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ENSAYOS Y ARTICULOS 

LA DEUDA EXTERNA DEL TERCER MUNDO· 
Alicia GmoN** 

RESUMEN: La deuda externa de los paises del Tercer Mundo 
tune un monto de 500 000 millones de d6lares, resultado de 
las necesidades de un mayor financiamiento, agudizado 
cada vez mas por La crisis estructural del sistema capitalista 
internacional durante la decada de los setenta. Para los pm
ses del Tercer Mundo, el pago por el usa de dicho capital 
representa una sangr£a de divisas, con efectos en su balanza 
de pagos y en niveles de vida decrecientes para su poblaci6'T1. 
Sin embargo, 'la organizacion de esos paises en el Movimiento 
de los No Alineados., plantea nuevas alternativas en el marco 
del Nuevo Orden Economico Internacional frente a la lase 
de internacionalizacion del capital prOductivo y financiero 
trasnacional. 

En este trabajo se intenta un amilisis te6rico de la deuda externa 
desde un punta de vista mas objetivo, en relaci6n al crooito de ca
pital dinero, en el marco de la internacionalizacion del capital y la 
hegemonia del capital financiero trasnacional. Se tratan brevemente 
aspectos tales como la «ayuda financiera» dada por los paises «ricos~ 

a traves de las instituciones multilaterale~ y bilaterales; el estanca
miento del DiaIogo Norte-Sur y las alternativas de los No Alineados 
frente al NOEL 

Ademas se plantea profundizar mas en la expansion del mercado 
de eurodolar y de la trasnacionalizaci6n de la deuda externa del 

* Ponencia elaborada para el II Congreso de la Asociaci6n de Economistas 
del	 Tercer Mundo. . 

** Investigadora del I1Ec-UNAM. 
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23 22 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

Tercer Mundo abordandose en especial el caso de America Latina, 
y dentro de esta Brasil y Mexico. Por ultimo, se sostiene que el en
deudamiento, mas que un fen6meno econ6mico es un fen6meno p0

litico y en consecuencia, los paises subdesarrollados deben estar 
conscientes de su papel en la divisi6n internacional del trabajo y de 
las estrategias del capital monopolista trasnacional. 

Consideramos de vital importancia traer al II Congreso de Eco
nomistas en La Habana, Cuba, el tema de la deuda externa de los 
paises del Tercer Mundo porque ha alcanzado la extraordinaria 
suma de 500 mil millones de d6lares para principios de 1981. Esto 
ha sido asi debido a la necesidad de los paises de lograr cada vez 
mayor financiamiento dada la crisis estructural del sistema capita
lista internacional. E./ hecho de que la deuda publica de los paises 
del Tercer Mundo haya aumentado considerablemente desde finales 
de los aiios sesenta, acelerando su tasa de crecimiento a mediados de 
los setentas, ha provocado una reorientaci6n en las preocupaciones 
de los estudiosos del tema hacia nuevas y diferentes perspectivas. 

I 

En el marco de un proceso recesivo, de una crisis estructural y una 
111 inflaci6n cr6nica, el credito sera el instrumento de nivelaci6n de la 

tasa de ganancia y es el anaIisis marxista el que demuestra c6mo una 
gran masa de capital sera liberada del proceso de producci6n y 
circulaci6n, en el momenta de lao crisis de sobreproducci6n; el capital 
de prestamo provoca necesariamente la realizaci6n del capital-dinero 
y la obtenci6n de su ganancia. Son los grandes bancos privados, en la 
decada de los setenta los que al controlar el credito a nivel inter
nacional, proseguira.n el proceso de acumulaci6n en beneficio de los 
intereses del capital financiero trasnacional a traves de un control 
cada vez mayor de las politicas econ6micas de los Estados. 

1. Consideraciones generales. Marco de referencia 

A medida que el intcrcambio de mercancias se desarrolla y con 
ello se perfecciona el sistema crediticio, aparecen la letra de cambio 
que sustituye la forma moneda dineraria oro. A este sistema Marx 10 
llama credito de circulacion, mismo quese va centralizando a traves 
de las instituciones financieras: los bancos. 

Estos, en al medida en que reciben fondos monetarios de capital 
ocioso congelado, y avanza el comercio mercantil, -se vuelven admi
nistradores del capital, al mismo ritmo que se desarrolla la producci6n 
capitalista. 
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Un banco representa por un lado la centralizaci6n del capital 
dinerario, de los grandes prestamistas, y por el otro la cen
tralizaci6n de los prestatarios.1 

De ahi que, aquel credito que servia para sustituir el dinero como 
medio de pago se transforma en dinero 0 capital productivo, y pos
teriormente, en credito de capital. 

Si por consiguiente el credito de circulaci6n efectua una susti
tuci6n del dinero efectivo, denominaremos el credito en su 
funci6n de transformar el dinero en la forma que sea, esto 
es, ya sea dinero congelado en capital monetario activo: credito 
de capital. Credito de capital, precisamente, porque esta trans
ferencia es siempre transferencia a aquellos que emplean el 
dinero como capital monetario mediante la compra de los ele
mentos del capital productor.2 

El dinero como credito de capital, es puesto par los bancos a dis
posici6n del capitalista industrial y del capitalista comercial, agili
-zando asi la producci6n y circulaci6n de mercancias: el proceso global 
<Ie la reproducci6n se amplia y en consecuencia hay una mayor ro
taci6n de capital. EI credito a disposici6n del capital industrial permi
te incrementar sus mercancias y empezar un nuevo cicIo sin necesidad 
·de haber vendido el producto para obtener el capital necesario de 
'Su nuevo cicIo. Por otro lado, la funci6n del capital comercial permite 
comprar mas mercancias al capital productivo y, aunque no nece
-sariamente venda todas elIas para obtener su nuevo capital y reiniciar 
su cicio correspondiente, el credito 10 ayuda a continuar la realiza
d6n de las mercancias en la esfera de la circulaci6n. 

La funci6n de ambos capitalistas esta en obtener una ganancia 
'3. traves de la realizaci6n de los valores en precios de producci6n. La 
-ganancia ("[ ... ] una expresi6n, peculiar al modo capitalista de pro
,duyci6n [ ... ]") ,3 se obtiene una vez que la mercancia ha cumplido 
-su fin; dicha ganancia objeto de la producci6n capitalista se in
terrelaciona con la funci6n del credito de capital. De ahi que, las 
:'funciones del credito son las siguientes: 

1 Marx, Carlos, El Capital, Ed. Siglo XXI, tomo III, Iibro 7, p. 515. 
2 Hilferding, R., El Capital Financiera, Ed. El Caballito, pp. 85-86. 

:5 Marx, C., ab. cit., tomo III, vol. 6, p. 271. 
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I.	 Necesaria formaci6n del mismo para mediar la nivelaci6n 
de la tasa de ganancia 0 el movimiento de dicha nivela
ci6n, en Ia cual se basa toda la producci6n capitalista. 

