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Franz J. Hinkelammert 

Dios salve America Latina de sus amigos, 
que de sus enemigos se defenderä sola. 

La deuda extema de Amerlca Central en et conterto de la deuda de 
Amertca Latina. 

En la decada de los ochenta estallö la crisis de la deuda e:rterna del Tercer Mundo y de 
America Latina. Los pafses capitalistas centrales empezaron a cobrar una deuda, que se 
habia acumulado desde la decada de los 50. Haciendo eso, rompieron las relaciones con 
el Tercer Mundo, quese habian establecido despues de la II Guerra Mundial y quese 
habian caracterizado por la tendencia de un respeto a las necesidades de desarrollo 
econ6mico, social y politico de esta regiön del mundo. Al empezar a cobrar 1a deuda, 
toda perspectiva de desarrollo del Tercer Mundo se puso en parentesis, para 
retransformarlo en un simple objeto de la extrac:ciön de ei:cedentes a favor de los paises 
capitalistas centrales, y en un grado siempre mayor a favor de la industria de 
armamentos de EEUU. Lo que el colonialismo hizo en siglos pasados, lo empieza hacer 
ahora el cobro de la deuda. Por los siglos de los siglos habria gue pagar, sin la mas 
minima perspectiva de liberarse. 

Es urgente, formarse una idea sol)re las razones de la deuda externa, para trazar una 
estrategia adecuada, que pueda enfrentarse a la amenaza que su cobro significa para las 
mayorfas de la poblaci6n m undial. 

Las siguientes reflei:iones quieren dar una simple aproximaciön a un problema, que 
para estas mayorias es de vida o muerte. 
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I. La deuda eiterna de America Latina y su desarrollo entre 1950 y 1986. 

El problema de la deuda no se origina en los aiios 70, sino en los aiios 50. En 1950 la 
deuda e1terna de America Latina se eleva a aproximadamente un tercio de las 
exportaciones de bienes, en 1960 ya esta en 1.34 veces las ei:portaciones. En 1970 ya 
llega a 1.7 veces estas exportaciones. En 1984 supera 3.5 veces estas exportaciones. 
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Entre 1950 y 1970 la deuda erterna subi6 mas de once veces. mientras entre 1970 y 
1984 aument6 catorce veces. Entre 1960 y 1970 la deuda externa subiö de 12.6 mil 
miliones de dölares hasta 28.9 mil millones, lo que es un aumento del 2301. Bn 
terminos reales eso es un aumento del 2081 •. Desde 1974 hasta 1984 subiö de 58 mil 
millones hasta 360 mil millones, lo que significa un aumento del 6201. En terminos 
reales eso es.un aumento del 2801. Las tasas del aumento de la deuda han subido. 
pero el endeudamiento ya estaba en pleno desarrollo antes de 1974. Ya en 1973, antes 
de la crisis del petr61eo, era dudosa la capacidad de pago de America Latina frente a su 
deuda ya extremamente alta en este tiempo, dada la relaci6n entre deuda y 
exportaciones de bienes del 1901 para el promedio de America Latina. 

ldeflactando la ultima cifra por el indice de precio al consumidor de los paises 
industrializados, CEPAL,America Latina y el Caribe: Balance de pagos 1950 -1984. 
Cuadernos Estadisticos de la CEPAL, Santiago de Chile, 1986,p.28. 
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pesar de esta transf erencia gigantesca 1a deude externa sube en este mismo periodo 
por alrededor de 100 m.il millones de 288 a 382 mil millones de d61ares. Estas sumas se 
pueden evaluar solamente por ejemplos. AsL todo el Plan Marshal para Europa de 1948 
hasta 1951 ha sido de 14 mil millones de d61ares de su tiempo, 1o que en precios 
actuales son alrededor de 70 mil millones . Entre 1982 y 1986 America Latina transf eriö 
e1cedentes a los paises del centro, que equivalen a un Plan Marshal y medio, cada tres 
afios un Plan Marshal entero. Sin embargo, haciendo eso, no pudo detener siquiera el 
aumento de la deuda, que subi6 por una suma casi igual Pagando todo eso, America 
Latina pag6 apenas la mitad de lo que tendria que haber pagado. 
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comercial, no son siempre explfcitos. Pueden estar escondidos, como ocurre en et caso 
de la transferencia por deterioro de los terminos de intercambio. E1 saldo del balance 
comercial revela los excedentes explicitos. Vamos a hablar en relaciön a estos 
excedentes de excedentes comerciales. 
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America Latina en promedio se mueven alrededor del 51, para America Central 
alrededor del 9S. Desde 1982, America Latina ei:porta ei:cedentes a un nivel mucho 
mayor de lo que ha sido el Plan Marshal despues de 1a II Guerra Mundial. Sin embargo. 
a1 exportar excedentes a este nivel. su deuda enerna sigue aumentando por sumas casi 
iguales a los excedentes exportados. Desde 1982 hasta hoy, America Latina ha 
e:z:portado excedentes mayores de los que ha recibido en el curso de los aö.os desde 

