANALJS15_11CONÓMICO, Núm. 10 Ene-Jun de 1987, págs. 253. 
(Cursivas nuestras). 
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establecimiento de la política del "más de lo mismo" y su elevación a razón 

de Estado y artículo de fe. 

CUADRO 	7 
INDICADORES DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO 1992 • 1899 

COOCIPT011 11122 1913 1114 118. 1911 1117 11I1 1115.18 
~me PMO. A88814 .2.6 .0.0 1.8 0.6 .6.6 .0.1 .0.7 .1.7 
metwmNummui .0.63 .4.18 3.61 2.52 .184 1.13 1.29 0.22 
PIII NO WARM «. ~ALI .2.74 .7.84 6.01 8.02 .5.20 3.04 3.20 0.71 
1.0141. & CAP.11110 (V. ANUAL) .16.8 .28.3 8.4 8.1 .12.0 .0.1 5.8 .3.35 
IMP IIC O «CT. PUL (110110%) 15.8 8.1 7.1 8 14.9 15,1 10.7 10.65 
e110181181. PIM. r. DI MI 18.9 9.6 8.5 9.6 18.0 18.1 12.3 11.85 

FWÑTE: El‘oracIn propia, e pedir del aneo de Dalo, de 11E41. 

En cuanto al Cambio. Estructural que se supone envuelve los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988, hay que decir que 

más allá de su contenido retórico que pareciera retomar un énfasis 

populista o cardenista, en éste se encuentra la idea de un Estado activo, de 

una inducción selectiva del crecimiento económico, que se sustentará a 

partir de una política industrial". 

Hay quien sugiere -y en ese sentido retomamos su opinión- que el 

reordenamiento económico se fue extendiendo, o tal grado que el "cambio 

estructural" con crecimiento económico se aplazó en la misma proporción 

en que la lógica del PIRE, y luego del PAC, basada en la austeridad se 

transformó propiamente en el cambio estructural". Decimos esto, puesto 

que creemos que en ocasiones se sobrestima la importancia del llamado 

cambio estructural, cuando lo que sucede en los seis años posteriores a 

1982 es una aplicación estricta del programa fondomonetarista, que tendrá 

efectos devastadores de estancamiento económico y redistribución regresiva 

del ingreso y que, sin embargo, permite el saneamiento de la deuda externa 

-principalmente del sector privado-, los inicios de una gran concentración y 

centralización del capital, y el florecimiento de una economía rentista o 

"economía casino" propiamente, que no logra inducir el crecimiento 

industrial. Recordemos que una de las ideas que sosteníamos en el apartado 

Véase José Valenzuela "El capitalismo flux..." op. cit. págs. 143 • 163. 

"Véase Manuel Canto "Las transformaciones de la..." Op. 
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anterior es que las burguesías latinoamericanas y con ellas la mexicana, 

estarán obligadas a perseguir la obtención de superávit comerciales para así 

responder a sus obligaciones financieras, el objetivo del cambio estructural 

o de aprovechar la ventaja comparativa salarial, está influido enormemente 

por esta finalidad, más que buscar inducir el crecimiento por los efectos 

multiplicadores que tendrían las exportaciones de manufacturas al conjunto 

de la economía, se busca obtener divisas para cubrir los "compromisos 

internacionales". 

CUADRO 8 
DESINCORPORACION DE ENTIDADES PARAESTATALES (MEXICO 1982 • 88) 

ENTIDADES PARAESTATALES EN DIC. DE 1982 1155 
ENTIDADES CREADAS 1983 . 1988 61 

L 	TOTAL 	1 1216 
ENTIDADES PARAESTATALES VIGENTES A OCT. DE 19758 414.  

TOTAL DE ENT. PARAEST. DESINCORPORADAS EN 1983 . 88 772 
PROC. AUTORIZADOS PROC. CONCLUIDOS PROC. PENDIENTES 

LIQUIDACION O EXT. 397 265 117 
PENSION 81 68 10 
TRANFERENCIAS 28 24 5 
VENTAS 218 124 72 
"Ley Fed. de Ent. Paraest. 48 48 0 

TOTAL 772 529 204 

FUENTE: Jorge Tamayo. "Las entidades paraestatales en México. Origen, E—Iroducién_ypálpectiya" 
en: REVISTA DE ADMON. PUBLICA, Núm. 82, pág. 121. 	 r 

El centro de la política de estabilización, se encuentra en la política 

anti-inflacionaria, que buscaba el control (castigo) a la demanda y el 

realineamiento de los precios relativos. En el esquema oficial esto 

permitiría la estabilidad de precios, el equilibrio en la balanza de pagos y 

de las finanzas públicas; para conseguirlo -en su opinión• resulta 

indispensable eliminar los factores "externos" que provocan el 

desequilibrio, y que evitan que los mercados actúen (los famosos mercados 

de la teoría neoclásica, el de trabajo, el de bienes y los monetario• 

financieros). Por tanto es necesario contraer la demanda vía la reducción 

del déficit público y la contención salarial, lo que significa una redefinición 

no sólo del papel del Estado en la Economía (relación Estado - Mercado), 

sino también del pacto social (relación Estado - Sociedad) y por supuesto 

de la relación capital - trabajo, que está en la base de las dos anteriores, 
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por ello desde un principio caracterizábamos al período como de amplia 

ofensiva del primero sobre el segundo, El realineamiento de los precios 

relativos buscaría influir en los cuatro precios líderes: El salario (¿ir 

reducción en términos reales y el incremento de la productividad); le tasa 

de interés (con el fin de proteger a tos "ahorradores" de la inflación, se 

ofrecieron atractivas tasas de interés); el tipo de cambio (Después de la 

devaluación, establecimiento de un margen importante de subvaluación, que 

permita hacer competitivas las exportaciones y desincentive la compra de 

activos del exterior); y los bienes públicos (ajuste al alza, para fortalecer 

los ingresos públicos).' 

CUADRO 8a 
MEX Clla2 . 1988 EVOLUCION DEL SECTOR PARAESTATAL EN 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Org. Descentralizados 102 97 95 96 94 94 89 
Emp. de Part. Moyontarla 744 700 703 629 528 437 252 
Fideicomisos púb 231 199 173 147 108 83 71 
Empresas de para. minoritaria 78 78 78 69 7 3 0 
TOTAL 1155 1074 1049' 941 737 817 412 

FUENTE: Aparecido en Jaques 
Desincorporación" en REVISTA 
1992. El autor utiliza como fuente 

Rogoinski "Aspectos 
DE ADMINISTRACIÓN 

el Primer Informe de 

conceptuales 

Gobierno. 

de la -- 
-PÚBLICA # 82 Sept.de 

1989. 

En cuanto al comportamiento de las finanzas públicas; si de éstas 

descontamos el rubro de pago de intereses de la deuda (tanto interna como 

externa); se tornan superavitarias para todo el periodo"; por tal motivo, si 

de hecho sólo se consiguen en parte los "compromisos" establecidos con el 

FMI (en los años de 1983, 84 y 85), es precisamente por asegurar el pago 

de la deuda, esto explica que el déficit al final del período tenga casi el 

mismo nivel que cuando explotó la crisis en 1982-83. La restricción de la 

demanda fue (le tal magnitud que la economía registró superávit comercial, 

"' Véase M'eludo Anibal Gutiérrez Lara "La estrategia anti-inflacionaria en 
México 1983 • 87" en AltrkalisitIcanómjco. Núm. io ene-jun de 1987, págs. 239.260, 

Véase flector Guillén Romo. El sexenio de  crecimiento cero. México. 1982  • 
1.91/1. México, Era, 1990, y Jaime los. "Del auge petrolero a la crisis de la deuda. Un 
análisis de la politica económica en el periodo 1978 - 1985" en Rosemary Thorp y 
Leucite° Whiteltead (comes) La crisis  de  14  denda_en Arnérica  Laline.  México, Siglo 
XXI, 1984, págs. 49 - 109. 
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pero con crecimiento nulo (de 1983 a 88, el P111/11ab, decreció en 1.7%, el 

PIB total sólo creció 0.22%, y el manufacturero 0.71%) y en un entorno de 

hiperinflación (llegó a 159.2% en 1987); el periodo es, pues, de 

evancamiento con inflación". Por otro lado, la restricción de los gastos del 

go tierno, tomó la forma de un auténtico ataque al patrimonio público, a 

tri vés de la privatización de las entidades paraestatales (esta auténtica 

inoustria de la fabricación de millonarios"), que de cerca de 1200 en 1982, 

sólo quedaban 412 para 1988 (Véase CUADRO 8 y 8» y GRÁFICA 6). 

Ahora bien, hemos sostenido que la política de estabilización, a 

través de un shock de demanda, tiene en la política anti-inflacionaria una de 

sus bases fundamentales, sin embargo, lo menos que se nota en el periodo 

es la reducción en el nivel de crecimiento de los precios (véase GRÁFICA 

7). 

" Véase Adrián Sotelo V. Mixto: Dependencia) modernización. México, Ed. 
El Caballito, 1993, op. cit. págs. 54 - 57. 

Ig  Véase Alejandro Alvarez. "Las privatizaciones en México, 1988 - 94: 
Economía política de la fabricación de millonarios" Ponencia al seminario LE 
blEXIQUE EN 1994. Universilé LaYíli, Quebec, Can. págs. 2 - 111. 
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Esto encuentra su explicación en que las propias politices 

establecidas para disminuirla terminan siendo generadoras de inflación: En 

primer lugar, los precios se incrementan conforme aumentan los costos pc.r 

la elevación de las tasas de interés, del tipo de cambio y de los precios y 

tarifas del sector público, pues el sector privado busca proteger su nivel de 

ganancia y planta productiva. En segundo, al liberalizarse los precios y pc r 

la importancia del dólar en la economía nacional, éstos terminan 

indizándose al tipo de cambio, conforme éste se incremente, éstos lo hacen  

en similar proporción. En tercero, el efecto de la inflación inercial, donoe 

los precios no sólo se incrementan porque suban los costos, sino por que se 

piense que puedan subir, se desarrolla una lucha abierta entre agentes y 

sectores económicos (donde el trabajo es el más afectado, por supuesto', 

para conformar precios relativos que les favorezcan. A final de cuenta., 

aquel que aprovecha mejor su posición de fuerza en el mercado (s 
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condición monopóliea), participa de mejor manera en la redistribución del 

excedente". 

V.3. El sector externo. 

La instrumentación de la Política Comercial fue gradual, sus marcos 

generales se encuentran en el I'rogrun► a Nacional de Fomento Industrial y 

Comercio Exterior (PRONAFICE) que.data de 19114, donde se establecen 

los mecanismos básicos: la fijación de un "tipo de cambio realista" y la 

"racionalización de la protección", instituyendo al arancel (derecho de 

importación -permite al fabricante conocer de antemano si podrá disponer 

de un insumo importado, y a qué sobreprecio, además no está tan expuesto 

a la discrecionalidad de las autoridades como con los permisos previos), 

que sustituye al permiso previo de importación, como instrumento de 

política de protección. El segundo paso fue la firma en abril de 1985 del 

MC1110fhltillill de Entendimiento sobre Subsidios y Derechos Compensatorios 

con Estados Unidos (que se pensaba podría aligerar la presión hacia los 

exportadores mexicanos, al asegurar el derecho a la prueba del daño, en 

caso de represalias comerciales del vecino país). El tercer paso se da 

cuando en noviembre del mismo alio comienzan las negociaciones 

internacionales para la adhesión de México al GATT (Acuerdo General 

sobre Aranceles y Comercio), cuya posibilidad ya se había insinuado desde 

1979, pero que finalmente se da el 17 de Julio de 1986'. 

211 1/liase Arturo Huerta González. Liberalización_elooltAbilidad Económica  en 
hL xico. México, Ed. Diana • Fac. de Economia UNAM, 1992, págs. 57 • 62 

21  Véase Eduardo Gilli "México: Notas para un balance de la politica 
coliercial del sexenio 1983 - 1988" en Eduardo Gitli (Comp) Elly,Itos_sobrÑA1....Sector 
Exiérno_Moicano, México, UAM-A, 1990, págs. 13 • 46. En este trabajo el autor 
of ece los siguientes datos que dan idea de la incipiente apertura comercial Para 
julio de 1985, 7252 fracciones comerciales se habían exentado del permiso previo de 
imoortación y sólo quedaban 909 fracciones controladas, a principios de 1988, ya sólo 
so 329, para 1987 el arancel máximo no superaba el 20 %. De ahí que el autor 
af rime que con las negociaciones del GATT "no se concedió nada ... que ya no se 
lun fiera hecho". 
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En el caso del sector externo los resultados son más que domicilies 

(véase el CUADRO 9); aún con el descalabro productivo de 1983 y 1 86- 8 7 

(después de los sismos de 1985, y sobre todo, de la caída de los precios del 

petróleo), para todo el periodo se obtiene un nada despreciable superávit 

comercial de más de 52000 mdd, que obviamente va a parar a manos de los 

acreedores tal y como lo refleja el saldo de la balanza de servicios y 

transferencias (que es negativo en cerca de 41000 mdd), o con más 

contundencia el rubro del servicio de la deuda, que de 1983 a 1988 

representó un drenaje de recursos al exterior por cerca de 88000 mdd (que 

en promedio llegaron a significar el 7% del P111, en cada uno de esos años). 

De 1983 a 1988 se efectúa un cambio sustancial en la estructura del 

comercio exterior, que pasa de ser deficitario a superavitario; pero lo que 

más destaca es el auge de las exportaciones no petroleras, que pasaron de 

representar el 22% del total al 67%, dentro de éstas las exportaciones de 

manufacturas saltaron del 63% al 83%. En términos de su variación anual, 

el total de las exportaciones no petroleras crecieron a una tasa de 16.6%, 

mientras que las de manufacturas lo hizo en cerca de 19%, en tanto que el 

valor de las exportaciones petroleras decreció casi 9% promedio anual, el 

país sólo recibía 6711 mdd en 1988, mientras que todavía hasta 1985 

recibía no menos de 15000 m'Id por concepto del hidrocarburo. Su 

comportamil , 	es un resultado natural de la política comercial 

implement, 	1(1 la orientación de la política cambiarla que con base en la 

subvaluacii, 	tipo (le cambio promovió al sector de la economía más 

ligado a la actividad exportadora (esto es, al gran capital y las 

multinacionales). 

Con el recrudecimiento de la crisis económica en 1986 (el segundo 

shock petrolero de por medio), el problema de la Deuda externa de los 

paises latinoamericanos aparecía de nueva cuenta como la principal fuente 

(le desequilibrios, de ahí que el gobierno norteamericano, vía su Secretario 

del Tesoro, ideara un nuevo esquema de reestructuración, el Plan Baker. 
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CUADRO 9 
INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO EN MEXICO 1982.18 (Millones de dólares) 

CONCEPTOS 1992 1963 19114 1995 1964 19117 11N6 
NAL. PAGOS (SALDO CTA CORRIENTE) .5000 5859 4183 798 .1372 4236 .2376 
BALANZA COMERCIAL (SALDO) 7048 14104 13184 9397 5020 0797 2109 
• EXPORTACIONES TOTALES 21230 27312 24196 21664 16157 20495 20545 

PETROLERAS 10477 16017 
6795 
1153 
524 

____ Jeelei 
7595 ____ 

____14767 
Sas/ 11805 

_8307149e __pm 
13524 
7970 
• 660 

NO PETROLERAS 4753 _ seso 
_i:09.3 

580 
AGROPECUARIAS 1231 ______I es1 

539 
_ 	1409 

510 
1543 
576 EXTRACTIVAS 502 

MANUFACTURERAS 3018 4541 5595 4978 7242 9746 11114 
10114 :1 ni IN I 7 _JumintAnoto PM MI (XLII 

914 
121111 

6471 
14514 
1062 

12422 
eiie 

111013 
709 BIENES DE CONUIMO 1517 1925 

BIENES INTERMEDIOS 8418 11215 8746 102117 0632 9907 14325 
BIENES DE CAPITAL 4503 2!'d 2573 11E5 2954 2931 4027 

• SALDO N: I0 DE IMOUILADORAS 852 818 1155 1267 1295 1590 7338 
BALANZA 5612V. Y TRANSE. (SALDO) .12934 4248 ~1 44119 43112 44411 4314 
CUENTA DE CAPITAL (SALDO) 6997 336 1306 .315 2715 •1188 •1164 

PASIVOS 10021 4026 
.3687 

_ _ 3208 
71902 

Ipin 
.1376 

 7548 
167 471113 

3119__ 591  
•1755 ACTIVOS .024 

ERRORES Y °PASIONES .7410 .3079 .2136 .2907 .740 3048 .3195 
VARIACIÓN DE LA RESERVA 9 RUTA 4185 3101 3201 .7328 985 0924 .7127 
MISIL OE RESERVAS INTERNACIONALES (I) 1432 4794 84319 5679 6074 131192 8327 
DEUDA EXTERNA TOTAL(_) 86019 921814 04622 181865 100972 109447 100751 

LARGO PLAZO TI) 59651 81015 86072 88416 90012 93484 86521 
4050 DEUDA PUtiDC.A (1) 51551 66765 69728 72/01 75609 84336 

DEUDA PRI1AOLLI 9 8100 14800 16206 15745 15103 14140 5921 
CORTO PL420 (1) 112147 10139 0440 5450 5900 5800 9456 

SERVICIO 06 LA DEUDA (1) 15684 14922 16955 15293 12945 12097 15472 
INWRS1ON EXTRANJERA TOTAL 2546 1673 1106 1387 1882 1631 3980 

DIRECTA 1900 2192 1541 1953 2401 2635 
.1004 

2800 
DE CARTERA 8 46 .519 435 .594 .519 1000 

• MERCADO ACCIONA180 
• MERCADO DE DINERO 648 .519 .435 .590 -Me .1004 1000 

FUENTE: Elbetmión (sople, o pués de Me Mb» deI Seo lo Infame de CoMelne 1994, Memo, pis) 136 • 138, 
se Totestron los datos can lo, Inloernes Anteles 641 SANX1C0. 

(I) Renco Mundll Wotkl D•1711•91.827894 a thus 

El 22 de Julio de 1986, el gobierno mexicano firma la segunda Carta 

de Intención en el transcurso (le la década (ahora por Gustavo Petricioli, en 

su carácter de Secretario de Hacienda, y con posterioridad embajador de 

México en E. U.), en la que se solicitan recursos frescos por 14000 mdd y 

un préstamo de contingencia si el precio del petróleo bajaba a menos de 9 

dólares por barril; además, se definen fuentes de financiamiento en términos 

similares al Plan Baker. Las sucesivas fases de renegociación incluyen al 

Programa de Conversión de Deuda por Capital (SWAPS), que mostró el 

desarrollo de un mercado secundario donde se ofrecía papel de deuda 

reestructurada de México, por debajo de su valor nominal; y los llamados 

bonos de cupón cero", que no obstante la alharaca oficial sobre su éxito, 

resultaron sumamente limitados pues el endeudamiento externo total del 

país creció en cerca de 15000 mdd, y para 1988 era cercano a los 105000 

22  Véase DEUDA EXTERNA. Cuadernos de Renovación Nacional, VII. México, 
FCE, 1988, págs. 59 • 93. 
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unid (las fuentes difieren en sus cifras). Sin embargo, algo que nos interesa 

destacar es por un lado el crecimiento de la deuda pública que pasa de 

cerca de 52000 a 80000 mdd, mientras el endeudamiento privado pasó de 

25000 a poco menos de 6000 mdd, lo que habla de un proceso de 

nacionakurción de la deuda del sector privado. 

V.4. La crisis en 1987, como reflejo de los circuitos financieros 

del capital, la redistribución del excedente y su concentración. 

Fi periodo está marcado no sólo por el significativo drenaje del 

excedente económico del país a la banca transnacional, y por lo que se ha 

calificado como "nacionalización de la deuda externa del sector privado", 

sino también por la promoción de los intermediarios financieros no 

bancarios que preparan las condiciones para un sistema de financiamiento 

interno, vía las casas de bolsa (aunque en realidad no logra establecerse 

como un auténtico mercado de capitales, pues sigue predominando el 

mercado de dinero, en especial, los instrumentos que ofrece el gobierno 

federal). 

Aunque el primer impulso al desarrollo de los grandes grupos 

financieros data de la década de 1970; ligados, en primer lugar, a la 

creación de las holdings, empresas controladores (puntas de lanza de la 

centralización del capital, y que para la legislación fiscal aparecían como 

instituciones morales sin fines lucrativos), que siguieron una política de 

especialización y complementariedad dentro del grupo renunciando a una 

aglomeración indiscriminada, y en segundo, al desarrollo del sistema 

bancario, en su forma de banca múltiple (concentración de enormes masas 

de capital, no sólo de las empresas de su propiedad, sino de los flujos de 

capital que atraviesan los circuitos financieros)", en este periodo se 

produce una verdadera recomposición de la gran burguesía y de sus 

Véase Jorge Alcocer e Isidro Cisneros. "Los empresarios, entro los negocios 
Y la Politien" en Jorge alcacer feetnP) ighicos  ,presento y flInts_,T. 2a. reimp„ México, 
Ediciones do Cultura Popular, 1088, págs. 195 - 205, 
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relaciones con el Estado, de la abierta confrontación en 1082, para fines del 

sexenio los empresarios se convierten en voceros del gobierno, o a la 

inversa. Después de la nacionalización de la banca, la recuperación de la 

confianza del empresariado, como uno de los objetivos de la politica 

económica del sexenio, articula las medidas que prefiguran lo que podemos 

calificar como la segunda fase del desarrollo de los grupos financieros, 

ahora en la forma de su reorganización o reconstitución para encarar el 

redespliegue capitalista (que no solamente significará el regreso de los 

viejos dueños de la banca, sino el ingreso de sangre nueva, de nuevos 

capitalistas que conforman un verdadero sector de elite dentro de la 

burguesía)''. Los instrumentos básicos fueron, la "desnacionalización de la 

banca"", el FICOItCA, y el desarrollo del mercado de valores, la llamada 

"banca paralela" (que ofrecía la posibilidad de funcionar como centro de 

enlace de capitales), que se articula con la reprivatización de la economía. 

Esto explica que fueran precisamente los grandes grupos financieros los que 

mostraran una mayor capacidad para reconstituir su situación (véase la 

FIGURA I). 

2.1  Seguimos la periodización que propone Carlos Morera en un ensayo 
reciente; el aprecia tres periodos de desarrollo de los grandes grupos financieros y de 
capital, ligados a las formas de financiamiento de la acumulación de capital y su 
proceso de concentración y centralización, y aprecia la emergencia de un cuarto 
periodo como respuesta a la crisis que el capitalismo mexicano reconoce en 1994 • 
95. Cfr. Carlos Morera "Los grupos de capital financiero en México. 
Transformaciones en la apropiación privada de la riqueza social: a un cuarto de 
siglo" en Problemas del Desarrollo. Niitn. 100, ene-Mar de 1995. sobre la misma 
temática, Cristina Puga y Constanzo de la Vega. "Modernización capitalista y 
politica empresarial" en el esthela Gutierrez. Garza (como) Los saldos, del_sexenió 
(1982 	19R11). México, caed. Siglo XXI 	11AM-1, 1990. págs 242 - 260. 

" este proceso incluye: "a) La devolución a mallos privadas del 14% de las 
acciones bancarias ... b) la generosa' indemnización ... c) La venta de las empresas 
que estaban en propiedad de los trancos en el momento de la nacionalización ...luna 
parte importante eran intermediarios financieros no bancarios -aseguradoras, 
afianzadoras, sociedades de inversión. hipotecarias y casas de bolsa'. 	d) apertura de 
un mercado paralelo de capitales y e) el fortalecimiento de un nuevo sistema 
financiero". Véase Cristina Puga y Constanzo de la Vega ... op. cit. 
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El FICORCA, ese extraordinario subsidio otorgado a las grand :s 

empresas ("no más de 20 grupos privados nacionales y grandes empres s 

concentraron el 80% de los recursos totales del mismo""), consistia en a 

conversión de la deuda externa privada a pesos difiriendo sus plazos r e 

vencimiento, con lo cual éstas no resentían el deslizamiento cambiari ), 

puesto que además pagaban al Banco de México a un tipo de cambio 

controlado, que guardaba una gran brecha respecto al libre ("hacia 1981, 

FICORCA habla asumido deuda externa privada por 21500 mdd"21); 

permitió a las empresas deudoras al borde de la insolvencia financiera 

contar con gran liquidez (pues con la inflación, el valor real de lo que 

pagaban al gobierno se reducía) y con excedentes extraordinarios de 

Celso Garrido y Enrique Quintana "Crisis del patrón de acumulación y 
modernización conservadora del capitalismo en México" en Celso Garrido (Coord) 
"Empresarios y Estado en América Latina'. México, Coed. CIDE, UAM, UNAM, 
Fundación F. Ebcrl, 1985, pág. 50. 

" Cristina Puga y Constanzo de la Vega. Op. Cit. pág. 253. 
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tesorería (CETES, MONDES, etc.), lo que los convertía en prominentes 

rentistas" pues se ofrecían mejores condiciones de rentabilidad en la 

inversión financiera que en la productiva, en medio de un proceso de 

crecimiento de la deuda 1, 1erita contratada por el Estado. 

Cuino resultado natural de este proceder la concentración de los 

grupos es potenciada; según datos de la revista Expansión sobre las 500 

empresas más importantes del país, mientras en 1985, 48 consorcios 

concentraban el 90% de los recursos de éstas, para 1987 sólo II grupos 

(Alfa, General Motors, Vitro. Visa, Cydsa, Dese, Industrial Peñoles y 

Cemex, entre los privados, y PEMIiX, TELMIiX y SIDIIRMEX, hasta use 

momento aún paraestatales), concentraron el 75% de los activos, el 81% del 

capital contable, el 82% de las ventas y el 65% del empleo. Así, aunque de 

hecho se redujeron sus ventas entre 1984 - 87, su capital contable creció en 

42% real y sus activos en 0.0'4'. 

Después del segundo descalabro económico de 1986 -en el curso de 

sólo 3 años-, para 1087 ante expectativas favorables de la economía (se 

hablan repuesto ligeramente los precios del petróleo, se habían recibido 

fundos externos en el marco del Plan Baker, y el pais contaba con el aval 

del FMI), se despliega una extraordinaria expansión de la bolsa de valores, 

en la que el gran capital se erige en gran accionista que dispone de 

importantes volúmenes de capital-dinero (producto de la especulación, vía 

la compraventa de acciones, o su control), proceso éste que llega a su 

cúspide con el crack bursátil de 1987, que no fue otra cosa que la 

recwpropiación de los pewwoos inversionistas, que creyeron en la magia del 

2'  Véase Carlos Morera. "El Sistema Financiero Mexicano" en Juan arancibia 
y otros "lentinario_sle Econonija Mexicana 1991", México, Ed. 1lEc•UNAM, 1992, 
pág. 72-79. 

'I  Véase Enrique de la Garza y Teresa Incháustegui. "Reestructuración 
económica y recomposición del empresariado iné<icano" en Pablo González casanova 
(comp) México hacia el 2000, Caracas, Nueva Soca Jad, 1989, págs. 195 • 221. 
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mercado como fuente de enriquecimiento, cuando éste no se correspondía 

con el sector real de la economía, el productivo, 

Mientras que el número de Casas de Bolsa no superó los 30 desde 

1980 hasta 1987, el número de inversionistas saltó de 47000 a 373000 en 

los mismos años, habla ya suficientes inversionistas a quienes desfalcar. El 

gran crecimiento de las utilidades empresariales por la vía del incremento 

de sus precios se da en 1987, año en que crecieron más del 2000%, cuando 

las ventas sólo lo hicieron en 140%. En tan sólo los primeros ocho meses 

del mismo año, las Casas de Bolsa ganaron cinco veces más que en los 

cinco años anteriores juntos, lo que es más entre julio y agosto ganaron el 

doble que entre enero y junio". 

De nueva cuenta las inexorables fuerzas de la economía y el 

funcionamiento de la ley del valor encuentran un espacio de destacada 

actuación en el desarrollo del crack, la posterior devaluación de la moneda 

y la dolarización de la economía nacional; permítasenos una extensa cita: 

"La bolsa se sobresaturó de capital-dinero y los precios de las acciones 

subieron a niveles altísimos; se inició un proceso de desvinculación de la 

actividad bursátil de la actividad productiva porque el alza de los precios 

del papel no tenía su origen en las utilidades de las empresas sino en la 

sobredemanda del mismo ... En septiembre de 1987 se llega a I* 

sobresaturación de capital en la bolsa de valores, la demanda decrece y los 

precios reducen su ritmo de crecimiento, ante este aviso del mercado, los 

especuladores inician las ventas masivas con la finalidad de convertir sus 

activos en capital-dinero liquido 	en espera de ... mejores condiciones de 

inversión ... la masa de inversionistas ..• son presas del pánico y tratan de 

deshacerse de' todos los valores que poseen; los precios de los papeles 

14  Véase Juan Zúñiga. "El Cueniago de_la  Rolla:  2a. ed., México, £4. 
Pulsares, S. A., 1988, págs. 161 - 182. 
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bursátiles se derrumban a partir del 2 de octubre y sobreviene el crack de la 

bolsa". 

Por si sólo el crack no habla hecho el daño suficiente, la medida se 

mplementa con la desvalorización de la moneda nacional. Para el 4 de 

noviembre los precios accionarios de 46 de las 75 empresas más importantes 

de la bolsa estaban por debajo de su valor en libros, lo que ya era una 

barata para aquellos "inversionistas institucionales" o de casas de bolsa, 

quince días después la barata abarcó a todas las acciones; con la 

devaluación de la moneda la ganga se trocó en regulo". 

Las masas de capital-dinero que habiendo salido de la bolsa se 

canalizaron a la compra de la moneda extranjera, erosionaron las reservas 

de divisas del gobierno mexicano, que de 14000 millones de dólares se 

redujeron a menos de la mitad; fue de tal magnitud el asalto a las reservas 

que el l'aneo de México tuvo que retirarse del mercado y dejar que la 

moneda nacional se devaluara en más de 50%, haciendo saltar el tipo de 

cambio hasta 2395 pesos por dólar, la devaluación de la moneda exacerbó 

aún más las presiones inflacionarias, multiplicó en moneda nacional el valor 

del endeudamiento externo, cte., la vieja historia se repetía, con lo que el 

descrédito del gobierno, su equipo y proyecto económico, eran mayúsculos 

y los encaminaban a una estrepitosa derrota electoral al año siguiente. 

Y.S. El desplume salarial y La polítir., de Pactos como su 

corolario. 

Aunque puede ser cierto que terminamos el capitulo por donde, 

quizás, debiéramos haber comenzado (esto es, los marcos generales de la 

relación capital - trabajo), esto tiene su motivo en la evidencia de que las 

subfases del ajuste (PIRE, PAC, Pactos) están determinadas por la 

• 

" Véase Gabriel Robledo Esparza. La crisis del capitaksjno mexicano. 
México, Centro de Estudios del Socialismo Científico, 1993, pág. 174 • 175, 

32  Véase Juan Zisítiga. "El Culatazo de _11,15olsal 2a. ed, México, Ed. Pulsares, 
S. A., 2a. ed., 1995, págs. 161 • 132. 



GRAFICA 8 

PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO 1977 -1988 
140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

O 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

—INDICE DEL PODER ADQUISITIVO '•INCREMENTO SALARIAL 
■ INCREMENTO DE PRECIOS 

FUENTE: Cuadro 10 

MÉXICO 1982 - 1994: CRISIS, REESTRUCTUR4CIÓN DE CAPITAL . 	 123 

agudización de la crisis, y el elemento común en cada una de ellas es el 

ataque constante y sostenido a los niveles de vida de la clase trabajadora, 

Aunque se trata de una característica que viene siendo arrastrada 

prácticamente desde los inicios de la industrialización y que tiene que ver 

con la difusión de la tecnología y los eslabonamientos productivos a nivel 

local y mundial", lo que es un hecho es que al proceso ya señalado de 

incipiente consolidación del gran capital como sector influyente y 

determinante de la orientación de la economía nacional corresponde una 

cada vez más aguda polarización del aparato productivo nacional (que por 

otro lado nos habla de la coexistencia de diversas formas de enfrentar la 

reestructuración, pues hasta la fecha el capital no ha encontrado una forma 

33  Véase Edur Velazco Arregui "La difusión tecnológica segmentada y la 
heterogeneidad estructural de la Industria en México (1930 • 1990)" En Análisis 
Económico. Núm. 22, 1JAM-A, 1993, págs. 111 • 1S3. El autor analiza el proceso de 
heterogeneidad de la industria nacional, a partir de considerar que se encuentra 
segmentada en 3 estratos tecnológicos, que el califica de Maquinización Primaría, 
Secundaria y Terciaria. 
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única de superar la crisis), que se manifiesta en la coexistencia de un sector 

hegemónico impulsando procesos de automatización y encauzando su 

producción al exterior y un segmento subordinado incapaz de enfrentar el 

proceso de reconversión, y que destina su producción al mercado interior 

(lo que, sin embargo, no significa que haya altos salarios y calificación 

laboral 'en el primero, y lo contrario en el segundo; la politica de 

contención salarial ha golpeado a todos los estratos salariales, aunque en 

diversos grados). Esta polarización industrial" agudiza .aún más la injusta 

distribución de la riqueza e intensifica la explotación de la clase 

trabajadora. 

Si bien es cierto que el P111 de la Industria Manufacturera tuvo un 

crecimiento real de' ape►itis 0.71% para todo el periodo esto no significa que 

ninguna fracción de la industria haya crecido'Y experimentado procesos de 

reestructuración industrial, tal es el caso de las 500 empresas más 

importantes del país, cuyas ventas en 1987 aumentaron 16.5% respecto a 

1986, emplearon a más de 830 mil personas, lo que significa el 27.7% del 

empleo total de la industria para ese año y un crecimiento de 25.6% 

respecto al año anterior, sus activos crecieron 8.7% real de 1986 a 1987; en 

términos de la propiedad del capital, las de capital extranjero suman el 

27.5% del capital total y participan aún minoritariamente en 71% más. 

Como lo manifiestan estos datos, se aprecia un "fortalecimiento del carácter 

monopólico de la economía; una segmentación entre una íninoria de 

empresas que tienen posibilidades de remontar la crisis, exportar, aumentar 

la productividad reconvirtiéndose y una mayoría sumida en la crisis"", Lo 

" Véase Enrique do la Garza. "Reconversión industrial y polarización del 
aparato productivo" en Rosalbbina Garavito y Augusto Bolívar (comp.)  México en la 
década de los ochenta. La modernización en cifras. México, Ed, UAM-A, 1990, págs. 
217.51. y del mismo "La polarización del aparato productivo en México" en fa 
Cotidiano. Núm. 46, Mar • Abr. de 1992, págs. 3 • 9. 

" Véase Enrique de La Garza. "Reconversión industrial y polarización ..." op. 
cit. pág. 219. 
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que, por lo demás, no hace sino manifestar un proceso de desvalorización y 

destrucción de capitales. 

Lo que está en la base de este proceso de reestructuración ante la 

crisis (y que en el fondo significa una ofensiva generalizada del capital 

contra el trabajo) es lo que en el lenguaje del oficialismo apareció en 1986, 

la política de reconversión industrial, como la politica que, ahora si, nos 

permitirla salir de la crisis. Más allá de la terminología se trata de 

instrumentar una auténtica flexibilidad del trabajo que logre llevar á cabo la 

desvalori•r.ación del capital variable. 

La flexibilidad del trabajo no sólo se circunscribe al espacio fabril-

productivo (introducción de nuevas tecnologías, en el menor de los casos, 

intensificación del trabajo, reducción de tiempos muertos, descalificación o 

reealificación parcial de la fuerza de trabajo, despido masivo o 

recontratación sobre nuevas bases), sino que incluye al jurídico-laboral 

(derogación de las disposiciones jurídicas o vaciamiento de las mismas, esto 

es, quedan en pie los ordenamientos legales, pero sin posibilidad de ser 

aplicables, derecho de huelga, etc.), al sindical-organizativo e incluso al 

político•cultural; y se manifiesta (la flexibilidad del trabajo) en la 

evolución del salario infrantinimo'". 