II. Reducci6n de los costos de circulaci6n. 
III. Formaci6n de sociedades por acciones. 
IV. Centralizaci(>n de los capitales.4 

Posterionnente, la ganancia global obtenida sera correspondiente 
a cada capital, la ganancia sera determinada por el tipo de interes ; 
"[ ... ] Ia parte de la ganancia que Ie corresponde al capitalista activo 
aparece ahora, en su caracter de ganancia empresarial [ ... ] Par 10 
tanto, {rente a el el interes aparece como el mero fruto de la pro
piedad del capital [... ]".5 La divisi6n cualitativa de la ganancia media 
entre los diferentes capitalistas emerge de las diferentes formas de 
como se emplea el capital en el proceso global de la producci6n. En 
tanto que su division cuantitativa se relaciona con el precio del 
dinero. 

Al analizar el papel del credito en el proceso de acumulaci6n a 
traves de su relaci6n con el tipo de interes encontramos que Ia divi
sion de la ganancia media entre los diferentes capitalistas no es en 
partes iguales para todos,. Es decir, para los capitalistas bancarios 
muchas veces el tipo de interes que obtienen par prestar su dinero 
a los capitalistas industriales 0 comerciales, puede ser mucho mayor, 
que la ganancia empresarial ° ganancia de fundador que obtienen. 

Comoel tipo de interes varia poco en los sistemas capitalistas
 
desarrollados y, en cambio, baja el nivel de beneficios, crece,
 
en cierto grado, la parte del interes del beneficio total frente
 
a la ganancia del empresario, esto es, la parte de los capitalistas
 
ociosos a costo de los activos, un hecho que, en verdad, esta en
 
contradicci6n con el dogma del tipo de interes decreciente, pero
 
que concuerda con los hechos y, al mismo tiempo, es una causa
 
de la influencia creciente y de la importancia del capital por

tador a interes, esto es de los Bancos, y es una palanca impor

tante para la transformaci6n del capital financiero. 6
 

En	 la medida en que las crisis son inherentes al sistema capita

4 Ibid, tomo III, vol. 7, p. 561.
 
5 Ibid, p. 477.
 
6 Hilferding, R., ob. cit., p. 561.
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lista, se manifiestan en crisis de sobreproduccion.7 Como ya se dijo, 
el credito cumple una funci6n de «mediador» pues ayuda a que el 
Estado ampHe sus Fuentes de inversi6n y en consecuencia prosiga su 
proceso de acumulaci6n al interior de sus fronteras; pero a su vez, 
tambien permite que se de el proceso de acumulaci6n en el exterior, 
en la medida en que ambos procesos de acumulaci6n forman parte 
de la acumulaci6n a nivel internacional del modo de producci6n ca
pitalista. 

La relacion que tiene el credito de capital con las partes que 
forman la tasa de ganancia y las funciones de aquel en un contexto 
de crisis, se sefiala aSl: 

Si se considera los ciclos de rotaci6n dentro de los cuales se 
mueve la industria moderna -estado de reposo, creciente ani. 
macion, prosperidad, sobreproducci6n, crisis catastr6fica, estan
camiento, estado de reposos, etc., [ ... ] se descubriria que ma
yorme.nte un bajo nivel del interes corresponde a los periodos 
de prosperidad 0 de ganancia extraordinarias, el ascenso del in
teres corresponde a la lInea divisoria entre la prosperidad 0 

de ganancia extraordinarias, el ascenso del interes corresponde 
a la linea divisoria entre la prosperidad y su trastocamiento, 
mientras que el maximo del interes hasta el nivel extremo de 
Ia usura corresponde a Ia crisis.8 

Se deduce de 10 anterior que el tipo de interes esta en Intima 
relaci6n con los ciclos de la economia, no obstante que hay una re
lacion entre el tipo de interes y la tasa de ganancia semejante al 
precio de las mercancias y sus valores. 

Lenin, en su obra El imperialismo, lase superior del capitalismo~ se
fiala en base a una definici6n de Hilferding: "[ ... ] llamo capital finan
ciero al capital bancario, esto es, capital en forma de dinero, que 
de este modo se transfonna realmente en capital industrial".9 La. im
portancia que tiene el nuevo papel de los bancos, es la estrecha rela
cion entre la banca y la industria, 10 que determina la mayor concen

7 Entendemos por crisis de sobreproduccion cuando la oferta de mercan
ctas supera a la demanda solvente y provoca reduccion de Ia produccion 
corriente. Hay baja en la tasa media deganancia, y el capital recientemente 
acumulado ya no tiene condiciones de rentabilidad, volviendose capital es
peculativo. 

8 Marx, C., ob. cit., p. 460.
 
9 Hilferding, R., ob. cit., pp. 253-254.
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traci6n y centralizaci6n del capital, ambas categorias dialecticas, 
donde "[ ... ] en la misma medida en que se desarrolla la producci6n 
y la acumulaci6n capitalista, se desenvuelven tambien la competen
cia y el cridito, las dos palancas mas poderosas de la centralizaci6n".lO 

Por tanto, "[ ... ] el aumento de la concentraci6n de la producci6n 
y del capital en un grade tan elevado, que conduce y ha conducido 
al monopolio [ ... ] Concentraci6n de la producci6n; monopolios que 
se derivan de la misma, fusi6n 0 ensambladura de los bancos con la 
industria, tal es la historia del capital financiero y 10 que dicho 
concepto encierra".11 

Si el prop6sito del capital es como 10 demostr6 Marx, repro
ducirse a si mismo en escala ampliada, el logro de tal prop6sito por 
medio del proceso de acumulaci6n capitalista no sOlo ha ido creando 
las formas productivas que Ie son necesarias, sino acomodandolas al 
creciente proceso de internacionalizaci6n del capital que se inicia du
rante el siglo XIX, se interrumpe en los afios comprendidos entre la 
Gran Depresi6n y la Segunda Guerra y cobra auge inusitado a partir 
de 1945.12 

En tal forma, el capital financiero internacional adquiere una 
nueva caracteristica: ser trasnacional. La expansi6n. de las inversiones 
extranjeras directas y de las inversiones extranjeras indirectas, por 
parte de grupos trasnacionales fortalecidos bajo la hegemonia de los 
Estados Unidos, permitieron el avance de una mayor concentraci6n y 
centralizaci6n del capital. 

Con ello, la expansion del crooito de capital a traves de institu
dones multilaterales como el Banco Mundial, Fondo Monetario In
ternacional y su articulacion can la expansion del credito de capita] 
privado perteneciente a conglomerados trasnacionales13 configuran una 
«nueva modalidad» en el proceso de acumulacion de capital de 
caracter trasnacional, en la decada de los afios sesenta y setenta, se
iialando perspectivas nuevas para los ochentas. 

En	 Ia fase de expansion del proceso de internacionalizacion del 

10 Marx, C., ob. cit., tomo I, vol. 3, cap. XXIII, p. 779. 
11 V. I. Lenin, "EI imperialismo, fase superior' del capital", Ed. Lenguas 

Extranjeras, Moscu, tomo I, pp. 760-761. 
12 Giron, Alicia, "Hacia una conceptualizacion de la empresa trasnacio

nal", en Problemas del Desarrollo, IIE"c-UNAM, num. 35, pp. 47-48. 
13 Morgan Guaranty Trust, Rockefeller, Chase Manhattan Bank, Du Pont 

Chemical, First National City Bank, Mellon, de origen estadunidense; Mitsui 
llank, Mitsubishi Bank, japoneses; Deutsche Dresdner Bank A. G., alemanes; 
y otros de origen frances, suizo y arahe (incluso mexicanos y brasilefios). 
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capital (1944-1967), el credito cumplio una ftinci6n primordial: an
ticipar la valorizaci6n de la producci6n, acelerando el cicio del capital 
productivo, a traves de promover la expansion de la demanda inter
nacional de bienes de consumo y medios de produccion. 