1950. Desde 1950 hasta 1982. America Latina recibiö menos excedentes desde afuera. 
gue los excedentes exportados desde I 982 hasta hoy, sin siquiera calcular 1a enorme 
perdida de valor a consecuencia de la perdida gigantesca de los terminos de 
intercambio. EI capital extranjero se ha transformado en una camisa de fuerza, que 
ahoga el desarrollo de America Latina para todo futuro por venir. 
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II. EI automatismo de la deuda. 

E1 anälisis de las cifras ref erentes a1 desarrollo de la deuda externa de America Latina y 
America Central revela el hecho, de que esta deuda contiene un automatismo de 
aecimiento independiente de la disposiciön de la Banca privada o de las entidades 
publicas de financiamiento, de facilitar creditos correspondientes a1 aumento de 1a 
deuda. Este automatismo se desarrolla en America Latina desde los aflos 50. Comienza 
en los aflos 50 con una deuda, que se paga por nuevos creditos hasta tener un tamado 
tal, que ya no se puede pagar sino por nuevos creditos. Esta situaciön se da desde 
comienzos de los afios 70 y llega a un estado definitivo a comienzos de los aö.os 80. En 
todo este periodo la deuda se acumula hasta llegar a un tamafio tal, que no puede sino 
acumularse mas aun en forma de un simple automatismo de crecimiento. 

Eso empieza en los aiios 50 y 60. En el curso de estas dos decadas hasta 1969 America 
Latina tiene un balance comercial predominantemente positivo. No recibe eicedentes 
desde afuera. Sin embargo, empieza un endeudamiento, que durante de los ados 50 se 
deriva casi exclusivamente de las transf erencias de ganancias debidas a la inversiön 
directa eitranjera. Esta inversiön extranjera directa no se genera por la transferencia de 
eicedentes desde el eiterior, sino exclusivamente por la movilizaciön de recursos 
internos de America Latina. 
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En el gräfico ND6 se demuestra, que para el periodo de 19.50 a 1977 la transferencia de 
utilidades pagadas en raz6n de utilidades sobre la inversi6n directa extranjera son 
significativamente mayores que 1a inversi6n directa extranjera contabilizada en el 
balance de pagos. Recien a partir de 1977 la inversi6n directa extranjera supera para un 
periodo el monto de las utilidades transferidas, para llegar a ser igual en el aö.o 1983. 
Para el periodo entero de 19.50 a 1983, las utilidades superan a las entradas de 
inversi6n directa contabilizadas. De 19.50 a 1983 se contabiliza en el balance de pago de 
America Latina una inversi6n directa extranjera total de 54.590 millones de d61ares, y 
utilidades transferidas totales de 64.874 millones. Las utilidades transferidas superan 
para todo este periodo la inversion directa contabilizada por aproximadamente 10 mit 
millones de dolares. Sin embargo, la inversion directa contabilizada no es un aporte 
transferido en divisas del extranjero. Se puede estimar, que hasta 1968 solamente un 
1 Si de la inversion directa es efectivamente transferido del extranjero. Todo lo otro es 
financiado por movilizacion de ahorros internos de los paises de America Latina y 
transformado en capital extranjero. 