Para visualizar este proceso de "despojo confiscatorio" del fondo de 

consumo de los trabajadores y su refuncionalización como fondo para la 

acumulación y valorización del capital, nos será de utilidad la revisión de 

tres indicadores básicos que nos ilustran la tendencia, éstos son el 

deterioro del salario real, la participación de los salarios en el PIB, y la 

concentración del ingreso (aunque reservamos para el capitulo siguiente el 

trato de este último para englobarlo en la problemática de la pobreza en su 

relación y agudización con la aplicación irrestricta del neoliberalismo, o 

Op. Ctt Adolto Gilly "La modernización: ¿con atraso o progreso?. El dilema 
de Ménico" en Estliela Gutiérrez (Clamp). La ocp_pgelón del fuma. Caracas, Ed. 
Nueva Sociedad, 1990. págs. 181 - 191. 
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como eufemísticamente se califico el liberalismo social). Existen dos 

prejuicios muy arraigados en el análisis económico que intentan desestimar 

la calda del salario real como resultado de la crisis; uno de ellos es que 

coito la crisis se encuentra también condicionada por un de —,:aso en la 

productividad del trabajo, luego entonces el capital no puede llevar a cabo 

incrementos en las remuneraciones, en esta interpretación lo que subyace es 

una incorrecta relación entre la productividad del trabajo (producción de un 

mayor número de mercancías por unidad de tiempo) y el salario", en esas 

interpretaciones incorrectas, la crisis ataca a todos por igual, si los 

trabajadores quieren aumentos salariales éstos tienen que estar 

legítimamente sustentados en incrementos de la productividad, sin embargo, 

el capital puede incrementar el plusvalor intensificando o condensando, 

potenciando (modificando la calificación del trabajo, los contratos 

colectivos, el proceso productivo, etc.) el trabajo sobre una base 

sociotécnica establecida, o bien, pagando el precio de la fuerza de trabajo 

por debajo de su valor. El otro prejuicio consiste en desestimar la 

importancia del salario mínimo en la economía, para ellos ya casi no hay 

trabajadores que ganen el salario mínimo (esto sería cierto para los 

desempleados y excluidos del mercado de trabajo, pues no perciben 

salarios), por ello no es tan preocupante que éste caiga de modo 

estrepitoso, sin embargo, por un lado es mentira que sean pocos los que 

perciben el salario mínimo (cerca del 60416 de la población ocupada percibe 

de I a 2 salarios mínimos), y po' 	o, el salario mínimo ajusta a la baja 

a los demás salarios (contractuales, calificados, etc.), de ahí su importancia 

y su validez para ilustrarnos una tendencia al incremento en el grado de 

explotación. Según lo ilustra el CUADRO 10 el salario mínimo real de los 

trabajadores (tomamos el salario a pesos de 1978 porque consideramos que 

en la fijación de este nuevo nivel histórico es éste el ;filo en que se inicia la 

" Véase Alejandro Valle B. en su ensayo "Productividad y salarios reates" en 
Arturo Anguiano (coord) La mosleroización dt_N.:es.co 	la págs. 2o7 - 285, 
ofrece una serie de argumentos críticos contra estos pie.1 	s. 
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caída, después de que fue en 1076 - 77 cuando reconoció su nivel más alto) 

estuvo expuesto a una pérdida anual promedio de 9 % en cada uno de los 

anos; lo que determinó que en 10 anos haya perdido el 53% de su poder 

adquisitivo. Los años de mayor calda son 1983 (16.62 respecto a 1982) y,-

contra lo que pudiera pensarse- 1988 (12.49 respecto a 1987), en que ya se 

había firmado el Pacto de Solidaridad Económica y supuestamente la 

inflación comenzaba a dejar de ser un problema y de erosionar el poder de 

compra (le la moneda. 

CUADRO 10 
SALARIO MINIMO GENERAL PROMEDIO EN MÉXICO 

NOMINAL V REAL (1977 • 1988) 

AÑOS 
Salario Minlmo 

Nominal 
Variación 

Anual 
INPC 

111712100 
Variación 

Anual 
Salarlo Minimo 

1 de 1971 
Volición 

Anual 
Poder Adquisitivo 

11 de 11711 
1177 91,20 85.10 107.17 103.55 
117/ 103.49 13.48 100.00 17.51 103.49-3.43 100.00 
1171 119.78 15.74 118.20 18.20 101.34 -2.08 97.92 
11180 140,69 17.46 149.30 26.31 94.23 -7.01 91.06 
1141 183.05 30.11 191.10 28.00 95.79 1.65 92.56 
1912 256.24 39.98 303.60 58.87 84.40 -11.89 81.55 
1913 431.30 68.32 612.90 101.88 70.37 -16.62 60.00 
1984 665.25 54.24 1014.20 65.48 65.59 -6.79 83.38 
1115 1035.48 55.65 159970 57.73 64.73 -1.32 62.55 
11811 1766.01 70.55 2979.20 88,23 59.28 -8,42 57.28 
1117 3851.48 118.09 6906.60 131,83 55.77 -5.93 53.88 
198/ 7218.03 87.41 14791,20 114.16 48.80 -12.49 47.15 

FUENTE: Elaboración inopia en base a los datos 
A partir de 1982 para sacar el salario promedio anual 
las revisiones salariales (en 1987, hubo hasta 5 revisiones 
puesto que tomamos el Incremento de Prados Prometio 

de 'México Banco de Datos 1994.,. op, cle 
se ponderó en base al número de das que reglan 

si Salario Mlnlmo) 
anual. 

En el cálculo del poder adquisitivo tomamos el incremento 

precios promedio anual, que difiere del incremento de precios de diciemtme 

a diciembre de cada ano (por ejemplo en 1987, el primero es de 131.8 y el 

segundo de 159.2), y para obtener el salario promedio anual ponderamos'el 

nivel salarial por el número de días de su duración.  (en 1987 hubo siete 

revisiones salariales, la última en que el salario aumentó 15%, sólo rigió 

del 16 al 31 de diciembre), lo cual nos da una indicación válida. 

El segundo indicador que nos interesa destacar es la participación de 

las remuneraciones a los asalariados en el P111 (según lo ilustra la cuenta de 

producto y gasto interno), la cual pasa de representar el 35.6% en 1970, el 
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40.3% en 1976 (su máximo nivel histórico), para bajar a 35.2% en 1982 y 

descender en plena crisis hasta sólo el 26.2% en 1988. Con estos mismos 

datos, y a riesgo de simplificar, en nuestra aproximación a las tasas de 

explotación y de ganancia se aprecia que en doce años (de 1976 a 198 1; la 

primera se duplicó (pasó.ile 148.1 a 285.8) y de 1982 a 1988 aumentó 55%; 

respecto a la segunda elevó su ya de por si alto nivel en 35%, de 1982 a 

1988, tal y como se aprecia en el CUADRO II y la GRÁFICA 9. 

CUADRO 1I 
PARTICIPACIÓN 1)5 ASALARIADOS EN EL PIS Y TASA DE EXPLOTACIÓN 

PARA AÑOS SELECCIONADOS I Monos de Nuevur Euiox embrido) 

AÑOS PIB 
aemutrenditaott A 

ASALARIADOS 
PORCIENTO 

DEL PIB 
EMPRESARIOS 
Y GOBIERNO 

PORCIENTO 
DEL P18 

TASA DE 
EXPLOTACIÓN 

160.9 

TASA DE 
GANANCIA 

260 9 1970 4443 158.2 35 6 2661 6x3.4 
1976 14022 505.1 4113 837.1 59.7 148.1 246.1 
1982 9797.8 3460.2 36.2 6341 O 618 1840 264 0 
19E8 360451.3 1021788 26.2 293157.6 7411 2858 362.1 

FUEN re Elaboración propia, con bese en datos del Sistema de Cuentas Nacionales, de Vario años. 

Es este contexto de auténtico ataque a la clase trabajadora 

posibilitado entre otras cosas por la pervivencia de un régimen 

antidemocrático y autoritario, el que explica que la efervescencia social 

(que se manifiesta en los primeros pasos de una sociedad ansiosa del 

reclamo de sus derechos ciudadanos y de reconocerse como sociedad civil, 

después de los sismos de 1985, y en la movilización de aquellos sectores 

que comenzaban a resentir los efectos de la reconversión -sindical, 

magisterial, estudiantil, etc.-) hiciera de la contienda electoral de 1988 un 

proceso de construcción de un polo opositor que aún hoy no termina y de la 

reformulación de la estrategia gubernamental una necesidad impostergable; 

sin embargo, los días del régimen no estaban contados, todavía darla mucho 

de que hablar en su eficiente afán de profundizar la crisis, ahora bajo la 

forma de un Pacto de cúpulas (que por lo demás depliega una auténtica 

labor de propaganda), que no es sino el'iránsito hacia una nueva etapa del 

ajuste que lo consolida y profundiza. 
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Aunque reservaremos el trato de la estrategia de los Pactos (el 

primero de ellos el Pacto de Solidaridad Económica firmado el 16 de 

Diciembre de 1987), para el siguiente apartado, pues como ya lo dijimos 

propicia la profundización y consolidación del ajuste neoliberal; 

permitasenos un comentario: Conforme a la naturaleza y el carácter del 

sistema político mexicano (que determina entre otras cosas que el 

presidente en turno cede prácticamente sus funciones un año antes del 

término de su mandato, y que el candidato del partido oficial propiamente 

pase a desempeñar funciones de jefe de Estado casi desde el momento en 

que es ungido) y determinado por condiciones tanto económicas como 

politicas y sociales; la urgencia del cambio en la estrategia gubernamental 

pues ya era imposible ocultar su fracaso (y que para algunas 

interpretaciones significó la incorporación de elementos heterodoxos en la 

política anti•inflacionaria), no es sino la imposición de una "concertación" 

autoritaria y corporativa entre las cúpulas gubernamentales, las de los 

grandes empresarios y las del anquilosado movimiento obrero charro; donde 
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CS3 si, se encuentra la tunería de esa nueva generación de economistas, si 

se nos permite la comparación, esa nueva generación de "los cientifiros", 

educados en el exterior (autocalificada por uno de ellos como -"generación 

dt 1 cambio"), comandada por Carlos Salinas de Gortari, y que bajo la 

nuscarada de la modernización económica propició la entrada del país, no 

al primer mundo, sino a los senderos de la primera crisis de la globalidad 

económica. 



CAPITULO SEXTO 

EL BREVE ENCANTO DE LA RECUPERACIÓN O LA  

VUELTA A LA SITUACIÓN RECESIVA 1989 - 1993.  

VIL El escenario nacional y el establecimiento del plan de 

"shock heterodoxo" de ataque a la inflación a través de la política de 

pactos. 

No podía ser más complicado el escenario económico, político y de 

polarización social que de mediados a finales de 1987 se prefiguraba como 

el que recibiría la administración que entrara en funciones el 1° de 

diciembre del siguiente año, y que vaticinaba elementos de ingobernabilidad 

para el régimen priista. 

Iln el terreno de la política destacaban por encima de cualquier 

evento los avatares que estaba teniendo la sucesión presidencial, pues en 

los hechos manifestaba la profunda crisis del partido oficial, con la crítica 

al interior, la exigencia de democracia y el posterior desprendimiento de la 

Corriente Democrática (CD) del Partido Revolucionario Institucional, así 

como los reacomodos internos y la fuga de militantes (de un lado y de otro, 

de la CD al régimen y del partido en el poder, de los partidos paraestatales, 

y de las agrupaciones de izquierda al movimiento democratizador), y sobre 

todo de votos, a través de la posterior candidatura de Cuahtémoc Cárdenas 

Solórzano (CCS) a la presidencia, apoyado por el Frente Democrático 

Nacional (FDN). 

A un :tilo de su aparición pública, a mediados de 1987 el 

enfrentamiento entre la CD, el PRI y el gobierno de Miguel de la Madrid se 

hizo abierto, con ello la primera alcanzaba su máxima popularidad. 

Ubicados del lado derecho del espectro político, ocurría un evento no 
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menos interesante, el reaeomodo en el Partido Acción Nacional, vía el 

cambio en su dirigencia nacional tras el remplazo de Pablo Emilio Madero 

por Luis D. Álvarez, emergiendo implícitamente el nuevo grupo que 

hegemonizará las posiciones del blanquiazul, convalidará y efectuará una 

franca alianza con el oficialismo, para profundizar el programa de gobierno 

y la devastación económica (se dan los primeros pasos en la consolidación 

de lo que el propio Carlos Salinas calificara más adelante de "alianza 

estratégica", el PR1AN o el Tricoazul se comienza a configurar). 

Fundada en el anhelo de instaurar mecanismos democráticos en la 

selección del (o los) candidato (s) en el PRI (prueba de ello es que en sus 

primeros documentos y opiniones públicas, el mensaje va dirigido a los 

n► ienmbros del PRI y solicitan la intervencii►n de De la Madrid para llevar a 

cabo los cambios en el mismo, o cuando menos respetar las disposiciones 

estatutarias, no buscaban aún explícitamente como interlocutor a la 

sociedad, en un sentido amplio), y que en los hechos significaba la 

aparición pública de la precandidatura del Ingeniero Cárdenas, la CD 

atacaba un punto neurálgico del sistema político ain►  vigente, el 

lapadisitio", el "deslazo" y la "cargada", puesto que en la esencia del 

sistema político mexicano el presidente en turno impone su candidato al 

partido oficial, que muestra su verdadera faz como agencia electoral del 

gobierno. No es sino hacia finales de septiembre de 1987 (después de la 

proclama del o tie septiembre y de la jornada de las 100 horas por la 

democracia, del 17 al 21 del mismo mes) en que este singular movimiento 

encauzaría su lucha más allá del PRI, e incluso al margen del mismo, 

lanzándose CCS como candidato paralelo al del partido oficial'. La adhesión 

puco a poco de miembros tic la sociedad al movimiento encabezado por 

Cárdenas, Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, permitían vislumbrar la 

emergencia, existencia y necesidad de un movimiento democratizad« que 

I  Véase Luis Javier Garrido, "Lá 33.1PTURA La_cprrienle dentocrajickde3 
PRI", Alesico, Grijalvo, 1'► '► 3, en especial, págs. 123 • loq. 
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rebasaba los marcos del partido oficial y que se constituía en un desafío 

contra el régimen, lo cual llamó la'atención no sólo del PRI y el gobierno, 

como de los partidos satélites, paraestatales o bonsai, que veían 

desvanecerse sus prerrogativas, sino incluso de aquellas agrupaciones que 

se reclamaban como representantes de la izquierda, el PMS (Partido 

Mexicano Socialista, de efímera vida partidaria, el cual terminó por 

declinar la candidatura de lleberto Castillo a la presidencia y apoyar a CCS, 

y cedió en 1989 su registro para la creación del PRD), el PRT (Partido 

Revolucionario de los Trabajadores, que terminaría por perder su registro 

°ricial, al mantener la candidatura de Rosario Ibarra) y la UP (Unidad 

Popular, frágil coalición de agrupaciones sociales, no necesariamente 

partidarias, fraguada al calor de la lucha electoral y que también impulsaba 

la candidatura de Rosario Ibarra), y pusieron en el centro de la discusión 

política nacional la posibilidad de anteponer al candidato del gobierno un 

frente opositor, que posteriormente postularía a Cárdenas. El 

enfrentamiento aparecía así ya no sólo entre dos sensibilidades y prácticas 

políticas (o entre Calles y Cárdenas padre, como quisieron plantearlo 

algunos), sino que el punto de la política anticrisis había llegado a un nivel 

en el que su profundización significaba la ruptura del pacto social que se 

conformó entre las distintas fracciones de la burguesía naciente después del 

periodo postrevolticionario, el enfrentamiento hacía alusión e dos proyectos 

de nación. 

Por el lado del gobierno, el destape del candidato priísta a les 

elecciones presidenciales de 1988, unas horas después de publicada la 

convocatoria (anunciada la noche del 3 de octubre de 1987), a la Vil 

Convención Nacional Ordinaria del PRI a celebrarse el 7 y 8 de noviembre 

de 1987, se efectúa el 4 de octubre, y recayó en el coautor y el coejecutor 

del proyecto de gobierno que venía ínstrunientándose desde 1982, 

Secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari'. El 
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Jefazo se efectúa en los momentos de mayor auge de la actividad 

especulativa, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores llega a su cúspide, 

eso hacia pensar al grupo en el poder que las cosas iban por buen sitio, 

pues al menos para los grandes grupos especuladores y beneficiarios de la 

economía casino, Salinas respondía a sus expectativas, era el candidato del 

continuismo, sospecha que a pesar de ser cierta olvidaba el nivel de 

sobrecalentamiento de la misma, la cercanía y dimensión del crack bursátil 

que se avecinaba (19 de octubre), cuando la Bolsa Mexicana de Valores 

terminó por resentir los descalabros de los mercados financieros 

internacionales y de un contexto político desfavorable. 

Por el lado de la economía, la situación no era menos dramática, y se 

caracterizaba por: a) la presencia de una inflación galopante (de diciembre 

de 1986 a diciembre de 1987, los precios crecieron 159.2%, anulando los 

pírricos aumentos al salario mínimo que no representaron más del 35%, tan 

sólo la inflación en el mes de diciembre fue de 14.2%), por un lado 

nuinifestaba un ángulo de la crisis y por el otro contribuía a su agudización, 

b) las dificultades crecientes para el mejoramiento de la formación de 
•,. ca:tital que empujara el crecimiento (la economía nacional resentía un 

auinento en los costos de producción, a nivel interno por las inercias 

inflacionarias, y a nivel externo por la politica deliberada de subvaluación 

del tipo de cambio que incrementaba el costo de las importaciones, este 

aumento de los costos de producción, que minaba las condiciones de 

rentabilidad, el capital lo compensó con una politica salarial confiscatoria 

qts.! hizo perder a los trabajadores el 50% de su poder adquisitivo de 1982 a 

19101), e) contracción excesiva en el mercado interno (condicionada en gran 

metida por el sobreajuste y reducción del consumo y el ahorro interno, por 

la 'poca disponibilidad de ahorro externd que se orientara a la actividad 

productiva, por el aumento de las tasas de interés que hizo crecer el 

servicio de la deuda interna, y que aunque aparecía como premio y ganancia 

extraordinaria a un tipo particular de capital, impedía la inversión de la 

mayoría de los mismos al reducir las posibilidades de obtención de 
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ganancias), d) táiniiién por lo anterior, una fuerte desinversión, e) el crack 

bursátil, que derrumba como un castillo de naipes la supuesta fortaleza 

financiera y que más bien de manera violenta da un reacomodo a las masas 

de capital-dinero que en busca de valorización se orientaron a la actividad 

especulativa (sin una conexión efectiva con el sector real de la economia), 

y que de un dia para otro amanecieron con la certeza de no haber 

confirmado 	su 	carácter 	socialmente 	necesario 	(resintieron 	la 

desvalorización y destrucción de capital), f) consecuencia de lo anterior, la 

devalti.lci•.lii en el tipo de cambio libre y controlado, contribuyendo a 

alimentar la dialéctica perversa de devaluación-inflación, g) la posibilidad 

latente de que las masas de capital-dinero se orientaran a la compra de 

divisas y fomentaran la dolarización creciente de la economía o la fuga de 

capitales, II) como ya lo vimos una deuda y su servicio en aumento e 

impagables, i) la debilidad, a pesar de todo, del sector exportador en su 

conjunto, y j) quizás el único pomo favorable fue el aumento importante de 

las reservas internacionales (por la venta de los activos públicos y el 

repentino aumento de los precios del petróleo consecuencia de la guerra 

Irán - Irak), que se situaron en 14000 rudd. 

El fracaso de la modalidad de ajuste aplicado y que en el fondo 

cuestionaba la viabilidad del proyecto más global de reestructuración del 

capital y para el capital, se extendía, pues, a nivel de la esfera política, 

económica y social, de ahi que el trabajo de crisis exigiera su actualización 

a través del profundizamiento del proyecto neoliberal de reestructuración 

capitalista (cosa que por otro lado es favorecida por la conjunción de una 

serie de elementos de orden coyuntural, como estructural), por ello de 

ningún modo se puede aceptar que se abandone la ortodoxia 

fondomonetarista, pues el plan de choque y contracción de la economía, 
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recoge en todo sentido el llamado consenso de Ingshingion', sólo que ahora 

incorpora elementos que la propia realidad ponía en bandeja de plata. 

lis así que para fines de año (el lb de diciembre de 1987, para ser 

exactos) el grupo gobernante da a la firma de las cúpulas empresariales, del 

charrismo sindical, y de aquellos que controlan el corporativismo en el 

campo, el documento conocido como Pacto de Solidaridad Económica, 

virtual apuntalaje del programa de choque ortodoxo (pero añadiéndole 

elementos de índole heterodoxo) que venía aplicándose desde 1982 y para 

esos momentos mostraba su evidente fracaso. Por más que se esfuercen en 

negarlo dicho plan de estabilización de "shock heterodoxo", no es silla el 

reconocimiento de la inviabilidad de la política instrumentada y no puede 

dejar de tener un cariz político-electoral, por otro lado se establece a 

través de una concertación autoritaria. 

Desde l982 el proceso inflacionario (que en el discurso 

gubernamental aparece como la causa de la crisis) fue atacado a través de 

una politica ortodoxa de austeridad, cuyas consecuencias fueron el 

estancamiento y la virtual parálisis productiva sin aliviar las tensiones 

inflacionarias'. El Pacto de Solidaridad Económica (PSE) en su objetivo 

expreso de lograr la estabilidad eu las variables macroeconómicas se 

presentaba como la base fundamental para emprender el camino a la 

recuperación económica, y constituía una nueva oferta al electorado. lin el 

Recientemente Hedor Guillén Romo se ha referido a él: "La politica 
neoliberal sigue los planteamientos de lo que se denomina el consenso de 
Iro.vhingibun. Este consiste en una serie de medidas económicas sobre las cuales todas 
las instituciones financieras internacionales y el establishment económico están de 
acuerdo; es decir, son medidas que no se cuestionan 	El principal punto de partida, 
el centro de todo, es lo que llanto el limosa de la.r finanus .ranas; la idea de tener 
finanzas publicas equilibradas y no sólo equilibradas sino con supetnyir el ingreso 
público debe superar a los gastos públicos ... Se busca, entonces, de una manera ciega 
alcalizar el equilibrio fiscal, sin revisar los fundamentos de ese planteamiento. El 
complemento sun medidas como la apertura comercial y la apertura al capital 
extranjero". Entrevista a Flector Guillén Romo, Viento del Sur., niim 4, verano de 
1995, pag. 11. 

Cfr. Fléctor Guillén Romo. El sexenio de crecimiento cero. México, 1982 
México, Era, 1990, págs. n5 	111. 
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nuevo diagnóstico del fenómeno inflacionario toma especial relevancia el 

ajustar aún más las cuentas del gobierno y el abatir las inercias 

inflacionarias, con lo cual el incremento de precios se enfoca en su aspecto 

monetario como social'. 

CUADRO 1L INCREMENTO MENSUAL Y ANUAL DEL INDICE NACIONAL Da PRECIOS AL CONSUMIDOR 

AÑOS 18117 111117 1111 11911 1911 111112 len I IN 11% 

ENERO 11.1 16.5 2.4 4.11 2.11 1.11 1.3 0.9 3.11 

PERRERO 1.2 11.3 1.4 2.3 I./ 1.2 0.11 0.6 4.2 

hIsizo 0.11 0.1 1.1 1.9 1.4 1.0 0.14 0.b 5.9 

ABRIL U./ 3.1 1.6 1.6 1.0 0.9 0.0 0.6 9.0 

11MY0 7.6 1.9 1.4 1.1 1.0 O./ 0.0 0.6 4.2 

JUNIO 1.2 2.0 1.2 2.2 1.1.1 0.7 0.0 0.6 3.2 

JULIO
4  

11.1 1.1 1.0 1.11 0.9 0.11 0.b 0.4 2.0 

AGOSTO u.. 0.9 LO 1.7 0.7 0.11 0.6 0.11 1.0 

SEPT. le 	I, 11.0 1.0 1.4 1.0 0.9 0.7 0.7 2.1 

OCT. q 0.11 Lb 1.4 1.2 0.7 0.4 0.0 2.1 

110V. 7.9 1.3 1.4 2.1 2.6 (mí 0.4 0.6 2.4/ 

bic. 14.0 2.1 3.4 3.2 2.4 1.4 0.0 0.9 3.20 

Promedio Anual 131.11 114.2 20.0 211.7 22.7 16.6 9.0 7.0 61.91 
-Contra Die anleslor 169.2 61. / 19.1 29.9 111,0 11.9 11 7.1 62.04 

fuente: Elaboración propia, 
y para 1119 'El financiero* 

a pares 
14 de Enero 

de loe dalos 
de 11117, pan. I& 

debe Indicadores Económicos del Banco de Prtialco 
 

. .. 	. 

El PSll se basaba en tres elementos de política económica': a) el 

castigo de la demanda efectiva, a través de la reducción en los gastos 

públicos para obtener superávit fiscal, y de la contracción del crédito 

interno, b) La introducción de una política de ingresos' para romper la 

inflación inercia) (previo realineamiento de los precios relativos clave, 

salarios, tipo de cambio, tasa de interés) y estabilizar las expectativas 

' Para Iléctor Guillén Romo esto significa adicionar al programa de choque 
elementos de carácter heterodoxo y que a nivel de la teoría significa la rehabilitación 
del economista francés Henri Aujac y del estructuralista mexicano Juan F. Noyola, en 
lo que tuca al aspecto social de la inflación y que hace referencia a la inflación 
inercial, cuya recela de solución se encuentra en la concertación. Ibid. 

' Véase Nora Lusiig. ja_rec_onniticción de una_gcsgoinla 
México, coed. COLMEX • FCE, 1994, pág. /I • 19 

Nora Lustig define a ésta como al "conjunto de medidas destinadas a 
controlar o regular los precios y salarios. En la práctica, su implantación y alcalice 
... implica un congelamiento de salarios y precios". Nora Lustig._Mél1vp_t_Ligia...10. 
ierousirucriónde una economia México, coed COLMEX • FCE, 1994, Pág. 22. 
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inflacionarias evitando la indización" (le precios, e) la reforma estructural 

que incluía el aceleramiento en la liberalización comercial (se redujo de 40 

a 20% el arancel máximo, se eliminaron los precios oficiales de importación 

y los permisos previos en casi todos los renglones) y la privatización o 

desincorporación de empresas públicas. 

Si lo vemos desde el lado de la escalada de precios, el éxito del PSI: 

se manifiesta en el logro de hacer caer su incremento de un nivel de 15% 

mensual entre diciembre y enero de 1988, hasta un promedio de 2% en lo 

que restó de ese año y menor aún en los años siguientes (véase CUADRO 

12 y GRÁFICA 10); esto parece obedecer a la conjunción de una serie de 

aspectos de orden coyuntural como estructural que clan pie y viabilidad al 

cambio en la estrategia gubernamental (le combate a la inflación, que le 

permiten, sin abandonar la ortodoxia de austeridad añadir mecanismos 

heterodoxos de contención, entre los más importantes se encuentra: I) El 

realineamiento de los precios relativos que significó aumentar 15% los 

salarios (anunciado con bombo y platillo), mientras los precios de bienes y 

servicios lo hicieron en 100% y las tarifas del sector público 80% (con lo 

cual el peso de la estrategia anti-inflacionaria recala en la espalda de los 

trabajadores), detención en el ritmo de deslizamiento del peso', que aún 

mantenía un ligero margen de subvaluación y sería utilizado como ancla 

anti-inflacionaria, cosa que era posible por el alto nivel de las reservas en 

poder del banco central, y la reducción de las tasa de interés que, sin 

embargo, ofrecían tasas reales positivas pues la inflación cayó de manera 

Joseph Marie Córdova Montoya, posteriormente superasesor presidencial 
refiere que "la indización la adopta gradualmente el cuerpo social, como mecanismo 
de defensa ante los daños reales .que causa la inflación, mucho antes de que un 
gobierno se vea obligado a darle una sanción formal. La experiencia internacional 
demuestra asi que una convivencia larga con un nivel alto de inflación lleva 
inexorablemente a la adopción de mecanismos generalizados de indización". SELA, 
El Ft" el nalle0 Mundial y_la crisis latinoamericana, México, Siglo XXI, 1986, pág 
330. 

" Véase Arturo Ortiz Wadgymar. "La_politica económica de México 1982.-
1094, Dos sexenios Neoliberales", 2a cd. corregida y aumentada, México, Nuestro 
Tiempo, 	págs. 93 - 101. 
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más pronunciada; 2) El establecimiento de una tal politica de ingresos 

(congelamiento (le precios)", hecha efectiva a través del corporativismo 

sindical y campesino y la pervivencia de procedimientos autoritarios en el 

sistema político mexicano; 3) Un mayor ajuste en la política fiscal, con el 

fin de reducir el déficit financiero del Estado (reducción del gasto público, 

aumento en precios y tarifas del mismo, desaparición de estimulos fiscales) 

que buscaba no tanto congelar la demanda (ya de por sí muy castigada) por 

su efecto en la escalada de precios, cuanto reducir ras presiones de la deuda 

interna"; 4) Una politica monetaria más restrictiva para amainar el nivel de 

liquidez en la economía, con base en la contracción del crédito interno y la 

baja (nominal) en las tasas de interés, en este caso se intentaba anular el 

efecto sobre la demanda interna como detonante de la inflación, pero sobre 

todo reducir las posibilidades de una Matización creciente de la economía, 

por efecto del aumento del crédito bancario, la emisión de moneda u la baja 

en la tasa de interés, que hiciera más atractivo el rendimiento especulativo 

de la compra de dólares" (cosa que por lo demás sucede, pues para 1988 las 

reservas se sitúan en (000 mdd); 5) La mayor apertura comercial que obliga 

a los capitalistas nacionales (bojo la alliellaZU de desaparecer, si no reducen 

sus costos o incrementan sus productividades) a regirse por los precios 

internacionales, pero que al mismo tiempo constituye una amenaza al 

equilibrio precario del sector externo. 

La concertación que dio por resultado el Ntil.: estaba originalmente 

planeada en dos fases, una primera de corrección o realineamiento de los 

precios relativos clave (que se extendería del 16 de dic. (le 1987 al 29 de 

I" De hecho Nora Lustig confiere la mayor importancia a esta politica y la 
califica como la mayor novedad de la estrategia y a la que debe sus logros cuando 
afirma: "la disminucion espectacular de la inflacion debe atribuirse, sin duda, a la 
adopción de tina politica de ingresos mientras se mantenian la disciplina fiscal y 
monetaria .. la contribución de la politica de ingresos a la reducción de la inflación 
fue significativa" Nora Lustig "A_ ético la reconstrucción ..." Op. Cit. pág. 75. 

" Véase Victor Manuel Cuevas Ahumada. Méxi.coLjteyolución_de las  ppli1icii5 
dl_plabil!zaelln, México, Ed. UAM Azcapotzalco, 1993, págs. 191 - 209. 

" Ibid. 
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febrero de 1988), y la otra de estabilización o deflación (que se prolongó 

desde la segunda hasta la sexta fase del PSE, del 1 de marzo al 31 de 

diciembre de 1988) al reducir las inercias, procurando fijar las expectativas 

inflacionarias en la inflación futura y esperada y no en la pasada, el único 

precio al que no se permite su indización, es por supuesto el salario, con 

ello todo el peso de la crisis va a dar a la espalda de los trabajadores. La 

misma estrategia, como intentaremos verlo más adelante, será confirmada y 

reactualizada en el PECE (Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento 

Económico), hasta el 31 de Enero de 1993, y Pacto para la Estabilidad, la  

Compelitividad y el Empleo (hasta el 31 de diciembre de 1994)", ya en 

pleno desarrollo de la crisis irreversible y el descrédito del neoliberalismo 

autóctono o "liberalismo social". 

GRÁFICA 10 

INCREMENTO ANUAL Y MENSUAL DE LA INFLACIÓN 1987-1995 
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rumbo: Cuadro 12. 	. 

" Véase Arturo Ortiz Wadgymar. "La_polifloa econlmica de Kléxico 1982- 
tY1211._12o_y_seyentos 	 !es". 2a. ed. corregida y aumenlada. México. Nuestro 
Tiempo, 1994. págs. 111 - 115. 
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VI.2. La estrategia económica del nuevo gobierno como 

profundización de la reestructuración neoliberal capitalista. 

•...Ustedes 	parten 	de 	que 	el 
`neoliberalismo' es una doctrina. Y por 
`ustedes' me refiero a los que insisten en 
esquemas rígidos y cuadrados como su cabila. 
Ustedes piensan que el 'neoliberalismo' es 
una doctrina del capitalismo para enfrentar 
las crisis económicas que el alomo 
capitalismo atribuye al 'populismo' ... 
Resulta que el 'neoliberalismo' no es una 
teoría para enfrentar la crisis. 	la 
crisis misma hecha teoría y doctrina 
económica' Re decir que el 'neoliberalismo' 
no tiene planes ni perspectiva histórica. 

Durito en charla con el Subcomandate 
Insurgente Marcos 

A pesar de los aparentes logros en la contención de la inflación el 

rechazo mayoritario al tipo de política instrumentada por el capital 

(económica y política), se vio expresado el 6 de julio de 1988, cuando por 

miles los mexicanos salieron a votar en contra del PRI•Gobierno y a favor 

de la alternativa opositora encabezada por Cárdenas (el FDN), el gobierno 

simuló la caída del sistema electoral (la IBM, quién proveyó el equipo 

técnico e informático para el cómputo electoral declararía años más tarde 

que resultaba improbable que con el avance tecnológico y la calidad de sus 

equipos, hubiesen fallado a la hora decisiva), se negó sistemáticamente a la 

apertura de los paquetes electorales (los que posteriormente, con la 

complicidad del PAN, fueron destruidos, borrando cualquier huella y 

destruyendo un documento histórico de la derrota del oficialismo), y otorgó 

el triunfo al candidato oficial por la vía del fraude y la manipulación de las 

cifras electorales; los mexicanos habían sido víctimas de un golpe de Estado 

técnico. 

A partir de ahí el usurpador y su grupo de interés aún compacto, 

delineó toda una estrategia para, por un lado, devolver la confianza al gran 

empresariado nacional y extranjero, por el otro, reconquistar el voto de los 

sectores más desfavorecidos (en cuyas espaldas venia sosteniéndose la 
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carga del ajuste,) a través del supuesto combate a la pobreza , y en tercer 

nivel, acallar las voces criticas favoreciendo o promoviendo a los 

"intelectuales" que alabaron y se comprometieron en todo momento- con el 

"proyecto modernizador" (este tipo de cuadros, intelectuales orgánicos, y 

personajes fueron anexándose a una interpretación que llegó a sostener que 

el gobierno a partir de su atinada conducción económica y sus golpes 

espectaculares en la política, conquistaba la legitimidad a través de sus 

acciones, legitimidad que el pueblo mexicano le habla negado en las urnas). 

La alianza estratégica entre Acción Nacional y el oficialismo no sólo se 

limitó al reconocimiento de facto de la ilegalidad constitucional y la 

negación de la soberanía popular, al entregar el poder a quien no lo había 

obtenido por la vía del voto, sino que implicó la contrarreforma electoral 

de 1989 (que incluía la creación de un nuevo ordenamiento electoral, el 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en los 

hechos anulaba la posibilidad de las coaliciones electorales y posibilitaba el 

abrir el abanico de "fuerzas de la izquierda" minando las preferencias hacia 

el PRD, facilitando la reconquista del registro del PRT y de ese auténtico 

engendro del salinismo como es el Partido del Trabajo, bautizado por 

algunos como el "Petesol"; y más importante aún era la inclusión de la 

"claúsula de gobernabilidad", que permitía a un partido al conquistar el 

35% de los votos, asegurar la mayoría absoluta del gobierno, con ello el 

PRI casi aseguraba su eternización en el poder), y el apoyo irrestricto a las 

modificaciones de leyes secundarias y •aún de la Constitución para la 

profundización de la reestructuración neoliberal capitalista, tal y como se 

puso de manifiesto con la reprivatización de la banca; la otra palanca estaba 

conformada por la urgente necesidad de recuperar el voto para los priístas 

y reducir al máximo la amenaza neocardenista (pues era urgente el control 

del constituyente para 1991, que le permitiera controlar los dos tercios de 

los votos, necesarios para efectuar modificaciones a la Constitución y, de 

tal modo, el modelo neoliberal avanzase por vía libre), dicha 

contemporización de los proyectos del priísmo y de los supuestos herederos 
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de Gómez Morin, tendría en el impulso, apoyo y convalidación de la tirilla 

del Tratado de Libre Comercio, el último y definitivo nudo, que ahora si 

casi por completo impedirla dar •marcha atrás en las transformaciones 

estructurales de una economía en camino de su sobordinación plena a los 

dictados de la economía norteamericana. 

lin medio de la gritería de la bancada de oposición denunciando y 

repudiando el fraude electoral del mes de julio anterior, el I° de diciembre 

de 19118, el declarado presidente Carlos Salinas de Gortari, anuncia las 

lineas cardinales de su estrategia de gobierno, que está conformada por la 

puesta en marcha de tres grandes "acuerdos nacionales" (para la ampliación 

de la vida democrática, para la recuperación económica y la estabilidad, 

para el mejoramiento productivo del bienestar popular"), con posterioridad 

enunciados no sin su carga de demagogia en el Plan Nacional de Desarrollo 

que operaria hasta el 31 de noviembre de 1994. 

En lo que toca al Acuerda nacional para 141 ¡ampliación de la vida 

democrática, se avanza y ratifica la alianza PRI - PAN para la construcción 

de una salida a la crisis politica y político-electoral (obedece al hecho 

objetivo de tener una exigua mayoría priísta en el congreso), vía un 

esquema de alternancia regional que consolidará una estructura bipartidista 

limitada, que simulará democracia en las elecciones, reconociendo los 

triunfos del blanquiazul, mientras se asestaba golpe tras golpe a la opción 

de centro-izquierda (la afrenta no sólo era electoral, sino incluyó la 

agresión, el secuestro y hasta el asesinato de cerca de 350 perredistas, de 

varias decenas de periodistas y la violación de los derechos humanos de 

infinidad de ciudadanos, a lo largo del sexenio salinista). 