En la fase de crisis (1968 hasta la fecha), el credito asumi6 una 
doble funcion: de un lado, atenuar la tendencia descendente de la 
tasa de ganancia, y, de otro lado, agilizar el papel del capital-dinero 
via el Estado. 

Por tanto, la expansi6n del credito de capital y el endeudamiento 
externo de los paises subdesarrollados, nos lleva a prO";eguir en el 
analisis con un metoda mas real, cientifico, dejando de lade el enfo
que tradicional de balanza de pagos y relaciones de dependencia, 
unido al objetivo del modo de producci6n capitalista: la ganancia. 

El credito de capital, 0 inversi6n extranjera indirecta, Hamada 
deuda externa, permite a traves del analisis coherente, real y objetivo, 
nuevas alternativas para las formaciones politico-econ6micas de nues
tros paises. 

2.	 Las n.egociaciones de la llamada «ayuda financiera» 
(De Bretton Woods a Nueva Delhi) 

La busqueda de «ayuda financiera»14 de los paises subdesarro
Hados, aparece concretamente en la Carta de SaUl Francisco, al esta
blecerse las Naciones Unidas en 1945. Unido a esto, se encuentran 
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional constituidos 
en la Conferencia de Bretton Woods en 1944. Ambas instituciones 
enmarcan una ideologia de «ayuda financiera» planteada por Estados 
Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra ---que posteriormente formaran 
parte del Grupo de 103 Diez- los cuales inclinan sus intereses de 
financiamiento a los paises subdesarrollados en intima relacion con la 
expansion de sus propias inversiones directas y en contrarrestar el 

14 La Ayuda Oficial para el Desarrollo ha sido definida por el Comite 
de Ayuda para el Desarrollo (OCDE) en los siguientes terminos: "los f1ujos 
procedentes de agencias oficiales, incluyendo gobiernos locales y estatales, 0 

bien de sus agencias ejecutivas, son canalizadas hacia 10 paises en desarrollo 
e instituciones multilaterales, de acuerdo a los siguientes criterios: a) se ad
rninistran con fines de desarrollo economico y bienestar para los paises en 
desarrollo, como objetivo principal; y b) tienen caracter de concesion, y al 
menos el 25% de la cantidad es un donativo". La ayuda oficial para el 
desarrollo puede otorgarse mediante prestamos suaves, donaciones bilaterales, 
o f1ujos multilaterales de diversos tipos. 
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avance socialista y la ayuda sovietica a China. Lo ant7rior pennite 
que paises del Asia Y' del Cercano Oriente (fundamentalmente India, 
Jap6n y Paquistan) procuren un desarrollo de tipo capitalista. 

Se amplian dos ventanillas del Banco Mundial: la Corporacion 
Financiera Internacional y la Asociacion Internacional de Fomento, 
a finales de los cincuentas. Por otro lado, el rumbo de Cuba hacia el 
socialismo cambia las perspectivas en America Latina, y se crean or
ganismos financieros regionales, como el Banco Interamericano de De
sarrollo y el Banco Centroamericano de Integracion Economica. A 
su vez la Agencia Internacional para el Desarrollo, encargada en un 
principio de la implementaci6n del Plan Marshall, cobra mayor im
portancia y se convierte en e1 vehiculo principal de los fondos de la 
Alianza para el Progreso. Las instituciones de cara.cter bilateral como 
el Banco de Exportacion e Importaci6n de los Estados Unidos (EXIM

BANK), amplian sus recursos para la financiaci6n de las exportaciones 
de los grandes monopolios norteamericanos. 

Es asi como al inicio de la d&ada de los sesentas se plantea el 
primer decenio del desarrollo, en el cual la «ayuda financiera» su
puestamente representaria el 1% del PNB de los paises desarrollados. 
Con objetode incrementar el desarrollo capitalista de las zonas sub
desarrolladas los prestamos serian a largo plazo, tasas de interes 
bajas, sin ataduras politicas, periodos de maduracion largos. Tanto 
en la I UNCTAO (Ginebra, 1964) como en la II UNCTAD (Nueva Delhi, 
1968), los paises del Tercer Mundo pugnan por establecer un incre
mento mayor en la canalizacion de fondos por parte de los paises 
desarrollados; la realidad muestra que la ayuda propuesta en el inicio 
de los sesentas fracaOO, fijandose como nueva meta el 0.7% del PNB; 

sin embargo, para 1975 dicha proporcion habia descendido a 0.36%, 
con excepcion de algunos paises como Suecia, Paises Bajos y No
ruega.15 

Al disminuir el financiamiento de caracter institucional, resultado 
de las manifestaciones de la crisis en los paises desarrollados a finales 
de los sesenta, se propicia el desarrollo de los bancos trasnacionales. 
No obstante, se observa que los paises del Tercer Mundo concientes 
del creciente endeudamiento, hacen en la III UNCTAD (Santiago de 
Chile, 1972) un mayor esfuerzo por unificarse; de ahi que la Reso
lucion 45 y la "Carta de los Derechos y Deberes Econ6micos" tienen 

15 Lozoya, Jorge Alberto, Jaime Estevez, Rosario Green, Alternativas (
para un nuevo orden internacional, Centro de Estudios del Tercer Mundo, 1Mexico 1978. 

por objeto un justo reparto equitativo en el ambito internacional. La 
IV UNCTAD (Nairobi, 1976) plantea la necesidad de un mayor fi
nanciamiento ante el avance creciente de la deuda externa contra
tada cada vez mas con los bancos trasnacionales norteamericanos, 
europeos y japoneses. 

La Conferencia de Paris16 en 1976/77 fue un intento por introducir 
cambios estructurales en el sistema economico internacional, con gran 
discrepancia entre paises como Brasil y Mexico, con buena disposicion 
de credito, y otros cuyo creciente endeudamiento limita su capaci
dad de pago, no obstante, la reuni6n tuvo por objeto ampliar la ayuda 
del financiamiento y definir el DiaIogo Norte-Sur, como una nece
sidad de ambos bloques por reorientar sus preocupaciones ante un 
Nuevo Orden Econ6mico Internacional. La interdependencia, carac
teristica de dicha Conferencia, se definira posterionnente en el Infor
me Brandt al objetar la dependencia y privilegiar las relaciones justas 
y democraticas en el campo internacional. 