Tomando esta cifra para todo el periodo, la inversi6n directa transferida del extranjero 
no es mas que 8.180 millones de d61ares. Por tanto, las utilidades transf eridas a1 
extranjero superan las inversiones directas transf eridas del extranjero por 56.694 
millones de d61ares. No hay ni un solo aöo entre 19.50 y 1983, en el cual haya habido un 
aporte neto en divisas de parte de la inversi6n directa extranjera. Todos los aöos las 
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utilidades transferidas superan con creces los aportes transferidos para 1a inversion 
directa extranjera. La rentabilidad de las inversiones directas transf eridas, medida por 
la relaciön de utilidades transf eridas y tarnsf erencias ef ectivas de inversi6n directa, es 
anualmente en promedio de los afios 1950 a 1984 de mas de un 8001, sin que haya 
habido ningun aporte inicial de ahorro. En realidad, las transf erencias de divisas para la 
inversiön directa no son mas que la devoluciön de una pequefia parte de Jas utilidades 
transferidas anualmente. America Latina ha sido y es una gallina que pone huevos de 
oro. Qaro, para sus duefios solamente. Ella misma vive miseramente. 

Prototipico para el surgimiento de la inversiön extranjera es la transformaciön del 
salitre chileno en inversiön directa e1tranjera inglesa, que ocurriö en el siglo pasado. 
Lord North, quien lo compraba, no trajo ni una libra esterlina. Tomö un credito del 
Banco Hipote·cario de Valparaiso, con el cual financiaba la compra, y pag6 este credito 
con las ganancias que ganaba posteriormente con estas salitreras. Los procedimientos 
son hoy mas complicados, pero siguen en el fondo siendo los mismos. Cuando hoy la 
empresa Volkswagen tiene grandes producciones de ganado en et Amazonas, los tiene 
por la inversiön de la parte no transferida de las ganancias en la producciön de 
automöviles para el mercado brasilero. Se trata de ahorros internos de Brasil, 
transformados en inversi6n directa extranjera. No significan ningun aporte de divisas ni 
de ahorros externos, pero crean capital extranjero, del cual se derivan transferencias de 
utilidades a1 extranjero. En el balance de pago aparecen como inversiön directa 
extranjera. Este resultado contradice a la apariencia inmediata. Es como con el so1 y la 
tierra. Todo indica, que el sol da vueltas a la tierra, nada mas seguro que eso. Sin 
embargo, es f also. 

La rentabilidad de 1a inversiön directa extranjera es tan grande, que se explica 
f acilmente el inter es del capital extranjero, de seguir "ayudando" a1 desarrollo de 
America Latina. E1 quese oponga, es considerado un enemigo, no hay ninguna 
posibilidad de una discusiön racional del significado del capital extranjero en America 
Latina. EI capital extranjero se impone a sangre y fuego, disponiendo a su gust6 de 
gobiernos y poblaciones. Todo un mundo esta por repartir. La conversiön de Ja deuda en 
inversiön directa extranjera es hoy una nueva etapa de esta gran fiesta. Por eso no 
sorprende, que hoy tambien el capital japones descubre Jas bondades de Ja inversiön 
directa. Todo el desarrollo japones ha tenido como su base la exclusi6n total del capital 
extranjero del Jap6n. Hoy, cuando Jap6n ha logrado un alto desarrollo, quiere y puede 
participar en la fiesta. Descubre la importancia de Ja inversi6n directa extranjera para el 
desarrollo. Si Ja hubiese descubierto ya hace 100 afios, Jap6n serfa un pais 
subdesarrollado como todos los demas paises de Asia. Algo parecido ocurre con el 
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descubrimiento de las bondades del comercio libre de parte de EEUU despues de la II. 
Guerra Mundia!. Si las hubiera descubierto ya en el siglo pasado, como lo hicieron los 
paises de America Latina, BEUU estaria en la misma situaciön como ellos, exportando 

tab aco y algodön. 