" Véase Alejandro Álvarez y Gabriel Mendoza,._"tvjjkjeo 1980 • 1991_¿1.1g 
ajosluecoptnicp_eitlipsoscy? México, Ed. UNAM - Fac. de Economía, 1991, paga. II - 

	

14; Gabriel Robledo Esparza, La crisis del capitalismo 	Op. Cit págs. 189 - 219; y 
Raúl 11. Mora, Indicadores de la modernización mexicana, México, Ed. C.R.T., 1993, 
págs 45 - 
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EH cuanto al Acuerdo nacional para In recuperación del crecimiento 

económico con estabilidad, el gobierno embelesado por el control de la 

inflación reivindica la politica del Pacto de Solidaridad Económica, 

bautizándolo como Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico 

(PECE) y en ese mareo plantea la profundización de In n►oderni:ación de 

cuno neoliberal, que desde 1982 se venía instrumentando. Los motores del 

crecimiento económico se constituirían (al menos en el discurso), por la 

exportación de manufacturas, la inversión privada (nacional y extranjera), 

la pública en infraestructura, la expansión del mercado interno, el 

saneamiento en las finanzas públicas y la apertura comercial. 

El Acuerdo ►racional para el mejoramiento productivo del nivel de 

vida, se sustantiva en un programa de fuerte contenido ideológico (el 

PRONASOL), después elevado a secretaría de estado (la SEDESOL), para 

dar margen de maniobra al que se perfilaba como seguro candidato del 

salinismo a las elecciones de 1994, después arteramente asesinado, en 

Lomas Taurinas, Tijuana, en un acto proselitista, al 11111.1 el actual presidente 

de la república extrañamente no asistió, siendo el cordinador general de la 

campaña priista. 

No podían ser más propicias las circunstancias internacionales que 

dan mareo a la puesta en marcha de la profundización de la reestructuración 

neoliberal capitalista, del acenluan►iento de la desnacionali:ación integral 

(los nuevos senderos y funcionamientos de la economía mundial, la caída 

del bloque de los paises de socialismo histórico o de tipo soviético, la 

crisis de los distintos tipos de Estado de bienestar •en el caso de 

Latinoamérica como crisis del populismo-, y el establecimiento de un 

consenso ideológico acerca de la aparente superioridad del credo 

neoliberal); magnificadas en el escenario nacional no sólo por la ofensiva 

de los medios masivos, sino -incluso- con la celebración casi litúrgica de la 

cargada intelectual posmoderni (salvo contadas excepciones), en el 

coloquio de invierno -por parte del grupo Nexos•, y el encuentro por la 

libertad -del grupo Vuelta-. 
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Tabla 1. Evolución esperada y prometida por el salinistato 
Variables Macroeconómicas 1989 - 1.991 1992 - 1994 

Crecimiento del P111 2.9 a 3.5 5.3 a 6.0 
Importaciones 4.8 a 5.4 5.8 a 6.6 
Inversión 7.8 a 8.8 8,8 a 9.7 
Inversión privada 8.4 a 9.4 9,2 a 	10.0 
Exportaciones 3.1 	a 	3.5 3.5 a 4.3 
Expoliaciones no petroleras 5.0 a 6.0 5.5 a 6.7 

La enumeración de las metas oficiales se encuentra en el Plan 

Nacional de Desarrollo; más allá de su contenido retórico y demagógico, en 

dicho documento, donde el concepto fundamental es el de "modernización", 

se afirma que "la estrategia de la modernización persigue el crecimiento 

económico con estabilidad de precios ... a partir de un renovado impulso a 

la inversión privada, la expansión de las exportaciones no petroleras, la 

inversión pUblica en infraestructura y el fortalecimiento gradual del 

mercado interno"". En el apéndice de este documento se presentan las 

evoluciones esperadas de los indicadores y variables macroeconómicas más 

importantes, los pronósticos se plantean en periodos trianuales y entre los 

más importantes destacan las que presenta la Tabla 1. Para la consecución 

de estos objetivos, el PNI) 1989 - 94 establece las siguientes lineas de 

política para asegurar la "modernización económica": 

- Modernizar el campo. 

- Modernizar la pesca, 

- Explotar racionalmente los recursos escasos del país, renovables o 
no renovables. 

- Modernizar la infraestructura. 

- Enfatizar la modernización de las telecomunicaciones. 

- Asegurar el abasto de energía (no se aclara si el abasto a la 
economía mexicana o a la estadounidense). 

- Aprovechar las ventajas relativas (comparativas) del aparato 
productivo nacional. "Aprovechar las ventajas geográficas del país para 

" Poder Ejecutivo Federal. "Plan Nacional de Desarrollo 1989 • 1994", 
México, Ed Secretaria de Provramación v Presupuesto. 1989 pie 18 
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promover la integración eficiente de la industria exportadora, en especial la 
maquiladora". 

- Promover un flujo de inversión extranjera mediante la aportación 
de recursos financieros para la inversión en territorio nacional. 
"Aprovechar al máximo la aportación tecnológica y el acceso a los 
mercados de exportación de la inversión extranjera ... Crear los mecanismos 
para que la nueva inversión extranjera no genere presiones adicionales 
sobre los mercados financieros nacionales". 

• Actualizar las normas de regulación de la actividad productiva. 

- Fortalecer a la empresa pública. 

- Desarrollo de la capacidad tecnológica del pais. 

CUADRO 13 
PRODUCTO INTERNO 119970. 41140 114 • 1994M_Noees de 	Pesa Le..8!_e< les de 11441. 

CONCIPT1351111101 
ie":10:3 illille 70744. 4847 é 30190 5274 7 5464 3 9:615 "S:54 5 "S:57 3 a 

5 AGEOPCCUA1110,111MCULTURA Y PISCO 399 O 347. 411 0 411 4 412 3 _423 111.7 ____ 0 __44 _3109 
21441114  131.1 152 14 0 1105 192 9 191 O 19/4 14 1 1901 
71110114111141.1114194011111411 10519 1135 1701 1  1232.3 1740 7 1271 0 1317.1 712 012074 

  7157  asee lei a 7113 2154  1010  apea 777 ose 3 1 CONITRUCCION 
4 IILICTI401040, 650 /AGUA AGUA 710 713 5 74 1 00 5 43 1 86 7 93 4 I 970 _ 
e C0411141041114411041111111-- 	-- 1254 á --T302. 1355.1 141313 1464 3 --ale I --7484 4 ---711 "-TI» 7 
1 111411811  Alle y C0111414/4101110 .-__ 312.1__  321 347 3170 3949 404 O 1199 1141 13-0-7 
CHIN 414410410 vlipaimirailiiiir Pea.e -ser -tere sida -Iría 'Babe ---iiii2 720i-iii4-0 
e 111111 C0411/114819,_44 Y 4111 aria 1 o110 927 e gato -ose 2 proa esa e ar a ---9071   
55114005 MIK-4140i IMPUTADOS   67.0 419 4 419 .19.9 630 -915 •101.1  ale .000 

VARUICION ANUAL 
14111080 19111 114 15114 1111 1192 ___111111 1154 1199.1114 194 tet_ 
10121. I7 /.S 34 3 4 

45 al  :IAGIOPICUAI101111CULTURA -F3C• -_  
_
11 : 1--- 1  1 --I" -I! --7: 

11011111114 .0.7 213 04 I4 6s le 2 61 
111101411111 IMAUIACT1/114114 72 47 40 2 -05 34 - 3 1 -- .a S 
4 COMITRUCCION 
GELICTIN2110.0 4115 I AGUA 1; --: ; - 1 5  ---12  '---:; - 1: 4 ---.171  : : 
4 C0411410,1114101414411114 Y 	 

5  
43 

7 118.41511, 4111 Y C01041414101119 	- -- -- --- 4.1 ---"S: -- S: -- :J3  - 3.3 ---: : .---S: ----.J.:: 
4 IIINF41414,4410 411144111411/ 	 21 35 - 3̀I 3 S.2 40 00 _ 
/1150 COMPLUS 1 10C Y PUS 1 4 1.9 17 - 06 -- 12 19 II - .33 
IIIIVIC1011114111C41404 MUTADO 1 2.7 45 e0 44 57.2-101 --- 75 -41. 

PANTICIPAOKI PORCENTUAL 
PERIODO 114 141 19941 1591 1991 1913 1194 1009.1994 1111 (41 . 

TOTAL 100 0 WO 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 0 
1 44110054114140,911105071M11 Y PI3CA 12 7 7 )5 7,1 43 7.5 0.4 /II 7 1 
14MM 311 3 5 34 3i 34 -- 7.1 -3 1 )1-._.•...  17 
1141141111411411304C71N1114 217 22.5 224 229 221 225 225 22.7 222 
4 COUTRUCCION SO SO SI SO SI 14 S S 4 5 
S ILIC11100110, 4111 Y 401111 1 5 

---15 0 __ 
t5 - 7! 
--- 1. i 

- 1 5 .......__ 1.13 
I C 04111140,0144111/4411411 V ROM II 
e asatoareme y COMINICACIONee 13 1 

-- --/14 _____ ._ 
6.7 

______ _ 7  olr ______ 
00  

441 IV 01111114, MG Y 114144111.4/11KIIII 100 10 e rii iiii ---iii -11.1 11.5 110 12 0  
111111111 4001111141011 	Y PUIG _80C 11 .4 750 174 175 172 57 7 IL0 575 UO  

541111001 1111114111101104111114111 .1.1 .1.4 .1.4 .13 •7.5 .1.7 • : S .1 

FUENTE: Elaboutko Sople. e Me dele. delos de Banco de OstollINE01. 
lel 04935040. 4114001 5101444. 

Los objetivos enumerados distan mucho de haberse obtenido pues no 

se logra recuperar en ningún sentido la formación bruta de capital fijo 

1" 'bid, pág. 85 .  

pág 116. 
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que aunque logra crecer no recupera los niveles que tenia en 1980 - 1981, 

este crecimiento alude más a su comportamiento cíclico que a una 

reanudación del proceso de acumulación de capital, como lo manifiestan el 

Cuadro 13 y 14 y la Gráfica I I. 

Debajo de este constructo hermético de términos y lenguajes-código 

que ocultan y mistifican el contenido de las propuestas y políticas 

gubernamentales se esconde el esquema básico del salinismo: una auténtica 

profundización del recambio capitalista en la forma de una reestructuración 

económica y jurídica que avanza en la privatización de los activos 

nacionales y corrige artificial o temporalmente la deficiencia estructural en 

su sector externo y en la canalización del excedente a la acumulación, a 

partir de la llegada de capitales externos, que de un lado aprovechan 

condiciones de rentabilidad y, del otro, avanzan en la reapropiación de los 

recursos estratégicos del pais, que dan forma y contenido al proyecto de 

nación. 
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Lo que está implícito en la orientación estratégica de la planeación 

salinista es: a) aprovechar la vecindad geográfica con Estados Unidos para 

acentuar el arraigo de la industria magulladura, que aprovecha los bajos 

salarios y los menores costos energéticos, b) profundizar la reapropiación 

privada de los mas importantes activos nacionales (o lo que quedaba de 

ellos), e) promover la llegada de capitales externos, y d) fomentar la 

confianza de los inversionistas extranjeros a través de la firma del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte, y de la apertura total del sector 

financiero. 
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Sin embargo, para la consecución de las metas en cuanto a reanudar 

el crecimiento económico y consolidar la estabilidad de precios, se tenía 

que superar de manera urgente un problema que se venia arrastrando desde 
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de la deuda externa (que durante todo el sexenio anterior habia 

representado del 5% al 6% del PIB). En Abril de 1989", recién iniciadas las 

negociaciones para llegar a un acuerdo con el Comité Asesor de Bancos, 

José Angel Gurría -actual Secretario de Relaciones Exteriores, y por aquel 

tiempo jefe del equipo negociador y subsecretario de Hacienda, junto con 

Guillermo Ortiz- reconoce que aunque hubiese un desempeño exitoso en 

cuanto a la recepción de inversión extranjera directa y flujos de capital, las 

necesidades de divisas anuales del país no eran menores a los 7000 mdd, 

con lo cual se hacía necesario reducir la "brecha financiera" a partir de 

conseguir con la banca comercial una reducción cercana a los 5000 mdd de 

servicio de la deuda. 

Para mayo de 1989" fecha en la que las posibilidades de no cubrir el 

pago de la deuda se acrecientan, pues las reservas del banco central sólo 

permitian cubrir los compromisos por cuatro meses más, y enfrentados a los 

intereses de los acreedores -sobre todo de los bancos comerciales 

extranjeros, con los que se tullan contraidos el 80% de los créditos-, se 

inicia propiamente la batalla por llegar a un arreglo, pues la sangria de 

100000 mdd por servicio de la deuda en los seis años pasados eran ya un 

lastre para cualquier esfuerzo de crecimiento económico. El domingo 23 de 

julio de 1989 Carlos Salinas anuncia en red nacional de televisión y radio 

que ha llegado a su finalización la "negociación histórica", que permitirla 

"dejar atrás la crisis" y pedía a los mexicanos decir a sus hijos que "el 

mundo que les tocará vivir no será fácil, pero si mejor, porque ya no 

cargarán con el peso del excesivo endeudamiento", este problema según el 

mandatario estaba resuelto para las futuras generaciones, y sellaba el acto 

invitando a los televidentes a entonar el himno nacional'. 

" Véase PROCESO. Núm. 665, 31 de Julio de 1989, pags. 6 - 16, 

" Véase PROCESO, Núm. 644, 6 de mar,o de 1989, págs. 6 - 9, 

y' Véase PROCESO. Núm. 665, 31 de Julio de 1989, pago. 6 - 16. 
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Dejando de lado esta lamentable escenografía que magnificaba un 

acuerdo en los hechos bastante limitado -el arreglo consistía en la 

posibilidad de que los acreedores eligieran una de tres opciones: a) una 

quita al principal de 35%, se buscaba que fuera del 55%, b) reducción y 

fijación de la tasa de interés a 6,25%, en ese año estaba en cerca de 

11.25%, y por último e) la posibilidad de ofrecer nuevos créditos, la 

mayoría de los cuales fueron a través de Swaps. Lo que el gobierno no 

decía es que el ahorro de divisas no estaba claro y que quizás se traduciría 

en 2000 mdd anuales, como veremos más adelante, al preferir los bancos la 

reducción en las tasas de interés, el servicio sólo pudo reducirse en 1989 y 

1990, después prácticamente se duplicó, el país siguió pagando tasas de 

interés de 6.5% cuando años después de la negociación las tasa libor 

(London Inter Bank Operating Rate) de interés oscilaba en los mercados 

internacionales entre el 3 y 0/0" (véase la Gráfica I la), 

:1  Véase EL FINANCIERO. 14/01/95. pág. 27. 
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4ossuto MINADO 1046.8 3,262.1 3,449,9 3,019.8 3,700.0 3,787,3 3,907.1 1249.0 
+7045.80 01 0044.1010 608.4 868.0 6011.6 590.9 804.5 018.9 632.0 8241 
70083.:81 GRUTA 011CAPITAL e110 1121.1 1113.0 9911.3 1,0704 1,1101.6 1,17111 1,2117.1 9081 
v,.A1.,  ,, 4 O1 4114T18885 40.7 70.6 1131 6.0 40.6 23.6 21.9 6117 
gas»! .,: O* 01111181118 V 141110000 012,1 937.6 960.13 13111.1 1,029.1 1.0618 1,144.9 1,460.4 
11118m./ 11c106/6 da 1995 

VARIACIÓN ANUAL 
0111111A GUAM 4,9 0.1 6.2 6.1 0,4 4.9 9.11 

711001/0701117118110881770 3.3 4.5 3.0 28 07 3,6 .6.5 
r0/1/418801101 11101128 V I1R1n0O! 21.3 19 ./ 10.9 20.9 •1.3 12.9 .21.7 
0110910110t0119L 4.9 0.1 6.2 1.1 0.4 4.9 • 9.11 
00814.182 P191100 0.11 11.1 4.9 3.0 0.2 3.7 .16.9 
01/1110 NI 401414/4 .01 2.3 3.9 2.3 2.0 2.6 •1.2 

/ 01104181011 IMITA 01 CAIRAL IVO r  13.4 13.1 0.3 10./I •1.2 9.1 40.6 
vmscios 61111111117111141,11% •34.11 3.18.5 .67.9 716.0 .42,2 •7.2 165.6 
6 IPON /ACSDIDO UNO) V NIMIO& 2.3 3.11 4.6 1.7 17 7.3 7117 

ESTRUCTURA PORCENTUAL 
A 81.1991 100.0 100.0 10031 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
C 101811/010 CAUTO 00,9 1191 1112 (51..3 310,11 86.1 84.0 073 

YA. ,A tACION 0. Madi Y SCAVICIOI 0.1 106 11.11 143/ 100 1231 
;,..44.11101.05111. 100.0 1000 10070 178r • 1- 1000 100.0 0730 100.0 

cuit4Lse0 MINADO 611. '/ 61.7 5/.0 67., 66.11 66.7 i , 0 61./ 
C011388014 0084~ 10.4 9.9 9.1 9.4 9.1 9.1 3 1 9.9 
POOOACION DITIOA DO CAPO». NO 16.3 15.5 10.8 17,11 17.9 173, 111.2 14.4 
VAROCION Ca lAlél VICIOS 0.11 01 0.2 0.1 0.8 0.4 0.3 110 
4 &POR MIDO 011 MIMO§ Y 1181/10103 17.0 10.6 111.2 111.1 15.6 16,0 18.4 23.1 

I U1N11 : Elthorauiclo luouid, con 1644 en Saneo /16 Outoo 61101. 

El fetichismo que se pretendía surtió efecto, e incluso la propia 

izquierda vivió con el espejismo de que el problema de la deuda habia sido 

superado. El capitalismo mexicano, ahora sí, podía enfilarse al camino de la 

reforma económica, en la forma de una auténtica reestructuración 

económica y ~diva", que a través del Tratado de Libre Comercio 

garatizaría la irreversibilidad de la política económica, y consolidaría la 

integración subordinada y plena de la economía mexicana a la globalización 

económica del capital. Cuando se habla de este acentuamiento de la 

reestructuración económica y jurídica pretendemos hacer alusión al avance 

" Véase Adolfo Gilly. "México. La reestructuración en marcha" en NUEVA 
SOCIEDAD, Núm. 111, Mayo • Junio de 1991, pág. ID • 15. 
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en las reformas estructurales de orientación de mercado" (apertura y 

liberalización comercial y financiera, retiro del Estado de los sectores 

estratégicos de la economía y privatización y reapropiación capitalista de 

los mismos, abandono de las políticas de corte social y asistencialista del 

Estado, predominio de la mano invisible, libre y dura del mercado al modo 

de una economía darwiniana, acompañado de una deliberada contracción 

económica por el castigo indiscriminado de la demanda efectiva y la 

ausencia de una política industrial) y su evidente acompañamiento de 

transgresión o vaciamiento de los ordenamientos jurídicos y 

constitucionales" que dieron sustento a lo que se conoció como el proyecto 

nacional emanado de la revolución mexicana (reformas a los artícirlos 3", 27 

y 28, 123 y 130 constitucionales, y su subordinación al ordenamiento 

metaconstitucional del NAFTA). 

En términos de la politica macroeconómica se privilegia el control 

religioso de la inflación y al no poder compatibilizar el ajuste fiscal y el 

desequilibrio del sector externo se anula la posibilidad de retomar el 

crecimiento económico después del primer trienio de gobierno salinista 

(véase en el Cuadro 15 cómo el crecimiento anual del PIB es menor al de la 

oferta global, al crecer desmesuradamente las importaciones). Las dos 

palancas que habían posibilitado la ligera recuperación de 1989 - 1991 (el 

tipo de cambio fijo sobrevalundo y la apertura comercial, así como la 

llegada de recursos externos), se agotan y precipitan la fragilidad financiera 

del país al incrementar sus pasivos externos. El gobierno en el primer 

trienio logra romper las presiones inflacionarias y recesivas a través del uso 

del tipo de cambio fijo que aumenta la estabilidad y confianza en el valor de 

la moneda nacional y aminora las prácticas especulativas, esto se lo facilita 

" Véase Arturo Huerta González,,,,,"Pa potilica neoliberal de estabilización 
económica en México", México, cd. Diana, 1994. En especial, págs. II • 62. 

Véase Emilio Kricger. "En defensa de la Cánsiitkicián.__Ykolacjo6gs 
presidenciales a la carta magna", México, Ed. Grijalbo, 1994. En especial toda la 
segunda parte. 
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el saneamiento de las finanzas públicas que permiten una situación 

superavitaria del sector público que financia 'sus gastos a través del ajuste 

patrimonial (reprivatización) que le significa 21500 mdd de 1989 a 1992, y 

la reducción de los intereses de la deuda tanto interna como externa. En 

una economia capitalista para que se continúe con el crecimiento se deben 

acrecentar las capacidades productivas del pais, fomentando una mayor 

productividad, agrandando el mercado interno y dando fortaleza al sector 

externo, condiciones que en este caso no se cumplen". 

El margen de sobrevaluación de la moneda fue constantemente 

negado por las autoridades gubernamentales (Banco de México torna 1970 

como año de equilibrio), que preferlan hablar de un mayor poder 

adquisitivo de la moneda nacional, sin embargo, algunos analistas lo sitúan 

entre 25 y 40% (José Luis Calva tomando 1988 corno año base y de 

equilibrio, por las nuevas condiciones de la economía, véase Cuadro 16 y 

Gráfica 13). La sobrevaluación termina actuando en contra de las 

exportaciones y fomentando el ingreso de mercancías del exterior lo que es 

favorecido además por la apertura comercial indiscriminada. 

La corrección de los desequilibrios en el sector externo vía la 

entrada de capitales fue permitida no tanto por el ajuste en las finanzas 

públicas o un mayor poder adquisitivo del peso, sino por la enajenación del 

patrimonio nacional e incluso de sus recursos, cuestiones que se multiplican 

con la reforma al artículo 27 constitucional y la reprivatización. 

El avance del proceso de reestructuración neoliberal capitalista tuvo 

una de sus evidencias más claras en el proceso de privatización y repliegue 

de la actividad económica del Estado, que ahora se tradujo en el abandono 

de sectores clave o estratégicos de la economia, en el aumento del grado de 

monopolización y el fortalecimiento de los grupos privados. El argumento 

gubernamental era muy simple: el Estad.. al:Judonaba la gestión y control 

" Véase Anuro Huerta G. "11_1004a o_gglitigral 	op. 
cii. cap. 1. 
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de la empresa pública "ineficiente", pues -según ellos- representaba un 

lastre y una merma a sus recursos limitados, los que tienen por destino la 

atención de las necesidades sociales de la población. 

CUADRO 16 y GRAFICA 13 
TIPO DE CAMBIO PESO/DÓLAR NOMINAL Y REAL, 1982 -1993 

AÑOS 
Indice de precios al 

consumidor 
Tipo de 
Cambio 

Tipo de Cambio 
Teórico 

Margen de sobre o 
subvaluación (-) 

México EE UU Nominal Milis 1970 1988 1970 1988 
1980 100.00 100.00 22.95 27.19 33.25 18.45 44.86 
1981 128.00 110.30 24.51 31.54 38.57 28.68 57.38 
1982 203.30 117.10 57.18 47.20 57.73 -17.44 0.97 
1983 410.50 120.90 150.29 92.33 112.91 -38.57 -24.87 
1984 679.20 126.10 185.94 148.45 179.09 -21.74 -3.08 
1985 1071.00 130.60 310.58 223.07 272.79 -28.18 -12.87 
1986 1995.40 133.00 637.88 407.85 498.77 -36.06 -21.81 
1987 4828.00 137.90 1416.89 912.22 1115.57 -35.62 -21.27 
1988 10027.80 143.60 2322.10 1898.82 2322.10 -18.53 0.00 
1989 11889.20 150.50 2511.82 2147.85 2626.64 -14.49 4.27 

, 1990 15057.90 158.80 2851.52 2580.85 3156.16 -9.49 10.68 
1991 18470.40 165.30 3026.02 3037.89 3715.08 0.39 22.77 
1992 	21334.20 170.30 3095.81 3406.37 4165.70 10.03 34.56 
1993 24151.70 177.20 3106.00 3705.07 4407.20 19.29 41.89 

FUENTE: Jose Luis Calva "El modelo neoliberal mexicano. Costos Vulnerabilidad, 
Alternativas", México, Juan Pablos Editor, 1983, pág. 22. 
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De ahí que la ofensiva gubernamental involucraba ya sea el 

desconocimiento de que se trataba de entidades económicas estratégicas o 

prioritarias y que en los liechivs eran instituciones que si resultaban 

rentables, y que por ello no constituían una onerosa carga para el Estado; 

por ello el proceso privatizador se desarrolla de diversas maneras, tal y 



plÉxico 1982 -1994: CRISIS, REEESTURACIÓN DE CAPITAL 	 155 

como lo destaca Alejandro Álvarez: "es evidente que ... se utilizaron 

muchos y muy variados mecanismos ... la reestructuración previa de las 

empresas públicas especialmente en el área de las relaciones laborales (en 

1988 Aeroméxico, en 1990 Mexicana, Sidermex y Altos Hornos de México); 

o la reestructuración de sus condiciones financieras y hasta tecnológicas 

(1988 Mexicana del Cobre, 1987/89 Sidermex); se hizo la modificación de 

ordenamientos constitucionales (para vender la banca en 1990, o para 

facilitar la privatización de la tierra en 1989) o de reglamentos de segundo 

nivel (para privatizar las reservas en la minería en 1990 y el caso de la 

petroquímica básica con progresivas reclasificaciones en 1986-1989-1992); 

se utilizó la declaratoria de quiebra (como en 1988 Aeroméxico y en la 

Compañia Minera de Cananea 1989); la articulación mediante fusiones; la 

modificación previa del titulo de concesiones (como en Telmex en 1990); la 

liquidación de trabajadores (como en Aeroméxico, en Mexicana, en 

Sidermex y en Altos Hornos de México); se decidió incorporar a los 

trabajadores como accionistas de la compañía privatizada (como en 

Telmex); y en muchos de los casos se recurrió a la utilización del mercado 

bursátil para la realización de las operaciones de compra-venta (como en la 

colocación del 34% de las acciones de la banca, la venta de Telmex)"", 

como resultado se tuvo una reducción de las entidades paraestatales que 

pasan de 657 en diciembre de 1988 (404 vigentes y 204 en proceso de 

desincorporación y 39 resectorizadas) a 258 en diciembre de 1993 (210 

vigentes y 48 en desincorporación), tal y corno lo muestra la Gráfica 14. 

Son sobradas las sospechas acerca de los manejos fraudulentos en la 

privatización de las empresas destacando los casos de TELMEX (donde se 

remataron 11 millones de acciones que cotizaban a 3.20 dólares cada una, y 

55  Alejandro Alvarez. "Las privatizaciones en México 1988 - 1994: economla 
politica ..." Op. Cit. pág. 21. 
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FUENTE: SliCR Meslocorporación de solidadas paraos atafea (Información básica de los procesos); 
México, FCE, 19et. 
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sin embargo, fueron pagadas a 80 centavos, su valor pasó de cerca de 30 

000 mdd a menos de 10000 mdd), y la de los bancos y uniones de crédito". 

Si bien es un hecho que el neoliberalismo tuvo efectos nocivos para 

el conjunto de los mexicanos, mención especial merece la situación del 

campo y la de sus pobladores. La crisis agricola, inducida y profundizada 

deliberadamente por el propio gobierno; se manifiesta en que mientras el 

ritmo de crecimiento de la población del pais es de 21.5% de 1980 a 1991, 

el volumen de producción de los principales cultivos sólo crece 2.8% en el 

mismo periodo (al pasar de 24.94 millones de toneladas en 1980 a 25.6 en 

1990); en el quinquenio de 1983-1988 la importación de bienes 

agroatimentarios es de 2420.6 mdd promedio anual y para el quinquenio 

1988-1992, aumenta a 6678 mdd; en 1980 el gasto público destinado al 

desarrollo rural era 3.19 veces mayor que el de 1991 (mientras en 1980 se 

entregaba el 12% del gasto programable para el desarrollo rural, éste se 
ti 

reduce a 9.6% en 1983 y llega a su punto más bajo en 1991 con el 4.7%, no 

Véase 'Cleptomanía gubernamental" en gt Financiero • Informe especial, 
domingo 11 de febrero de 1996, págs. 49 • 53. 
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es casualidad que una vez llevada a cabo la contrarreforma agraria este 

aumentara a 5.9% en 1993)1'. 

Los principales efectos de la política neoliberal en el campo se 

resumen en la pauperización de la población rural de bajos ingresos, el 

aumento del desempleo agrícola, la migración, el aumento en la 

desnutrición y el hambre y la imposibilidad para millones de productores de 

subsistir con el ingreso que les da la parcela. A partir de 1990 se 

instrumenta una política de "modernización forzada" que busca incrementar 

la productividad e inducir el cambio tecnológico, con el fin de hacer más 

competitivo al sector en el marco mundial, tres elementos destacan dentro 

de esta modernización forzada; I) la palanca fundamental para conseguirlo 

era la apertura comercial, con el peligro de que la selección darwiniana de 

empresas se tradujera en la desaparición de muchas de ellas, al someterlas a 

la competencia internacional, y norteamericana en particular; 2) fl otro 

cambio que se verifica es el desplazamiento hacia el estrato nacional y 

extranjero orientado a la exportación como agente neurálgico de la 

modernización ell el campo, tal y como se plantea en el Programa Nacional 

de Modernización del Campo, 3) La canalización de los productores 

comerciales a la banca privada donde consiguieron sus financiamientos, 

tarea que antes desempeñaba el BANRURAL". 

Tal y como lo afirma blanca Rubio "la política neoliberal 	otorga a 

la agricultura orientada al mercado interior un papel productivo muy 

marginal ... impulsa una via de desarrollo centrada en la producción para la 

exportación, y ubica al capital nacional y extranjero orientado hacia el 

exterior como el eje de la acumulación capitalista ... reivindica la 

importación de los bienes alimentarios a la vez que margina a los sectores 

is  Véase Felipe Zernieno "La crisis agricola" en José C. Valenzuela (Comp) 
"México ¿Fin de un régimen?", México, tid, UAM•Iztapalapa, 1995, págs. 55 • 64. 

" Véase Blanca Rubio. "La politica neoliberal y sus efectos sobre el campo 
mexicano (19112 . 1993)" en Emilio Romero, Felipe Torres y Ma del Carmen del Valle 
(Comps), 	 411 	agrOPeltill liatICARALBl£12 
el ano:2000", México. FA IlEc-UNAM, 1994, págs. 61 • 74. 
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productivos para el mercado interno", el colofón de esta política 

neoliberal y el acicate para echar a andar esa nueva etapa de desarrollo 

capitalista en el campo lo constituyen las reformas a principios de 1992 al 

artículo 27 constitucional, que buscan destrabar los obstáculos a la 

inversión del capital nacional y extranjero en la agricultura. 

No es pues una casualidad que sea precisamente en el sector 

agropecuario donde comienza a precipitarse el problema de la cartera 

vencida; si los medianos y pequeños empresarios resienten la falta de 

competitividad y rentabilidad como imposibilidad de pago, a los campesinos 

la política neoliberal prácticamente los excluye como agentes productivos, 

y quedan cautivos de la politica asistencialista y neo-populista del 

PRONASOL y el PROCAMPO (política ésta que le rinde considerables 

frutos políticos al partido en el poder, en las elecciones federales de 1994). 

La reforma al 27 constitucional, implica profundos cambios: a) en lo 

que toca a la búsqueda de incrementar las inversiones privadas al campo, 

tal y como afirma el investigador Julio Moguel, "las reformas 

constitucionales ... pretenden romper los mecanismos básicos de defensa de 

la población rural y abrir todas las compuertas al capital privado, 

cancelando la via campesina de desarrollo -en cualquiera de sus formas-, en 

un esquema de mercado no se asegura la suficiencia alimentaria, ni una 

efectiva modernización de los medios de producción, ni menos aún la 

elevación del ingreso rural""; b) en lo que se refiere a eliminar toda 

posibilidad de afectación agraria, aun en aquellas propiedades que no 

cumplan una función social productiva, y vuelve inafectables a los pequeños 

propietarios que por causas diversas retiren sus tierras del cultivo por uno 

o varios ciclos productivos; e) significa el fin del reparto agrario; d) abre 

la posibilidad para las sociedades mercantiles por acciones para ser 

"Ibid. pág. 73. 

" Julio Moguel. "La desamortización de la propiedad social en el campo" en 
Problemas del Desarrollo, Vol. XXIII, Abril•junio 1992, pág. 34. 
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propietarias de terrenos rústicos, la posibilidad de cambio de régimen 

propietario, y la inexistencia de propuestas sociales y de sistemas de 

seguridad para los productores rurales. 

Por su importancia fundamental en los dos siguientes apartados nos 

ocupamos de las que cosideramos bases fundamentales del proyecto 

salinista (la apertura comercial y el Tratado de libre comercio como 

integración subordinada al capitalismo norteamericano y mundial, y la 

liberalización financiera a los flujos de capital) pero que al propio término 

actúan como factores determinantes de su crisis, y de sus resultados más 

inmediatos, como concentración y centralización del ingreso y la riqueza 

(de lo que nos ocupamos en el último apartado de este capitulo). 

V1.3, El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) o la integración subordinada y plena u la economía 

o or tea m er ica ir a. 

¿Cómo se sobrepone a las crisis la burguesía? 
destruyendo violentamente una gran masa de 
productivas y conquistándose nuevos mercados, a la par que 
procurando explotar más concienzudamente los mercados 
antiguos. Ro decir que remedia unas crisis preparando otras 
más extensas e imponentes y mutilando loa medio, de que 
dispone para precaverlas• 

Mari Marx,•Nanifiesto del partido comunista• 

R1 TLC es ... poco más que la última estrategia 
propuesta por los economistas ortodoxos y los políticos 
conservadores para redistribuir el ingreso y la riqueza de 
los muchos e los pocos, y de los paises y las clubes más 
pobres a los más ricos 	es la herencia de las altas 
tasas de interés monetaristas, le privatización, la 
desregulación, la estabilización y el ajuste estructural 

es la última de agotas políticas y programas del nuevo 
orden mundial" 

Nelvin Burke, •La economía politica del TLC, la crisis 
global y México" 

el nuevo escenario o contexto mundial, en que n►ás que 

verificarse una época de profundos cambios, se verifica propiamente un 
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cambio de época", en el que la globalización económica obstruye las 

posibilidades de desarrollar estrategias nacionales, se debilitan los 

planteamientos de la soberanía nacional, en favor del discurso de la 

globalidad". Como afirma el sociólogo brasileño Octavio lanni, "a partir de 

la época en que la globalización se constituyó en una !Meya realidad, 

conformando una nueva totalidad histórica, cuando las fronteras son 

nulificadas o anuladas, la soberanía se transformó en figura retórica; 

objetivamente la sociedad nacional se revela en una provincia de la 

sociedad global. Por más desarrollada, compleja y sedimentada que sea la 

sociedad nacional, la misma se transforma en subsistema, segmento, o 

provincia de una totalidad histórica y geográfica más amplia, abarcante, 

compleja, problemática, contradictoria". 

Esta subsunción de las estrategias nacionales que ceden su lugar a 

las punticas de integración o subordinación regionales o globales, dificulta 

aún más la posibilidad de delinear estrategias alternativas de desconexión 

anti-sistémica, y la única forma que permiten a ésta es la de la amenaza de 

la propia exclusión o marginalización del sistema mundial, El rejuvenecido 

sistema de dominación despótica del capital ahora plenamente globalizado, 

produce crisis por doquier pero él mismo al parecer no resiente crisis; a 

pesar de que el sistema mundial capitalista produce crisis por todos lados 

(económica, politica, social, cultural, ecológica, etc.), como tal pareciera 

no resentirla, en términos de la emergencia esperanzadora de un paradigma 

societal, cultural o civilizatorio alternativo; lo que la globalización mundial 

del capital parece manifestar es el triunfo mundial del capitalismo, 

exactamente en el momento histórico en que pone en mayor crisis a los dos 

" Véase Xavier Goromina, Si. 	 SileacrOn_y 
Alternativas. La experiencia, la visión y las_propuestas desde las víctimas", México, 
Ed. CEIICII - UNAM, 1995, págs. S • 19. 

" Véase Pablo González Casanova. "Globalidad, neoliberalismo y 
demesiocio", México, Ed. CEIICH - UNAM, 1995, págs. 7 • 12 y 19 • 24. 

Oclavio lánni. "Esiado-naciótLy,119191.1.11cOn", EL COTIDIANO, Núm. 71, 
Ade 12, Septiembre de 1995, pág. 94. 
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factores productores de riqueza (el sujeto productivo, a partir de su 

pobreza y exclusión de toda posibilidad de producción y reproducción de su 

vida material, y la naturaleza como entorno ecológico)". 