EI Informe Rio senala en primer lugar: "los pagos de intereses 
sobre prestamos han aumentado constantemente [... ] cerca de once 
centavos de cada d6lar ganado por las exportaciones de los paises 
del Tercer Mundo salen de nuevo para pagar deudas e intereses". En 
segundo lugar: el flujo neto dei fondos es insuficiente, aunque alcan
zara los montos acordados en los foros internacionales: el monto ade
cuado debiera ser entre el cinco y el diez por ciento del PNB de las 
naciones ricas; la transferencia en fonna de «flujos de ayuda» debe 
deser acompanada de refonnas dirigidas a satisfacer las necesidades 
basicas de la poblaci6n y con un compromiso de continua ayuda por 
parte de los paises ricos. Para que ello sel lleve a cabo las propuestas 
se agrupan en torno a cuatro ideas centrales: abolici6n total 0 parcial 
de la deuda acumulada; vinculo entre las necesidades de desarrollo 
y la creacion de liquidez, reasignacion de los fondos destinados al 
annamentismo y, creacion de un sistema tributario mundialP 

La V UNCTAD (Manila, 1979) presenta la critica situaci6n de los 
paises subdesarrollados: creciente deficit de sus baIanzas de pago, 
inflaci6n galopante, desempleo, hambre y un endeudamiento externo 
con dificultades en sus pagos de deuda. Sin embargo, el problema 0010 

16 Navarrete, Jorge Eduardo, EI problema de la deuda publica extema 
de 10 paises en desarrollo en la Conferencia de Paris: posiciones, propuestas 
y conclusiones", en Endeudamiento externo de los paises en desarrollo, EI 
Colegio de Mexico y Centro de Estudios Econ6micos y Sociales del Tercer 
Mundo. "Lowy., )'"",0'. cit.• pp. 62-64. 
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se presenta como una necesidad de flujos de «ayudas financieras»' 
para paliar la crisis econ6mica sin modificaciones en las estructuras' 
de las relaciones econ6micas internacionales. 

En la medida en que se trata de ubicar el financiamiento desde 
la perspectiva de los paises desarrollados a traves, del Informe Brandt, 
parecera ser que el cambia hacia el NOEl estaria dado en el campo 
de las negociaciones del Norte-Sur por la interdependencia entre los· 
que poseen las materias primas y los que poseen el dinero, basado en 
los principios de fraternidad y justicia, sin manifestar que quienes. 
prosiguen el proceso de acumulaci6n a nivel internacional son los 
conglomerados trasnacionales cuyos intereses de rapina han sido de
mostrados en Chile en 1973 y en Bolivia en 1980.Cabrla senalar que
los paises a nivel institucionalbuscan una negociaci6n ante el enorme 
endeudamiento y sus crecientes, deficit, sin embargo, el dialogo Norte
Sur se estanca cada vez mas y a pesar de que se fortalece la he.tero-· 
geneidad de los paises subdesarrollados los resultados; logrados estanl 

planteados para favorecer a los «ricos». 
A principios de 1981 el Movimie.nto de los, No Alineados, plan

te6 el llamamiento de Nueva Delhi, donde se expresa la necesidad de 
crear un fondo no menor de 300 mil millones de d61ares de ayuda 
adicional para ser distribuidos en forma de donaciones y creditos 
blandos a largo plazo para los paises subdesarrollados; la busqueda 
de un mundo donde se desarrollen y preserven las bases de la igual-. 
dad poHtica y econ6mica entre las naciones, la eliminaci6n de la 
dominaci6n militar y la determinaci6n de lograr el desarlne. Todo 
esto, en respuesta a la crisis que atraviesa la economia mundial, fe
nameno no coyuntural ni peri6dico, sino cr6nico, debido a la falta 
de equidad en las actuales relaciones econ6micas internacionales. Sin 
embargo, la respuesta de dichos paises debi6 de haber sido una pro
testa ante el .imp'erialismo, los conglomerados trasnacionales y, loS' 
Estados Vnidos. 

Los ultimos acontecimientos de la politica norteamericana frente 
a la ayuda exterior, plantean una reducci6n de esta. James Carter 
habia propuesto una ayuda externa de 8 100 millones de d6lares, la. 
cual sera reducida por Reagan para 1982 a 6 900 millones de d6lares. 
Esto afectara enormemente a la AID y a instituciones como el Banco, 
Mundial, FMI y BID. Aunado a ello esta el caracter politico de 
decisiones de paises industrializados COlno Jap6n, Alemania Federal, 
Inglaterra y la propia OCDE, que ha disminuido los programas de 
asistencia social, desarrollo rural y fondos alimentarios, resultado de la 
recesi6n que enfrentan en los ochentas. Por tanto, los planteamientos 
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de los No Alineados, son contradictorios por la relaci6n de algunos de 
elIos con el imperialismo y, seran fructiferos cuan~ planteen la 
moratoria y el no pago de SUSI deudas. 

3. Mercado del eurod6lar 

EI endeudamiento externo de los paises desarrollados y subdesarro
llados no es un fen6meno simplemente coyuntural sino obedece a 
,movimientos de capital originados en los mercados financieros inter
nacionales en la decada de los sesentas, agudizados en los setentas por 
la crisis del sistema capitalista, cuyos efectos se acentuan en los paises 
mas necesitados para proseguir el proceso de acumulaci6n de capitaL 

Es as! que el mereado del «eurod61ar» -entendido genericamente 
para incluir todos los mercados externos de las principales monedas 
convertibles-, innovaci6n financiera internacional iniciada en los 
afios 1958-59 "[ ... ] se desarrollo y continua haciendolo sin privilegios 
oficiales, subsidios., ni ventajas tributarias [... ], tan amplio, tan irra
cional y tan competitivo, que ningun pais puede controlarlo y ni 
siquiera influir mucho en el".18 Esto necesariamente produjo efectos 
en los mercados financieros internacionales, en el origen del finan
ciamiento de las diferentes formaciones sociales de los paises capita
listas avanzados y, en menor grado, pero no por eno insignificantes 
-como 10 muestran los datos que analizaremos-, esp'ecialmente en 
los paises subdesarrollados, como Mexico, con grandes atractivos en 
la coyuntura petrolera. 

En su gran mayoria, las tasas de interes en el mercado de euro
d6lares superan a las nacionales. Los creditos alli obtenidos son flexi
bles en cuanto al destino, incluyendo financiamiento de los deficit 
en la balanza de pagos y extendiendo su campo de acci6n a bancos~ 

empresas y gobiernos. El mercado del eurod61ar se ha vista reforzado 
en los ultimos anos con rondos liquidos provenientes de los paises 
petroleras, y ha ejercido una influencia determinante en la compo
sici6n de la deuda pllblica externa de los distintos paises. 

El mercado del eurod61ar no ha tenido similar comportamiento 
en todas las epocas, ni en los montos aportados a los diferentes 
paises. En cuanto a los subdesarrollados, su acceso ha sido hist6rica
mente restringido y s610 ha cobrado importancia en los ultimos afios, 

18 Altman, 6scar L., "Eurod61ares", en Finanzas y Desarrollo, vol. IV. 
num. 1, marzo 1967, p. 12. 
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concentrandose en un reducido nUmero de palses considerados de 
«altos 0 medianos ingresos» como seria el caso de Mexico y de Brasil. 