La propia teoria del imperialismo desde Hobson, Bucharin y Lenin ha caido en la trampa 
de creer, gue los paises del centro transfieren eicedentes a los paises de la colonia, que 
hoy llamamos Tercer Mundo. Jamas lo han hecho, y jamäs lo harän. En el periodo de 
mayor dinamica de la inversiön directa extranjera en estas regiones, desde 1870 hasta 
1928, Inglaterra ha tenido un saldo negativo de su balance comercial ininterrumpido, lo 
gue significa, gue ha importado excedentes y ha financiado sus inversiones directas 
extranjeras gigantescas por la movilizaciön de ahorros internos de los paises, en los 

cuales invirti6. 

Es evidente, gue no se puede hablar de una participaciön del ahorro externo via esta 
inversiön directa extranjera. No hay ni siguiera algim aparte inicial, a no ser el barco de 
Cristöbal Colon y las armas que llevaba. Sin embargo, el mismo Cristöbal Colon 
financiaba ya su viaje de vuelta por las transferencias de utilidades derivadas de las 
inversiones directas extranjeras, que el habfa dejado detras de si en la isla Nueva 
Espaö.a en las Antillas. 

Esta movilizaci6n de ahorros de otros en funci6n del surgimiento del gran capital es 
completamente normal en el capitalismo. En todas partes transf orma el ahorro de otros 
en propiedad capitalista propia, sin ningun ahorro propio inicial. La historia del 
capitalismo esta llena de ejemplos. Por un lado se trata de la manipulaciön de la compra 
de acciones de las sociedades an6nimas por sus ejecutivos. B1 ejecutivo puede usar las 
ganancias de su empresa para la compra de acciones de esta misma empresa. Si logra un 
porcentaje suficiente, la empresa es suya. Aunque en forma directa eso hoy estä 
prohibido en muchas partes, en forma cruzada entre varias empresas no lo es. Por otro 
lado siempre de nuevo vuelve 1a compra de empresas por credito bancario. B1 ejecutivo 
compra con credito bancario la empresa, y paga el credito por las ganancias de esta 
misma empresa. En los ultimos alios, ha habido en EEUU una ola de apropiaciön de 
empresas por esta via. Los mismos metodos se usan en 1a movilizaciön del ahorra 
interno de America Latina, para transformarlo en inversiön directa extranjera. Sin 
embargo, lo que en el interior de un pais no produce mayores problemas, en las 
relaciones internacionales los produce. 
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En Jos alios 50 y 60, Ja inversi6n directa extranjera origina en America Latina 
constantes salidas de divisas, que, sin embargo, no son financiadas por Ja salida de 
excedentes mediante un saJdo positivo deJ baJance comerciaJ de America Latina, sino 
por prestamos extranjeros. EJ baJance comerciaJ en este periodo es tendencialmente 
equilibrado. Todos los prestamos que entran, son usados para hacer posibJe esta 
transf erencia de utilidades deJ capitaJ extranjero. Sin embargo, los propios servicios de 
estos prestamos son iguaJmente financiados por nuevos prestamos. Eso se explica, 
porque a partir de Ja transferencia de utilidades se originan siempre mas transferencias 
a cuenta de intereses sobre los prestamos, que crecen en forma exponenciaJ. En Jos aö.os 
50 todavia Jos intereses pagados son irrelevantes. Sin embargo, durante los aö.os 60 
aumentan siempre mas en reJaci6n a Jas utilidades, para sobrepasarJas a partir de 1972, 
que es eJ primer ado, en eJ cual se transfiere mas a cuenta de intereses que a cuenta de 
utiJidades. Desde 1972, los intereses pagados sobrepasan Jejos Jos intereses pagados, y 
en 1984 los intereses pagados ya presentan casi 14 veces mas que las utilidades 
transferidas. Sin embargo, eso no contradice eJ hecho, de que la transferencia de 
utilidades es el origen de Ja deuda externa en los ados 50 y 60, mientras que la deuda 
externa en los aö.os 70 se autogenera a partir de los servicios de la deuda, que se 
derivan de ella. 
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Por eso, ya desde sus inicios el crecimiento de la deuda externa de America Latina se 
vincula con la capitalizaciön de los intereses no pagados de esta misma deuda. Desde 
1950 hasta 1982 la deuda latinoamericana va aumentando, porque no se transfieren 
excedentes para pagar intereses sobre ella, sino que se financian los intereses no 
pagados por nuevos creditos, que no hacen mäs que capitalizar estos intereses no 
pagados. La deuda, por tanto, aumenta en todo este periodo con la tasa de interes 
vigente, lo que le da su forma e:xponencial. Sin embargo, en realidad aumenta con tasas 
mayores que la tasa de interes. Eso por el hecho, de que nuevos prestamos no se usan 
solamente para la financiaciön del pago de los intereses de los anteriores, sino tambien 
para otros fines. En los afios 50 y 60 estos fines son principalmente la transf erencia de 
las utilidades de la inver~iön extranjera directa en America Latina. A partir de 197 4 
juega un rol siempre mäs importante al lado de estas utilidades el saldo negativo del 
balance comercial, que dura hasta 1982 y el financiamiento de la fuga de capital. E1 saldo 
negativo del balance comercial para estos afios de 197 4 hasta 1982 se eleva a 
aproximadamente 60 mil millones de d6lares. Se trata del unico periodo largo de 
America Latina, en el cual ha recibido un excedente econömico relevante del exterior. Se 
trata de ocho aöos, y el excedente no vino de los paises del centro, sino de los paises 
petroleros del Oriente Medio, que solamente fue canalizado por los bancos del centro. A 
este excedente recibido corresponde un excedente transf erido a los paises del centro en 
los afios 1983 hasta 1986, que se eleva a aproximadamente 110 mil millones de dölares. 
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Se trata de los peores anos de la historia de America Latina desde siglos. Sin embargo, 
esta transf erencia no ha podido compensar ni los intereses anuaJes debidos sobre su 
deuda. De 1982 hasta 1986 Ja deuda aumentö unos 100 mil millones de doJares. 