La verificación de esta nueva totalidad histórica, que para el caso 

del capitalismo mexicano encuentra su forma más avanzada, compleja y 

abareante en la estrategia norteamericana (le integración hemisférica, con el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA por 

sus siglas en inglés) como su primer impulso arremetedor, intentaremos 

visualizarla no sólo en lo que a la política de apertura o liberalización 

comercial implica (su ángulo más superficial, el tratado incluye aspectos 

más profundos que el propiamente comercial), sino en la conjunción de 

procesos que se verifican en lo tocante al desarrollo de los procesos de 

trabajo (como aspectos dentro de la esfera productiva, de revolución de las.  

condiciones de producción), como en los que tienen que ver con el aspecto 

circulatorio y de realización, que de suyo implican transformaciones en 

cuanto a la geoeconomía como a la geopolítica del capital, en su fase 

superior y más desarrollada; intentaremos, pues, esbozar su análisis a 

través de la utilización de una totalidad concreta que implique al menos dos 

elementos. De ahí que comencemos por explicitar que 1) el núcleo de este 

proceso lo constituye la conquista y apropiación del plusvalor 

extraordinario, para a continuación centrarnos en 2) los puntos neurálgicos 

de la geopolítica y geoeconomia hemisférica del capital norteamericano con 

respecto a México y América Latina en su competencia con las otras 

potencias del orbe. 

1) En cuanto al primer punto, nos es de especial importancia el 

concepto del plusvalor relativo, dentro de éste el funcionamiento y 

extracción del plusvalor extraordinario, a partir de tres categorías que son, 

" Véase la formulación que elabora Franz J. Hinkelammert en su ira!): jo 
titulado "Capitalismo ¿Sin alternativas?", que forma parle de su último libro 
"Cultur_p de lap_sperªaz,a _y_LociedaLsin exclusión", San José Costa Rica, Coed. DEI 
Caminos, Sept. de 1995. 



162 	MÉXICO 1982 1991: CRISIS, REESTRUCTURACIÓN DE CAPITAL ...  

a mi juicio, poco socorridas en estas discusiones: Valor Individual, Valor 

Social, y Trabajo Potenciado. 

Para la extracción de plusvalor relativo, "el capital tiene que 

revolucionar las condiciones técnicas y sociales del proceso de trabajo y 

por imito del modo de producción mismo"' . Hablamos del proceso de 

subsunción real o material del proceso de trabajo inmediato al capital, que 

se diferencia de modo esencial de aquella subordinación que se efectúa sólo 

formalmente y que tiene por característica la extracción de plusvalor 

absoluto. En lo que respecta al plusvalor absoluto, éste surge a partir de 

dos mecanismos que determinan el tiempo de trabajo, introduciendo en la 

jornada laboral el tiempo de plustrabajo; ya sea ampliando la jornada 

laboral -plusvalor absoluto extensivo- o convirtiendo jornadas simples de 

trabajo en jornadas más intensivas, condensadas o calificadas -plusvalor 

absoluto intensivo-, en los dos casos" no se modifica el modo de 

pr Aucción mismo sino sólo formalmente y el capital se apodera del proceso 

de trabajo históricamente establecido. Tenemos que, por el contrario, el 

pl isvalor relativo "surge de la reducción del tiempo de trabajo necesario y 

del consiguiente cambio en la proporción de magnitud que inedia entre 

an bas partes componentes de la jornada laborar", "se habría modificado en 

ve/. de la extensión de la jornada laboral, su distribución en trabajo 

núesario y plustrabajo"". 

Ahora bien, Marx parte del supuesto de que las mercancías y dentro 

de ellas la mercancía fuerza 	trabajo se venden a su valor (en estricto 

leíi'l liaje dialéctico, los valores rL las mercancías se venden y no se venden, 

o ;un y no son iguales a sus precios, cuestión ésta que se esclarecerá hasta 

H Karl Marx, hl Capjig1., 8 vols. 14a. ed., México, Siglo XXI, Vol. 1, págs 
382 • 383. 

"Véase Bolívar Echeverria, "I. Discurso Critico •,".  0P• cit. págs  111  - 114. 
"Karl Marx. "gtupital", Op. cil., vol. 1, pág. 383. 
" 'bid, pág. 310. 
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la sección 2a. del Libro III de El Capital, en la problemática de la 

transformacilln de los valores en precios); este supuesto no le permite 

considerar en esta parte la situación en que el plustrabajo se incrementa por 

la reducción o caída del salario del obrero por debajo del valor de su fuerza 

de trabajo, donde habría, eso sí, una violación de los límites normales del 

pi:, ,•;L•:ibajo (lo que algunos autores han destacado como la extracción de 

suplementario", de "plusvalía regresiva"), donde los dominios de 

extenderían mediante el despojo confiscatório de los dominios del 

tiempo de trabajo necesario -si nos adelantamos un poco-, del fondo de 

consumo de los trabajadores. Desde el primer momento se nota la 

actualidad de estas palabras para el caso de México, con una caída del 

salario real de 70% en poro más de una década. Como se aprecia, el 

plustrabajo también puede ser incrementado vía el castigo del tiempo de 

trabajo necesario, en la forma de un despojo confiscatorio, que no debe 

ser entendido sino como el robo de las condiciones materiales de vida del 

trabajador; este aspecto es importante al explicar la competencia entre 

ramas dentro de una nación, o en el seno del capital global nacional, pero 

es imprescindible cuando hablamos de la competencia internacional y la 

consolidación del mercado mundial capitalista, prueba de ello lo ofrece el 

hecho de que no en todos los paises -o ámbitos nacionales- el salario (en 

términos reales), cae del mismo modo u por períodos tan prolongados. 

'lacemos simplemente la mención, pues al plusvalor al que intentamos 

referirnos en estas líneas es al extraordinario y relativo que surge del 

aumento de la fuerza productiva del trabajo. 

Para la obtención del plusvalor relativo el capital tiene que 

posibilitar un aumento o acrecentamiento de la fuerza productiva del 

trabajo, "tiene que efectuarse, una revolución en las condiciones de 

producción de su trabajo 	en su modo de producción y por tanto en el 

proceso laboral mismo ... gracias a la cual se reduzca el tiempo de trabajo 

socialmente requerido para la producción de una mercancía ... una 
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cantidad menor de trabajo adquiere la capacidad de producir una cantidad 

olavor de valor de uso""' 

En el acrecentamiento de la fuerza productiva del trabajo hacen su 

aparición cuestiones que merecen un comentario. Marx parte de una 

condición dada del desarrollo de las fuerzas productivas; pero puede haber 

un capital, o varios incluso, que logran rebasar o aumentar 

espectacularmente la fuerza productiva del trabajo (en las condiciones 

actuales de avance tecnológico y cientifico, es perfectamente posible que 

algún capital rebase la norma social y lo haga de un modo significativo), a 

continuación se nos refiere que si el valor de los medios de producción se 

mantuviera inalterado (en las condiciones actuales -incluso- los medios de 

producción innovadores -en algunos casos- cuestan menos que los ya 

existentes, es decir, se desarrolla el proceso de desvalorización del capital 

-se refiere esto para hacer notar que el supuesto del que se parte es 

perfectamente sostenible), el valor de cada mercancía disminuiría. No 

obstante la fuerza productiva acrecentada, la jornada laboral generaría el 

mismo valor, el que eso si, se reparte en más productos, en más valores de 

uso. Dice Marx a continuación, Y podemos parafraseado para el caso del 

mercado mundial, "el valor individual ...)valor nacional)... de esta 

(flemuda se halla por debajo de su valor social ...(valor internacional)..., 

esto es, cuesta menos tiempo de trabajo que la gran masa del mismo 

articulo producida en las condiciones sociales medias ...reo las condiciones 

internacionales medias)... el valor real de una mercancía, sin embargo, no 

es su valor individual ...(valor nacional)... sino su valor social ...[valor 

internacional)..., esto es, no se mide por el tiempo de trabajo que insomne 

efectivamente al productor en cada caso individual, sino por el tiempo de 

trabajo 	requerido 	socialmente 	...(internacionalmente)... 	para 	su 

producción". Desde el ámbito de la producción en primer término, 

"Ibid, pág. 382. (cursivas nueslra51. 

" Ibid, pág. 355. (negritas nuestras{. 
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hablamos de una situación peculiar, la que además tiene efectos en el 

ámbito de la realización, para el caso del mercado mundial hablamos de una 

producción capitalista cosmopolita, plenamente globalizada, en donde se 

produce de un hielo del mundo y es posible que se consuma en el otro, 

En adición a lo anterior, decimos con Marx que si "el capitalista 

„Migamos japonés, alemán o norteamericano]... que emplea el nuevo' 

método ...[y en rigor, son estos los capitales que están utilizando los 

nuevos métodosj... vende su mercancía a su valor social ...finternacionall.„ 

la vende por encima de su valor individual y realiza así un plusvalur 

extra" (negritas nuestras). De ahí que tradicionalmente (aún en algunos 

tipos de marxismo que pretendían ser ortodoxos) se piense que el plusvalor 

extraordinario surja de la circulación", 

En nuestra reconstrucción del argumento de Marx localizamos 

perfectamente el origen de este plusvalor extra en la fase de la producción 

y la competencia de los capitales. Efectivamente este plusvalur extra (como 

todo valor y plusvalur) se realiza en la fase de la circulación, los 

capitalismos nacionales, que sufren la transferencia lo resienten como 

desequilibrios deficitarios en sus balanzas comerciales o de cuenta 

corriente: "El trabajo cuya fuerza productiva es excepcional opera como 

trabajo potenciado, esto es, en lapsos iguales genera valores superiores a 

los que produce el trabajo social medio _lo internacional promedio],., 

del mismo tipo 	capitalista que emplea el modo de producción 

perfeccionado, pues, anexa al plustrabajo una parte mayor de la jornada 

laboral que los demás capitalistas en la misma Industria". 

lbid. 

" Nos referimos a la interpretación que ofrece Franco Cama° "Notas de 
análisis sobre el desarrollo capitalista", en Rodolfo Henri y otros "Análisis del 
penearnienio eco:1_1mile° de Marx", México, Ed. L/AP, 1980, págs. 65 - 134. 

" Karl Marx "FI Capilar Op eit pált 187 /cursivas v nemritas nuestras) 
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Dicho capitalista innovador, procediendo de esta manera "ahorra 

tiempo necesario, aumenta el plustiempo de trabajo, produce una mercancía 

con menor valor: vence en la competencia a otros capitales y se apropia por 

transferencia del plusvalor de ellos"" (sólo entre 1982 y 1990, los países 

pobres transfirieron a los ricos más de 400 mil millones de dólares"). Desde 

el ámbito de la realización, este capitalista innovador "para vender el 

producto de una jornada laboral necesitará una demanda ..,[acrecentada)... 

un mercado ... más grande"" ; en efecto, el capitalista innovador está 

produciendo más; por lo mismo, necesita realizar sus productos 

incrementando sus mercado:, desde esta perspectiva es perfectamente 

apreciable el fenómeno de la voraz competencia internacional y de la 

consolidación de los llamados bloques regionales lidereados por los 

capitales que luchan por la hegemonía (Japón, listados Unidos y la 

Comunidad Europea)". Se explica además el por qué las grandes compañías 

multinacionales a pesar de vender a precios más bajos, obtienen pues, 

plusvalor extraordinario; al vender -aún en esta situación-, por encima de 

su valor individual. Cobra notoriedad el Tratado de Libre Comercio, en el 

cual los Estados Unidos aprovecharán este mecanismo y pondrán en 

posición verdaderamente desventajosa a los capitales autóctonos, que para 

reducir sus costos optan por el expediente más simple (y, a la vez, 

condicionado y reforzado por la competencia con los capitales de los 

centros más desarrollados), de reducir y castigar los salarios, aunque con 

" Enrique Dussel, "11Sillinici Marx (11163 	11182) y la liberacióq 
104111.0alliericano", México, Ed. Siglo XXI. 1990, págs. 152 - 153. 

Véase La Jornada, 2 de Mayo de 1993, pág. 46. 

Karl Marx, "Etcapital" Op. Cit. pág. 385. 

" "Estados Unidos !rala de reconstruir una esfera de influencia limitada en 
América Latina para sostener sus posiciones frente a Europa ... México es clave, y 
tanto para Clinion, como antes Bush y Reagan, están empujando el Tratado de Libre 
Comercio, punto de referencia para acumular excedentes en el comercio, mallo de 
obra barata y desprutegida en México ... Esto como un aliciente para que Washington 
entre en México y exporte sus productos. México es el primer paso. Mediante la crisis 
se busca la forma de sobreexplotación". James Pelras, citado en Lo Jornada, .1 de 
Agosto de 1993, pág. 30. 
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ello se sacrifique el mercado interno y se condene a la pobreza y extrema 

pobreza a la gran mayoría de la población. 

Aún estos dos aspectos (bajos salarios y mercado interno castigado) 

serán aprovechados por el vecino del norte: En un ámbito de apertura 

comercial (aún antes del TLC los aranceles mexicanos a la importación 

habían caído al 10-20%, cosa contraria ocurría y ocurre con los Estados 

Unidos donde se fortalece el proteccionismo) y de creciente inversión 

extranjera directa y, sobre todo, de cartera (Joseph Marie Córdova 

Montoya hablaba 	inicios de 1992 de que el país necesitaría de 10 mil 

millones de dólares per año durante los siguientes quince años", para dar 

respuesta al proceso iniciado una dilcada atrás, cifra que en esos momentos 

superaba el monto actual de la deuda externa pública y privada, es 

reconocido basta por los propios medios oficiales que estas inversiones en 

su mayor cuantía van a parar al mercado especulativo') los capitalistas 

norteamericanos obtendrán mano de obra competitiva a precio de ganga, al 

par que un mercado cautivo asegurado vía el TI.0 y las cláusulas de los 

contenidos regionales de los productos aquí comerciados, al propio tiempo 

que se aprovecharán las ventajas que para el capital financiero y 

especulativo representan los amplios márgenes de intermediación que ofrece 

el sistema bancario mexicano. 

Desde este punto de vista es perfectamente sostenible la tesis 

según la cual "los acuerdos comerciales como el TLC son una mezcla de 

liberalismo y proteccionismo diseñados para favorecer los intereses de las 

grandes corporaciones transnacionales 	[de este modo el '11CI 	tiene 

Véase El Financiero, 4 de Mayo de 1992, pág. I. 

"' Csl propio Banco de México ba tenido que reconocer que de cada 11.1 dólares 
que ingresan al pais 8 lo hacen al mercado especulativo y sólo 2 en inversión directa 
a la esfera productiva. Tan sólo en los primeros tres años de gobierno salinista 
habían ingresado 10215 millones de dólares a la Bolsa Mexicana de Valores (Véase 
Raúl II. Mora "Indts_adore_sitelLniodemi4acióq..ititrusqp_a" México, Ed. CRT y CRAS, 
1993, pág. 58.), cifra que a los últimos tres años de esa administración sumó (en 
inversión de cartera, según el informe presidencial de 1994) 12500 mdd en 1991, 
180110 mdd en 1992 v 2:4100 mdd en 1091 



1614 	MÉXICO 1981- 1994: CRISIS, REESTRUCTURACIÓN DELANTAL— 

menos que ver con el libre comercio que con la protección de ciertos 

intereses estadounidenses ... [de donde habría que reconsiderar] 	el 

concepto de comercio internacional, término 	poco adecuado para 

describir un sistema en el que cerca del 40% del comercio estadounidense 

ocurre al interior (le las compañías y bajo el dominio de las mismas manos 

que controlan la planeación, la producción y la inversión 	más que 

comercio se trata de transferencias al interior de las mismas empresas ... 

uno de los principales objetivos de Estados Unidos es aumentar el 

proteccionismo para su propiedad intelectual ... otro interés primordial 

estadounidense es la liberalización de los servicios financieros, lo que 

permitiría a los bancos supranacionales desplazar a los competidores 

locales en naciones como México, para eliminar en ellas toda amenaza de 

planeación económica nacional y de desarrollo independiente ... las 

intrincadas reglas (le origen incluidas en el TIC están diseñadas para 

excluir a la competencia extranjera ... [y garantizar] ... un alto porcentaje 

de valor agregado en Norteamérica"" . Además de lo anterior, la propia 

tendencia general de globalización económica traería serias consecuencias: 

surgimiento de nuevas instituciones gubernamentales diseñadas para 

proteger los intereses del poder económico privado internacional ...Iul 

surgimiento de un] ... gobierno ... mundial de facto ... integrado por los 

paises del Grupo (le los Siete, el FMI, el Banco Mundial, y otras 

instituciones financieras internacionales" 	otra consecuencia será la 

extensión del modelo social del tercer ►nundo, en el que existen islas de 

gran riqueza en un mar de miseria y desesperación. La producción industrial 

estará dirigida a los sectores privilegiados de la economía mundial ... pero 

se realizará cada vez más en áreas de alta represión y bajos ingresos"". 

" Noam Chomsky, Citado en La Jornada, 2 de Mayo de 1993, pág. 46. 

" Es conveniente hacer la referencia que desde hace una década James Perras 
utiliza la categoría del "Estado supranacional", en su libro "Clase„,,,,Esjado_y Poder en 
el Tercer Mundo" México, Ed. PCE, 19113, 

" Noant Chomsky, La Jornada, 2 de Mayo de 1993, pág. 46. 
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Podrá parecet que delineamos tina imagen del futuro, o mejor, del 

presente, poco halagüeña y distinta a la que convencionalmente se nos 

ofrece, sin embargo, nos atrevemos a plantear que ha sido eso lo que ha 

ocurrido históricamente desde la gestación del subdesarrollo y el 

funcionamiento como periferia de los paises latinoamericanos", desde esta 

perspectiva se hace notar la trascendencia del TLC y la globalización 

económica, procesos visualizados en esta primera aproximación a través de 

la búsqueda y la conquista del plusvalor extraordinario. Ahora bien, habría 

que agregar que este plusvalor extraordinario en la argumentación de Marx 

" En este proceso se opera "una transformación profunda de la estructura 
económica, a raiz del intercambio comercial con el inundo capitalista desarrollado. 
Los paises soberano-dependienles entran en una relación de comercio libre, la cual 
destruye por un lado su producción manufacturera tradicional sin reemplazarla por 
una producción moderna e industrial correspondiente, y asegura, por otro lado, el 
pago de la importación de los productos manufacturados importados -que reemplazan 
la manufactura tradicional- por la venta de materias primas a los centros. Por lo 
tanto se posterga la industrialización del país soberano-dependiente. Bajo la 
condición del comercio libre no hay posibilidad para efectuar tal industrialización en 
razón de que la competencia cinc:injerí, es siempre superior a cualquier industria 
naciente ... La capacidad destructiva de las industrias del centro, a través del 
comercio libre, va mucho más allá del tamaño económicamente racional de la 
periferia de los centros ... Eso tiene su explicación en el impedimento a la 
industrialización de estas regiones por el comercio libre ... Como la productividad 
del trabajo de los centros es inmensamente mayor que la productividad del trabajo de 
las industrias tradicionales de la periferia, la destrucción de esta producción 
tradicional es también inmensamente más grande. Asi, centros desarrollados 
relativamente pequeños pueden destruir la estructura económica tradicional de 
regiones inmensas que comprenden la mayor parte del inundo ... El comercio libre no 
es la causa de esta transformación, es solamente su herramienta. Lo que constatamos 
es que el comercio libre es el instrumento de esta transformación 	la 
transformación en periferia no posterga simplemente la industrialización capitalista, 
sino la imposibilita ,.. compromete realmente el futuro de estos paises 	los paises 
atrasados de la periferia se Transformaron en ... subdesarrollados" (Franz 
Ilinkelammen, "La leona clásica del imperialisino,_el snhdesarrollo3 la acumaleción 
socialista", Buenos Aires, Ed. Nueva Visión, 1973). !Una que decir que la 
argumentación de Hinkelammert -autor al que ya en otra ocasión hemos citado- nos 
describe un movimiento sincrónico de explotación de la periferia subdesarrollada por 
los centros más desarrollados y no una dinámica diacrónica en la cual el pais 
subdesarrollado CVOIIICÍOIlilf ¡a a una situación de desarrollo o en vial de desarrollo 
(posición esta última que corresponde a lo que se ha dado en llamar la "Jáfatro 

.o/listit"). Como puede apreciarse, por supuesto que el proceso de 
l':+11e1tiracititi de capital puesto en marcha, asi como la teoría de las "ventajas 
comp.iiativas" de las naciones (que 	.:Iiiirenta con éste) se encuentran presos en la 
ideologia de la "falitcht dexarroL 	, pues piensan y pretenden hacer creer que 
accedemos al "Primer mundo" -a 	DE a la "oeirreeé"- cuando lo que se persigue 
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"desaparece no bien se generaliza el nuevo modo de producción y se 

extingue con ello, la diferencia entre el valor individual de la mercancía 

producida a más bajo costo y su valor social. La misma ley de la 

determinación del valor por el tiempo de trabajo, que para el capitalista que 

emplea el método nuevo se manifiesta en que tiene que vender su mercancía 

por debajo de su valor social, impele a sus rivales, actuando como ley 

coactiva de la competencia a introducir el nuevo modo de producción"; sin 

embargo, en un capitalismo como el actual, el control oligopólico de las 

tecnologías de punta y las legislaciones que regulan la propiedad intelectual 

favorecen a las multinacionales y obstaculizan en mayor medida el acceso a 

nuevas tecnologias a los países como México. Como se aprecia, es en 

referencia a este mecanismo que "la racionalidad del capital pasa a 

identificarse con el aumento de la composición orgánica o con la necesaria 

obligación de incorporar un aumento constante de la fuerza productiva-

tecnológica -y hoy científica-"". Nuestra pretensión, en este primer punto 

era destacar cómo la extracción del plusvalor extraordinario y relativo se 

establecen como el motor fundamental del desarrollo de la producción 

capitalista, que se expresa cíclicamente en el proceso de conquista, 

nivelación y búsqueda de nuevos métodos de producción que reactiven la 

dominación del trabajo por el capital, sin embargo en esta auténtica 

integración subordinada de nuestra economía a los intereses 

norteamericanos están) implícitos otros elementos, que aunque sea de pasada 

enumeramos a continuación. 

2) Aunque se esperaba hacer el anuncio hasta junio de 1990 fecha en 

que Carlos Salinas de Gortari visitaría Washington (todavía el día 2 ,1 de 

marzo del mismo año Salinas, en viaje por Ecuador, afirmó que la política 

comercial de México estaba orientada hacia la integración de los países 

son nuevas formas de ex plolación de los paises del tercer inundo, entre ellos, con 
especial relevancia, México. 

"Karl Marx, "El Capiial" Op. Cit. Pág 387. 

9' Enrique Dussel, "El último Mar< ..." op. cit, pág. 153. 
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latinoamericanos), la filtración de información por parte de los 

representantes norteamericanos y la negociadora comercial de Estados 

Unidos Carla Hills, reveló el viaje secreto que desde febrero de 1990 Jaime 

Serra y José Cordova realizaron para echar a andar un "Acuerdo de Libre 

comercio" entre México y Estados Unidos. La iniciativa parte, pues, del 

gobierno norteamericano y no es -como lo plantearon los salinistas• obra de 

su diligencia y espíritu visionario. Se buscaba formalizar un acuerdo 

parecido al que EU y Canadá firmaron en 1989, que en los hechos 

significaría la creación de un bloque comercial con capacidad de competir 

con la Europa unida o la Cuenca asiática del Pacífico", con la salvedad de 

que en esta ocasión se buscaba integrar una economia con un producto 

nacional 25 veces menor, con la que se tenía desde el lado norteamericano 

un comercio por el 4% de su PNB, mientras desde el lado mexicano las 

exportaciones al vecino del norte S11111311 más del 70 • 75%; de todo el 

petroleo que exporta México más del 70% va hacia Estados Unidos. Si la 

comparación se hace no desde el conjunto de riqueza generado en un año, 

sino del stock de riqueza existente que incluye el conjunto de recursos y 

capital fijo que hacen posible esa producción de riqueza, las diferencias 

pueden ser de 250 a 300 veces mayores para los Estados Unidos. En 

presencia de tales asimetrias el resultado no podría ser otro que la virtual 

invasión del mercado interno mexicano y la destrucción del capital que no 

pudo hacerse competitivo.. 

Los procesos de integración de la economía mexicana a la economía 

norteamericana (primer paso en la integración hemisférica de todo el 

continente como realización contemporánea de la política monroísta), 

vienen de antes de su incorporación al NAFTA; y paralelamente a él se han 

adoptado una serie de medidas de integración vertical". Precisamente en la 

" Véase PROCESO, Núm. 700, 2 de Abril de 1990, págs. 7 - 8. 

"I  Véase John Sane Fernández. "La otra cara del TLC" en "Ula_c_ontribilctlit 
al debaw Intgpsiaxtdp regional,". San José, Costa Rica, ILACSO • UNA, 1993, págs 
100. 218 
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última carta de intención que se firmó con el FMI y el flanco Mundial (a 

mediados de 1989), se verificó una considerable reducción en la capacidad 

del Estado mexicano para administrar sectores económicos que 

históricamente se han considerado estratégicos, de igual modo se obligó a 

continuar con las medidas de "ajuste estructural", la liberalización 

comercial unilateral -que venían dándose desde 1986-, se continúa con la 

eliminación de subsidios, la privatización de empresas públicas, la 

reducción del presupuesto público en los renglones sociales, eliminación de 

regulaciones a la intermediación financiera, etc. 
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FUENTE: Elabosación polea, con baso on banco do Dalos INEGI 
11) Hasta 000/xe 

La "desnacionalización integral" que presenciamos implica una 

desnacionalización de la capacidad para tomar decisiones en materia de 

política económica; ésta se somete a la supervisión y monitoreo de las 

agencias del Estado Supranacional. En el NAFTA están implícitos": a) la 

llamada Omnibus Trade and Competitivennes Act (O'I'A) que desde el 

régimen de Reagan establece la protección de los intereses comerciales 

estadounidenses al dejar libre diserecionalidad y arbitrariedad para que el 

Ejecutivo norteamericano aplique las medidas de protección o liberalización 

'Cfr. !bid. 
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en aquellos países con los que Estados Unidos está teniendo una relación 

deficitaria (como puede ser la apliCación de aranceles de 100% ad valorem 

sobre los bienes del país ofensor, o vía la restricción cuantitativa a las 

importaciones de bienes de ese país, casos del atún, el cemento, o más 

recientemente, dcl tomate); b) el control geocstrstégico de la reserva 

petrolera mexicana (como quedó de manifiesto en los términos en que fue 

firmado el paquete de rescate financiero por el gobierno de Clinton en 

1995). 

Desde el momento en que estalla la crisis energética de 1973 • 75 los 

Estados Unidos han centrado su política exterior, diplomática•militar y 

económico-financiera, a la búsqueda de subsanar su vulnerabilidad 

económica en cuanto a la provisión de materias primas (petróleo, 

manganeso, níquel, platino, estallo, zinc, bauxita, berilio, cromo, cobalto, 

mercurio, titanio, cobre, etc.), para emprender el recambio tecnológico que 

reclama el capitalismo tardío de fin de siglo. De particular importancia ha 

sido la virtual desnacionalización de la industria petroquímica nacional, que 

siguiendo las pautas dictadas por el Banco Mundial al gobierno mexicano, 

ha incluido el desplazamiento de PEMEX canto productor exclusivo de 

petroquímicos básicos abriendo las puertas a la inversión privada, la 

reclasificación del conjunto de petroquímicos básicos en secundarios, la 

flexibilización de la politica de precios en este renglón, y el 

desmembramiento de la paraestatal en 5 macroempresas reservando al 

Estado la actividad de estracción y explotación de crudo, que es el sector 

de menor valor agregado en dicha industria'. 

De ahí que no podamos sino estar en desacuerdo con aquellos 

analistas que ubican al TLCAN sólo desde el aspecto de la política 

comercial, o peor aún lo vislumbran como el destino y confirmación de una 

" Véase ilion Saxe Fernández. "Aspectos estratégico-militares inmersos en el 
proyecto de integración de América del Norte" en Víctor M. Bernal Sahagún y otros 

integración cgmerci.alde Niñito a Esladgy Unicloty  Canadá" Méx. Coed. S. XXI 
1lEc, 1990, págs. 54 - 103. 
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politica de cooperación para el desarrollo, tal y como lo plantea Edgar 

Ortiz, al afirmar: "..,sobresale la firma del Tratado de Libre Comercio 

(TLC) con Canadá y Estados Unidos ... este tratado tiene una importancia 

particular porque se (rata de una asociación entre dos paises desarrollados 

-uno de ellos el más desarrollado del mundo- y un país subdesarrollado en 

franca vía al desarrollo ... puede considerarse como un primer 

experimento de cooperación norte-sur que marca el paso de las nuevas 

formas de cooperación internacional para el desarrollo" 
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FUENTE' Elaboisción pupila, con bauu en Banco do Datos INEGI 
(3 	lacte Junio 

Que el libre comercio (entendido en términos de reciprocidad) no es 

el objetivo primordial o único del tratado lo resume el hecho de que ya 

antes de su firma el comercio estaba prácticamente liberado, los tres 

"sucios" participan como ¡ni,: Ibros del GAT'l', lo que es más, el abigarrado 

conjunto de disposiciones jurídicas e institucionales presentes en el 

NAFTA, y las que probablemente se establecerían en la Iniciativa de las 

" Edgar Ortiz. "Mercados de capital y el desarrollo e integración financiera 
en México" en Alicia 0)1613, Edgar Ortiz y Eugenia Correa (comps) "lniegmejón 
financiera y  TLC. Retos y  pl.tweeliy_as", Méx. Cued. S. XXI - IlEc, 1993, pág. 37. 
(cursivas y negritas nuestras), 
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Américas, protegen los intereses y mercados latinoamericanos de la 

competencia japonesa y europea y los afianzan para las transnacionales 

estadounidenses, las que así aseguran a largo plazo la posibilidad de reducir 

sus costos de producción, y por la otra vía del mecanismo de las reglas de 

origen, .evitan y esquivan la competencia obteniendo ganancias 

oligopólicas". • 

Políticamente el Tratado expresa la urgencia por parte de los 

Estados Unidos y de los grupos de poder nativos, de institucionalizar el 

conjunto de políticas que lo fueron haciendo posible (política de 

estabilización macroeconómica, liberalización del mercado de mercancías, y 

de capitales, no de trabajo, privatización y refuncionalización del papel del 

Estado en la economía, destrucción de cualquier posibilidad de instrumentar 

políticas de desarrollo al privilegiar el pago de la deuda), para evitar que 

en caso de que las burguesías conservadoras-neoliberales perdieran el 

poder, no signifique el abandono y la no aplicación de estas políticas". El 

seguimiento religioso de la política de apertura comercial, que para el 

gobierno significaría el aseguramiento de los recursos necesarios para 

avanzar en el cambio estructural, se transmutó en un perverso déficit 

comercial, que hizo pasar al sector externo del país, de un saldo 

superavitario de 8787 mdd en 1987, a uno deficitario de 7278 mdd en 1991, 

15933 en 1992, 13480 con una economía practicamente estancada en 1993, 

y 18463 en 1994, es decir un déficit comercial acumulado de más de 55000 

mdd, tal y como lo registra el Cuadro 17. 

" Recientemente Noam Chomsky ha demostrado que nada más alejado del libre 
cambio practican las empresas transnacionales estadounidenses y que históricamente 
han agrandado su poderlo a través del proteccionismo, o del proteccionismo regional 
como es el caso. Véase Noam Chomsky, "Democracia y mercados en el nuevo orden 
mundial" en Noam Chomsky y Heinz Dieterich "La sociedad Global",  México, Ed. 
Joaquin Mortiz, 1995, págs. 15 - 47, (Colecc. contrapuntos). 

u  Véase Melvin Burke "La economía politica del TLC, la crisis global y 
México" en Alicia Girón, Edgar Ortiz y Eugenia Correa (comps) "Integración ..."  op. 
cit. págs. 133 • 154. 
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EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, MÉXICO 1988 - 1994 
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A pesar de que las exportaciones no petroleras crecen a una tasa 

anual de 27% en el periodo de 1988 a 1994, llegando a representar en 

promedio el 75% de las exportaciones totales, y que las exportaciones 

petroleras se mantengan con un valor cercano a los 8000 mdd anuales, no 

logran contrarrestar el vertiginoso aumento de las importaciones que crecen 

a una tasa anual de 30.2% en el mismo periodo, mientras las exportaciones 

totales sólo lo hacen en 18% anual, como lo muestra la Gráfica 15. 

La debilidad notoria del sector esterno mexicano se observa cuando 

vemos la desagregación por tipo de bien, donde apreciamos una crónica 

deficiencia en los bienes intermedios y los bienes de capital, aunque se 

verifique una situación equilibrada o superavitaria en bienes de consumo, 

por la importancia que dentro de éstos cobran las exportaciones de 

tnaquiladoras y las petroleras (véase Gráfica 16). 
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GRÁFICA 16 
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Es asi que la combinación desastrosa de un déficit comercial crónico 

y un saldo deficitario en servicios no factoriales (que básicamente incluye 

el pago de intereses y amortizaciones de la deuda externa), hacen del 

déficit en cuenta corriente uno de los problemas fundamentales que !a 

economia mexicana vino arrastrando desde 1989 (de 1989 a 1993 el déficit 

acumulado en cuenta corriente sumó 76200 mdd), pero que fue financiado a 

través del superávit en la cuenta de capital (la entrada extraordinaria de 

recursos en el mismo periodo fue por 95500 mdd), hasta que la afluencia de 

recursos se agotó y la lógica fatal del modelo entregó sus resultados en 

1994 (déficit en 1994 por 28800 mdd, y calda en la entrada de recursos al 

pasar de 32500 mdd en 1993 a 11500 en 1994, el nivel de las reservas 

internacionales pasó de más de 24538 mdd a fines de 1993 a 6148 el 31 de 

diciembre de 1994, y hasta poco más de 3400 en enero de 1095), tal y como 

lo muestra el Cuadro 18 y la Gráfica 17. 

El último elemento que nos interesaría destacar en cuanto al TLCAN 

es la excepcional oportunidad que se presenta para el capital 

norteamericano de conseguir la reducción de los salarios reales de los 
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ot -cros estadounidenses" al generalizar el sistema de subcontratación y 

balos salarios presente desde hace tiempo en la industria maquiladora de la 

zo ta fronteriza de nuestro pais". La competencia entre los asalariados 

"nmteamericanos" antes 	su solidaridad tiende a la igualación salarial 

pe •o hacia abajo, situación que por lo demás el capital de fin de siglo puede 

implementar dado el avance tecnológico y los esquemas de relocalización 

industrial'. 

El deseo explicito por parte del gobierno mexicano de generalizar e 

inyectar dinamismo a la economía a través de la magulla (tal y como se 

manifiesta en las dos últimas administraciones) hacia pensar en un 

incremento vertiginoso de las exportaciones y el empleo en esta rama de la 

economía; y aún cuando lo primero sucedió al incrementarse las 

exportaciones manufactureras, lo segundo es muy relativo pues la población 

ocupada en dicha actividad sólo se mantiene en el nivel de 600000 empleos 

anuales. 

El otro aspecto que destaca es que se trata de una actividad de muy 

bajo valor agregado donde el salario llega a representar el 60% del mismo, 

en rigor no hay una conexión real con el resto de la economía, los efectos 

41  Tal y como afirma Adolfo Gilly un objetivo del Tratado es "lanzar el asalto 
del siglo contra el valor de la fuerza de trabajo estadounidense". Adolfo Gilly. 
"México. La reestructuración en marcha" Op. Cit. pág. 14. 

6%  El proyecto de industrialización en la zona fronteriza dala desde 1965. un 
uño después de terminado el convenio de braceros con los Estados Unidos, y a pesar 
de que buscaba abrir fuentes de trabajo para la mano de obra masculina, 
paulatinamente la ocupación se desplazó hacia la mano de obra femenina, y no se 
detuvo la migración hacia el vecino del norte, después de un primer impulso entre 
1972 y 1974, esta actividad perdió dinamismo durante el auge petrolero y sólo volvió 
a aparecer como puntal de la estrategia gubernamental hasta mediados de los años 
ochenta. Cfr. Mario Arriaga Woog. "El progra_ma inexicano 	inaggiladtmas. Una 
inmola a las necelidades de la industria norleamericang.". México, Ed. Univ. de 
Guadalajara, 1980, en especial págs. II - 44. 

66  Véase Pablo Alvarez (caza Longoria. "Marco teórico de la industria 
maquiladora de exportación". Comercio Exterior, vol. 43, núm. 5, Mayo de 1993, 
págs. 418 • 426. 
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multiplicadores y la capacidad de arrastre de esta actividad' es muy 

limitada pues el 95% de los insumos que utiliza son importados, eso explica 

que antes que las exportaciones crezcan son las importaciones las que se 

múltiplican, haciendo desfallecer al sector externo (véase Cuadro 19). 
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'a  no un ensayo de medición acerca de los efectos multiplicadores de esta 
actividad hacia el resto de la economía, a través de un modelo economótrico de 
insumo - producto nacional, el investigador Ramón G. Guajardo Quiroga, demuestra 
que los efectos multiplicadores que pueden apreciarse se centran en los mayores 
salarios que puedan reavivar la demanda, pues en términos de uso de materias primas 
e insumos es muy limitada su conexión con el resto de la economía. Cfr. Ramón G. 
Guajardo Quiroga "Efectos de las maquiladoras en el producto, el ingreso y el empleo 
en México"  romorrin FrPrinr Vol E!, Nao! I Flrn rin loo, 	. 4 41  
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El conjunto de inversión extranjera directa que se esperaba llegaría a 

chorros llenos, se orientó hacia esta actividad maquiladora y a la de los 

servicios -que se incrementó en cerca de 300%, mientras que la orientada a 
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la actividad industrial sólo lo hizo al 200% de 1989 a 1994. El total de la 

inversión extranjera directa en el sexenio salinista fue mayor que el valor 

histórico acumulado por la misma (hasta 1988 había una inversión 

extranjera directa acumulada de 24000 millones de dólares y en los sois 

años del salinismo aumenta a más de 50400 mdd, 26000 mdd de aumento), 

pero fue aplicado por el abultado incremento de la inversión de cartera, que 

sin embargo ya es parte de nuestro siguiente apartado, y en tal sentido la 

abordamos a continuación (véase Cuadro 20). 