Algunos recientes estudios como el del Comite de D'esarrollo del 
Banco Mundial y del Fondo Monetario Intemacional integrado en 
junio de 1975, llegaba a las siguientes conclusiones: 

Es bien sabido que los paises menos desarrollados han podido 
aprovechar el mercado de eurocreditos de manera sustancial en 
los ultimos anos. No obstante reconocerse la importancia y el 
valioso papel de los bancos durante el reciente periodo de acen
tuadas dificultades de balanza pagos, las autoridades moneta
rias nacionales han estado poniendo cada vez mas en duda 10 
acertado de la intervenci6n pennanente y a gran escala de los 
bancos comerciales en financiamiento directo de las balanzas de 
pago. 

EI mismo informe muestra la relativa «exclusion» de los paises 
menos desarrollados, ante el "aumento de la demanda de los paises 
industriales", ademas de 10 modesto de tal participaci6n, especial
mente por practicas y reglamentaciones que limitan su acceso.19 Se 
trata entonces, de un fen6meno congruente con la necesidad del ca
pital monopolista internacional en los paises donde se asegura una 
rentabilidad atrayente. Por ello seran paises como Brasil, Argentina y 
Mexico, donde el CME asegura sobre las clases sociales el proceso 
de acumulaci6n interno y su reproducci6n dentro del contexte mun
dial, asi como la obtencion de una ganancia rentable. 

Como un marco de referencia en nuestro analisis y concretado en 
los euro-creditos que en parte han determinado la nueva orienta
cion en las fuentes de financiamiento privado, conviene incluir un 
breve cuadro sobre el destino par paises en los anos 1973 a 1979. 

El cuadro muestra un. comportamiento irregular y una sensible 
orientaci6n creciente en el ano de 1975 y 1978 hacia los paises en 
desarrollo. Otras estimaciones, factibles a nuestro juicio, ya que el 
cuadra anterior recoge solo algunos creditos «hechos publicos», hacen 
ascender la cifra de 1975 a paises en desarrollo a 17 000 millones de 
dolares y a 21 000 millones para 1976.20 Si ampliamos nuestro analisis 
dirlamos que el total de euro-creditos en el mercado mundial de ca

19 Comprende paises exportadores de petr61eo.
 
20 Kapur, I shan, "Fondos en eurodivisas para los paises en desarrollo",
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EURO-CREDITOS 1973-1977· 
~ (Billones de d6lares) 

1973 1974 1975 1976 19,77 1978 1979 

Paises industria
les 11.7 17.2 5.0 8.3 11.1 31.3 18.8 

Paises en desa
rroIlo** 7.0 7.5 10.9 17.3 20.3 38.3 42.4 

Otros 2.1 3.8 4.6 3.2 2.9 4.1 7.7 

Total 20.8 28.5 10.5 28.8 34.3 73.7 68.9 

* World Bank, Borrowing in international capital markets, varios nmneros. 
'** Comprende paises exportadores de petr61eo. 

pitales ha aumentado a ritmos crecientes; en 1973 el total fue de 
'20 800 millones y ascendi6 a 68 900 millones de d6lares en 1979, 
por tanto, el crecimiento relativo fue de 231.0%; es decir, a una 
tasa anual de 38.5%. 

Los paises subdesarrollados absorbieron en ese periodo 35 400 mi
1lones de d6lares al pasar de 7 000 millones a 42 400 millones de 
d6lares en el p,eriodo de 1973-79; el incremento relativo fue 605.7% 
superior al incremento del total de euro-crOOitos. 

Las sumas considerables y crecientes que estan tomando en em
prestitos paises en desarrollo en todo el mercado de eurodivisas 
se han concentrado principalmente entre relativamente pocos 
paises de altos ingresos, tales como Argentina, Brasil, Mexico y 
Peru [ ... ]21 

En terminos generales, este viraje en la composici6n de la deuda 
externa hacia las fuentes privadas y dentro de ellas las eurodivisas, 
ha tenido efectos importantes sobre las econoIDlas de los paises en 
desarrollo receptores: el consecuente aumento en el flujo neto de 
capital, la reducci6n de los plazos de vencimiento que afectaran, in
dudablemente, los pagos del servicio de la deuda en los pr6ximos 
alios y, por 10 tanto, la cuenta de capital de la balanza de pagos. 

Con e1 riesgo de esquematizar el proceso, senalanamos los si.. 
guientes factores externos que consideramos como determinantes del 

I
!en Finanzas }' Desarrollo, vol. 14 num. 3, septiembre 1977, p. 32. 
I 

21 Idem.. 

i 
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creciente papel que juega la deuda publica externa en el financia
miento del proceso de acumulaci6n de los paises. 

1. Creciente liquidez de capitales provenientes de fuentes privadas: 
bancos comerciales, bancos centrales nacionales 0 autoridades mone
tarias, ahorradores privados y especialmente los derivados de los pai
ses exportadores de petr6leo. 

2) La constituci6n de grandes centros financieros internacionales, 
consecuencia de la excesiva liquidez internacional en los setentas. 

3) La creaci6n del Fondo del Petr61eo por parte del Fondo Mo
netario Internacional, para solventar problemas de balanza de pagos. 

4) Las caracteristicas de flexibilidad del credito obtenido en fuen
tes privadas, en cuanto a criterios de otorgamiento, tasas de interes que 
compiten con las nacionales y plazos mayores de amortizaci6n. 

5) La politica alimentaria de los Estados Unidos y de otros 
paises industrializados, dirigida a traves de sus trasnacionales ban· 
carias y agroindustriales, relacionada intimamente con los organis
mos financieros mundiales. 

Las anteriores determinantes del mercado financiero vienen a 
articularse con elementos propios de los paises; entre los factores 
iTlternos observamos: 

1) Los crecientes deficit en cuenta corriente que han mcidido en 
una mayor necesidad de fondos por parte de los Estados, para man
tener un ritmo considerable en su inversi6n; asimismo, la incapaci
dad de implementar politicas fiscales radicales sin afectar sensible
mente a los grandes monopolios. 

2) La desaceleraci6n relativa de la inversi6n extranjera directa 
1973-76, por la crisis mundial de sobreproducci6n. 

3) La imposibilidad de agilizar el comercio externo ante la poca 
competitividad de las materias primas y la recesi6n mundial y las 
medidas proteccionistas de los paises desarrollados. 

4. Trasnacionalizaci6n del endeudamiento 

La deuda externa del sector publico de los paises subdesarrolla
dos present6 modificaciones cualitativas y cuantitativas en sus com
ponentes durante la decada de los setentas. Dichas modificaciones se 
caracterizaron porque se ha pasado a depender, en los creditos, de 
fuentes de origen privado 0 trasnacional; se Ie llama trasnacionaliza
ci6n de la deuda por ser bancos pertenecientes a conglomerados trag... 
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nacionales. Su crecimiento a tasas casi exponenciales ftiene una ex
plicaci6n 16gica y te6rica en el marco de la crisis mundial capitalista. 