Desde 1982 Ja deuda externa de America Latina aumenta excJusivamente a cuenta de 
intereses no pagados sobre esta misma deuda. America-Latina es forzada a aJtos saJdos 
positivos de su baJance comercial, que ya no financian sino Ja transferencia de 
utilidades y los intereses debidos por los prestamos pasados. Desde 1982, Ja reJaciön 
entre saldo deJ baJance comerciaJ y pagos debidos a cuenta de transf erencia de 
utilidades e interes explica casi enteramente eJ movimiento de la deuda. En el grado, en 
el cual el saJdo positivo del baJance comerciaJ no aJcanza cubrir los pagos debidos para 
la transferencia de utilidades e intereses, este deficit se transforma automaticamente en 
aumento de la deuda. Estos pagos debidos son tan grandes, que otros rubros pierden 
präcticamente su relevancia aJ lado de ellos. Por otro Jado, los intereses debidos 
sobrepasan tanto a las utilidades transf eridas, que hasta podriamos simplificar para 
decir que: son ahora los intereses no pagados mediante el saJdo del baJance comerciaJ, 
los que determinan automäticamente el aumento de la deuda. 

En estos terminos aproximados podemos decir que: en los 5 afios de 1982 hasta 1986 se 
debia en intereses 200 mil millones de d61ares. (es decir, 40 mil millones por afio). E1 
saJdo positivo del balance de pago pudo transferir excedentes de aproximadamente 100 
mil millones. Por tanto, los intereses debidos y no pagados por esta transf erencia han 
sido transf ormados en nueva deuda. Esta, por tanto, se estableci6 por la capitaJizaciön 
de los intereses no pagados. Por tanto, eJ automatismo estä perf ecto. 

Aproximadamente, America Latina logra desde 1982, pagar por transferencias de 
excedentes la mitad de los intereses debidos a cuenta de su deuda. Asi pues, Ja otra 
mitad se capitaliza como nueva deuda. Eso significa, que desde 1982 1a deuda externa 
aumenta aproximadamente con una tasa iguaJ a Ja mitad de Ja tasa de interes vigente. 
Esta velocidad del aumento puede cambiar solamente en el caso, de que cambien las 
tasas de interes o que cambie la parte de los intereses debidos, que America Latina es 
capaz de pagar por transferencias de excedentes mediante el balance comerciaJ. 