VI.4. Las reformas financieras y los flujos de inversión 

extranjera (sobre todo especulativa y de corto plazo) o una economía 

sostenida por alfileres. 

•sl 	contenido 	efectivo 	de 	la 
splobalisacidn' se deriva, no dé la 
mundialisación de los intercambios, sino de 
las operaciones del capital, tanto en su 
forma industrial como financiera• (subrayado 
del autor) 

rrancois 	Chesnals 	en 	su 	•La 
'globalización' y el estado del capitalismo• 

En un ensayo premonitorio el investigador y defensor de los 

derechos humanos David Fernández establece como una de sus hipótesis del 

nuevo escenario múndial que "la casi total liberación de los capitales en un 

mundo interconectado estrechamente implica ... para los paises del Sur, una 

restricción efectiva de su soberanía económica, en tanto deben sujetarse por 

completo a la lógica del capital transnacional ... entre estos países 

comienza a desatarse una cerrada competencia por atraer y arraigar a esos 

capitales ... el medio fundamental ... con que cuentan ... es la adecuación 

de sus políticas nacionales a los requerimientos de los agentes económicos 

más dinámicos, con la consiguiente reducción de los márgenes de maniobra 

... El libre comercio -etapa transitoria hacia el modelo propugnado• afecta 

la soberanía de los países periféricos, pero no en la medida en que lo hará 

i• 
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la libre circulación de los recursos financieros y de bienes de capital tal 

cual se proyecta""; esta tendencia del capitalismo contemporáneo se venia 

delineando de mucho antes e implica un proceso directamente asociado con 

la competencia y la recuperación de la hegemonía económica por parte de 

los Estados Unidos. De tal modo, el cambio en el escenario internacional, 

con una creciente movilidad de los flujos de capital e integración de los 

mercados financieros determina una más directa e inmediata transmisión de 

las fluctuaciones macroeconómicas, lo cual limita extraordinariamente la 

posibilidad de llevar a cabo políticas económicas a contracorriente de las 

tendencias que se expresan en el contexto mundial, tal y como lo manifiesta 

el auge y predominio del neoliberalismo. 

Muchas y variadas son las opiniones acerca de la declinación de la 

hegemonía económica de los Estados Unidos en un contexto de crisis global 

-que por otro lado verifica la emergencia de Japón y Alemania como 

potencias económicas mundiales-; lo que es un hecho es que a partir de la 

ruptura del sistema de Breton Woods, de la emergencia del impresionante 

déficit presupuestal y del incremento en el endeudamiento de la economía 

norteamericana (que lo ubica de ser el gran acreedor internacional a 

convertirse en el gran deudor), el vecino del norte inicia todo un proceso 

de cambio que en la esfera de las grandes finanzas tiene consecuencias 

serias para los paises como México. 

Los cambios iniciados por E. U. desde 1980 o tal vez antes, en busca 

de recomponer su hegemonía económica y su-competitividad, adquieren en 

lo que va de los noventa efectos verdaderamente importantes para América 

Latina, y sobre todo para México; entre los más importantes se cuentan: 

a) La mejoría en su capacidad exportadora después de la devaluación 

de su moneda respecto a las otras divisas, a inicios de los ochenta, lo que 

"David Fernández "Diagnóstico del escenario internacional" en Raúl H. Mora 
(Comp) Indicadores de la modernización mexicana,  México Ed. CRT - CRAS, 1992, 
págs. 13 - 14. 
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impele a la búsqueda de mercados para garantizar la realización de sus 

productos-mercancias, b) La reducción de su enorme deuda pública, e) la 

recuperación de los mercados financieros y con ello la disposición de una 

gran masa de fondos financieros en busca de rentabilidad". 

Es precisamente en este contexto (de amplia disponibilidad de 

capital-dinero en potencia) en que se efectúa la apertura de los mercados 

bursátiles estadounidenses a las mayores empresas de los paises 

latinoamericanos (ya en plena internacionalización y globalización), que 

buscan la financiación de sus proyectos de inversión. La otra salida a esas 

masas de capital es mediante la inversión especulativa en los "mercados 

emerpoites" aprovechando la rentabilidad que ofrecían las acciones y los 

títulos de deuda, asi cuino la ausencia de regulación (hay que asentar que 

en algunos paises latinoamericanos como Chile no existe esta libertad de 

acción a los capitales de corto plazo y especulativos, el reverso y paraíso 

de eSlc tipo de inversión es, por supuesto, México). Este proceso en que se 

aprovechan las condiciones de rentabilidad por el diferencial de las tasas 

interés (por la presión a asegurar la atracción de capitales externos que 

financien los requerimientos fiscales y los de financiamiento del déficit 

comercial o de cuenta corriente) tiene un efecto adverso para la re-

producción del capital social global en su conjunto al disociar la politica 

11101h:tarja y el comportamiento de los mercados financieros de capitales de 

la economía real, en términos de sus necesidades de inversión y 

capitalización, pues al desplazar la rentabilidad al sector financiero se 

destruyen las posibilidades de financiación de los capitales autóctonos con 

menor rentabilidad, lo cual desata un proceso de desvalorización y 

destrucción de capitales, con su efecto en el mercado de trabajo 

(reduciendo el nivel de empleo) y en el ámbito circulatorio propendiendo al 

incremento de precios. 

" Cfr. Celso Garrido y Christian Lericlie "soberania monetaria y cooperación 
financiera inlernacinnal" en FI, COTIDIANO, Nom 71 Son, do 1005 oans IS - 21 
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Al contrario de lo que piensan los promotores internos y externos 

del neoliberalismo, la volatilidad o flexibilidad de los tipos de cambio y de 

las tasas de interés no es un factor de estabilización en economías como la 

nuestra, todo lo contrario. Desde el punto de vista de los neoliberales 

nativos y de su comportamiento prgmático, en el mareo del "ajuste 

estructural" se privilegia la apertura de las fronteras y de los mercados 

financieros locales lo que tendrá por consecuencia la entrada de capitales 

externos, al establecer reglas más suaves, o al eliminarlas (sus promotores 

internos piensan que la llegada de los flujos de capital permitirá paliar la 

insuficiencia de ahorro local), lo cual permitirá a las instituciones 

extranjeras recién establecidas el control de las instituciones locales más 

lucrativas, pero no implica de ningún modo que las primeras sirvan al 

mercado interno financiando proyectos industriales, por el contrario,es el 

mercado financiero local el que sirve a las instituciones internacionales, al 

permitirles aprovechar las coyunturas de alta rentabilidad y al facilitarles su 

salida cuando las condiciones de rentabilidad caigan'. 

Esta mayor integración de los mercados financieros domésticos crea 

una mayor sensibilidad de la oferta monetaria a los movimientos en el tipo 

de cambio y las tasas de interés, reduciendo la ya de por si endeble 

soberanía monetaria y las posibilidades de la "política de esterilización" (al 

reducir la liquidez de la 'economía conserva su efecto contraccionista, pero 

no puede resolver las distorsiones provocadas en la esfera financiera, como 

son la falta de confianza y las dificultades para conservar un tipo de cambio 

estable). 

Las transformaciones macroeconómicas que este tipo de mudanzas 

desataron en el escenario nacional y latinoamericano (políticas de apertura 

comercial indiscriminada, de sobrevaluación cambiaría con finalidades and- 

Cfr. Fierre Salattia. 1,a_.dolalizayi_On._Ensayo__solpr,e, la moneda._ la 
industrializacilti y el_endeudamienio de los paises subdesprojlados, México, Ed. 
Siglo Nxi. 1090, en especial págs 15 - 40 
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inflacionarias, de libertad a los flujos de capital de corto plazo y el 

mantenimiento de altas tasas de interés internas -que intimidaban la 

inversión- para financiar el déficit externo) tuvieron un efecto bastante 

benéfico para la economía norteamericana, pues, por un lado incrementa la 

exportaci¿n de sos productos a estas tierras", y por el otro, encuentra 

colocación altamente rentable a sus capitales ociosos. Nuestra economía 

termina dependiendo de las decisiones de los inversionistas institucionales 

norteamericanos que consideran al país como un mercado marginal dentro 

de su portafolio de inversiones. 

La posibilidad de volver a los mercados financieros internacionales 

de capital, ofrecida por la renegociaril'In de la deuda fue complementada y 

profundizada por el paquete de 1,::, 'Hiíes financieras, la desincorporación 

bancaria y el antweio de la plivatización de empresas y sectores 

estratégicos, lo que da forma al proceso de desregulación y vinculación del 

mercado financiero y de valores local a los vaivenes de los mercados 

externos de capital. 

lEn el caso de México tres fueron los pro-requisitos que permitieron 

la posterior desregulación financiera y la desincorporación bancaria: a) la 

creación y consolidación de la banca noisitiple, b) el desarrollo del mercado 

de valores fundamentalmente gubern,n..::dales, junto con la promoción de 

los intermediarios financieros no bancarios, y e) el saneamiento de las 

finanzas públicas. Cubiertos éstos la desregulación e integración de los 

mercados financieros se cumplió en dos etapas: la desregulación operativa y 

la adecuación del marco jurídico e institucional. La desregulación operativa 

consistió en la liberación de las tasas de interés, la eliminación de la 

canalización selectiva del crédito en condiciones preferenciales (hacia 

actividades productivas consideradas prioritarias), responsabilidad ésta que 

'1 "El comercio global entre los EE. UU. y América Latina saltó de US$ 11n 
mil millones en 1989 hasta un monto anticipado para 1993 de US$1110 mil millow 
TIME, Noviembre 21 de 1995, Separata. 
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se dejaba en manos de la banca de fomento, y la sustitución del encaje legal 

por un coeficiente de liquidez, con la posterior eliminación de este último. 

En cuanto a la adecuación del marco jurídico para el nuevo funcionamiento 

de los intermediarios financieros, a fines de 1980 Carlos Salinas de Gortari 

envía al Congreso de la Unión el "paquete financiero"; con su aprobación se 

modificaron la Ley Reglamentaria del servicio Público de Banca y Crédito; 

la ley General de Instituciones de Seguros; la Ley Federal de Instituciones 

de Fianzas; la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 

Crédito; la Ley del Mercado de valores; y la Ley General de Sociedades de 

Inversión, posteriormente se expide la nueva Ley de Instituciones de 

Crédito y se deroga la Ley Reglamentaria del Servicio Público de llanca y 

Crédito. En Mayo 2 de 1990, se envia al Congreso la iniciativa para la 

reprivatización de la llanca (oficialmente se calificó como el 

restablecimiento "del carácter mixto del servicio de llanca y Crédito")". 

Cuadro 21. Reprivatitachin y apropiación de la Banca Comercial 
BANCO GRUPO COMPRADOR 

Mercan111 Probarla (Casa de Bolsa) 
Biopsia Mealval (Case de Sois») 
Crema Raimundo Gómez Flores (Grupo CEO) 

Confia Abigeo (Casa de Bolsa) 

Sanarle Grupo Margen 

San 	 Alcositara 

Planeases Acclval (Casa de Bolsa) 

Bancomer VISA-VAMSA 

111C11 Carlos Cabal PenIclie 
Comerme* Inveriat (Casa de Bolsa) 

Serfin Operadora de Bolsa (Casa de Bolsa) 
Some' Invermétleo (Casa de Bolsa) 
Allinlico GSM (Casa de Bolsa) 

Prenses Plasmes (Casa de Balsa) 

■anore Esirategla Bursilll (Casa de Bolsa) 

Sanarle Masera 
Iniernaclonal Prime (Casa de Bolsa) 
lancen Mullivalores (Casa de Balsa) 
litlliNTF: 	Expansión, 	5111) 	VIIIIII C.111.1 	nidi.t 	importanie.r 	,le 	áléxieo, 	Vol. 	XXIV, 	Nom. 
blósico. 	19 de Agosto de 	1992, pág. 	394. Citado en Gregorio Vidal "Economia Mexicana 
(irnos Financielos". en Inlegiaeión 	hilandera y Tl.C, Alón 	190.1, E4 	5 	551,AáLj59 

597, 
y 

" Cfr. Guillermo Ortiz Marlinez. "La reforma financiera y la 
tlesinsiarporacjión bancarja" Colección Una visión de la Modernización de Músico, 
México Ed. l'CV. 1904. En especial. págs. I 	- 69. 
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El objetivo de privatizar un sector que en 1989 había dado utilidades 

netas por 2 billones de pesos, era'motivar y despertar la confianza de los 

grandes capitales de invertir en un país cuyo sector externo ya comenzaba a 

hacer agua (con un crecimiento importante de las importaciones y un no 

muy alentador crecimiento de las exportaciones) y reclamaba urgentemente 

la financiación del déficit. Ni la renegociación de la deuda, ni la anunciada 

privatización de TELMEX, habían surtido el efecto esperado en cuanto a 

llegada de inversión extranjera y repatriación de capitales. La 

desincorporación posibilita un extraordinario impulso a los grupos 

financieros, que de controlar la actividad de las casas de Bolsa, extienden 

su poderío al sector bancario (tal y como se aprecia en el Cuadro 

21).Aliora bien, no sólo está presente la intención gubernamental de 

promover el ingreso de divisas, es bastante claro el proceso de 

fortalecimiento de la oligarquía financiera y su establecimiento como 

auténtica plutocracia (parafraseando a Carlos Fernández Vega -la banca del 

país, el país de la banca"-, parece un hecho que no contemplamos la 

incursión de los grupos financieros de México sino como México pasa a ser 

propiedad de los grupos financieros). Los grupos interesados y 

compradores de la banca mantienen, a través de su posesión accionaria o a 

través de sus inversionistas, intereses comunes en las empresas líderes de la 

actividad industrial mexicana, algunas de las cuales fueron en su momento 

de propiedad estatal (Dese, Sociedad de Fomento Industrial, Telmex, etc.). 

En este proceso de retorno del sistema bancario e sus antiguos dueños 

destacan los casos de las tres principales instituciones financieras del país, 

Banamex, Bancomer y Serfin, veámoslo con cierto detenimiento: 

En el caso de Banainex, al 2 de julio de 1991 el Comité de 

Desincorporación Bancaria reportó los siguientes datos; capital contable 

billones 434 mil 686 millones de pesos (29.9% del total bancario), activos 

por 78 billones de pesos, en 1990 reportó utilidades por un billón de pesos 

" Cfr. Carlos Fernández Vega. "La banca del pais. El pais de la banca" en La 
Jornada 1° aniversario, lo de septiembre de 1901. 
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y 12 mil millones en los primeros cinco meses de 1991, de tal modo que su 

ta ;a de ganancia se ubicó en 52% nominal y 21% real. Entre los miembros 

de su Consejo de Administración antes de la expropiación bancaria se 

encuentran las familias Legorreta, Ballesteros, Díez, Senderos, Prieto. El 

2E de agosto de 1991 Banamex es asignado al grupo de la Casa de Bolsa 

Acciones y Valores encabezado por Roberto Hernández, Alfredo Harp 

José G. Aguilera Medrano y el Grupo Regional, entre sus inversionistas 

participan Víctor Rivero Azcárraga, Carlos Hank Rhon, Rómulo O'farril, 

Lorenzo Zambrano, etc". 

En el caso de Bancomer, sus datos a julio de 1991 lo presentan como 

el primero en ingresos totales (12.8 billones de pesos), con un nivel de 

rentabilidad de 16.08% ligeramente abajo del de Banamex, y contaba con el 

mayor 'limero de sucursales (más de 700), activos totales por 70 billones de 

pesos, capital contable por 5 billones 95 mil 944 millones de pesos 

reportando una utilidad por 494 mil millones en los primeros 5 meses de 

1991, en su consejo de administración, untes de la expropiación se contaban 

la familias Aguilar Bull, Arengo, Espinosa Yglesias, Garza Sada y Garza 

Lagüera, Bailicres, Michel, Sánchez Navarro, y Senderos Irigoyen, el banco 

pasará a ser propiedad del Grupo Valores Industriales y Valores de 

Monterrey (familias Garza Lagaera y Garza Sada, Lorenzo Zambrano, etc.)" 

En lo que toca a Serfin sus datos a julio de 1991 lo ubican como el 

tercero en importancia del sistema bancario con utilidades por 453 mil 699 

millones de pesos en 1990, segundo lugar en captación sólo abajo de 

Bancomer, con un activo total por 46 billones 622 mil 93 millones de pesos 

y un capital contable por 1 billón 974 mil 106 millones, y una utilidad en 

los primeros cuatro meses de 1991 por 165 mil 635 millones, Entre sus 

consejeros antes de la expropiación se contaban a Eugenio Garza L., las 

familias Cortina Portilla, Lama Ortega, Braniff O'Gorman, entre sus 

►{ !bid. 

" !bid. 
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inversionistas más importantes contó a Manuel Gómez Marin (en efecto, 

fundador del PAN), etc. El banco' será adquirido por el Grupo Opsa que 

cuenta entre sus miembros a Gastón Luken Aguilar, Ignacio Arenguen, 

Gastón Azcárraga, Guillermo Ballesteros, Claudio X. González, Adrián 

Sada, etc." 

El proceso de conformación y consolidación de estos grandes grupos 

financieros, esta auténtica plutocracia, después de la reprivatizaciin 

bancaria (que al gobierno te representó ingresos por 35 billones de pesos), 

al parecer ha llegado a su finalización. Los 20 grupos constituid' s 

adquirientes de las 18 instituciones bancarias y dueños de las casas de 

bolsa, representan en noviembre de 1992, el 97% de la captación total t,e 

los recursos de la banca, 89% de los valores en custodia en las casas de 

bolsa, 13% de las primas emitidas por las aseguradoras, 84% de la inversiln 

neta de arrendadoras, 79% de los financiamientos de las instituciones de 

factoraje y 40% de los depósitos de almacenadoras. Una muestra de la gran 

concentración presente en el sistema financiero la da el hecho de que de los 

18 bancos existentes 5 de ellon concentraban el 80% de los recursos (en E. 

U. los 5 mayores concentraban el 19% de los activos totales y en el caso de 

Canadá seis concentran cl 90%); Bancomer-GEB, 24.28%, Banamex-

Accival, 25.37%, Serfin-GES 16.12, Inverlat.Comermex 6.43%, e 

Internacional-Prime 6.22%; en el caso de la capitalización en casas de bolsa 

Inbursa-Carso, Obsa y Accival concentran el 40% del total." 

La situación para 1993 no habla cambiado antes bien se habla 

acentuado pues de 27 grupos, en manos de 21 se encontraba el 75% de•la 

intermediación financiera (véase en el Cuadro 22 la enumeración de estos 

grupos y sus prominentes miembros), registrando activos totales por 91 mil 

910 millones de nuevos pesos (cerca de 28 mil millones de dólares al tipo 

" Ibid. 

" "La hora de los Grupos 	inneieros" en EXPANSIÓN, Vol. XXIV, Núm. 
603, noviembre I1 de 1992, págs. 61 • 6.3. 
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de cambio de ese año), reportando una ganancia real por 12.8%. Según 

datos de la Bolsa Mexicana de valores y de la Comisión Nacional Bancaria, 

los 21 grupos más fuertes absorbieron 71% de las utilidades de las 26 casas 

de bolsa, casi la totalidad de los 18 bancos reprivatizados, 99% de la 

capitalización total, 91% de los valores en custodia de las casas de bolsa, 

80% del factoraje, 85% de inversión neta en arrendadoras y 35.5% de los 

recursos de aseguradoras. en suma, cerca de 490 mil millones de nuevos 

pesos, cifra que para ese momento representaba aproximadamente el 50% 

del Producto Interno Bruto del pais; esto se los permite el extraordinario 

margen de intermediación que se sitúa en 6.25%, es decir cuatro veces más 

que el que prevalece en E. U. (tan sólo en 1992 las tasas activas se 

incrementaron en más de 5 puntos porcentuales por encima de la tasa 

libor)". 

Cuadro 22 'Crespos conlroladeres de la Inleruseillarlén flisaarlera es 1993 
111 	1 Alfredo Ilarp Nein y Raberlo Ilerueuindet 
CfRamcoaser Regulo Carta L'Ogro 
Saila-OSSA Adrián Sada sCoNtilea 
Inverlal Aguslin Legorrela 
Inbar,. Carlos Slisse 	11.14 
GOIM-Alliallco Alonso de Caray 
ralas• Antonio del Valle Riel* 
Mealral-easepait Angel Rodrigar* Siete* 
e 	•R 	 Roberto Alnealar ■ Rojas 

GY RCH•Crerl Carlos Cabal remiche 
Probarse José ~religa Listarlin 
61111111va Ilsego Villa Manto 
Margen Marcelo Margine lierlangss 
Alero Jorge Lamben., radia 
Prc'essez Eduardo Carrillo 
Rasierle Vraisclic• Palliso 
Carlea' Jaime Welss Stelder 
las •rarelones Carlos Hank Rime 
Gn}o Sures., Eduardo Creel Callan 
Mliel Ari lecketi Daniel lechar 
Afl u Alberto Orillo Mena Corola 
Rin e-Valsee Javier Denise* Gire* 
Aria Antonio Velaste Gimes y_Jaline Serrano Mielo 
Illivre Uluarele Moirlscal Sarrio, 
A-11ruse José Carlos Conailea Gallardo 
rus lile: El finaeselero, II de febrero de 1994, pág. 6 y 7. 

Cfr. EL FINANCIERO, 8 de febrero de 1994, págs. I, 5, 6 y 7. 
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En cuanto a las utilidades destacan los estados financieros de los 

principales I6 grupos del país que vieron ascender sus utilidades a 9 mil 

886 millones de nuevos pesos durante 1993, cantidad 80% mayor en 

térmnios reales a la ganancia obtenida en 1992, dentro de estos 16 grupos 

más importantes, 3 de ellos concentraron el 60% de dichas ganancias. 

Itanamex-Accival con 2 mil 729.7 millones de nuevos pesos, Ilancomer con 

2 mil 063.8 millones y Obsa-Serfin con mil 153 millones, situados un poco 

más abajo Inverméxico con 578.2 millones, Mexicano con 527.9 millones, 

Inverlat•Comermex con 422,6 e lnbursa con 336,2 millones de nuevos 

pesos". 

CUADRO 23 
CONCENTRACION DE LA INVERSION EXTRANJERA EN AOR'S 11190 . 19113. 

(CIFRAS EN MILES DE DOLARES) 	 .  
EMISORAS 1990 % 1991 % 1992 % 1993 % 

TELMEX A 1759960.00 78.97 392188.15 2.86 388810.99 1.84 536237.00 1.58 
TELMEX L 10109381.73 73.61 15479457.17 73.18 20225882.00 59.56 
CIFRA 8CP 46139.00 2.07 314389.70 2.29 ?  

8.19 
188 1  
2.535 
2.is7 
2.05 

CIFRAS 1254990.65 5.93 216848100 
1310818.00 GF8 C 898607.07 4.25 

GCARSO Al 389338.46 1.84 1001088.00 
TLEVISA L 951141,82 4.50 939769.00 
ICA 376862.01 1.78 695077.00 
TTOLMEX 82 14170000 6.38 399887.00 1.18 
CEMEX 13 301350.30 1.42 409283.00 1.21 
TAMSA RES 278891.00 12.51 364521.73 2.65 
SUBTOTAL 2226690.00 99.91 1118048131 81.41 20040558.47 94.74 27686724.00 81.53 
OTROS 2079 0.09 2552981.48 18.59 1113388.91 5.28 6272824 18.47 
TOTAL 2228769.00 100.00 13733462.79 100.00 21153947.38 100.00 33959548.00 100.00 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario Bursátil de la 
Bolsa Mexicana de Valores 1990, 1991, 1992 y 1993. Datos a diciembre de cada año 
Elaborado como parte del proyecto de ayuda a la investigación con el Mtro, Carlos Morera 

El conjunto de reformas financieras atraen resultados en el proceso 

de concentración y centralización del capital, como en la forma de 

apropiación de la riqueza social, y posibilitan el control patrimonial de lo 

que fueron activos públicos. Son cuatro los renglones en que surten su 

efecto; en la socialización de la propiedad t' la ceniralización del poder 

CCOMillliC0 (al permitirse a la gran oligarquía financiera el control de los 

"Cfr. LA JORNADA, 15 de febrero de 1994, pág. 42. 
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grupos financieros con un pequeño porcentaje de las acciones tipo "A" que 

son las que exclusivamente gestionan el control del grupo, tienen voz y 

voto), la fusión productiva y financiera de la gran oligarquía financiera 

nueva, incorporada o vieja (el conjunto de acciones que garantiza propiedad 

y control se gestiona a través de negociaciones privadas o por 

intermediación o discrecionalidad del gobierno), la asociación esiratégica 

con el capital extranjero, de manera subordinada, dominante o por igual 

(permitiendo su incursión en el mercado nacional y extranjero -financiero y 

de productos- y el acceso a tecnologías), y la asociación subordinada de 

los trabajadores en el capital social de la empresa (participan con una 

limitada y marginal propiedad de acciones sin capacidad de incidir en el 

control del grupo)`. 

INVILLSIIIN 10(111At4.11:11A11111111üll'AINIIIIII'APITAL118(19111.111.1) 
1'11411111124 

.1 A 1/167I I N11411.,111614 
AtIlki .111641 1719 

lo 11107 0110  
1.111410 Y111111111111121 11171 NI X01111 T11TAI, 

kukrro1 v. twm! morfi» % 1141.1' 1111111111 71 111E1' 111/11611 II 111E1' (11171111 V. 41104' 

in" 4112.11 4111 261.0 31.7 107.1.1 112 15.0 41 101(1 101111 
1110 21.416.1 51.2 419.1 241.0 40 .76 ion./ 26.1 9026 676.0 lb 6 1111.5 40715 144.0 0411 
1071 11131.3 71.1 151.1 499.1 2.1 101.1 1461.1/ 100 176u 11411 7.1 99,5 1111413 1111/.0 117 
1072 211110 71.1 no 61911 2,1 210 701711 171 721 179,1 6.1 11.1 21661 11 I44 .0 106 
1911 110504 62.1 60.1 1211.1 2.1 104.0 12406 I 2 1 7 1511 1.111/1.14 11.7 254.4 544111 lude 075.1 

11/11111 ANI/A111111111111A 11..1141,14. 93. 

elwiel. tik1111.10 PISO pn wo 4.11m)bou0. bowla e lo inutilositi. ino el Mida Calina Metn. 

Es precisamente al gran capital al que se le permite acudir al 

mercado financiero internacional y asegura una capitalización por cerca de 

34000 mdd en el mercado de ADR's de 1989 a 1993, cerca del 63% del 

total manejado en el mercado de capitales nacional, el cual se concentra en 

una docena de grupos, tal y como se aprecia en los Cuadro 23 y 24. En 

1993 las principales empresas del pais y el propio gobierno que volvieron a 

cotizar en las bolsas internacionales llegaron a emitir bonos por 9 mil 406 

e' Seguimos en esta parte el análisis de Carlos Morera en su trabajo "Los 
grupos de capital financiero y las transformaciones en la apropiación privada de la 
riqueza social", incluido en Alejandro Dabat (Coord), México y la Globalización, 
México, Ed. CRIM • UNAM, 1994, págs. 197 • 210. 
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millones de dólares, encima de Brasil 	mdd), Argentina (5883 mdd) y 

Venezuela (2669 mdd)". 

CUADRO 25 
CUENTA DE CAPITAL DE LA DA LANZA DE PACt19 DE MÉXICO 1988 - 1993 

(111111<nos de dolann) 
PERIODO 	 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 1995(11 
SALDO CTA DE CAPITAL .1163.0 3175.9 6183.0 24939.9 26696.4 32502.2 11640.6 -3716.3 
PASIVOS TOTALES 591.0 4346.1 16863.1 25939.6 21143.5 36184.7 17018.6 4293.7 

POR PREST. Y DEPÓSITOS -3288.7 810.2 10859.4 8435.6 -1413.2 2876.6 852.8 13213.3 
BANCA DE DESARROLLO -1059.0 -200.3 4809.0 1650.5 1174.8 193.8 1329.3 -488.7 
BANCA COMERCIAL 1380.0 080.0 4250.4 6105.1 448.7 3427.9 1180.8 -3936.3 
BANCO DE MÉXICO -94.3 1678.6 -365.1 -220.0 -460.0 -1174.9 -1203.2 9349.3 
SECTOR PÚBLICO -587.4 -381.1 1767.2 -1571.0 -4705.2 -2402.1 -1890.3 6891.0 
SECTOR PRIVADO -2928.0 -1150.93:i' 1 2381.0 2128.5 2832.1 1230.4 1398.0 

INV. EXT. DIRECTA 2880.1 3175.6 26 3 	,1 4701.5 4392.8 4388.8 7979.6 2572.7 
.11492.3 --INV. EXT. DE CARTERA 009.8 351.3 ' 3370.4 12742.5 - 18103.9 .28919.3 81116.2 

MERCADO ACCIONARIO 0.0 493.3 1904.4 6332.0 4783.1 10716.6 4097.7 2314 
VAL. MONEDA NAC. 0.0 0.0 0.0 3395.7 8209.7 6405.7 -2225.3 -8079.2 

SECTOR PUBLICO 0.0 0.0 0.0 3395.7 8289.7 6012.7 -1942.3 -8050.2 
SECTOR PRIVADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 393.0 -283.0 -29.0 

VAL. MONEDA EXT. 999.8 -142.0 1370.0 3014.8 6111.1 10797.0 6323.8 -3646.5 
SECTOR PUBLICO 1388.8 -149.0 277,0 1674.8 1552.1 4872.0 3979.8 -2121.5 
SECTOR PRIVADO -389.0 7.0 1099.0 1340.0 3559.0 5925.0 2344.0 -1525.0 

ACTIVOS TOTALES -1754.0 -1170.2 -8609.5 -999.6 5551.9 -3602,5 -5470.0 -577.4 
EN BANCOS DEL EXTERIOR -74.0 -177.2 760.7 921.2 2185.9 -1280.4 -3503.5 -660.8 
CRÉDITOS AL EXTERIOR .673.6 -890.0 -529.5 18.6 62.4 -281.0 -40.8 50.1 
GARANTIAS DE DEUDA EXT. .693.4 -56.0 -7154.0 -604.3 1165.2 -564.3 -615.1 -327.0 
OTROS -313.0 -38.0 -1570.7 -1335.0 2138.2 -1476.6 -1310.6 300.9 

ERRORES Y OMISIONES -3194.8 2740.9 2520.4 -1910.3 -948.8 -3142.4 -1649.6 718.0 
VAR. DE LA RESERVA BRUTA .7127.0 271.5 3414.3 7821.5 ' 1101.1 6083.2 .18484.4 . 	3817.3 
AJUSTES ORO-PLATA Y VAL. 393.5 24.1 01.2 315.7 11.9 -42.0 -2.0 -2.6 

(1) Hasta el mes de Junio 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de México. 

Son este conjunto de factores los que explican que sea precisamente 

la llegada de grandes sumas de capital, en su mayor parte de corto plazo en 

busca de capitalización y rentabilidad (moviéndose en una lógica de 

búsqueda de mercados con altas tasas de interés y posibilidades de 

capitalización, pero que se refugian en las divisas fuertes cuando éstas 

,vntliciones cambian) los que financien el déficit en cuenta corriente, pero 

que no logren más que en ese particular grupo de capital (la gran oligarquía 

financiera) el fomentar la inversión productiva y patrimonial. Es así que la 

Inversión extranjera de Cartera salta tic 1000 mdd en 1988, hasta 28919.3 

" Cfr. LA JORNADA, 4 de noviembre de 1994, pág. 49, con datos de West 
Merchant Bank. 
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mdd en 1993, resaltando dentro de ésta el incremento en el mercado 

accionario que se multiplica por ocho al pasar de 493 mdd a más de 10700 

de 1989 a 1993, el valor acumulado de la inversión externa de cartera en 

este mismo período supera los 63000 mdd, tal y como lo registra el Cuadro 

25. 

La venta de los activos bancarios en cerca de tres veces su valor en 

libros propende a sus nuevos propietarios a buscar la recuperación de su 

inversión en un plazo muy corto, es así que en el juego del diferencial de 

tasas de interés pidiendo prestado en el extranjero y fomentando los 

préstamos en el mercado doméstico, abusando de los márgenes de 

intermediación verdaderamente leoninos (que son cerca de ocho veces 

mayores a los de nuestros "socios" en el TLC), se propicia el problema de 

la cartera vencida del mediano capital y del endeudamiento externo de la 

banca comercial reprivatizada'. 

Una gran cantidad de fondos de capital (en particular los fondos de 

pensión) fueron rápidamente trasladados al mercado de valores mexicano, 

pues en el marco jurídico del Tratado de Libre Comercio se institucionaliza 

Y garantiza el juego del "hal money" y se restringen las posibilidades de 

regular este tipo de actividades especulativas, como lo marcan y establecen 

los Art. 1109, "todas las tranferencias relacionadas con la inversión de un 

inversionista ... se hagan libremente y sin demora" y el 2104 (una parte 

puede adoptar medidas siempre que afronte problemas fuertes de su balanza 

de pagos, pero tendrá que consultarlas hacerlas (le conformidad con el 

Fondo Monetario Internacional). Ilay, pues, una conexión directa y estrecha 

° Cfr. Jorge Basave K. "Márgenes bancarios leoninos" en Rosalbina Garavito 
y J asé Luis Matizo (Coords) Banca y crisis de pagos: Hacia una solución integral, 
Me .ico, Ed. Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, 1095, págs 153 -
157. 
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entre la entrada en vigor del TLCAN que ofrecía la garantía suficiente de 

pago y la extraordinaria llegada de capitales golondrinos." 

VI.5. Concentración de la riqueza y ampliación de la pobreza, u 

el curso de las antípodas 

»Una ciudad en donde veas mendigos 
andarán 	ocultos 	ladrones, 	rateros, 
saqueadores de templos y delincuentes de toda 
especie' 

üÍ 
	

Platón en su "Reptí bl lea" 

El neoliberalismo cuino toda modalidad de acumulación capitalista 

implica una extraordinaria polarización social y plantea la existencia de una 

modalidad despótica de conducción económica y política de las sociedades. 

En el caso de América Latina la modalidad neoliberal de reestructuración 

capitalista no sólo no pudo desarrollar potencialidades y dinámicas de 

crecimiento en el conjunto de la economía (salvo colitadisimas 

excepciones), sino que tampoco pudo disminuir en algo la desigualdad 

social, por el contrario, a la ya de por sí amplia situación de pobreza de 

nuestras sociedades, la amplificó al desarrollar procesos activos y efectivos 

de empobrecimiento, multiplicando las desigualdades heredadas del 

desarrollismo y aumentando en números absolutos y relativos la difícil 

situación de aquellos estratos de la población que no pueden satisfacer sus 

necesidades esenciales". Es de tal magnitud el problema que las propias 

instituciones del Estado supranacional (FMI, Banco Mundial, ONU, PNUD), 

que con la 1113110 derecha orientan y marcan los senderos de los programas 

de ajuste neoliberal, con la mano izquierda supuestamente ejecutan o 

financian los programas de atención a los más necesitados; la 

instrumentación de este tipo de programas se guían por la orientación del 

" Cfr. John Dillon. "La 'recesión permanente' en Canadá y la necesidad de 
renegociar el TLCAN" y Andrés Peñaloza Méndez "La renegociación de la deuda y el 
programa económico alternativo", ambos en "Deuda externa y alternativas", Op. Cil., 
págs. 35 - 66 y 149 - 160. 

" Cfr. Pedro Vuscovic. ",Pobrela  y riesinualda4..." Op. Cit, En especial los 
dos primeros capitulos 
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Banco Mundial según la cual el dejar libres las manos al mercado, para que 

asegure la optimización en el uso (le los recursos escasos, producirá vía un 

efecto (le goteo el hacer llegar los beneficios del crecimiento económico al 

conjunto de la sociedad; si esto no se cumple se focalizará la intervención 

asistencial n aquellos estratos en que prive la extrema pobreza. Según datos 

del Programa (le las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su Informe 

sobre Desarrollo Ilun►ano de 1902, de una población total estimada en 450 

millones de latinoamericanos, 270 millones estaban por debajo de la línea 

de pobreza, es decir, que no podían satisfacer sus necesidades básicas, 

dentro de éstos 100 millones vivían en una situación de miseria extrema, el 

número de pobres en el continente había sitio de 160 millones en 19115 y 120 

millones en 1970, esto es, en doce años de ajuste neoliberal el número de 

pobres se habla más que duplicado. 