El endeudamiento del sector publico de los paises subdesarro
llados alcanza una suma sin precedentes, 500 000 millones de d61ares 
en 1981.22 En su mayona esta contratada con bancos trasnacionales, 
para ser mas precisos 121 grandes bancos cuyos objetivos son un ren
dimiento alto y a corto plazo. Aunque dicha cifra pone en riesgo la 
liquidez del sistema financiero internacional, significa que si el fi. 
nanciamiento se ha de entender como un eSfuerzo pDr el progreso en 
las paises en desarrollo, se seguira necesitando del refinanciamiento 
de las deudas que se vencen. En los mercados de capital, esto se 
ha interpretado en el sentido de que "los ajustes bancarios que han 
permitido aumentar los creditos financieros a los paises en desarrollo 
deber<'in seguir siendo suficientemente flexibles para que a su vez, 
permitan ajustes monetarios",23 es decir, devaluaciones peri6dicas. 

La anterior es coincidente con los criterios de organismos financie. 
ros oficiales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacio
nal y el mismo Banco Interamericano de Desarrollo que reconocen 
que tanto el financiamiento externo como las inversiones direct2s han 
ampliado "[ ... ] el desarrollo industrial y la construcci6n de la in
fraestructura necesaria, en especial en transporteS', comunicaciones y 
energia [ ... ]" aunque "[... ] el proceso de desarrollo en la mayona 
de los paises ha exhibido una naturaleza desigual, no s610 entre las 
diversas regiones que componen los paises, sino tambien entre los 
distintos grupos que integran cada sociedad".24 Por tanto, la necesidad 
de seguir con un tipo de desarrollo capitalista hace necesario el fi· 
nanciamiento externo, a pesar de las contradicciones implicitas en ';1. 

El desproporcionado incremento del endeudamiento externo y sus 
implicaciones, son evidentes a partir de las evidencias empiricas. Se

22 La deuda contratada por los 96 paises subdesarrollados en 1978 alcanzo 
la suma de 351 870.4 miIIones de d61ares y el servicio de esta fue de 37642.1 
millones. La deuda privada alcanz6 161 386 miIIones con un servicio de 
27367.2 millones de d6lares. El servicio de la deuda corresponde al pago 
por amortizaciones e intereses hecho en moneda extranjera, via compra de 
bienes y servicios. 

23 Klein M., Thomas, "La situacion de la deuda externa de los paises en 
desarrollo", en Finanzas y Desarrollo, vol. 13, Num. 4, diciembre de 1976, p. 
25. La tasa para prestamos internacionales de instituciones financieras pri
vadas es la London Interbank offer rate (LIBOR). Su margen ha variado 
desde un 0.5 por ciento hasta un 11.2 por ciento. 

24 Banco Interamericano de Desarrollo, Reunion Extraordinaria de la 
Asamblea de Gobernadores, Washington, D. C., diciembre de 1978, p. 4. 
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gun las tablas de deuda publica externa del Banco Mundial, la deuda 
externa de los paises subdesarroHados ascendi6 a 414573 millones de 
d6lares a finales de 1979. De este total 203974 millones correspon
dieron a bancos trasnacionales y 210 599 millones a instituciones ofi
ciales; es decir, 49.2% y 50.8% respectivamente. Sin embargo, tan 
0010 seis aiios antes, en 1973, la deuda contratada de los paises del 
Tercer Mundo ascendia a 119553 millones de d6lares: 78619 mi
Hones contratados con instituciones oficiales y 40 933.8 millones con 
bancos trasnacionales; es decir que, porcentualmente, ambas cifras 
representaban 65.7% y 34.3% respectivamente.25 De 10 anterior dedu
cimos que la tendencia de la deuda externa de dichos paises es a 
contratarse cada vez mas y en ritmos crecientes con bancos trasna
cionales, pues el incremento de dichos prestamos entre 1973 y 1979 

fue de 498.3%. 
Por otro lado, es importante mencionar que el servicio de la 

deuda tambien ha crecido, pues llegaba a un monto de 48 586 millones 
de d61ares en 1979; el 76.30% de dicha cifra correspondi6 unica
mente al servicio de la deuda contratada con bancos trasnacionales. 
Los datos anteriores demuestran 10 que al principio del este apartado 
mencionabamos con respecto al objetivo de las bancos trasnacionales: 

l	 obtener una ganancia rentable y a corto plazo. II: La misma publicaci6n del Banco Mundial nos hace ver el hecho 
1 

h 1	 de que los deficit en cuenta corriente de los paises subdesarrollados, 
excluidos los exportadores de petr6leo, han ascendido notablemente. 
Si a esto agregamos la recesi6n de los paises capitalistas centrales en 
1980 y la consecuente aplicaci6n de medidas proteccionistas, el 
panorama es sombrio, pues, en terminos reales, el precio de las expor
taciones de dichos paises, excepto las de hidrocarburos, sufrira des
censos. No hemos considerado en las cifra!l antes mencionadas, las 
inversiones extranjeras directas, ni la deuda contratada por el sector 
privado sin garantia oficial, ni las transacciones de corto plazo que 
registran las balanzas de pagos, ni los prestamos de portafolio. 

Antes de pasar al caso particular de America Latina, haremos un 
breve bosquejo de los principales deudores del Tercer Mundo para 
1979. Brasil, Mexico y Espana ocuparon el primero, segundo y tercer 
lugares entre los paises con un mayor monto de creditos; siguen otros 
paises: India, Argelia, Indonesia, Republica de Corea, Yugoslavia, 
Argentina, Israel, Turquia, Egipto, Venezuela, Paquistan y Grecia. 

25 World Bank, External public debt of developing countries, world debt 
tables, Ec- 167/80. 
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Llama la atenci6n que los principales deudores de bancos trasnacio
nales se encuentran en America Latina: Brasil, Mexico, Argentina y 
Venezuela, con excepci6n de Espana, Yugoslavia y Corea. En cambio, 
los principales acreedores de las instituciones oficiales se encuentran 
en Asia y el Medio Oriente: India, 'Egipto, Indonesia, Paquistan, 
Turquia e Israel. Esto refleja, por un lado, las necesidades de ren
tabilidad de los bancos privados, y por otro, la urgente necesidad de 
ciertos paises subdesarrollados de realizar obras de infraestructura que 
amplien el desarrollo via capitalista. Estos ultimos paises, sujetan su 
polltica econ6mica a los lineamientos de orden internacional del Banco 
Mundial, Fondo Monetario Internacional, Asociaci6n Internacional 
de Desarrollo, etcetera, controlados por EVA, donde el apoyo de 
las «ayudas oficiales» refuerza el control de zonas estrategicas para 
la politica exterior de los Estados Unidos, en su lucha por detener el 
«avance comunista». 

Ocupandonos de America Latina en particular, los informes del 
Banco Mundial estimaban para el ultimo dia de diciembre de 1979 
una deuda contratada de 146135.3 millones de d61ares,26 cantidad 
que vendria a superar en 33% la cifra estimada por la Conferencia 
de Naciones Unidas (VNCTAD),27 como deuda de los 96 paises 
«en desarrollo» en 1978. 

El monto de los prestamos contratados con bancos privados en 
1979 ascendi6 a 102244.1 millones de d61ares, es decir el 70.65% 
del total. Es importante mencionar la tendencia a predominar de 
dichos prestamos sobre los de caracter multilateral y bilateral, pues 
tan 8010 para 1970, estos representaban el44.07% del total de la deuda 
de America Latina. 