Sin duda, el significado de este desarrollo de la deuda hay que verlo en relaciön con el 
desarrollo econ6mico futuro de America Latina y especialmente de sus exportaciones. 
En el grado, en el cual esta tasa de aumento automatico de la deuda supera la capacidad 
de crecimiento del continente especialmente en cuanto a sus exportaciones, Ja capacidad 
de pago de la deuda va disminuyendo. Cuando la deuda aumenta mäs räpidamente que 
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las exportaciones, Ja parte pagable por el saldo positivo del balance comercial disminuye 
y el crecimiento de 1a deuda se hace mas rapido todavia. La deuda se transf orma 
progresivamente en deuda ficticia. Efectivamente, desde 1982 esta ocurriendo esto. Las 
exportaciones de America Latina se estancan, mientras Ja deuda sigue aumentando. Las 
exportaciones de bienes estaban en 1982 en 87 mil millones de dolares, llegaron en 1984 
a 97 mil millones, y volvieron a estar en 81 mil millones en 1986. E1 gran esfuerzo de 
exportar no desemboc:6 en un aumento de Jas exportaciones, sino en un deterioro tal de 
Jos terminos de intercambio, que dio como resultado que Jas exportaciones bajaran. 

Sin embargo, este estancamiento de Jas exportaciones aumenta Ja tendencia hacia el 
caracter ficticio de toda Ja deuda. 

EJ automatismo de Ja deuda transforma Ja politica crediticia del sistema bancario en una 
pantalla, que tiende a esconder los hechos verdaderos. Hoy en America Latina, Ja deuda 
no aumenta como consecuencia de los creditos concedidos de parte de Ja banca. La 
situacion es ya completamente aJ reves. La banca concede creditos, porque Ja deuda 
aumenta. Si Ja banca rechaza dar mas creditos, Ja deuda aumenta igual. La banca no 
tiene influencia sobre este hecho. Cuando la banca niega los creditos, la deuda aumenta 
directamente por capitalizaciön de los intereses no pagados. Cuando da creditos, estos 
viabilizan la capitalizaciön de intereses no pagados en otra forma. La banca solamente 
puede influir en la forma del aumento de la deuda, no en el hecho mismo. 

Sin embargo, Ja situaciön de America CentraJ no es Ja misma que Ja de America Latina 
en general. En America Latina en generaJ, desde 1982, Ja deuda aumenta por el puro 
efecto del automatismo de Ja deuda, que es un automatismo del interes compuesto. En 
America Central, en cambio, sigue funcionando, junto con este automatismo de 1a deuda, 
un financiamiento adicional, que cubre un saldo negativo del balance comercial. Esto se 
explica tanto por razones politicas como por razones estructurales de Jas economias 
centroamericanas mismas. EI resultado de este saldo negativo del balance comercial es 
un aumento mayor de Ja deuda de Jo quese explica por el funcionamiento puro del 
automatismo de Ja deuda. Por eso, Ja deuda de America Central aumenta con tasas 
mayores que el promedio de America Latina. En America Latina en generaJ, Ja deuda 
aumenta desde 1982 con tasas menores que Ja tasa de interes vigente, mientras en 
America Central aumenta con tasas mayores. 

Eso permite un juicio mas general sobre Ja participaciön del capital extranjero en el 
desarroUo. Esta participaci6n no significa ningun aporte significativo de ahorro externo 
para el pais que Jo recibe. No hay en ning(m momento indicios de un flujo significativo 
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de ahorro de los paises desarrollados hacia los subdesarrollados .E1 capital extranjero 
hace ganancias en moneda extranjera sobre un capital surgido de Ja movilizaci6n de 
ahorro interno de Jos paises receptores. De ahi nace todo eJ probJema de Ja deuda. 