Si esto sucede en el conjunto de los países latinoamericanos, con 

mayor razón y de modo más dramático se verifica en el capitalismo 

mexicano, pues a pesar de no ser un país pobre -por la cantidad de recursos 

con que cuenta que lo ubican como un país de ingreso medio alto-, es en 

efecto un país de pobres extremadamente pobres y de ricos extremadamente 

ricos, donde la desigualdad cobra dimensiones escalofriantes. El proceso de 

acumulación de capital se mueve en una lógica tic conservación y 

reproducción de las desigualdades y empobrecimiento de la población 

(mostrando el fracaso de la hipótesis del goteo, que cuando menos, ha 

dejado mucho que desear, o ha goteado los beneficios al lado superior de 

las sociedades latinoamericanas, y mexicana en especial), donde conviven al 

menos dos tendencias que manifiestan las dos caras del proceso (le 

acumulación y redesplicgue del capital, estos son: un proceso activo de 

empobrecimiento, a través del "des/)ojo confisealorio" del fondo de 

consumo de los trabajadores refuncionalizandolo como fondo de 

acumulación de capital, con base kni el aumento en el grado de explotación 

(le la fuerza de trabajo en su conjunto, y de la caída del salario real o la 

virtual exclusión del mercado de trabajo, donde los afortunados engrosan 
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las filas de la economía informal y los que no puedan hacerlo agrandan las 

filas del ejército industrial de reserva, por el otro lado, está el proceso de 

desnacionalización integral, que se sustantiva en un proceso de 

reapropiación y reexpropiación de masas importantes de valor y de activos 

públicos por parte del gran capital, y (le destrucción de capitales pequeños 

y medianos. Nos referimos pues a los procesos de desvalorización de la 

parte variable del capital y de desvalorización y destrucción de capitales 

medianos y pequeños y del propio capital estatal; el resultado natural de 

este proceso es la generalización y ampliación de la pobreza y la 

concentración de masas impresionantes de capital en unas cuantas manos. 

Algo que no deja de sorprender y que requiere incluso de un análisis 

sociológico cuidadoso y detenido es que en sociedades en que priva la 

desigualdad y se generaliza la pobreza (en esta auténtica guerra de 

sobrevivencia), sean legitimados los procesos de ajuste y reestructuración 

a través de elecciones en que virtualmente resultan triunfadores por 

abrumadoras mayorías aquellos que han ejercitado e instrumentado estos 

procesos de empobrecimiento. Enmarcado en este triunfo ideológico del 

capitalismo neoliheral y en la consolidación de una tendencia de 

derechización de nuestra sociedades, donde el proceso social se vislumbra 

como una guerra de sobrevivencia (un auténtico estado de naturaleza 

llobbesiatio), en que el mantenimiento de las actuales circunstancias, 

pensando en un futuro peor hace que sean precisamente los sectores más 

desfavorecidos, y más abandonados culturalmente los que inclinen la 

balanza hacia el neoliberalismo, cuyos instrumentadores tecnócratas 

recogen en bandeja de plata las masas de riqueza social apropiándoselás 

como patrimonio personal. 
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Echando un primer vistazo al "México de la planta alta"" nos damos 

cuenta que su extraordinario enriquecimiento se explica a partir de "una 

tu 	red de complicidades", de "maniobras subterráneas", "operaciones 

tu 'bias" y "actividades francamente delictivas", este sector se ha 

es ablecido como el hegemónico dentro de la gran burguesía nacional, y 

conforma una auténtica plutocracia, donde se unen y actúan en beneficio 

pr opio las ¿Nies económicas y políticas del país", no es una casualidad que 

ca ti todos los nuevos mílmillonaríos en dólares hayan participado en la 

"( omisión de financiamiento y Consolidación patrimonial del Distrito 

Federal del Partido Revolucionario Institucional", y fueron quienes 

gestionaron el financiamiento (aparte de los dineros del Estado), de la 

campaña de Carlos Salinas de Gortari en 1988, los mismos que participaron 

en las licitaciones de las empresas públicas y a los mismos que Antonio 

Ortíz Mena les "pasó la charola" para financiar la campaña del PRI en 

1994", y los que en los hechos conforman el cuarto sector del Tricolor. 

Este proceso constituye un auténtico paso adelante en la fusión del poder 

económico y político, y delinca los rasgos del nuevo grupo de poder que ha 

salido de entre los escoinbros de lo que queda de este país después de 25 

años de crisis y cerca de trece de reestructuración, desnacionalización 

integral, y desestructuración de la respuesta obrera. De este proceso 

emerge, pues, un grupo que Itegemoniza la política interna (a través de una 

" Tomamos evidentemente el término del Subcomandante insurgente Marcos 
en su "La larga travesia de) dolor a la esperanza" en "EZLN Documenta....Y. 
comunicados 2" México, Ed. ERA, 1995, pág. SI. 

14  Véase PROCESO, núm. 1005, 5 de febrero de 1996, pág. 6 • 14, y Carlos 
Fernández Vega, "La magia de tener amigos" en LA JORNADA, 4 de Febrero de 1996, 
pág. 46. 

I" Comisión oficializada en Noviembre de 1987, entro cuyos miembros se 
contaban a: Carlos Peralta Quintero, Angel Borja Navarrete, Antonio Ariza 
Cadadilla, Pablo Brener Welter, José Carral escalante, Juan Eleck Klein, José 
González Bailo, Roberto González Barrera, Ricardo González Cornejo, Julio 
Gutierrez Trujillo, Antonio Gutierrez Prieto, Carlos Kretsclimer, Eduardo Legorreta 
Cliauvet, Fernando Senderos Mestre, etc. Véase Carlos Fernández Vega, "La magia de 
tener amigos" en LA JORNADA, 4 de Febrero de 1996, pág. 46. 

Véase PROCESO, nom. 853, 8 de marzo de 1993, págs. 6 • 19. 
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alianza estratégica entre las agrupaciones partidarias de derecha), pero que 

tiene la capacidad de competir a la par con las grandes empresas 

transnacionales -sus virtuales socios-, grupo éste que ha logrado reunir la 

medida de capital (a través del despojo confiscatorio y la 

desnacionalización) que lo hace viable, en el escenario del capitalismo 

finisecular. 

Tal y como se aprecia en el Cuadro 26 el número de milmillonarios 

en dólares tiene una extraordinaria tasa de crecimiento de 1200% en tan 

sólo 3 años (en 1991 la revista Forbes sólo incluía a 2, para 1994 son 24 

los que se euentan) y la fortuita en conjunto de los chicos Forbes pasa de 

6600 a 4416o millones de dólares. 
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Según los datos de que se disponen, en 1993, México era el cuarto 

pais con más milmillonarios en dólares (13) sólo era superado por Estados 

unidos (108), Alemania (46) y tapón (35), en ese ittatio año dentro de 

cien mayores fortunas del mundo habla tres "de mexicanos", la de Emilio 

Azcárraga en el número 19, Carlos Slim (35) y los regiomontanos Can.* 

Sada (56). Para 1994 las cosas habían cambiado para bien para este selecto 

grupo, conservando el mismo tercer lugar en cuanto a mil millonarios .11 

dólares por pais (el cuarto), pero aumentando a cuatro las fortunas "ue 
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mexicanos" dentro de las cien más grandes del mundo; Carlos Slim (en el 

lugar doce en cuanto a fortunas familiares y cuarto lugar mundial en 

fortunas personales, sólo atrás de un terrateniente y empresario ferroviario 

japonés, del dueño de Microsoft, y de Warren Edward Buffett), quién 

delplazó nl ducho del consorcio de la desinformación y la propaganda del 

régimen, Emilio Azcérraga (24 lugar mundial), le siguen los cementeros 

Marcelo y Lorenzo Zambrano (lugar 58), y Alejo Peralta, de los emporios 

de autoservicio (lugar 80 mundial). 

Fue por ello que la revista Forbes 

aKrmaba "México es el paradigma" en cuanto 

a 11 creación de supermillonarios; por estas 

mimas fechas parecía que existía una 

competencia en cuanto a lanzar elogios a la 

"sclinastroika", en ello se apuntaban desde 

los medios masivos, hasta escritores 

'gas adores del 	Nobel 	(Octavio 	Paz), 

eat didatos al mismo (Carlos Fuentes), y las 

iná ituciones financieras internacionales; en 

octubre de 1993 el Banco Mundial afirmó 

que México era el alumno modelo en cuanto 

a la ejecución de sus programas de ajuste', 

todo estaba preparado -según nuestros 

"neoliberales nativos'""- para la bonanza 

económica con el arranque de la "era 

teleciana" y el ingreso a la OCDE. El futuro 

depararía algo muy distinto. 

CUADRO 27 
MEXICANOS EN CONDICIONES 

DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA 
EN MEXICO VARIOS AÑOS 

(Millones de personas) 
AÑOS POBREZA EXTREMA SUMA 

POBREZA 
1980 7.1 20.4 27.5 
1970 11.3 19.9 31.2 
1977 15.5 18.8 34.3 
1981 18.4 13.7 32.1 
1984 27.1 15.4 42.5 
1987 24,0 17.3 41.3 
1989 28.9 18.8 47.7 
1992 27.9 18.1 44.0 

FUENTE: Elaboración p opia con base en los datos 
de Consejo consultivo del PRONASOL, "glcoinlyse 
alaP~1", Méx. 1990, Ed. El Nacional, pág 20, 
para los silos 1960, 1970, 1977, 1981 y 1987, para 
el resto de los anos los datos proceden de Julio Mo- 
guel "La erradicación de la miseria: un amplio cami- 
no por recorrer", EXCELSIOR, 11 de Noviembre de 
1994, pág. 1A y 4A, quien cita los datos del polé- 
mico estudio de INEG1 y CEPAL, según el cual 
disminuyó la incidencia de la pobreza y la extrema 
yobreza en México de 1989 a 1992. 

Si enfocamos nuestra mirada al "México de abajo y del sótano" (Marcos dixii) 

las cosas son muy distintas y revelan una insultante convivencia entre los grandes 

'" Véase EXCELSIOR, 23 de febrero de 1994, págs. 1F, 8F y I I F. 

"Término éste que gusta de utilizar Sergio de la Peña. 
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multimillonarios -genuinos beneficiarios de la reestructuración neoliberal capitalista-

y la miseria del conjunto de la población. Tal y como se aprecia en el Cuadro 27 la 

situación de pobreza no ha sido ni con mucho aliviada, tal y como lo sostienen INEGI 

o CEPAL", alío concediendo que ésta haya disminuido de 1989 a 1992, lo cierto es 

que se incrementó en términos absolutos y relativos después del proceso de 

reexpropiación y despojo de que fueron víctimas los mexicanos en los últimos 13 

años. 

El proceso efectivo y activo de empobrecimiento hizo pasar el 

número de mexicanos en condiciones de pobreza de 18.4 millones 

personas en 1981 a 27.9 en 1992 (un aumento de 57.6%), y el de Ins 

extremadamente pobres de 13.7 a 16.1 millones de mexicanos (un aumen.o 

de 17.5%), con ello el total pilló de 32.1 millones en 1981 a cerca de 

millones en 1992 (un aumento de 37.1%). Si lo vemos desde el ángulo de la 

concentración y distribución del gasto de los hogares la situación no es 

menos dramática, según los datos de que se disponen (véase el Cuadro 28 y 

la Gráfica 18) se aprecia un incremento importante en lo que podetn.is 

calificar como el coeficiente de desigualdad (cociente que resulta de 

dividir el gasto del 10% de los hogares más ricos entre el gasto del 10% de 

los hogares más pobres), este indicador pasa de ser 17 veces mayor el gasto 

devengado por el 10% más rico en relación al 10% más pobre en 1984, a 24 

veces eri 1989 y 24.7 veces en 1992. Entre 1984 y 1992, todos los estratos 

de gasto disminuyeron su participación a excepción del estrato más alto que 

pasó de acaparar el 32.43 del ingreso corriente total en 1984 a más de 38% 

en 1992. 

La incidencia de la pobreza y la extrema pobreza en el país tiene 

expresiones diferenciadas en lo que hace a cómo se manifiesta 

regionalmente, en tal virtud, destaca que el 61.9% de los municipios del 

" Quien Ita efectuado la critica más contundente al estudio realizado por 
INEGI-CEPAL es, sin duda alguna, Julio Doltvinik, al respecto véase su trabajo "La 
evolución de la pobreza en México entre 1984 y 1992, según CEPAL-INEGI" en 
SOCIOLÓGICA, ato 10, núm. 29, sept. a dic. de 1995, págs. II • 40. 
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Participación •n el ingreso total, por deciles, México 1984, 1989 y 1992 
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pa s se clasifican como muy pobres, 21.6% como pobres, 11.1% corno 

intermedios, y sólo 5.4% como ricos; algo que destaca, sin embargo es que 

el grueso de la población tiende a acentarse en los municipios ricos que 

codcentran el 41.1% de la población total, mientras el promedio de 

población en los intermedios es de 22.6%, de 14.6% en los pobres y de 

21.1% en los más pobres, esto manifiesta un incremento en los flujos 

migratorios (en busca de más oportunidades), hacia las zonas urbanas con 

mejor desarrollo (en los municipios ricos uno de cada tres de sus habitantes 

es inmigrante, esto es, no es originario de alli), esto no es gratuito pues, 

los municipios muy pobres son predominantemente rurales, y tienen la 

mayor tasa de crecimiento de la población con un promedio de 3.08 hijos 

por. mujer y tres dependientes económicos, mientras en los municipios ricos 

es de 2.19 y 1.91, respectivamente'. 

92  Todos estos datos provienen de EXCELSIOR, sección financiera, 16 de 
Agosto de 1994. cuyos autores tomaron como base el trabajo "Niveles de Bienestar" 
de INEGI. 
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Por estados de la república, son clasificados como pobres, por su muy alto indice de 

marginación Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Campeche, Durango, 

Guanajuato, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosi, Tabasco, Yucatán y Zacatecas 

(donde vive el 50% de la población total del país)". 

Es pues evidente que la sociedad mexicana está muy lejos de ser considerada como 

de primer inundo, con el 64% de la población ocupada percibiendo apenas dos sahl 

mininos, con un grado de escolaridad promedio de 4.7 años, una lasa de mortalidad 

infantil de menos de un año, de 39 de cada mil niños nacidos, etc.". 

Cuadro 211 
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO CORRIENTE TOTAL ENTRE 

LOS HOGARES EN MÉXICO 1914, 1989 Y 1992 (POR DECILES) 

DECILES 
Poniente del Ingreso lo al por decil Variación en la 

participación ENCUESTA 
1914 

ENCUESTA 
1919 

ENCUESTA 
1992 92/19 92/14 

I 1.9 1.58 1.55 -0.03 -0.35 
II 3.13 2.81 2.73 -0.08 -0.4 
III 4.17 3.74 3.7 -0.04 -0.47 
IV 5.22 4.73 4.7 -0.03 -0.52 
V 6.45 5.9 5.74 -0.16 -0.71 
VI 7.98 7.29 7.11 -0.18 -0.87 
VII 9.86 8.98 8.92 -0.06 -0.94 
VIII 12.26 11.42 11.37 -0.05 -0.89 

' 	IX 18.6 15.42 16.02 0.6 -0.58 
X 32.43 37.93 38.16 0.23 5.73 

FUENTE: FJICUCSil Hacino de Ingresos y Gastos de los llagares, Toni do 
de Mario J. 'Lamia Nadine; "La reforma neoliberal de la economía mexicana" 
en Molla Aladin« (Canti) "Economia y Democracia. Una propuesta al amativa", 
Alds. 1999, lid. Glijallm, pág. 86 

Existe además el 

agravante de que la 

situación de pobreza 

actúa generalizando y 

profundizando 	o 

reproduciendo la misma, 

como lo muestran los 

siguientes datos: En los 

municipios clasificados 

como más pobres por su 

grado de marginalidad el 

54% de la población 

gana menos de un salario 

mínimo y sólo el 2.6% 

ana más de cinco, en 

los municipios más ricos, por el contrario sólo el 16% gana menos de un 

mínimo y el 10.6% más de cinco salarios mínimos; en lo que se refiere a la 

educación los municipios más pobres sólo promedian cuarto grado de 

primaria, mientras los más ricos promedian 8.2 años de educación, en los 

"Véase EL FINANCIERO, 14 de Febrero de 1994,     pág. 40. 

" 'bid. 
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más pobres la población mayor de 15 años con estudios más allá de la 

primaria sólo es de 17.9%, mientras en los más ricos es de 58.4%41. 

Al agrandamiento de las desigualdades nacionales también contribuye 

la inequidad del sistema fiscal mexicano; para el año de 1992, el economista 

Mario J. Zepeda nos ofrece los datos del Impuesto sobre la Renta (1SR), 

que habiendo representado el 5.8% del Producto Interno Bruto, sólo el 

2.4% de éste fue aportado por las sociedades mercantiles, mientras que el 

resto (el otro 3.4% como porciento del l'ID) provino de las personas 

físicas, de éstas, los asalariados proporcionaron la mitad, con lo cual lus 

personas físicas con mayores ingresos aportaron un ISR equivalente al 1.6% 

del PIB de 1992, mientras que el 10% de la población del país con mayores 

ingresos concentra el 40% del ingreso nacional*. 

PA IITICIPArION 
COMINO le 

DE LOE ANA LAN IANOS EN FE 1911 
/E 81EN leo•  VARIOS AÑOS 

AÑOS Neleelee 5.9 	le 
y fi eblere• 

Eerlerlés v. 
4.111.0441u 

1151 23.8 78.2 
11611 31.2 68.8 31.1 
1971 35.7 64.3 14.4 
1 8 7 é 40.3 59.7 12.9 
Mil 36.0 64.0 •10.6 
1901 37.5 62.5 3.9 
19113 35.2 64.8 .6.0 
1953 29.4 70.6 •16.6 
18114 28.7 71.3 .2.4 
11115 26.7 71.3 0.1 
11/114 28.5 71.5 .0.5 
19117 26.8 73.2 -6.0 
1901 26.2 73.0 .2.5 
1809 25.7 74.3 •1.8 
Me 25.0 75.0 .2.9 
19 25.8 74.2 3.2 

27.3 72.7 8.1 
1183 28.5 71.5 4.1 

FUENTE: Para loe e809 de 1950, 
el dalo psoriene de Consejo 
1,15.9.1115.111... la lobear Más. 

1960, 1970, 1978, 
Consultivo del PRONASOL 

1990, Ed. El Nacional, 
ILIN 	0.9.1.1_12110_ pág. 21. Pera loa años sieui•nles, 

liN 1'..4.1 

El proceso puede ser ilustrado 

con 	un 	tercer 	indicador, 	la 

participación de los asalariados (con 

las particularidades que lo refieren las 

limitas nacionales) en el Producto 

Interno Bruto; que pasó de representar 

el 40.3% en 1976 (su máximo 

histórico) a poco más de 26% en 1988 

y incisos de 29% para el año de 1993, 

año éste hasta el que se encuentran 

datos oficiales, y muy probablemente 

haya reconocido una reducción 

considerable en 1994 y 1995 (Tal y 

como se aprecia en la Gráfica 19 y en 

" Véase EXCELSIOR, 16 de Agosto de 1994, sección financiera. 

" Cfr. hlario 3. Zepeda, "Una politica de finalizas públicas" En IglonsimiLy 
ag.nocracia".  Op. Cit. pág. 443 - 444. 



Gráfica 19 

Participación de los asalariados en el P10 de México, varios años 
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el Cuadro 29), la tajada de la riqueza nacional que pasa a poder de empresarios y 

gobierno es cada vez mayor. 

ilsta circunstancia de evidente empobrecimiento y de agudización de 

la polarización social -o incluso regional- es provocada por una politica 

deliberada de empobrecimiento, donde conviven al menos tres tendencias 

importantes que merecen un comentario; estas son, a) la impresioasiste 

caída de los salarios reales que pierden cerca del 75% de su poder 

adquisitivo de 1978 a fines de 1994 (véase el Cuadro 30), con caldas 

pronunciadas después de los tres episodios de recrudecimiento de la crisis 

(en 1983, 1988 y 1995), proceso éste, de ataque al poder adquisitivo de los 

salarios que llevó a afirmar al Investigador Miguel Orozco" que en los 

Ultimo% doce años éstos resintieron "la peor calda de su historia", que 

ubican a la Ciudad de México corno tina de las peor remuneradas en el 

'1' Cfr. Miguel Orozco y Gabriela Valle, "La peor calda salarial mexicana con 
los gobierno ncoliberalcs", en HORIZONTE SINDICAL, núm. 3, Julio - sept. de 1994, 
págs, 59 • 66. 
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mundo; fue de tal magnitud la calda salarial que su poder de compra "se 

redujo al nivel más bajo del último medio siglo" y los ha hecho volver a los 

niveles que tenían en 1939 - 1940. Si igualamos a cien el poder adquisitivo 

de los salarios en 1988, para 1995 hablan perdido poco más del 43% de su 

valor tal y como ya lo habían resentido en el sexenio anterior. 

Hay pues una estrepitosa caída en el salario directo de los 

perceptores del salario inframinimo; a esto se suma, b) una paulatina pero 

constante caída en el gasto programable del gobierno federal (sobre 

todo en los renglones sociales del mismo), gasto éste que restituye en 

parte el salario indirecto de la clase trabajadora, éste no logró recuperar 

sino hasta 1994 el valor que tenía en 1980, es decir, 14 años perdidos. Su 

comportamiento se aprecia en el Cuadro 31. 
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Si a esto agregamos e) el incremento en el desempleo abierto (con 

las particularidades que este indicador tiene), que pasa de 3.6% de la 

Población Económicamente Activa, a 6.6% en 1995 (esto es, casi se 

duplica) y del subempleo que pasa de representar el 7.1% de la PEA a más 
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de 17.5% de 1988 a 1995, en un país en el que en la última década 

estallaron en promedio el 2.5% de los emplazamientos a huelga". 

CUADRO JI 
EVOLUCIÓN DEL CASTO PÚBLICO PROGRAMABLE 

EJERCIDO EN NIEXICO 1980 .1991 

AÑOS 
Gasto Now 
qetddo 111 DEFLAC TOA 

Gasto Pmo. 
lucida 121 

bollo 
Real 

Verlali• 
Motel 

1980 1146.854 100.000 1146.854 100.0 
24.8 1981 1803.232 126.000 1431.137 124.8 

1982 2657.977 202.800 1310.640 114.3 -8.4 
1983 4246.1 386.100 1099.741 95.9 -16.1 
1984 7141.3 614.400 1162.321 101.3 5.7 
1985 10572.6 962.900 1097.996 95.7 -5.5 
1986 17196.8 1672.900 1027.963 89.6 -6.4 
1987 39222.7 4008.000 978.610 85.3 -4.8 
1988 74221.8 7991.600 928.748 81.0 -5.1 
1989 88273.2 10058.400 877.607 76.5 -5.5 
1990 117122.1 13024.300 899.258 78.4 2.5 
1991 148879.1 15837.600 940.036 82.0 4.5 
1992 178266.2 18147.500 982.318 85.7 4.5 
1993 206987.2 19958.400 1037.093 90.4 5.6 
1994 249480.5 21729.500 1148.119 100.1 10.7 

(1) A precios coniemes, (2) A precios constantes de 
FUENTE: Elaboración propia con base en los dalos 
9tienta Pública de la Hacienda Pública Federal,Vados 

1980. 
de la 

dilos. 

De una Población Económicamente Activa de ' 1 f., millones' 750 mil 

personas, por vez primera en la historia del país el peso relativo de las 

actividades informales es mayor al de la economía formal, las actividades 

subterráneas y de sobrevivencia con base en el empleo precario 

representaron en abril de 1995 el 58.5% de la PEA (21 millones 507 mil 

personas), mientras que el empleo formal sólo logró dar trabajo a 15 

millones 243 mil personas (41.5% de la PEA); los datos para 1988 habían 

sido de 22 millones 66 mil personas de la PEA total, con 13.5 millones en 

empleo formal (59.5% de la PEA), y 8.5 millones en la informalidad (40.5% 

de la PEA), es decir, la incapacidad del sector formal para generar puestos 

de trabajo remunerativos lia orillado a los mexicanos a engrosar las filas del 

"Datos éstos últimos que provienen de "Movimiento obrero, 'tigre de pape,'" 
en Informe Especial de EL FINANCIERO. 19 de noviembre de 1995, pág. 61. 
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su')empleo y del empleo precario (de 1988 a abril de 1995 el empleo 

in ormal creció 153%, mientras el formal sólo lo hizo 13%), lo que es más 

só o en los primeros 4 meses de 1995, dos meses después de echado a andar 

el "Zedishock" fueron virtualmente expulsados del mercado de trabajo 3 

mi Iones 600 personas'. 

Estos tres procesos nos dan cuenta de que no se trata sólo de una 

mala distribución del ingreso, que se solucionaría modificando en algo el 

reparto, sino de un problema que involucra una fractura en el aparato 

productivo y muestra un impresionante proceso de superexplotación de la 

fuerza de trabajo, de despojo confiscatorio y de extracción de plusvator vía 

la remuneración de los salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo 

(véase Cuadro 32 y Gráfica 20). 

" Todos estos datos provienen de Elvia Gutierrez "Rebasa la economía 
subterránea al sector formal; más desempleo" en EL FINANCIERO. 19 de abril de 
1995, pág. 01 y 03A. 
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Este proceso de incremento en el grado de explotación de la fuerza 

de trabajo intentaremos ilustrarlo de la siguiente manera: Partimos de un 

supuesto muy conservador según el cual de las ocho horas que el asalariado 

mexicano labora, en las cuatro primeras reproducirla el valor de su fuerza 

de trabajo (es decir una tasa constante de explotación de 100%, aunque los 

datos nos muestran que ésta aumentó para la economía en su conjunto de 

184.8% en 1082 a más de 312% en 1993), en segundo término recogemos el 

costo de la Canasta Obrera Indispensable como indicador del valor de los 

medios de subsistencia (valor físico de reproducción) para reproducir la 

mercancía fuerza de trabajo, en donde no se incluye el valor histórico, 

moral o cultural de reproducción (el costo de ésta pasó de 122 viejos pesos 

en 1980 a más de 57700 viejos pesos en 1995, o en pesos constantes de 100 

en 1980 a más de 47200 en 1995), dividiendo el precio de ésta entre cuatro, 

nos da el valor de reproducción de una hora de trabajo, relacionamos este 

valor de la hora de trabajo para reproducir el valor de la fuerza de trabajo, 

con el salario efectivamente pagado a los trabajadores mexicanos y los 

resultados son más que evidentes: Si en 1980 el asalariado mexicano 

trabajaba 5.34 horas para si (es decir, con lo que reproducía el valor de su 

fuerza de trabajo), para 1995 el indicador nos muestra que el patrón se 

apodera de 6.6 horas de trabajo, esto es la tasa de explotación por la baja 
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del valor de la fuerza de trabajo pasó de 50% en 1980 a más de 473% en 

1995, esto es, un incremento acumulado de más de 848% en el mismo 

periodo, 

Ahora bien, esto no significa que no se haya incrementado la 

tel telón del valor del producto nacional entre el número de trabajadores 

oct pados (aproximado a un indicador de productividad), su indice real pasó 

de 100 en 1980 a 110.2 en 1993, no así la masa real de plusvalor por 

hoi tbre ocupado que pasa de 100 en 1980 a 130 en 1993, mientras que el 

ind ce de las remuneraciones a los asalariados (por hombre ocupado) pasa 

de 100 en 1980 a cerca de 74 en 1993; en lo que podriamos considerar 

coito un indicador de la masa de plusvalor por capital constante utilizado 

(«ciente de dividir el excedente de operación entre el capital constante 

coi.sumido), este indicador nos muestra una ligera recuperación al pasar de 

cerca de 70% en 1986 a cerca de 95% en 1993, casi recuperando los niveles 

que tenia en 1980 (creemos que esto se aprecia de manera clara en el 

Cuadro 33 y 36), 
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APROXIMACIÓN DE LA TASA DE PLUSVALOR A PRECIOS CORRIENTES Y 
CONSTANTES DE 1980 

400 

200 

100 

0
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 

[TASA DE PV REAL 1980 = 100 --TASA DE PV A PRECIOS CORRIENTES  

FUENTE: Cuadso 33 v 34 

MÉXICO 1982 -1994: CRISIS, REERSTIMACIÓN DE CAPITAL... 	 21 

Pensamos que esto nos ato, 	•:) fi sostener que se ha presentado un 

marcado incremento en el margen de explotación y apropiación de valor 

para la economia en su conjunto, cuyo resultado no podría ser otro que el 

incremento de la desigualdad, y la absolutización de la pobreza (creemos 

que esto queda de manifiesto en la Gráfica 21), 

En medio de este proceso de explotación y superexplotación, donde 

conviven tendencias de incremento de la tasa de plusvalor sea por métodos 

de reducción del valor de la fuerza de trabajo o por mayor productivida I 

del personal ocupado o por intensificación en el uso del capital constant 

consumido, el resultado no podio ser otro que el incremento de la pobreza 

extrema pobreza de los mexicanos de la planta baja y la apropiación de 

masas importantes do valor por parte de aquellos "mexicanos" que habita .' 

el penthouse. 

Nuestro indicador aproximado a la tasa de explotación nos muestra 

un incremento importante para la economia en su conjunto, pues pasa 



GRÁFICA 23 
TASA REAL (1980 sao DE EXPLOTACIÓN TOTAL Y POR RAMA ECONÓMICA I geo• 1993 

1000 

200 

o 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 

LJTOTAL .41 AglOp. 	tl Minoria 	. hl. Manul 	•.•Const. 
.* Clect. ...Comercio *Sant Fln.  *Seno. Comunales  —Seno. Banc.  Imp.1  

A 
1 

FUENTE: Curro 33 y14 

212 	MÉXICO 1992 - 1994: CRISIS. REESTRUCTURACIÓN OE CAPITAL ...  

calculada a precios corrientes de 177.5% en 1980, a más de 257% en 1993 

(Cuadro 34 y Gráfica 22), calculada a precios constantes de 1980, el 

aumento es mayor pues para 1995 se ubicaba en 312.3% (Cuadro 35 y 

Gráfica 32), lo cual por otro lado manifiesta que hay un efecto 

diterenciado en el incremento de precios, pues aumenta menos el nivel de 

precios-productor que el de precios-cosumidor en general, y más aún el de 

la 'canasta básica. Miura bien, se verifica un incremento aún mayor para 

cii risa ramas económicas (Agropecuaria, Minería, Comercio e Industria 

M nufacturera, véase Gráfica 23). 

Como resultado natural de esta calda en las remuneraciones y de 

incremento del desempleo y subempleo, el ahorro interno como proporción 

del P113 cayó a más de la mitad del valor que tenia en 1980, para ese año 

representaba el 15.3% del Ingreso Nacional Disponible y el 13.6% del P113; 

en 1995 su porcentaje era de 6.5% y 5.7% respectivamente (véase Cuadro 

37). 
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CUADRO 33 a 
INDICES DE PRODUCTIVIDAD 

(PRODUCTO POR 140515111 OCUPADO) 1984 • 150 
CONCEPTO 1580 15111 15112 1983 1984 1185 15811 1107 1108 11119 1100 1111 1992 1113 
TOTAL 1000 102.4 102 0 100 0 101.3 101.7 993 100.1100 5 102.5 106.1 107.2 1098 1102 
1 808033, 511V. Y PESCA 100 0 103 2 104 6 102.4 1041 105.2 104.9 104 7 98 3 903 1099 106.7 107.3 107.8 
216116$11A 100 O 107.2 109 9 108.4 106 5 102.1 94 2 90 7 96.7 97.6 97 8 98.4 104 9 1106 
3160, MANUFACTURERA 100 0 101,6 100 9 100 1 1030 1059 102 3 104.3 107.5 112.4 118 4 123.7 1292 135.0 
4CONSTRUCCION 
S ELECT, CesT AGUA tixib 

100098.1 
i050 

93.6 
111.1 

93.7 
111.0 

92.5 
112.3 

91.8 
115.2 

os.  I 
11! 2 

87.2 
11872 
92.1 
31.5 

866 
5723 

'32 3 
96 0 

_791 
III. 12774 

741 74.1 
13273 

75.6 
1382 

75.4 
14íé 

e COMERCIO, REST. Y ISOT. 100 0 103.9 102.1 97.0 97.7 98 1 14",  93.1 94.1 95.9 97.8 f 8 O 
7 TRANS/. ALM. Y CONIUNIC 1009 102.4 88 9 90.7 93 8 94 3 501 00,4 102.2 104.3 110.4 114 5 
il SERV. FINANC, 5E0 V 5. 100.0 069 922 93.4 92.6 95.1 98.4 100  2 100.1 02.5 1054 107.8 1109 1749 
II SERV. COM., SOC Y PERS. 100.0 101,3 103 3 106.5 106 7 104.6 104.3 101 1 IN 8 105 5 108 6 107.7 107.9 107.7 

FUENTE: Elaboración propia siguiendo la melodologra de Al jinda Álvarez "La deis global del caplIalleme mor..." Op. al, pipa 75.80. 1 
con base en dalos de INEGI, &dorna de cuereas Nacionales 
Tasa do Plusvalor Real e PIB • Remuneradón de Asalariados 7 Remunceación de Asalariados 
PIB dolladado con 41 Indo. do Precios Implicilo del P1O. Remuneradón do Asalariados dolladado con el INPC. 

CUAD 033 
11101014 DI PRODUOlIVIDAD 

(MASA De PLU SVAL011 REAL POR 140141111100UPADD) 1111111 • 140 
CONCEPTO ING 11111 1112 1113 1140 1140 11118 1107 11811 1100 111,1.  1141 111/2 145 
TOTAL 10000 101,02 103.52 113 21 117.32 117.99 113 10 120.12 123.92 125.46 130.10 13056 131.70 11' 56 
1 0000P, 5ILV. V PESCA 100 00 101.93 107.39 109.96 113.43 11489 114.40 116.08 111,06 112.03 125.36 126.53 128.85 12, 87 
2 1.5111111A 100.00 109.63 114.70 118.52 117.30 109.98 107.75 101152 107.04 108.38 108.86 10915 118.98 135.30 
3 INDATANUFACTURERA 100.00 101.09 101.54 111.35 117.98 122.11 119.51 122.70.  127.77 132.93 140.62 146.63 151.60 158.61 
4 C0N5TRUCCION 100.00 92 97 101.41 132 25 137.26 135.73 129.98 139.65 150,75 133.80 122.03 11069 119.17 115 86 
S ELECT, OAS Y AGUA 100.00 10E106 115.47 149.16 165.65 175.96 189.83 185.57 208.39 220.89 217.51 224.98 231.47 241..43 
4 COMERCIO, 5E5,. Y NOT. 10000 104 57 104 82 102.43 10444 105 21 100.31 100,20 101,97 102.66 103119 105.93 107.97 107.58 
7 TRANiP, Ala Y CoMUNIC 100.00 101 01 8496 99.0910.21 103.66 101.51 103.51 110.75 117.60 121.98 124.47 132.20 137.92 
e SERV. FINANC, 8E0 Vil. 100 00 95.49 91 01 97.10 96 84 99 61 10456 108.17 107,40 109.40 111.64 11110 11483 117 57 
11566V. COM, SOC Y PERS. 100 00 89.11 10469 17041 186.30 180.55 202.38 208 19 222.60 212.95 212.55 207.45 189.43 17? 94 

FUENTE: Elaboración propio siguiendo la melodolog a de Melindre Alomo la asis global del capitalismo mes...'Op. c., págs. 75.80, 
con base en datos de INEGI, Sistema de cuidas Nacionales, 
Nasa de Plussalor Real e PIB • Remumnicion de Asalariados / Remuneración de Aseleneboe 
PIB dolladado con el Indo de Recios !mondo del 1413, Romuneridón de Asalariados dell/Aedo con el INPC. 

CUADRO 33 e 
INDICE Oil. VALOR Di LA PUIRZA DE TRAIAJO 

(1111AUMERACIÓN A ASALARIADOS POR 11014111111 OCUPADO) 111011 o 1411 
CONCEPTO 1150 1941 1142 1113 11140 111111 11011 1147 11111 1101 10410 1111 11102 11193 
TOTAL 100.0 104.8 99.4 76.7 72.9 72.7 65.9 646 58.9 61.9 838 65/ 70.6 74.2 
1 AcileoP, 81117 Y MICA 100 O 107.0 96 6 80.5 760 168 77.2 71.8 61.2 58 5 586 51.9 50 5 49 5 
2 PAINERIA 
31140.14/LNUFACTURERA 

100.0 
^ 100 0 

101.9 
102 7 

91.5 
99.6 

70.5 
77.2 

oso 
725 

72.6 
727 

82.4 
67.0 

61.5 571 57,1 
7051 

55.4 
75 

556 
7879 

596 
83.1 

51.5 

55.3 
86 6 
53.1 

68 4 5.1 
4C'-&-IsTRUCCION 100.0100.989.3724 67.8 676 60.4 58.3 51.2 489 48.6 495 
161 c i: GA5 y AGUA 100.0 102.5 104 9 78.8 67.3 63 9 55.9 61.5 51.5 51.5 51.4 53.6 598 64.9 
4 COMERCIO,EST. Y NOT. 100.0 101.2 90.5 743 69.3 645 61.e-5-83 51.0 532 530 54.1 552 57.9 
7 TRA1451. ALTA Y COMUNIC100.0 105.0 96.1 80 6 76.2 76.8 70.6 69 3 68.6 66.5 85.5 66 6 70.0 71.0 
o s96W. FINANC, 610 V 5. 100.0 103 9 98.3 75.1 71.8 72.8 68.3 70 8 64.4 68.4 744 61.5 91.5 101.9 

81.0 e SERV. COM., SOC Y PERI 100 0 106.2 102.8 77.5 746  *-M1 64.7 622 574 62.3 63.9 67.8 75.0 

FUENTE. Elaboiación mala siguiendo la melodologla de Nefando Mater la mis global del capiallime mei..." Op. cll, pipa 75. 89 
PIB dolladado con el malee do Precios Impliceo del PIB 
Remuneración de Asalariados M'edad° con el Indice Nacional de Precios al Consumida. 