Las anteriores cifras seiialan la importancia estrategica de la 
regi6n dentro del conjunto global del proceso de acumulaci6n de 
capital y de la divisi6n internacional del trabajo; los intereses de la 
Comisi6n Trilateral, el Consejo de las Americas y muy especialmente 
los bancos privados, califican a America Latina como una zona con 
alta «rentabilidad». Tan s610 las ganancias de las inversiones extran
jeras estadunidenses en America Latina han sido muchQ mayores que 
en Europa; el servicio de la deuda -amortizaci6n mas intereses 0 e1 
«precio» del capital pagado por el uso del dinera-, represent6 para 
la regi6n una salida de 25760 millones de d61ares a 1979; dicha can

26 World debt tables I, Banco Mundial, Ec-167179. 
27 Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNC

TAD), realizada en marzo de 1978 en Ginebra, Suiza. 

Administrador
Text Box



38	 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

tidad es significativa porque representa cerca del 60% del sezvicio 
de la deuda externa del Tercer Mundo. La rentabilidad unicamente 
para los bancosprivados fue de 22 196.3 millones de d61ares a la misma 
fecha; el sezvicio de dichos bancos, tuvo un incremento de 700.5% 
con respecto a 1973. 

Antes de conduir sobre la problematica del endeudamiento en 
America Latina, creemoSi que es conveniente sefialar que son aquellos 
paises con «estabilidad politica», garantia estatal, gran desarrollo 
industrial, participaci6n del capital monopolista, los que presentan 
una estructura de sus deudas del sector. publico, dependiente del ca
pital financiero trasnacional. No asi el caso de los paises de Centro
america, donde la debilidad de burguesias industriales nacionales, 
no ha permitido un crecimiento capitalista en beneficio de una clase 
intermedia; las estrecheces de los mercados internos y el continuo 
avance de las luchas sociales, debilitan al Estado y, por tanto, no 10 
hacen sujeto ni de garantia, ni de rentabilidad, para los bancos 
privados. Por ella estos paises dependen de las instituciones oficiales 
muItilaterales y bilaterales, como la AID que han participado en la 
«ayuda econ6mica» y «ayuda militar» a gobiernos impuestos por in
tereses norteamericanos. Es aqui donde la deuda publica externa se 
convierte de fen6meno econ6mico en instrumento politico. (AI res
pecto vease: "Deuda Externa, Instrumento Politico: EI Salvador", en 
PrOblemas del Desarrollonum. 43, IIEc-UNAM). 

Creemos que es necesario seiialar las tendencias del capital finan
ciero trasnacional en los paises como Brasil y Mexico donde el 78.1 % 
y el 84.1 % de sus deudas se contrata con bancos privados, asi 
como la canalizaci6n de dichos fondos via el Estado.28 

La deuda externa de Brasil asciende para estos momentos a cerca 
de 60 000 millones de d6lares: al igual que en otros paises, la estruc
tura de la deuda sufri6 modificaciones cualitativas y cuantitativas 
desde mediados de la decada de los sesentas, modificaciones que se 
hicieron mas notables en los setentas. EI llamado «milagro brasilefio» 
descansO en una politica econ6mica favorecedora a los intereses de las 
grandes corporaciones, y el Estado, de tipo militar, descansO en el fi
nanciamiento de los bancos privados para ampliar la inversi6n pu

28 EI servicio de la deuda con respecto a los bancos privados fue en 
1973 de 2 168.6 millones de d6lares. 
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blica en infraestructura.29 En la canalizaci6n de dichos fondos destaca 
en primer lugar la rama de eIectricidad y en segundo lugar el sector 
terciario: carreteras, ferrocarriles y telecomunicaciones. Las insti
tuciones financieras como el Banco de Desenvolvimiento Econ6mico 
y el Banco de Brasil, pilares de la industrializaci6n, cuentan con una 
deuda externa de 3000 millones de d61ares; otras ramas importantes 
son la siderurgia, el petr6leo y el azucar con una suma de presta
mos externos de cerca de 4 000 millones de d61ares. La inmensidad 
del pais, y la «estabilidad» del Estado han venido conformando a 
Brasil como un deudor cautivo, y can grandes posibilidades de inver
si6n para el capitalista trasnacional. 

Caso muy similar es Mexico donde el 84% de la deuda externa 
esta contratada con bancos privados.30 La politica econ6mica del go
bierno ha descansado, de igual forma, en el financiamiento externo 
para incrementar sus inversiones publicas, en vez de haber lIevado 
afios atras reformas fiscales que Ie permitieran una mayor recaudacion, 
a traves de impuestos que gravaran a los grupos monop6licos; dada la 
coyuntura de mediados de los setentas, se destin6 al sector energetico, 
principalmente Petr61eos Mexicanos, el mayor manto de prestamos. 
El petr6leo, en Mexico, via el financiamiento externo, es el canal 
en el que descansa la economia mexicana y descansara a 10 largo de 
la decada de los ochentas. Precisamente es en este pais donde se 
manifiesta perfectamente que el capital trasnacional tiene por interes 
buscar una ganancia elevada, y son los paises con grandes recursos 
de materias primas necesarias en el proceso de acumulaci6n a nivel 

29	 Deuda externa del sector publico: Brasil 
(millones de d6lares) 

Bancos 1973 1979 % 73/79 

Oficiales 
Privados 
Total 

4621.4 
5473.5 

10094.9 

10753.0 
37604.9 
48357.9 

232.6 
687.0 
479.0 

30	 Deuda externa del sector publico: Mexico 
(milloneb de d6lares) 

Bancos 1973 1979 % 73/79 

Oficiales 2689.2 5823.9 216.5 
Privados 4722.9 30191.7 639.2 
Total 7412.2 36015.6 485.9 
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internacional los que pueden satisfacer esa necesidad. La Comisi6n 
Federal de Electricidad es otra de las empresas publicas mexicanas 
con mayor monto de endeudamiento; induso Nacional Financiera, 
cuyos prestamos canaliza hacia la industrializacion; la Secretana de 
Hacienda y CrOOito PUblico, cuyos prestamos sindicalizados son para 
pagar deudas anteriores. 