BI capital extranjero puede efectuar esta capitalizaci6n deJ ahorro interno en su favor, 
porque Jos paises de America Latina renunciaron a su desarroJlo nacionaJ para entregar 
1a tareas del desarrollo al capital e1tranjero. Como resultado, tienen una deuda, gue 
para todo tiempo previsibJe esta imposibiJitando un desarrollo futuro para Ja mayoria 
de eJlos. Este comportamiento de America Latina contrasta mucho con Jos propios paises 
desarrollados deJ centro en eJ tiempo de su propio desarrollo y de su industrializaci6n. 
Se pudieron desarrollar, porgue no entregaron a1 capitaJ extranjero Ja tarea de su propio 
desarroJlo. E1 caso de Jap6n ha sido eJ mas drastico en este sentido. Jap6n jamäs dej6 
entrar ninguna inversi6n extranjera y acept6 soJamente como excepci6n un 
financiamiento por prestamos . 

America Latina se entreg6 a un mito creado por el propio capitaJ extranjero para poder 
insertarse en eJ Continente. En vez de desarrolJarJo , eJ capitaJ extranjero Jo llev6 aJ 
actual impasse que amenaza con terminar para todo tiempo previsible cualquier politica 
de desarrollo. Se trata del mito, seg(m el cual el capital extranjero es participacion del 
ahorro extranjero en el desarrollo del pais receptor y un agente capaz del desarrollo del 
pais subdesarrollado. Se trata de un mito creado por la teoria econömica dominante en 
los paises del centro desarrollados y utilizado por el capital e1tranjero. 

Los resultados catastroficos de la participaciön del capital extranjero en el desarrollo de 
America Latina desautorizan este mito. EI desarrollo tiene que ser un desarrollo 
nacional o regional, en el cual la participacion del capital e1tranjero solamente 
marginalmente puede tener lugar. America Latina va a tener que aprender esta 1ecci6n. 
Para los economistas, sin embargo, significa eso mismo, que hace falta desarrollar una 
teoria de capital adecuada a la situacion quese ha producido. 
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III. E1 ajuste estructural y el mhimo del eicedente transferible por el 
balance comercial. 

Especialmente a partir del afto 1982 se empieza a hablar de parte del FMI y del Banco 
Mundia! de la necesidad de un ajuste estructural en America Latina. Efectivamente, la 
decisiön tomada por parte de la banca comercial de empezar a cobrar la deuda 
latinoamericana, implicaba un cambio profundo de todas las estructuras econömicas del 
continente. Hasta este aiio, nuevos creditos vinieron a financiar los antiguos. Ahora, se 
exigia el pago a1 contado. Sin embargo, dentro de las estructuras de desarrollo 
generadas, no habia ninguna posibilidad de pago. Para poder pagar, las estructuras 
tenian que cambiar. Ahora, el propio FMI y el Banco Mundia! empezaron a hablar del 
necesario cambio de estructuras. 

Hasta ahora, solamente la izquierda del continente habia hablado del cambio de 
estructuras. Entendia por eso un cambio necesario en funciön del desarrollo econömico y 
social del continente. Las estructuras tenian que cambiar, para poder asegurar este 
desarrollo hacia el futuro. Segun este punto de vista, las estructuras del mismo sistema 
capitalista tenian que cambiar para asegurar este desarrollo. Por supuesto, las 
entidades financieras mencionadas se apropiaron la palabra "cambio de estructuras", 
pero cambiaron completamente su contenido. Reinterpretaron este cambio de 
estructuras. Se trataba ahora de un cambio , que postergara las tareas de desarrollo del 
continente en funciön de una radicalizaciön del capitalismo para sustituir el capitalismo 
intervencionista y organizado de las decadas de los 50 y 60 por un capitalismo desnudo 
y antisocial. EI informe del Banco Mundia! sobre Chile llevaba ya en el ano 1979 el titulo: 
Chile, una economia en transiciön. No solamente la denominaciön "cambio de 
estructuras" es entonces asumida por el capitalismo extremo, sino tambien lade 
"economia de transiciön", arrebatandoselas a los movimientos populares del continente. 

De hecho, esta radicalizaciön del capitalismo ya habia empezado en los aftos 70, 
especialmente por los totalitarismos de Seguridad Nacional en Chile, Argentina y 
Uruguay. Se declara invalida cualquier politica sistematica de desarrollo, en especial el 
desarrollismo latinoamericano de las decadas de los 50 y 60, quese habia apoyado en la 
politica de sustituci6n de importaciones. Con eso se aceptaba la critica, que los 
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movimientos sociaJistas habian hecho a este desarrollismo: seguir la poJitica de 
desarrollo, implica un cambio profundo de las estructuras. Sin embargo, se saco de eso 
otra conclusi6n: terminar con toda politica de desarrollo y asegurar la sobrevivencia del 
capitalismo por su transformaci6n en capitalismo extremo. 