De ahi que a diferencia de lo que los neoliberales autóctonos y sus 

intelectuales orgánicos pensaban (en cuanto a la llegada de "tiempos 

mejores"), para finales de 1993, enmedio de la ""desaceleración económica" 

y las exhibiciones de una insultante opulencia, estaban dadas todas las 
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condiciones y se percibía el caldo de cultivo de una tensa polarización 

so ;jai, que nos ofrecería un espectáculo inédito y esperanzador de 

mi,vilización social para, los inicios de 1994. 

9.5I0 SI 
MOMIO 520110 IPAATI ML 9101111101164011111. 0M01011.11 I OIL PRONTO 191111110 MUTO 

4.11.d141  
....1 .., 
ame manará 4-03714114111MICA 
1444 roctocomococc000m 

.......113  
441744 

2404037 

_JIII 
651%0 

_MI. 
1045 

IN7 
í.

1 
:2313  --4,74,  ,...94  -3010131311 

1/1111G10 
7415111104 

-4íTir 

2:113071 
111414471 

-él": 

34161:1131 
441111014/ 

-ifiír.r,  
03113311 

004/1 /In  
6-idikw 

-1-n-nli -772-all: 

91.11y 

Go 
a 

111351,31 

1.  

10041111 
01470 

240/114 
51101011 

411.0/351 
1111011/ 

1443101 
/14"  

/141441 11 
1704111C0 

11139..'  
9053301  ' 334  

un:7 '6%7  
3  /2 

2.29 2 6,6214 
. 4 L•Cli.,, Wri.1,1 3004171 

PIO I. 	44  .4g9100 111311/303 117414140 11_4 _1300 21110/001/ 47741» l'UN» 11/31096A 33770o7.7 51'6.227ou 
Amoe ,r_ameemareTe mutante 
00444.1401 

:1 11 152 113 131 51 107 1/11 . lo 5 70 41 1713 
127 123 111 115 45 40 73 a2 ii g 11 01 

002 !E Ud...1.P~ • p. 2414~5 de 0o170.0404147 (1001 

TASA DE I 
(Cal 

CUADRO 34 a 
USVALOR EN 1411111C0 11140 • 1993 
Moda!~ contentes) 

1992 1991 
25770 

725 7 
_1.12 0 
_21176 

53 9 

CO7CEPTO USO 1101 1962 11163 11111.1 1615 19011 1107 1558 1159 11110 1911 
TOTAL 177.5 167 3 183.2 240 8 246.2 247.1 2413.5 272 3 285. 292 o 305 4 2937 271.5 
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331.1 

727 4 
_3_381 
__31311 

843 ó 

727 2 
3187_ 

_2:72_4 
745 

276538553 
jipa IWIlliACTUWAA 
4 CUNSTRUCOON 

371e 
-3345  5 

5 2 
196.0 
511 

_plk.1._3717 
201.3 
66.1 

1 ELECI. 045 Y AGUA 644 67.5 565 03.0 121.4 123.1 1978 130.8 20114 244 4 2135.2 297.0 278 4 259.4 
e COMERCIO, MIT. Y NOT. 417.0 406 506.5 559 3 393.7 602.1 5712 6511 093 0 692.7 705.7 8525 617 2 597 
7154561. ALIA T COPIUNIC 1115.7 173.7 170.9' 223.9 240.0 238 4 254 2 265.1 2919 307.5 382 4 401 0 404 7 425 V 

6235 9 SER8. F699052, 560 V • 4922 4681 423.0 4613 415 0 123 13Will3713.1 435 8 61116 693.1 6753 648.1 
95658. C7MI, 110C Y11160. 40.3 40.1 44.4 517 504 61.1 618 688 723 78.8 88.1 69.4 903BO 9 

FUENTE: Elaboración pleon anulando la metodolopla de Al iiiind4o ANA»: la cleie plobál del capitatramo inee...•  Op 08 pip . 75.30.  
con b4413 en dalos de 114E01, 5114e me de cuentas Rece:malee. 

CUADRO 34 to 
TASA DE PLUSVALOR EN ME 01C0 1000. 1993 (Precios con leones) 

(Vonnción miman 
CONCEPTO 1610 1101 1963 1103 1104 11115 1004 19071034 1169 1990 1961 1612 1913 
10111. .5.72 9 45 31.45 708 .0 44 0.511 6.50 4 n 283 478 115 •7.45 .534 
1 4061.11 111.V. Y PtSCA 4 5) .3.71 20 07 1419 2 58 43.51 10.05 1103 111.11 2903 1114 .002 0 21 
3 IAINERLB .33 134 49.72 215.90 •20.23 .20.30 .20.32 49 08 •41.84 .10 55 394 .20 52.0 30 .7 35 
a NI 6611UFACIUNIIRA 
4 

.3439 
4.79 

• :20 02 

2.40 
2400 
4619 

41.41 
21.53 

134A1 

1415 
425 
30.55 

_2.10 
4 49 
91 

516 
4 .44 

00.54 

1751 
105] 

.29.72 

.0 32 
15.15 
50.11 

••12 50 
41.91 
172? 

4105 
1.16 
8.40 

__-_5.43 
0.12 

12 05 
.753.5.42 

41.53 
1777 
4.29 

_2115 
12 12 
.0.53 

  412 
5 E

CONSTRUC
LLCX141 Y AGUA  

11COMETTC10,11115T. 'I NO/. 0 00 24.10 9 99 5.78 1.77 .480 13.57 654 -0.12 1.57 
7 11110151. Allt V COMUNIC .6.49 4.60 31.02 10.78 .3.89 6.62 5.48 5.14 9.10 24 34 5.57 1.24 4 21 
O 54156 11111.4410 510 Vil 4.79.9 749.53O 11.2 61O 80 	•11.12 15 12 42 29 11.92 -2.124 47 .3 34 
II 51146. COM, 50C V PERS. 053 10 70 32.33 .0.80 4.04 4457.78 5.14 0.01 11.70 148 1.02 0.70 

FUENTE: Eletexación pupa siguiendo la m.030010614 de Alelandm Mimes :la Tisis global del caplbelierna me1..7• 06 CA, pape. 75 • 00 
CO9 Mill en áloe dell:4E01. &Marra de cuenlu Rae ionalee, 

CUADRO 34c 
TASA DE PLUSVALOR EN /BESICO 11110 • tna 

Ir_uLlice 14011100 • 100) 
1900 1901 19112 1953 1004 1113 loso 1907 1050 1910 1910 1091 1902 1903 CTONT CIPTO 

TOTAL 100"" 77(3 103 2 135.7 139.3 139 2 1'10.0 153.4 160.5 1610 172 1 165.3 153 0 1440 
1 ACROP. 5572 V PISCA 100 95.5 943 114.4 1300 134 0 125.2 1370 153.0 183.3 236 5 249 3 240.8 241.1 
1 991011.11 uno 801 989 3125 2.043 176 2 130 5 208 0 121.4 108 5 112.9 09.7 604 02.0 
5111D. 14611.1FACI010RA 10 .0 9.1 90.4 130.2 159.2 154.2 173.5 105.1 104.5 10.5 1512 150 0 133 2 127 V 
e CONSTRUCCION 2 911 0  119 9 107.3 100 6 951 99.3 110.1 1287 61 10 110.7 116 7 135.7 152 1 
5 ELECT.OAS Y AGUA 10001 ... 70 110 2 113 145 9 241 1 _280.7 _ 3147 352 2 330 0 307 5 
4 COMIRCKL.R131. Y 110T. _1010 - fi . )33 8 _ 441 6 _ 	144.1 1 	. 100 0 105 8 10_1121 8  0 150 2 147 7 1141 
1 1RAN5P. Albi i C0441311C 
*SERV. VINANC. 510 VIL 

1CO 0 
100.0 

e 920 
85.9 

Eáo 
94.1 

133.1 
68 4 

129.3 
«II 

163.1 
133 5 7,611 

_151 0 
53 5 

165 0 
121.0 

205.9 
140.9 

21?) 
137 8 

2213 0 __11;J.1 

95858. COM, SOC Y PERS. 100 O 99.5 110.2 145.8 144 9 151 6 155.4 170.7 179 5 195.6 218.7 221.9 224 2 7217 

FUENTE: Eli0o19416. plopla enmiendo le melodolegla de Alaben*. Almez la sale plabil del capitellemo mex...• Op co. pepe. 75 • 30 
Ten bu* enrielo* de MECO. &Neme de cuentas N« lonelel, 



11,1111.° 	
1900 tem 

olmo. sita Y PISCA 	1000 i  e53 
1 »NIMIA 	 100.0 1006 
3 NO MNSFAC7UMM 	103.0 98.4 

COMMUCCION 	 100.0 922 
UECT. 018 Y .40114 

GUAMO 
TASA DE PLUSVALOR REAL 11111411C0 1111.11N 

11414 mal 1140 • 100)  
1162 	1657 

+17.91  721.14-31; Tr 
111.1 	136.5 	148.11 149. 5 	141 2 	let4 
125.4 164.2 175., 151.5 172.7 176.4 
»20 	144 2 1628 1679 1713 194.1 
113 5 182 8 202.3 200 8 2152 2348 

24.2 275,2 100 0 10 3. 4 
	

112 9 
	

159.3 3» 5 3016 
e COMI800.111151. Y 1401. 	100.0  103 3 

1114151.114 Y COMUNIC 100.0 96.2 
9414. FMANO, 140 Y• 	100.0 	91 9 11 
11114 COM. SOC Y PIM. 100 O 83 9 

1158 137.8 150 6 
614 	119 2 135.4 
928 129 134.9 

101 	230 1 24.7 

153 9 177.7 	171,7 	197 5 192.9 	196 1 	1141 1167 	1659 
135 0 	1431 	141.3 	141.1 	171 4 	190,1 	111 .3 	1116 7 	194.3 
1381 1512 	1494 	161.7 100,0 150.0 1311 125 6 115.4 
2419 312.7 3349 797.7 3411 332.4 3070 252.52144 

_ieioyAttioLiees_ 
210.4 2021 204_1 111.11-11110 17111 
161.5 III, 221.2r147.1 25174.-2511.5 
tos 	111117 1014 114.1 	1111 7 731.4 
1113.4 8686 1477 110.7 1811' 183.1 
294,7 273.7 251.3 73/.1 231.2 218.1 

r  429.1 400 473 2 419.7 3997 382 6 

MÉXICO 1981 - 1994: CRISIS, REEESTURACIÓN DE CAPITAL... 	 2 15 

CUADRO 34 e 
TASA 00 PLUGVAL091 NUM 1111110140 10111 • 

(CaftWede e pedes cone441111 191119  TOS 
11114 

CONCEPTO 140 1008 1902 1913 11114t 10115 ION 1047 11411 999» 1101 MI 8607 1103 
101/11. 177.5 171.1 184.8 2821 MI 2874 316 0 334.1 773.5 ' 359.9 343.1 3515 370.1 312.3 
I POROP 8KV., PISCA 
741E44 

291.1 
_27578 

2115 
55.1 

277.4 323.5 397.4 431.1 4311 431.54717 1121.4 557.5 007.1 704.0 731.7 712.3 
401.4 
2093 

50.9 

472.2 43.3 11111 570.0 9502 01e,7 097.2 714.5 740.* 74.0 7» • 152.6 
3 NO 111NUPAO7U4111.4 
4 CONSIRUCCION 

208.5 
626 

21-479 
100.7 111.6 

33283413 3110 3713.1 59513816 3910 390,0 3717 374,4 
110 7 111.7 132.1 teis 150 9 13111 112.3 127.5120.3 

5 CLIC,. OAS Y AGUA 043 86.6 051 159.5 207.1 231.9 291.0 254.3 337.7 341.1 351.0 31311 327 5 34,5 
e C0174141111157. Y 1657. 417 9 431.7 443.9 575.7 429.4 64.0 877 9 7171 8211 40.1 4191 4171 417.7 770.7 
1 1114413P. All4 9 COMUMC 195.7 178.6 164.3 221.5 251.4 2501 207.0 277.4 2991 311 6 341.7 34.0 350.1 340.6 
9110V. 1910900, SEO 5* 492 3 452 4 455.7 639.4' 064.3 6731 754.1 737.7 920.71 	787,4 7311 943.1 011,1 	881.11 

101.70 	4$5 o 54114, C0M, 50CY 1411 40.3 339 41.0 92.7 100.9 082 125 O ' 	1341 1512' 	137.7 134.0 1234 

FUENTE: Elebotschin pop* 41~14 metodologlo de Akkondto kneica L0 erili Nobel 41 cocLacrno men...* Op ce, Ø.  75 • 80 
con bem 4 »loe do INEGI, SION» di modos Nocknelo, 
Tau de Moraba Rol • P113 • 4 imunemcln 4 Ambulad» 7 ReMonemcIón do Acolonedoil 
PIO dolloolode cone] Indke de Nodo* Irrphllo del P113 RomumfmOn de Ambiledes dellectodo con N 111PC. 

CUMA° 35 b 
TASA DI PLUSVALOR 1I1AL EN »PICO 111111 • 1193 

(Vellec184 anual) 
CONCEPTO 11110 1161 

-3.58 
1112 
7.08 

1143 
41.85 6.04 

11114,19119 
0,75 

11111 
mos 

1117 
3.10 

11114 11111 1119 1191 1119, 
4191 
ear-ao: 

1E14 
4.46 1079i. - 13.14 445 0.19 410 

1 4011019114. Y PISCA 
16661918 

4.70 10.60 2184 143 0.97 43.843 tac Iza sao loar 8.94 
8.58 17.41 34 1 1 0.09 • 15.01 1315 2.11 103 2.43 3.03 0.71 4.114 15 34 

3910 MANUFACTURERA • I 57 310 41.44 12 84 115 1922 761 4.59 4.48 217 .111 -470 0.74 
4 c0/51/140011 -742 23.14 1005 10 79 41 74 7.16 11 31 23.00 .7.11 410 .4.54 112 •7.05 
1 ELEC 9 0.45 Y M314 142 7.11 67.64 30 04 11.71 333d •11.00 3211 7.06 -1311 4143 .7.00 .1,53 
1 c0141140, NE 57. I 1107. 3.31 1208 18 98 1.33 100 5.56 5 67 14 19 .232 1.67 0.25 002 -5 01 
f 111.4311. MM Y C0M111111 4.14 4 04 34 83 13.53 -0 27 6.41 3.81 1.11 5.29 5.43 9.09 1.34 

1.52r-  
213 

4.12 o 5E91 7910900, 560 I 19 4109 0.72 39.74 131 1.39 1117 -2.17 11 21 -405 4120 4 52 
6 SERV. COM, SOC Y 405. 16.10 21.30 125.91 4.53 .2.33 2/21 7.00 15.90 41.82 4.70 -7.72 .17.73 .144 

FUENTE: Elebetec14 pope Pplorde le me1401104 de Me(endio 1444 1.4 081$ Nobel 
ton buen dolos de 04E49 84eme de 69414 Nmloneleo, 
fose de Momento Red • P111 • Rimunerockn de Aulirladaa 1 Illniuninición de 83111144 
010 «Wide con 4114141144 do ProcloolrnIticllo del pa Remonarackln do Ambild» MIMO, 

del cep11411eme meo...•  Op o/, »lb ?I • 03 

cona INPD, 

FUENTE. SebofetOn p opl Npulende le melodologie de Mejendlo »veta 11 wil$ global del ceplalleme 	Op cll, plpfe. 75 • 110 
ton besa on 440 41NE01, Cadente de cuento, %Ponles. 
791 de Pl000lOW Reit • PIO • Minium Elan do Amlenadoe fUnwnerecIdn 4 Aullidos 
PNI domoodo con el Indico 4 Pedo. Implittlo del P113 Remonewkin 4 Am1404444/1141ado con elINPC. 



21G 	MÉXICO 1982 - 1991: CRISIS, REESTRUCTURACIÓN DE CA MAL...  

CUNDID-)e. 
0100 DI 0110011011114L 10 01/100 130 • 101 

1115000 de n•••••reee de 1110 
Cala 1101 19111 1103 111111 11 1110 

Wars 
_131:111 

M.95 
—11-1110 

o 
l'il1 033010660 

1301 
3 .tismil 1 

...y71O 
110 --1 

—11111 

111 
...5241.?..119 

.... 

Se usi 
0 u/ 

-- 

_.. 

1510 
,4/11 

180 

0it 

la 

N4101 
70 

172 

itl, ... 
h 

C: 
104 

10144 
1 1041/41::1115SE1011—L:._ 

2.011.10 	.  
11441 11441101C140114 

 0 
1\ 

..2!Lo 

3 011101113 
...._20/K 

711,4 
_ 

in 
_.., 22 

]01l1S 
--13 

3 135 00 

___ 
41 

est 
1101]1 

)350411 
_3%011 

í SI 
ssi 

.u.shosi 
_...f?..132 

... 
Sil 

ts91194.14094 
t ekaci,Isei tittLa 
Riciii001 mg. 3110. 
/ lea* shsllassur l /0111C. 541-1-• 11— 

..ivr44 
 hl 
Ta:ii 

ilkith 
—31100 —ffiA 

111116 
7\I W! 

--ii ili. 

1304 704  
101110' 

— ii 1, 
311113 
-biés t --ut II1l1 131761 .--1-1" 

1„!rvi~s 3 mes 770,110 204.04 244 163 03 dr,.__0) No 143414 40 /5 5110/ 14 27250 !11 211 131169 4111 111 01.10 

/kali 13410•05111044001yardui In01011/444 O/ 011310 /4.4: 'tos,. asa Mi alano 410 '011 11. Pa 75'/0 
...num si iris **aus. 81.110 de cuan lauda 0411* 1.000 /a • 1111110.0400100 04 ****10 
III dala e* 0 hice 4411.403 »dalo 04 111 
Ilenuaalde aula. 44440410 a oled/e/ami 0 lean 41013101, 

10A3A DR VI 113VAL1/ 
CUADRO 

A out 
5111.1.0.40101) 

!SIN 
— 213 

14 la 
ti/ a/3CD 

1711 
.1- is 

11110 • 101 

194I 
---i S 

15114 
— la, 

500 
—i-5 - 

 Sii---1505 
Si — -i h 

4.51 
I* 

--OS/ 
---- 4,11 
_ 111 

<011511410 111. 1141 
---1/14 

'514 
101501. /]] 
1 40104. al 31050* 4 /S 

10 17 120 171 
)9I lie 

.731 
211$ 
51 

I 
O 

•10 111: 
1 

1i rinriliaisqlswas 
i-tiiiiii 'Sic-cica 
iiiitét:irsiürSIS4 
isimisisiiik i!si i libt 
1 11/101 MY i iasSiSt 
siiisi -*jai:té:lió-SI 
114111 CCM 	• 	I/1141 

— 

 50 

___ 
t 

----i Si 
—O/ 

..,1 I 
7 

_ 
111 
5 3: 

2 
t 6.  

41] 
10 74 —0, 
Si 

III 
2 15 —1fü, 

u 

.310 

.1 11 —iii 
si 

5 h 

4i 
i tia 

311 04 
710 

111 ----i 

*0 

is 
4 11. 

—be 

_ 
__ 

—i i 
—2 

51 

?44, 
111 

4 

2 0 

2 

.1. 

- 	-- 

 1 

7 i . 

317 ~--IIY 
049 

11! 3 1 
412 1119 2021 441 .13/ 1164 341%71 747 01/ 0 te ill 

I ad E 041•00004.04 0/1~10 Maar de Mano hm ei la o 0 Dad 40 a • aaa . • 04 01, pa 13 - 10 
unaeon,1404* 01 Ci/ thla • 0000 140.000.1100 de la*/ tal • MAI / 11111001•101 de 031014114441 
1%.1.11.101* «I 6044 /1•1104•10146144 Alla 
136+100 10 Mama* 0141/41/641 0 a. e 100.04.10 15.533* d C464.0614. 

MASA 011 PII4VA1011 
11.11e 

CUADRO 
RAM 
la la 

- 	. 

5S 4 
1111114500 

• 11043 
DM 

,i 

11411• 110 

10 
-- i.s i 	3 

1011 
--- 1111 

1510 
1111 

la 
-- 1441 

1511 
011 

110 
v1364-1141 

101 .5041011/10 1410 
—3610 

1911 
'---01/ 3 

194/ 
—101 0 - 	

001 
1112 

1514 
h . 3 1010 

1 1110•11.10W PISCA 
J'ata  

1001 
—tse u 

1044_  
---"i Si:, 

1611 
--- hl? 

1115 
----iiiú 

 i 
1010  

—Sil 

1 1111 
—he ii 

i 
 1111 
---- iii ii 

'' . 

111 0 
. 4 

tuil o 
----iii 2 

hl., 

_ 
4 

1212 
1410 

_4551 
114 1 
250 4 

 III* 
iWi 

tus 
911 ii 
_1.I 

_____.1, 

....... 	120 1 
'lis t 

 _1401 

_911 
y41.6 

 ' 

_ 
7181 

_901 

____!_ln 
1144 --lir 

1311 
1401 
357 0 

MIL 
lis 

1115 
1̂036 

_js_9,, 
O 

mi, 
—VI • 5 
—i311 

I1101 1111111111C I01011A__ 
iccifibi¿poi 
1 ¡iia,sis v Say1--- 
icissthiSiiii.11Sr 
I-- 	i• i. cashiii 

_Me 
lie, 

1050 ---i..i.1 
SU?. —El: 

----i 
hiii 
Si i 

---Iiii 4 
iiiit 

'--Tilit '—i-iiiii 

--.. i ii 
iil, 

111145 114.411C,1110 e 11 
• 140. C1•1;634 e rus. 

1000 
—00 0 

nh . 
— 4 4 / 

up I 
— 	1111 

0011 
131 I 

040 
--- 2113 2 AD 1 

_1149 
7.1 1 

141 
231 

1116 
241 / 

111] 
211 1 

0 ... 	4 
.4 n 

1/04 
1,,..i7 

muda esishoishrises mous. seis ~ is Aguda S.. ilt 14054 is so 11 14 100.4 	'CP V. pa 0 • 40 
a 101 M 	4001, Ssa de catee 14400 del Ya de 113/4010 »el 1111/ No31sm5051 de 0340011/14 
ir» assisie.ss 4 hési aii hm.. so.. 4. 111 
~ara* aman 140141400410 41a« /ata a Palr• 0 Gama, 

SS, 



CAPITULO SÉPTIMO 

EL FIN DEL "SEGUNDO MILAGRO MEXICANO", O LA 

CRISIS TERMINAL DEL MODELO NEOLIIIERAL EN 1994, 

A MANERA DE CONCLUSIÓN  

•S1 dinero que circula en la red bancaria 
mundial es eminentemente fungible: el narooddlar 
tiene el mismo olor que el petrodólar o que el 
dólar del tendero... 

"La movilidad internacional de los capitalee, 
en el mercado mundial del dinero, está en el 
origen de muchos desórdenes monetarios y 
financieros. Las perturbaciones ■ás aparentes que 
adquieren el aspecto de cracs bursátiles, no son 
necesariamente las más graves, pues los bancos 
centrales aprendieron a compensarlas por medio de 
una oferta de moneda que diluye la crisis 
bursátil en un difuso suplemento de inflación. 
Los incumplimientos bancarios son más peligrosos 
... R1 capital móvil amenasa con desestabilisar 
la acumulación capitalista. 
•Las anticipaciones de los corredores de 

bolsa, cambistas y demás tesoreros de los bancos 
y de las multinacionales que incrementan el 
nerviosismo de los mercados mundiales del dinero: 
dotas son las perturbaciones más graves de la 
economía contemporánea' (subrayados del autor)' 

Robert Possaert, '111 mundo en el siglo XXI" 

El inicio de 1994, que para la tecnocracia Neoliberal encumbrada en 

el gobierno -aquellos que se ufanan por haberse postgraduado en Harvard o 

Chicago- significaría la entrada por la puerta grande a la "modernidad 

teleciana", por el contrario, representó de súbito el reencuentro dramático 

y doloroso con el México que se negaban a reconocer y que ellos mismos, 

en especial en los últimos dos sexenios, condenaron al empobrecimiento y la 

marginación; si tomamos las palabras de Bonfil Batalla el México profundo 

se tenia que cubrir el rostro para demostrar que existía, y tenía que hacer 

sonar las balas para hacer escuchar su voz. 
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La "generación del cambio" fue víctima de su propio autoengaño y su 

desinformación propagandística, Chiapas los fue colocando, de golpe, ante 

una realidad; La realidad del desempleo, la marginación, la pobreza y 

extrema pobreza, (misma que el Dr. Pedro Aspe calificó de "mito genial"), 

fue llevada hasta sus últimas consecuencias y a límites intolerables; de ahí 

que no deba sorprendernos la rebelión social en el estado de Chiapas. 

La rebelión indígena, campesina y popular encabezada por el Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional, destrozó el (éste si) auténtico mito del 

"México moderno, democrático y en crecimiento", ese que pretendía 

presentarnos como la I3a. economía del mundo, que ingresó a la OCDE, 

con un supuesto gran prestigio económico y político internacional, pero que 

se niega a reconocer que tenemos uno de los salarios más bajos del planeta; 

que 20 millones de compatriotas de debaten en la pobreza y otros 20 en la 

miseria extrema (por más que Carlos Jaque, el INEGI, o la CEPAL, en 

trabajos incompletos y que sólo años después se dieron a conocer a la 

opinión pública, nos digan lo contrario); donde sin embargo, de 1991 a 

19@3 pasaron de 2 a 13 los mexicanos que administran fortunas mayores a 

los mil millones de dólares, y que después sumaron a otros once; donde "el 

309/0 de mexicanos con más altos ingresos concentra el 65.5% del ingreso 

natiional y dentro de estos, el 10% más rico acumula el 38.16% del mismo; 

co ‘trastando con el 20% más pobre que apenas acapara el '1.3%"'; donde se 

intimida y asesina a periodistas y militantes de oposición -sumaron cerca de 

30 los perredistas muertos en el sexenio anterior y en éste ya casi llegan a 

10:-; donde priva el desacato a la constitución por parte del 

pre sidencialismo patrimonialista y autoritario -durante el sexenio pasado 

fiaron 17 los Estados de la república con gobernadores interinos, 

de: ignados desde el centro, violentando la voluntad popular expresada en 

las urnas-. No podemos más que partir de esta realidad (que por más 

dryinitica no puede ser calificada de mítica) para apuntar algunas ideas 

El Financiero, 13 de Dic. de 1993, pág. 4 
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sobre lo que el conflicto de CU•ipas representa para el conjunto de 

mexicanos, y para el curso de los sucesos de la crisis durante un año 

nutrido de sucesos de sangre y que finaliza con le confirmación de la crisis 

del neoliberalismo. 

El estallido social en Chiapas no puede ser entendido sino como otra 

gran expresión (de importancia similar a la movilización social de 1988) de 

un problema nacional, que tiene que ver con la urgente necesidad de 

cambiar el estilo o modelo de desarrollo que durante los últimos 13 años se 

ha implementado en nuestro país -genuino capitalismo depredador y salvaje-

siguiendo al pie de la letra los dictados del FMI y del Banco Mundial. 

Poco se puede avanzar en su comprensión si pretendemos 

circunscribirlo a un problema regional, lo cual no debe ser entendido como 

ajenidad a las características dramáticas de pobreza, explotación, opresión 

e incluso racismo, hacia los indígenas y campesinos, que priva en el sureste 

mexicano. Octavio Paz, flamante premio Nobel lo entiende de ese modo: 

"La revuelta de Chiapas es un fenómeno que corresponde a las condiciones 

peculiares de esa región", bajo esta premisa nos argumenta: "En Chiapas la 

Modernidad ha penetrado tarde y mal. No ha liberado a los campesinos ni 

mejorado sus condiciones de vida", y concluye refiriéndose al EZLN: "Ilo 

corresponde a la situación de nuestro país ni a sus necesidades y 

aspiraciones actuales ... El movimiento carece de fundamentos ideológicas 

y, en materia militar, de pensamiento estratégico ... son ideas simplistas de 

gente que vive en una época distinta a la nuestra" (La Jornada 5 de Enero 

de 1994). No podemos sino estar en desacuerdo; aunque pudieran 

parecernos elementales y por ello urgentes, las demandas expresadas en Ja 

"Primera Declaración de la selva lacandona", reflejan las aspiraciones del 

amplio conjunto de la población que ha sufrido las privaciones de un 

modelo de capitalismo, que no sólo local, regional, o nacional, sino 

mundialmente, se muestra como excluyente y explotador, favorecedor de los 

intereses del grill ,ipital transnacional. Ante las afirmaciones del premio 

Nobel surgen ,a!;, unas preguntas: 
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¿Acaso la "modernidad" de la cual hemos participado como periferia 

desde 14922, ha representado el mejoramiento de nuestras condiciones de 

vida? 

¿Cuáles son las "necesidades y aspiraciones actuales" del conjunto de 

los mexicanos, no de los delincuentes electorales priístas y sus intelectuales 

orgánicos? 

¿El Neoliberalismo, la utopia del mercado total y la sociedad abierta 

Popperiana, reúnen, ellas sí, las "necesidades y aspiraciones actuales" del 

país?; si no es así ¿Quienes son los que viven o pretenden vivir en una 

situación y época distinta, ajena y a espaldas de la nación? 

La respuesta a estas preguntas nos ayuda en algo, toca a cada uno de 

nosotros situarse en el lado que le corresponda, lo cierto es que el 

conflicto de Chiapas inaugura una nueva subfase de la crisis que ya para 

mediados de 1994 y sobretodo en diciembre muestra todas sus magnitudes, 

de ahí que aunque marginalmente iniciáramos este apartado con un 

comentario al respecto, sin embargo pasemos a lo siguiente. 

Nuestra crisis es de gran fondo, ahora se trata de su nivel más 

profundo y abarcante, se trata de la crisis de la formación social mexicana, 

dominada o regida por el modo de producción especificamente capitalista y 

ataca no sólo a nivel económico, sino también político, social (y hasta 

moral), y a nivel de credibilidad; por su gravedad quizás sólo comparable a 

la época del porfiriato, en cuanto a desgaste de un sistema de dominación, 

o a la época de Santa Ana en términos de cesión de soberanía. 

A lo largo del trabajo hemos intentado reconstruir, analizar, o 

cuando menos ilustrar, el proceso de crisis y la violencia de la crisis, desde 

lo que creemos sería el hilo argumenta! de la Crítica de la Economía 

Politica, ahora nos abre la posibilidad de abordar la crisis del interregno 

2  Cfr. Enrique Dussel.±192: El  enciitliiinientfulel_piro. El origen itutinilo de 
1411.922.dernidnd, Colombia, Ediciones Aniropos, 1992. 
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l904 - 1995 desde una perspectiva de largo plazo que nos permita salir al 

paso a dos circunstancias que el oficialismo (no sólo a nivel del discurso 

gubernamental, sino incluso en términos de la discusión académie's) 

aprovecha para ocultar sus verdaderas intenciones. A nivel de la explicación 

oficial o del lugar común: 

I.- Se parle del supuesto (fe que la discusión debe darse a nivel denla 

teoría económica convencional. Por el contrario nosotros intentamos hacer 

una reconstrucción del proceso de modo diferente a través de un cuerpo 

teórico -la Critica de la Economia Politica-, actualmente en desuso, 

2.- Se nos ha dicho basta el cansancio (o hasta de plano cansarnos) 

que se trata de un problema de corto plazo, esto es, que la situación no es 

tan delicada o profunda, y que en un plazo perentorio se podrá salir del 

bache, con ello lo que se oculta es la dimensión del desastre económico y se 

parte del supuesto según el cual la crisis estructural o global de 1982 ya 

había sido superada. En todo caso se trata de un problema de aplicación, de 

errores de instrumentación técnica en la política monetaria, de 

"subestimación"; la viabilidad del modelo de política económica no esta a 

discusión (Rudiger Dornbush reclama a Salinas el no haber devaluado a 

tiempo, haber desoído las reiteradas recomendaciones de la Reserva Federal 

Norteamericana en el sentido de corregir la sobrevaluación del nuevo peso, 

Salinas por su parte se cura en salud diciendo que hubo errores de 

instrumentación técnica en diciembre y pide le sea limpiado su honor 

personal, los famosos "errores de diciembre", Aspe se mantiene inamovible 

en su cátedra en el ITAM, y actúa como si nada hubiera pasado como si se 

tratara de un "mito genial"; Zedillo por su parte sostiene que se subestimó 

el problema del desequilibrio externo pero que de suyo lo que faltó fue más 

ortodoxia, o aplicar bien la ortodoxia Neoliberal. En ninguno se cuestiona 

el modelo seguido, lo que es más el cuestinamiento sobre la aparente causa 

de la crisis se hace para reforzar el modelo Fondomonetarista Neoliberal, 

un modelo que ha probado su inviabilidad). Lo cierto es que la catástrofe 

rebasó con mucho cualquier expectativa, aún las previsiones de los más 
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agudos críticos del régimen, no cabe duda que la crisis pone a cada quien 

en su lugar; en el lugar que merece, habiendo explotado en mil pedazos los 

antiguos adoradores y beneficiarios del Neoliberalismo aparecían como los 

más empecinados críticos del sistema, el l'AN, los empresarios y sus 

cúpulas, el CCE, la COPARMEX, la ANIERM; algunos connotados 

formadores de opinión en la radio y la televisión, llamaban a fortalecer al 

presidente entrante, pero sin tocar al salinismo (puesto que éste los 

implicaba), aún alguna parte de la sui generis izquierda partidaria pedía 

hacer bloque en torno a la investidura presidencial y sin el más mínimo 

recato criticaba a su líder, al cual franqueó en primera fila y acompañó en 

la foto en cada uno de sus concurridos actos de campaña (de nueva cuenta 

se denostó a Cárdenas por la osadía de solicitar la renuncia de Zedillo y el 

establecimiento de un "gobierno de salvación nacional"). fueron éstos 

sectores los que de inmediato resaltaron la detención del hermano del ex-

presidente (por su presunta autoría intelectual del asesinato del se<•,etario 

general del PRI), como una ruptura histórica con el "liberalismo social" 

salinista, ignorando la continuidad y el enroque de fuerzas que se hacían 

necesarias para continuar con un maximato encubierto'. 