Hemos resefiado esquematicamente el caso de Brasil y Mexico, 
porque creemos que cada caso en particular sena tema de una sola 
ponencia.S1 No obstante, el objetivo era sefialar los intereses del capi
tal financiero en este momento: sector energetico, siderurgia y los 
propios bancos nacionales que financian empresas nacionales a traves 
de los sindicatos y muchas veces tambien, empresas con capital ex
tranjero. No hemos sefialado la canalizaci6n de la banca oficial en 
Brasil y Mexico porque su participaci6n es cada vez menor. Sin em
bargo, s610 a grosso modo, cabrla mostrar que dicho financiamiento 
en Brasil se destina a energia, industria, mineria, agricultura; en 
Mexico, agricultura e industria son las ramas primordiales. Si bien el 
sector secundario y el sector primario sobresalen sobre el terciario, 
nosotros nos preguntamos: - .: habra alguna correspondencia entre la 
expansi6n del capital trasnacional en la agricultura y la industria 

31	 Servicio de la deuda
 
(miIIones de d61ares)
 

1979Bancos 1973 

A.	 Palses subdesarrollados
 
Oficial 4136.0
 11 510.8 
Privado 6616.0 37075.9 
Total 10752.0 48586.7 

B.	 America Latina
 
Oficial 1 135.6
 3563.8 
Privado 3168.6 22196.3 
Total 4304.2 25760.0 

C.	 Brasil 
770.0Oficial 226.1 

Privado 705.5 5513.7 
Total 931.5 6283.7 

.~D.	 Mexico 
Oficia! 209.3 764.6 
Privado 866.2 9593.3 
Total 1075.5 10358.0 
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con los tipos y destinos del financiamiento 0 «ayuda financiera» pro
veniente de la banca oficial transnacional? Nosotros creemos que si, 
pues la acelerada expansi6n de la agroindustria en Mexico corres
ponde a la implementaci6n de zonas de riego y ciertos tipos de 
cultivo que van al mercado interno de los Estados Vnidos, ademas, 
la expansi6n -por via capitalista- de la agricultura, en manos de 
transnacionales, va ligada a la necesidad de alimentos de los paises 
desarrollados. 

Por ultimo, la participaci6n de los bancos nacionales privados de 
Mexico, como son el Banco Nacional de Mexico, Banco de Comercio, 
y Banca Serfin, de Brasil, el Banco do Brasil, en el mercado interna
cional de capitales se explica en el marco del CME y de los efectos que 
tuvo la crisis estructural desde principios de los setentas en dichos 
paises. La posibilidad de captar excedentes cuantiosos y la impo
sibilidad de invertirlos al interior de sus paises permiti6 la salida de 
capitales y al asociaci6n con otros grandes bancos a traves de «pres
tamos sindicados». Asi el Inter Mexican Bank esta formado por 
Banamex, Bank of America, Deutsche Bank, V.ll. of Switzerland, Dai 
Ichi Bank; el Libra Bank por el Chase Manhattan, Royal Bank of 
Canada, Mitsubishi Bank, Swiss Bank, Bancomer, Banco Itau, S. A. 
de Brasil, Credito Italiano, Banco Espiritu Santo de Portugal y Nat. 
Westminster. 

La banca privada mexicana y brasilefia abriga posibilidades de 
gran expansi6n dentro del auge del capital bancario sobre el industrial 
y comercial para los afios ochenta y noventa del actual siglo en 
America Latina; sobre todo en areas estrategicas como son el pe
tr61eo y ciertos productos mineros basicos de la industria militar y 
de la petroquimica en manos de los conglomerados transnacionales. 

5. Conclusiones 

Creemos, y ello esta en la base de nuestro enfoque, que el cre
cimiento a tales niveles de la deuda, asi como la llamada «transna
cionalizaci6m> sOlo puede comprenderse dentro del grado de monopo
lizaci6n alcanzado par el capitalismo en nuestra epoca, asi como del 
pape! que juega el capital financiero dentro del cido econ6mico, de
terminado por el propio proceso de concentracion y centralizaci6n 
del capital. 

Ello nos llevana a comprender el porque Mexico y Brasil son 
los paises con mayores magnitudes de endeudamiento en America 
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Latina y el Tercer Mundo. Esto nos presenta la necesidad de en
frentar el analisis, ya no sOlo contemplando los problemas de los 
Estados para atender su propio desarrollo, sino incluyendo dentro 
del mismo y en forma privilegiada el papel que por sus capacidades 
productivas puedan presentar los paises como zonas de rentabilidad 
del capital internacional, en areas del petr61eo y dertos productos 
mineros. 

El anterior planteamiento se ve reforzado por el hecho de que 
gran parte de la deuda de America Latina se encuentra contratada 
con bancos transnacionales, la mayoria integrados a grandes conglo
merados transnacionales, consecuencia, esto ultimo, de la articulacion 
del capital bancario al capital financiero internacional durante los se
tentas. S610 los paises economicamente mas debiles como los centro
americanos, dependen de instituciones oficiales, donde el poder de 
voto y veto de los Estados Unidos es determinante. La region cen
troamericana es ademas, de gran importancia geopolitica en la estra
tegia del imperialismo norteamericano. 

Por ultimo, los paises del Tercer Mundo, agrupados en el movi
miento de los No Alineados, deben estar concientes de que la deuda, 
como una de las manifestaciones de la crisis estructural del sistema 
capitalista, pasa de la esfera economica a la esfera politica. Y, si los 
bancos nacionales privados asociados en sindicatoscon bancos euro
peos, alemanes y japoneses prestan a sus propios paises de origen u 
otros subdesarrollados es porque el capital no tiene nacionalidad ni 
frontera; el capital-dinero 0 deuda externa busca la valorizaci6n de 
si mismo y la obtencion de su ganancia. 

La negociaci6n por parte de los subdesarrollados frente al Dialogo 
Norte-Sur con objeto de incrementar la «ayuda financiera» a traves 
de las instituciones, favorece el desarrollo capitalista y el continuo 
deterioro de las economias perifericas sujetas a una dependencia mayor 
del capital transnacional. Los paises, por elIo, deben de estar conscien
tes de la internacionalizacion del capital financiero y de los limites 
reales de la crisis actual del sistema capitalista expresados en el 
avance de la lucha de clases y la busqueda de nuevas alternativas de 
un justo desarrollo social. Manifestamos, por tanto, nuestro acuerdo 
con el comandante Fidel Castro, representante del primer pais socia
lista de America Latina, cuando afirma que "Los principios no son 
negociables" y que ademas el capitalismo per se tiene un fin. 

, 
LA DEUDA EXTERNA DEL TERCER MUNDO 

SUMMARY: The foreign debt of 
the Third World countries a
mounts to 500,000 million dollars, 
a consequence of their need for 
large foreign loans the demand 
for which increased markedly in 
the 1970s owing to the structural 
crisis of the world capitalist sys
tem. Payment for the use of this 
capital represents an enormous 
drain on the finances of Third 
World countries, leading to a de
terioration both in their balance 
of payments and their standard 
of living. However, the involve
ment of these countries in the 
Non Aligned Movement presents 
new alternatives in the definition 
of a New International Economic 
Order in response to the interna
tionalisation of productive capital 
and the increase in trasnational 
financing. 

RESUME: La dette exterieure des 
pays du Tiers-Monde atteint les 
500,000 millions de dollars. Cette 
somme est Ie resultat du besoin 
d'un plus grand financement, 
aggrave par la crise structurale 
du systeme capitaliste internatio_ 
nal pendant les anneessoixante
dix. Pour les pays du Tiers-Mon_ 
de, la remboursement de ce ca
pital implique une saignee de dL 
vises avec des consequences sur 
la balance de paiment et sur les 
niveaux de vie decroissants de 
leur population. Cependant, l'or
ganissation de ces pays dans Ie 
Mouvement des Non-Alignes pose 
des nouvelles options dans Ie ca
dre du Nouvel Ordre Economi
que International vis-a.-vis la 
phase d'internationalisation du 
capital productif et financier mul
tinational. 
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