Evidentemente, deben denunciarse los riesgos que para el pais 

implica la aplicación de una política económica como la neoliberal, pero a 

3  Muchas son las lecturas que pueden hacerse acerca de la aparente ruptura en 
el propio seno del grupo en el poder en México, y decimos aparente puesto que de 
inmediato emergieron las voces que la festinan como histórica y le buscan su 
parangón con la ruptura Cárdenas • Calles y el posterior destierro de éste último a 
me :lados de los años treinta. Lo cierto es que las reglas no escritas del sistema 
politice mexicano al parecer fueron violadas por partida triple: I) Todo ex-presidente 
debia guardar silencio ante las "criticas" del sustituto, que por otro lado -y ahora 
tiró que nunca- debla su encumbramiento a una decisión presidencial, actuando 
sic ipre a su sombra; 2) De igual modo el gobierno saliente procuraba dejar en 
sit• ación manejable el pais a su sustituto para ahorrarle los conflictos que acarrean 
las mudanzas de la crisis (Salinas no quiso devaluar la moneda ni antes de las 
ele cienes de Agosto, ni después de éstas y antes de la tonta de posesión de Zedillo, 
coi o éste •so asegura• se lo solicitó); 3) La familia del presidente saliente y 
sobretodo él mismo son intocables, es decir, gozan •según los usos y costumbres del 
sis ente politice mexicano- de una suerte de impunidad vitalicia o permanente. Pero 
de 	a asegurar, que se haya producido un desgajamiento del grupo de interés 
Ne liberal hay una distancia mayúscula. 
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pesar de que ésta fue precisamente la causante de la profundización de la 

crisis; ésta no es de suyo su única o exclusiva causa -en una interpretación 

como ésa lo que quedaría sería instrumentar otro tipo de politica económica 

y volver a la situación de estabilidad o equilibrio. La causalidad de la crisis 

y de este particular tipo de crisis que azota al país tiene sus orígenes en un 

nivel más profundo, a nivel de la estructura productiva y del singular modo 

en que se desarrolla la acumulación de capital, lo cual implica el 

enfrentamiento y la lucha de clases. La particularidad de esta crisis, es que 

los cruces entre la economía y la política son cada vez más estrechos y 

agudos, o dicho en otras palabras, la crisis ha inundado y se despliega de 

manera dramática como descomposición del sistema político mexicano y 

perfilen con todo rigor al conjunto de la sociedad (pues la propia estructura 

del partido de estado, después de casi siete décadas, inunda los campos de 

desenvolvimiento de la sociedad, C11 cada rincón el sujeto se topa con un 

tipo de politicidad autoritaria que arrebata los espacios de desarrollo de la 

sociedad civil, e impide que ésta inaugure un tipo de politicidad no 

autoritaria, desde abajo, de los de abajo, como primer paso a un acceso a la 

auténtica modernidad, desde la justicia, la libertad, la democracia y la 

dignidad). Lo cierto es que paradójicamente la existencia de un sistet fa 

político como el mexicano, caracterizado por el presidencialisn►o 

autoritario de partido de estado y el corporativismo estatal y sindical, y .e 

había permitido un funcionamiento tan peculiar de la acumulación de 

capital, en el cual mientras el 60% de mexicanos de debaten en la pobreza y 

miseria extrema, tinos cuantos logran apropiarse del patrimonio nacional (al 

cual toman como botín) y figurar en las listas de los hombres más ricos t:31 

mundo; ahora el funcionamiento de este sistema de dominación se convierte 

en un obstáculo importante, causante directo de la crisis -en algun',s 

interpretaciones- e incluso en UNA de las causas de mayor desconfianza y 

que directamente profundiza la catástrofe, al ser un factor de desestabilikd 

y causante del descontento y la movilización social. De tal modo, aunque la 

crisis tiene su expresión más cruda en el ámbito monetario o financiero, y 
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manifiesta como sus expresiones más agudas la devaluación, la fuga de 

capitales, el desquiciamiento de la bolsa de valores y las tasas de interés; se 

trata propiamente de una secuela de la crisis a la cual ingresó el capitalismo 

mexicano desde mediados de los años setenta y explotó con toda su dureza 

co • la devaluación de 1982 y que altota entra en su fase más aguda de 

estancamiento económico y agudización del conflicto social, por la calda 

es' .epitosa de los niveles de vida, el desempleo y la ruina de la pequeña y 

me:liana empresa, y del pais todo con el incremento de la deuda externa y 

su 'servicio. A lo largo de 65 años de dictadura de partido de estado, es en 

lot últimos 25 en que el sui generis capitalismo mexicano conoce los 

cfi eles de la crisis del capitalismo de reforma, welfare state, populismo o 

estado social-autoritario (aprovechado por el sector de la burguesía 

na , ional conectado directamente con los sectores de acumulación-por-el-

Es arlo, donde la burocracia estatal se convierte en una instancia obligada 

pa 'a la participación en el proceso de apropiación de la riqueza nacional, 

etilvirtiendo a la corrupción en un mecanismo básico de acumulación y 

enriquecimiento), es precisamente un segmento de ese mismo bloque 

debilitante, pero ahora encumbrado en las altas esferas de las finanzas y el 

dinero, ya internacionalizado, el que ensaya a través del proceso violento 

del  crisis, una auténtica ofensiva contra el trabajo, y contra el propio 

patrimonio de la sociedad, de tal modo desmembra los mecanismos 

institucionales de cohesión del conjunto de la sociedad y al privilegiar la 

integración subordinada a la economía norteamericana y la explotación y 

superexplotación de la fuerza de trabajo como elementos básicos de este 

nuevo proceso de re-acumulación originaria, destruye las propias 

posibilidades de re-producción (ya de por sí bastantes frágiles), del capital 

global nacional, pues imposibilita la función circulatoria y de realización 

del mercado interno, dificultando las posibilidades de superar las fallas 

estructurales de la economía nacional, como son, las deficiencias en el 

sector externo, las amplias brechas entre ahorro e inversión y la lacerante 

concentración de la riqueza. 
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Digámoslo de una buena vez, el capitalismo mexicano tiene una 

carencia estructural; cuando logra superar el estancamiento y logra crecer 

se enfrenta con la deficiencia de no contar con un sector proveedor de 

medios de producción, mucho menos con las divisas necesarias, de este 

modo cuando crece genera una tendencia estructural a desequilibrar su 

sector externo, sea por que importa más de lo que exporta, o porque 

aumenta su endeudamiento para financiar la acumulación de capital, de ahí 

que cuando la crisis explota siempre lo hace a nivel del desequilibrio en el 

sector externo (altos déficit, gran endeudamiento, fuga de capitales, etc.), y 

su corrección va acompañada de una devaluación de la moneda, que al 

tiempo que manifiesta el reconocimiento del desastre, significa un fracaso 

de la valorización del capitalismo nacional, y desata a través del proceso 

inflacionario un proceso de arrebato (despojo confiscatorio) de masas de 

valor y de riqueza a los sectores asalariados (a través de la inflación) y al 

Estado (al ensanchar aiin más la carga fiscal). 

De ahí que nosotros pensemos que resulta necesario intentar explicar 

la crisis desde el funcionamiento mismo del proceso de re-producción 

C apitalista. 

Comenzaríamos con una cita del propio Marx, que resulta muy 

esclarecedora, nuestro autor plantea: "La prosperidad favorece rápidamente 

el desarrollo de la especulación ... Suministra a la sobreproducción salidas 

momentáneas, pero al mismo tiempo, acelera la irrupción de la crisis y 

aumenta su presión. Esta aparece regularmente en los períodos en que la 

sobreproducción ya es floreciente. La crisis estalla, primero, en el terreno 

de la especulación y no es sino más tarde que alcanza a la producción. No 

es pues la sobreproducción, sino la fiebre especulativa -que no es sino 

síntoma de la sobreproducción- quién en consecuencia se manifiesta como 

causa de la crisis cuando se hace un análisis superficial". La 

Karl Marx. "Mayo a octubre de 1850" en Higloria y_keiedad op. cit. pág. 3. 
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sobreproducción, no la especulación, es la causa de la crisis, lo segundo es 

más bien uno de sus múltiples efectos. 

El proceso de desvalorización del capital, inherente al proceso de 

valorización del valor -al capital como relación social-, se manifiesta, al 

considerar la competencia de los capitales, como desvalorización de una 

parte de los capitales existentes que conforman el capital global nacional o 

mundial; el proceso de desvalorización de capital es un proceso de 

destrucción de capital, por la propia competencia capitalista ¿Qué significa 

pues esta destrucción de capital? Los capitales que no pueden reproducirse 

a los nuevos costos, por el proceso de competencia, en el siguiente ciclo ya 

no podrán reproducirse en la misma escala y aquellos que den en quiebra 

pasarán a otras manos, serán absorbidos por capitales más poderosos, esto 

es, el propio proceso de acumulación y crisis da las bases para la 

concentración y centralización de capital. No es sino esto lo que manifiesta 

la dimensión de la, cartera vencida (que representa poco más de 20 mil 

millones de dólares, cifra cercana al endeudamiento de la banca 

reprivatizada, institución ésta que más allá de las sospechas de lavado de 

dinero del narcotráfico, jugaba al diferencial de tasas de interés 

aprovechando los inusuales márgenes de intermediación, mientras el dólar 

se cotizaba por debajo de su precio y adquiría compromisos crediticios 

internacionales con tasas de interés debajo a la nacional -obtuvo ganancias 

extraordinarias-, al momento en que el dólar se revalúa, sus pasivos se 

multiplican en la misma. proporción y no logra, pues, refinanciarlos, 

pidiendo y exigiendo su rescate por el Estado, el que, ahora si, es el 

representante de la sociedad), donde los ahorradores y pequeños 

empresarios ni siquiera pueden hacer frente a sus obligaciones financieras, 

no pueden cubrir sus costos de producción, piensan en su sobrevivencia, no 

ya en la posibilidad de reiniciar la producción. 

No cabe duda que el neoliberalismo mexicano, desarrollo una extraña 

habilidad de construir mitos, erigieron -como dice Carlos Monsiváis- a la 

me uira en monumento nacional. Hablando de fomento a la competencia se 
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favoreció la monopolización, concentración y centralización del capital y se 

esquilmó a la pequeña y mediana industria, que por otra parte -hay (Lie 

decirlo- es la que ofrece plazas de trabajo; su fomento al empleo no es sino 

el incremento de la economía informal y la desocupación; "nuestro ingrese" 

(entre comillas), al primer mundo -por que hubo quien sí ingresó al Dow 

Yenes-, de pronto se convirtió en la postración económica y una crisis de 

dimensiones mayúsculas; el bienestar para tu familia es transmutado por un 

llamado al sacrificio, que parece perpetuo. De ser el alumno modelo 'del 

Banco Mundial y el FMI, se pasó a ser un peligro para la estabilidad 

financiera internacional, de ser ejemplo de como debe efectuarse el aju"Ste 

neoliberal, a sacar las lecciones de lo que debe evitarse. 

A partir del 20 de diciembre de 1994, fecha en que el ex-flamante 

negociador y encargado de echar a andar la era "teleciana", ex-secretario 

de hacienda y ahora chivo expiatorio el "doctor" Jaime Serra Pucho, 

anunciara la ampliación en 15% de la banda de flotación del nuevo peso 

respecto al dólar, el capitalismo mexicano ingresa de lleno a la fase de 

crisis más brutal que haya conocido en su etapa contemporánea. Y decimos 

ingresa de lleno puesto que ya propiamente desde 1992 le economía 

mexicana se encontraba estancada y en recesión (o como eufemísticamente 

decían, en desaceleración) y de hecho los efectos devastadores del 

neoliberalismo daban sustento y justificación plena a la movilización armada 

con la que inició el año de 1994; queriendo amanecer en el norte y en la era 

teleciana los tecnócratas despertaron más al sur, con un país 

desgajándoseles entre las manos. Chiapas es pues, muestra de hasta que 

punto se ha llegado en términos del conflicto social y de una crisis que no 

ha sido, ni con mucho, superada. 

La confirmación 'de la crisis, por demás anunciada, del modelo 

neoliberal de reestructuración capitalista, implementado en el país desde 

1982, nos posibilita, por otro lado, hacer una evaluación a más largo plazo, 

de la que podamos sacar conclusiones, acerca de las nietas y los resultados 
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de la modernización tecnocrático-neoliberal, y sobre todo de la dimensión 

del desastre y del país que nos entregan. 

Los empleados del Fondo Monetario internacional que despachan en 

los pinos desde 1982 y hasta la fecha, tomaron en su poder la tarea de 

revitalizar el proceso de acumulación de capital, a partir de estabilizar el 

escenario macroeconómico, para funcionar como mercado emergente y 

poder ser receptor de capitales e impulsar el proceso de 

reéstructuración, que representas a nuestro juicio, la mayor y más 

prtIfundas ofensiva del capital a las condiciones de vida de las clases 

trabajadoras del pais, y no sólo eso, a la propia reproducción del sujeto 

so:;ial, es pues, la ejecución de toda una expropiación de las condiciones 

de' reproducción del sujeto social, refuncionalizándolas como 

co idiciones de reproducción del gran capital nacional y transnacional, 

un'proceso de "desancionalización integral", 

Como vemos hay muchas semejanzas entre la crisis de 1982 y la del 

invierno de 1994 - 1995, y aunque con diferencias se trata de su secuela, de 

su prolongación y profundización. Si evaluamos las dos modalidades de 

acumulación que ha reconocido el capitalismo mexicano, siguiendo un 

pin nteamiento de José Valenzuela Feijoó', la ya colapsada desde 1982, de 

un modelo sustitutivo de importaciones, y la actual que se encuentra en su 

fase más aguda o terminal que, se decía, funcionaria a partir de un patrón 

de acumulación secundario exportador; a partir de dos indicadores básicos 

como son la distribución del ingreso y el crecimiento económico -aunque 

hay que explicitarlo, de ningún modo lo hacemos para proponer un regreso 

al desarrollo estatizador-, encontramos lo siguiente: 

En cuanto a la distribución del ingreso: Al finalizar el sexenio de 

Echeverría la participación de sueldos y salarios, en el ingreso nacional era 

3  Cfr. José Valenzuela F. y Julio Goicoechea. "Dos crisis" en VIENTO DEL 
SUR, Núm. 4, Verano de 1995, págs. 8 • 12. 
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del orden del 42%. Actualmente no es mayor al 23%, Mención aparte 

merecen los datos de pobreza y extrema pobreza. 

En cuanto al crecimiento económico: En la etapa del extinto 

populismo, es decir de 1970 a 1982, el PIB creció a una tasa anual de 6,1% 

anual, en tanto que la población creció a una tasa anual de 2%, con lo cual 

el P111 por habitante, creció en cerca de 3% anual. En el caso del 

Neoliberalismo, en el periodo que va de 1983 a 1994, sin tomar en cuenta el 

séptimo año del sexenio salinista en que la caída fue de 7,2%, el PIB con 

dificultad creció en más de 1.5% anual, pues todo el sexenio de Miguel de 

la Madrid fue de estancamiento y de hecho la economía mexicana ingreso a 

la recesión desde 1992. Mientras, la población siguió creciendo a una tasa 

de 2% anual, por ello, decimos, el P111 por habitante no sólo no creció sino 

que decreció en el neoliberalismo. 

El proyecto neoliberal de reestructuración capitalista •fundado en el 

dogma del libre Mercado y el achicamiento y nula intervención del Estado-

es por otro lado un verdadero modelo de desindustrialización y de 

florecimiento de la actividad especulativa. 

En palabras del superasesor presidencial con complejos de 

Maximiliano y ahora investigado por la justicia norteamericana por delitos 

de narcotráfico, Joseph Marie Córdova en sus "Diez Lecciones Sobre la 

Reforma Económica de México", la generación del cambio, tenía como 

tarea la corrección del desequilibrio en las finanzas públicas, pues éstas 

generaban inflación que era la causante directa de la crisis, instrumentaron, 

pues, una mejor politica de ingresos, aumentando la base fiscal y los 

impuestos, vendiendo las entidades paraestatales, que según ellos 

significabais una carga onerosa para el Estado, en base a ello lograron su 

tan festejado superávit fiscal, desde 1992. Ilay que decir que el mentirlo 

Fondo de Contingencia, producto de la venta de paraestatales y de 'la 

Cfr. NEXOS, Núm. 158, Febrero de 1991, págs. 31 • 48. 
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re rivatización de la banca, que representó ingresos por cerca de 73 mil 

mitones de nuevos pesos, al tipo de cambio de 3.30 nuevos pesos por 

dé ar, esto es, más de 20000 mdd, dos meses antes de terminar su gestión 

Saltas de Gortari anunció "se había terminado"; pues en palabras de él 

ha 'irt servido para pagos al principal de la deuda, de la deuda interna, y 

pa 'a el gasto social, ahora que hay la contingencia ya no hay, pues, más 

Fo'ido', y la deuda que se decía había sido renegociada para evitar 

pr blemas a las generaciones futuras Ita crecido a más del doble. Se 

in► trumenta la política de reprivatización y adelgazamiento del Estado, para 

ob caer según ellos, 2 objetivos, el fomento a la eficiencia económica y el 

forltalecimiento de las finanzas públicas, por los recursos de su venta y la 

eliminación de los gastos por subsidios que representaban. De 1155 

entidades paraestatales ya sólo quedan un poco más de 100. 

Algunas de las medidas de "cambio estructural" instrumentadas 

tienen que ver con la liberalización financiera (esto es, la liberalización de 

los mercados financieros y un conjunto de reformas institucionales, 

reprivatización de la banca y apertura del sector financiero a la inversión 

extranjera, había llegado pues el momento de bonanza para los banqueros y 

los grandes grupos de capital, no sólo nacionales). Las otras dos políticas 

El Financiero, 17 de Noviembre de 1995, pág. 05. ahi se afirma: "La 
totalidad de los 69 mil 166.2 millones de nuevos pesos obtenidos por el gobierno 
federal, por medio de la privatización de empresas paraestatales durante este sexenio, 
fue empleada, casi en su mayor parte, en el pago de amortización de deuda interna, 
por lo que hasta el 30 de septiembre pasado el Fondo de Contingencia prácticamente 
era nulo, reconoció la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ... Recordó 
que si bien a junio el saldo del Fondo de Contingencia se ubicaba en 10 mil 211 
millones de nuevos pesos, al término del tercer trimestre contaba únicamente con 521 
millones de nuevos pesos ,.. La dependencia sostuvo que con los recursos de la 
privatización do empresas se amortizó deuda pública por los mismos 69 mil 166 
millones de nuevos pesos, de los que o4 mil 999 millones se destinaron a 
la amortización de valores gubernamentales, dos mil 487 millones se aplicaron tanto 
a la liquidación de acciones del Banco de México en el Fondo de Protección al 
Ahorro, como a la cancelación de otros pasivos bancarios y los restantes mil 680 
millones de nuevos pesos a la amortización de adeudos de las empresas 
desincorporadas ... el Fondo de Contingencia contó con recursos, en moneda 
extranjera desde 1990, por cinco mil 652 millones de dólares, de los cuales al 30 de 
septiembre ...fde I994]... sólo se contaba con cuatro mil 665 dólares". 
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son la liberalización comercial, a través del ri:stado de Libre Comercio y la 

apertura a la inversión extranjera, con la proisw,,,::ción de una nueva ley en 

la materia. 

Veamos más de cerca el proceso para ver 	es posible salirnos de 

esos dos grandes dogmas que se han impuesto incluso a nivel del lenguaje 

económico de la propia izquierda: el control de la inflación, vía superávit 

fiscal y el déficit en cuenta corriente, este último responsable directo a 

nivel oficial de la crisis que nos agobia. 

A partir de 1992 -como lo demuestra Arturo Huerta en su último 

libro'- el ajuste fiscal no logra compatibilizarse con el ajuste externo y 

mucho menos fomenta el crecimiento de la economía, las tres palancas que 

impulsaban la estabilidad del modelo: el mantenimiento de un tipo 'de 

cambio sobrevaluado para detener la inflación, junto con la apertura 

comercial, que castiga bis exportaciones y fomenta las importaciones, 

también con una finalidad anti-inflacionaria, y la inversión extranjera 

directa, pero sobre todo de cartera, llegabais a su etapa de agotamiento y 

generabais más problemas de los que pretendían resolver. 

La apertura comercial indiscriminada, generó un Déficit comeral 

acumulado de más de 60000 mdd de 1991 a 1994, y sumado al servicio de la 

deuda que sólo decrece -después de su renegociación- en 1990 y 1991, y 

que ya para 1992 supera los 14000 mdd anuales, juntos nos dan el déficit en 

cuenta corriente que suma 18000 mdd en 1991, 24000 en 1992, 23000 en 

1993 y cerca de 28000 mdd en 1994. El único beneficiario de una apertura 

de este tipo es el gran capital innovador de tecnología, esto es, las grandes 

multinacionales Norteamericanas, el capitalista innovador está produciendo 

más; por lo mismo, necesita realizar sus productos incrementando sus 

mercados, las grandes compañías multinacionales a pesar de vender a 

precios más bajos, obtienen plusvalor extraordinario; al vender -aún en esta 

'Cfr. Arturo Huerta G. "La politica nrolibgral do estabilización econópiica en 
México Limites y  alternativas'_, México, Cd. Diana, 1994. 
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situación-, por 14ciina de su valor individual. Cobra notoriedad el Tratado 

de Libre Comercio, en el cual los Estados Unidos aprovechan este 

mecanismo y ponen en posición verdaderamente desventajosa a los capitales 

autóctonos, que para reducir sus costos optan por el expediente más simple 

(y, a la vez, condicionado y reforzado por la competencia con los capitales 

de los centros más desarrollados), de reducir y castigar los salarios, aunque 

con ello se sacrifique el mercado Interno y se condene a la pobreza y 

extrema pobreza a la gran mayoría de la población. Los problemas del 

desequilibrio comercial tienen su origen en la falta de competitividad de 

una economía como la mexicana caracterizada aún por su dependencia y 

subdesarrollo, situación que se agudiza con la apertura comercial 

indiscriminada. 

Sin embargo, esto hay que decirlo, hubo beneficiarios, los 

principales, el gran capital privado nacional e internacional, aprovechando 

las más altas tasas de interés y las condiciones de mayor rentabilidad; los 

grupos de capital financiero' que recibieron en grandes cantidades la 

inv:rsión en la bolsa de valores, de 1991 a 1994, de cinco a siete grupos 

coi,centran el 70% de los recursos que ingresan a la bolsa, dentro de los 

qu,  destacan, Grupo Carso, de Carlos Slim, que es un secreto a voces es 

prestanombres de Salinas, Televisa de Emilio Azcarraga, Grupo Vitro de 

Ad ion Sada González, Grupo Alfa, Grupo Visa de Eugenio Garza Lagiiera, 

Gr po México, Cemex y Cifra, por citar algunos. Cada uno de estos grupos 

a ;u vez condiciona la bursatilidad de la bolsa a través de sus 

int rmediarios financieros, Carso con laboro, Visa a través de Bancomer, 

Vit .o a través de Serfin. Del conjunto de grandes grupos de capital, sólo 

dou Carso y Televisa renegociaron y convirtieron gran parte de su deuda de: 

116 7  tres a pesos, tuvieron pues acceso a información privilegiada que les 

petinitió al tiempo que vaciar las arcas nacionales, comprando los dólares 

Cfr. Carlo Morera Camacho "La devaluación: contradicciones del gran 
capital", en LA JORNADA, 3 y 4 do Enero de 1995. 
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situación-, por encima de su valor individual. Cobra notoriedad el Tratado 

de Libre Comercio, en el cual los Estados Unidos aprovechan este 

mecanismo y ponen en posición verdaderamente desventajosa a los capitales 

autóctonos, que para reducir sus costos optan por el expediente más simple 

(y, a la vez, condicionado y reforzado por la competencia con los capitales 

de los centros más desarrollados), de reducir y castigar los salarios, aunque 

con ello se sacrifique el mercado interno y se condene a la pobreza y 

extrema pobreza a la gran mayoría (le la población. Los problemas del 

desequilibrio comercial tienen su origen en la falta de competitividad de 

una economía como la mexicana caracterizada aún por su dependencia y 

subdesarrollo, situación que se agudiza con la apertura comercial 

indiscriminada. 

Sin embargo, esto hay que decirlo, hubo beneficiarios, los 

principales, el gran capital privado nacional e internacional, aprovechando 

las más altas tasas de interés y las condiciones de mayor rentabilidad; los 

grupos de capital financiero" que recibieron en grandes cantidades la 

inv:rsión en la bolsa de valores, de 1991 a 1994, de cinco a siete grupos 

copeentran el 70% de los recursos que ingresan a la bolsa, dentro de los 

qu. destacan, Grupo Carso, de Carlos Slim, que es un secreto a voces es 

prestanombres de Salinas, Televisa de Emilio Azcarraga, Grupo Vitro de 

Ad, iáu Sada González, Grupo Alfa, Grupo Visa de Eugenio Garza Lagócra, 

Gr po México, Cemex y Cifra, por citar algunos. Cada uno de estos grupos 

a ar vez condiciona la bursatilidad de la bolsa a través de sus 

int rmediarios financieros, Carso con Inbursa, Visa a través de Bancomer, 

Vit .o a través de Serfin. Del conjunto de grandes grupos de capital, sólo 

dou Carso y Televisa renegociaron y convirtieron gran parte de su deuda de 

dói tres a pesos, tuvieron pues acceso a información privilegiada que les 

peunitió al tiempo que vaciar las arcas nacionales, comprando los dólares 

Cfr. Carlo Morera Camacho "La devaluación: contradicciones del gran 
capital", en LA JORNADA, 3 y 4 de Enero de 1995. 
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de las reservas internacionales, también sanear su deuda al renegociarla en 

pesos devaluados. 

Para un tipo particular de capital, la gran oligarquía financiera esa 

que había sido la principal beneficiaria del F1CORCA, -programa 

establecido para reestructurar la deuda, elaborado y dirigido por Ernesto 

Zedillo- y que consistía en la responsabilización por parte del Estado de la 

deuda en dólares y del pago de los capitalistas a éste en moneda nacional, 

asumiendo el Estado el riesgo cambiarlo, es decir, la devaluación; para la 

oligarquía, hubo, eso sí, un cambio en la forma de financiar su acumulación 

(le capital y el cúmulo de inversión patrimonial, o compra de otras 

empresas, que llevaron a cabo, lo hicieron a través de la captación de 

inversión externa de cartera, especulativa, a través de la emisión de 

acciones o títulos de deuda en los mercados internacionales a más bajas 

tasas de interés, pero manteniendo el control y la propiedad de los grupos 

de capital, y a través de deuda de corto plazo. 

El Estado por igual intentó allegarse de recursos en base a la 

emisión de valores gubernamentales con gran rendimiento y a plazos muy 

cortos, primero a través de Celes, y después del asesinato de Culosio, a 

través de los Tesobonos (que llegaron a representar 30000 mdd pagaderos 

en un año), éstos irresponsablemente indexados al dólar, para evitar su 

salida, en un año de elecciones y sellado por el conflicto social, en un 

escenario de desconfianza económica y de nulo crecimiento estos valores 

tienen que ser pagados pues no los quieren reinvertir ni siquiera a tasas 

cerca de 100% por encima de los rendimientos internacionales. 

El plan de rescate financiero "ofrecido" por Clinton, esta diseñado 

para asegurar que el país pague, nos prestan para que les paguemos, para 

evitar que se declare la moratoria, y se desborde el problema de la deuda en 

el conjunto de paises latinoamericanos tal y como lo manifestó el nuevo 

secretario del Tesoro, Robert Rubín, "es muy importante que trabajemos 

con México para ayudarle a resolver esta dificultad... no sólo para ayudar a 
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México, sino para asegurar que la crisis no se desborde e interfiera con la 

realización de los sustanciosos potenciales en América Latina, para esos 

paises y también para nosotros"). Los dólares del muero préstamo sólo 

pueden utilizarse para pagar la deuda de corto plazo (los Tesobonos), los 

pagos al principal, y para apoyar a los bancos, para que estos a su vez, 

paguen los cerca de 25000 millones de dólares que deben a la banca 

comercial e internacional. El uso de la garantía de la factura petrolera 

donde los acreedores se cobrarían a lo chino, no sólo esta instrumentada 

para asegurar el pago, sino también para evitar toda acción independiente, 

que ponga en riesgo la continuación de la política económica de 

devastación, como puede ser la moratoria o la suspensión temporal de 

pagos. Quizá uno de los efectos de la crisis mexicana y que más 

preocupación desató, y aún desata, para los intereses geopolíticos 

norteamericanos, sea el freno brusco a las posibilidades de desarrollar una 

integración hemisférica total de América Latina a través de la extensión del 

NAFTA, al menos en el corlo plazo. Tal es el desenlace externo que activó 

el llamado "efecto tequila"". 

Por concepto del macropréstamo ingresarian al país más de 50700 

mdd, de los cuales ni un sólo centavo sería utilizado para algo que no fuera 

el pago de las obligaciones de corto plazo para estabilizar -dice Guillermo 

Ortíz- "los mercados financieros" y devolver la confianza al gran capital 

especulativo y financiero; sin embargo, de estos ya sólo quedarla!' 

alrededor de 20000 pues basta ahorita se han pagado, según datos oficiales 

cerca de 27500 mdd de deuda de corto plazo (Tesobonos), las reservas 

In  EL FINANCIERO, 17 de Enero de 1995, pág. 14. 

Cfr. "Superando la crisis" en TIME, 27 de noviembre de 1995, separata. En 
este articulo se afirma: "Agobiado de deuda de corlo plazo y perdiendo sus reservas 
extranjeras, el gobieino neófito del Presidente Ernesto Zedilla Ponce de León 
repentinamente devaluó la moneda, desalando una crisis de confianza que se desplegó 
a lo largo de una región que estaba experimentando un nuevo resurgimiento 	Las 21 
naciones de la región han sobrevivido lo peor del 'efecto tequila' ... Sin embargo, 
existe muy poca posibilidad de una integración hemisférica total a través del Tratado 
de Libre Comercio (TLC o NAFTA) en el corto plazo". 



MÉXICO PM- 9.I• CRISIS, REESTRUCT, DE CAMAL V EXTRACCION DE PI!. 	235 

internacionales oscilan entre los 16200 mdd. Para todo 1995, se tuvieron 

que haber pagado a los acreedores 40800 mdd, 3300 en Cedes, 5000 en 

lineas interhancarias, 4000 por Cetes, 29000 por Tesobonos y 1000 mdd de 

deuda privada, esto es, aún sin contar el servicio de la deuda y los pagos al 

principal, las transferencias no serian menores a Inc 40000 mdd, con lo cual 

el nivel aparentemente alto de reser,..is tendrá que ser reforzado con la 

emisión de nuevos valores gubernamentales, o incluso con la contratación 

de nueva deuda, así sea para salvar al sector bancario", cuando el mercado 

lo permita, de ahí que el Banco de México tenga que dejar en libre flotación 

el tipo de cambio, pues carece de los recursos necesarios para regularlo. 

Aún en la propia lógica maquiavélica de pagar a toda costa, los 

Nenlibcrales enfrentan un grave problema, y los mexicanos todos, pues con 

ello se están agudizando aún más los problemas que propiciaron el desastre. 

No se trata pues de un desequilibrio temporal, de un abandono del 

equilibrio, de una perturbación de la estabilidad, de la aplicación de "una 

política de estabilización frívola", se trata de la profundización de 

desequilibrios estructurales y que anuncian una mayor dificultad para la 

sobrevivencia de la gran mayoría de mexicanos, esa que desde hace años 

carga con el ajuste y a la cual ahora se le pide más sacrificio. 

La dimensión del desastre en que han colocado al país ya cerca de 13 

años de Neoliberalismo, la expresan no sólo los indicadores que nos hablan 

de la caída en los niveles de vida sino también la imposibilidad que enfrenta 

12  El lunes 29 de enero de 1996 el BID anunció un nuevo crédito por 1300 
millones de dólares para el rescate de la Banca, que según algunas estimaciones 
representará cerca del 10 a 12% del PIB. Véase LA JORNADA, 29 de Enero de 1995, 
pág. 49. 

"Ti y como lo ha intentado caracterizar el académico Hugo Contreras, pues 
al incluirse en el debate entre lo que el califica las visiones divididas del gobierno y 
las criticas de los "inconformistas" •térotioo éste que por otro lado resulta despectivo 
pues hace alusión a una actitud que persiste en su inconformidad cuando 'según la 
verdad establecida• se le ha demostrado que no puede haber lugar para su 
inconformidad, es una inconformidad enterniza, no justificada•, al parecer propone 
que la utilización y puesta en práctica de una politica de estabilización no frívola 
pudo haber evitado el colapso. Véanse los muchos artículos que a lo largo de 1993 
publicó en ECONOMIA INFORMA. 
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el capitalismo mexicano para hacer frente a sus "compromisos 

internacionales"; ni siquiera la venta del país implícita en la firma de un 

acuerdo de rescate como el que se firmó para la obtención del macro-

préstamo aseguran la resolución de la insolvencia financiera, lo que es 

peor, la preparan para un escenario mis escandaloso en un plazo breve. Por 

ello, pues, sostenemos que no es un problema de corto plazo, ni mucho 

menos que ya estemos a mitad del ajuste o hayamos tocado fondo e 

iniciemos la recuperación, la instrumentación del draconiano PARAUSEE 

(Programa de Acción para el Reforzamiento del Acuerdo de Unidad para 

Superar la Emergencia Económica), ahora APRE, no es sino el 

reforzamiento de un modelo como el Neoliberal, que fue el que profundizó 

la crisis. En aras de -dicen ellos- evitar la hiperinflación, se incrementan 

los precios y tarifas de los servicios públicos (gasolina 35% y 0.8% mensual 

en todo el año, con una nueva revisión anunciada para Abril de 1996, 

electricidad y gas 20%), se aumenta el IVA en 50% al pasar de 10 a 15%, el 

transporte en 100%, y se liberalizan los precios (por lo cual se esperaba - 

conservadoramente- una inflación de 42% anual, que se sitúo 10 puntos 

porcentuales por encima), es decir para evitar la inflación incrementamos 

los precios. En aras de corregir el desequilibrio externo, se contrae la 

actividad productiva (en nada menos que 7% anual, la cifra más alta en la 

historia nacional, tan sólo en el segundo trimestre la caída fue de 10 puntos 

poi•centuales, la más grande en el siglo), y se duplica el endeudamiento 

externo, que en cálculos aproximados pasará a cerca de 180000 indd al 

fin ilizar este año, es decir, para corregir el déficit en cuenta corriente nos 

en,!etidamos más, con ello aumentamos el servicio de la deuda y terminamos 

ag andando el .déficit en cuenta corriente, a pesar de que 1995 haya 

to minado con un ligero superávit comercial. 

Pero no sólo por sus propias contradicciones sino por sus costos en 

tOminos de la contracción de la actividad productiva (en las nietas 

oí ,ales, en el primer trimestre se reconocía que el P113 decrecería en 2%, 

de•pués que en 5%, ahora se confirma una caída del 7%, y la mentada 
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recuperación del año que transcurre quizá no sea mayor al 1.5%, con lo que 

la calda real de 199,1 a 1996 será del 5.5%), y sus efectos en términos de 

despidos (el propio Santiago Mate, ex-secretario del trabajo, ahora 

secretario general del Tricolor, reconoció el inminente despido de más de 

un millón y medio (le trabajadores, de los cuales en tan sólo el primer 

bimestre de 1995 ya habían perdido su trabajo 250000) y reducción de 

salarios (que después de 12 años de Neoliberalismo han perdido según datos 

de FI Financiero más del 82% de su poder adquisitivo y sólo en este año 

perderán el 25% de su valor en relación al año pasado), para la clase 

trabajadora; sino por sus efectos para l.r propia pequeña y mediana empresa 

(ni particulares, ni empresas, ni bancos, vaya ni siquiera los gobiernos 

estatales han podido recuperar la solvencia financiera); la nueva embestida 

del "ajuste estructural" tiene que ser reconsiderada, desechada y combatir a, 

puesto que significa el sacrificio de esta generación y las venideras, para 

rendir tributo al gran capital especulativo y financiero, nacional e 

internacional, ese que en cada crisis nos saquea y se enriquece aún más. 

La posibilidad y los retos que enfrenta el pueblo mexicano que et a 

final de cuentas el que nos importa son, pues, muy difíciles, sin embarlo 

parte de su solución comienza por entenderlos y por percatamos 	y 

convencernos de que aunque parezca dificil no es imposible la 

reconstrucción del porvenir. Cuanta razón tenia el joven Marx, cuando por 

un lado hacia la distinción entre Sociedad Civil y Sociedad en general, y 

por el otro, destacaba los requisitos de la "clase de la liberación por 

excelencia", permítasenos, pues, para terminar una extensa cita: "Un* 

revolución radical sólo puede ser la 	ohición de necesidades radicales, 

cuyas premisas y cuyas cunas parecen cabalmente faltar 	Ninguna clase de 

la sociedad civil puede desempeñar este papel ...[de clase de la liberación 

por excelencial... sin suscitar un momento de entusiasmo en si misma y en 

la masa, momento durante el cual confraterniza y se funde con la sociedad 

en general, se confunde con ella y es sentida y reconocida como su 

representante general y en el que sus derechos y exigencias son, en verdad, 
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los derechos y exigencias de la sociedad misma; en el que esa clase es 

realmente la cabeza y el corazón de la sociedad. Sólo en nombre de los 

dei echos generales de la sociedad puede una clase especial reivindicar para 

si la dominación general. Y, para escalar esta posición emancipadora y 

poder, por tanto, explotar políticamente a todas las esferas de la sociedad 

en 'interés de la propia, no bastan, por si solos, la energía revolucionaria y 

el amor propio espiritual. Para que la revolución de un pueblo y la 

emancipación de una clase especial de la suciedad civil coincidan, para 

qué una clase valga por toda la sociedad, se necesita, por el contrario, 

qué todos los defectos de la sociedad, se condensen en una clase, que 

esta determinada clase resuma en si la repulsa general, sea la 

int orporación de los obstáculos generales; se necesita que una 

determinada esfera social sea considerada como el crimen manifiesto de 

la Sociedad toda, de tal modo que su liberación se considere como la 

autoliberación general. Para que una clase de la sociedad sea la clase de 

la 'liberación por excelencia, es necesario que otra sea manifiestamente 

el estado de sujeción"''. (negritas nuestras, cursivas de Marx). 

• Lo que resulta evidente, es que si aún los mexicanos no logramos 

constituir esta clase de la liberación por excelencia, como el movimiento 

teórico y práctico de las revoluciones y necesidades radicales (quizás la 

generalización del ¡Ya Basta, Zapatista, camine por ahí), cuando moros 

hemos avanzado un trecho al descubrir que la tecnocracia neoliberal 

capitalista y el cáncer del corporativismo estatal (donde entran las dos 

fracciones de la gran burguesía, el PRI y el PAN, el PRIAN, el Tricoazul), 

resumen la repulsa general y condensan todos los defectos de la sociedad, 

todos los defectos de este país, son el estado de sujeción. 

Karl Marx. "Critica de la filosofía del derecho de klegel. Introducción" en 
Escritos de Juventud,PbraLtundanteniales Niun. I,  México Ed. FCE. 1982, pág. 500. 
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