La politica de capitalismo extremo - politica de mercado total - inaugurada en la decada 
de los 70, sirvi6 a partir de 1982 para estructurar las economias de America Latina en 
funci6n de la transferencia de un excedente maximizado hacia los paises del centro, que 
son los dueftos de la deuda externa de America Latina. La tesis del ajuste estructural se 
reformu16 a partir de 1982 en el sentido de un capitalismo extremo orientado a crear las 
condiciones estructurales para transf erir desde America Latina a los paises 
desarrollados del centro un excedente lo mayor posible. Ajuste estructural significa 

ahora: transformaci6n de America Latina en funciön de un capitaJismo extremo capaz de 
transferir a los centros un maximo de excedentes. La denominaci6n ajuste estructuraJ se 
refiere a esta politica, que pone la transformaciön del capitalismo hacia et mercado total 
al servicio de la transferencia de un e1cedente maximo hacia los centros del mundo 
capitalista. 

EI capitalismo desarrollista de los 50 y 60 no era capaz de transf erir excedentes hacia 
los centros. Hacia la sustituciön de importaciones en funci6n del mercado interno. Esta 
sustituciön no liber6 importaciones, sino que reemplaz6 la importaci6n de bienes finales 
por la importaciön de equipos para producir estos bienes. Por eso, no ahorr6 
importaciones, sino que ejerci6 presiön para conseguir mas importaciones para el 
desarrollo de los mercados internos. Desde los aftos 50 participaron siempre mas las 
inversiones directas extranjeras en este proceso. Las empresas multinacionales 
aparecieron en los mercados internos de America Latina, donde hacian sus ganancias en 
moneda nacional. Sin embargo, ellas tenian que pagar sus ganancias en divisas de los 
paises del centro. No ganaron divisas, porque trabajaron para el mercado interno, pero 
necesitaban divisas para pagar sus ganancias en el mercado externo. La sustituciön de 

.·• 

importaciones, que era la base de su acciön, no podia propiciar divisas para esta 
trasferencia de ganancia. Hacer esta transferencia por el balance comercial, habria 
significado afectar la propia fuente de estas ganancias, que era el mercado interno de 
los pafses de America Latina. Por tanto, las propias empresas multinacionales 
presionaron para movilizar creditos externos, que podian posibilitar esta trasferencia, 
sin afectar el mercado interno, en el cual las ganancias se ganaron. No es ninguna 
casualidad, que en los aftos 50 empieza la ta1 llamada ayuda para el desarrollo de parte 
de los paises del centro. Result6 ser una ayuda a la transf erencia de ganancias de las 
empresas e:itranjeras. En ningun momento esta tal llamada ayuda facilitö trasf erencia 
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aJguna de eicedentes de los paises del centro hacia America Latina. Un analisis del 
baJance de pagos lo demuestra. Durante las decadas de los afios 50 y 60 America Latina 

tiene un balance comercial equilibrado aunque oscilante con los paises del centro {ver 
grafico N24). No entran eicedentes, pero tampoco salen eicedentes. Las utilidades que 
salen, se pagan por creditos, y los servicios de los creditos, por nuevos creditos. A lc! vez, 

A merica Latina paga todos sus gastos y no recibe nada de af uera. Las propias 

inversiones directas eitranjeras se financian por recursos latinoamericanos y jamäs por 
I 

excedentes transferidos desde los paises del centro hacia America Latina. No traen 
divisas, pero generan gastos en divisas, que son las utilidades. Y de estas utilidades se 

deriva 1a deuda eiterna en estas dos decadas, que es la base de la deuda externa 

posterior. 

La ayuda a1 desarrollo en estas decadas no es mäs que un gasto interno de los paises del 

centro, donde esta ayuda pasa de un bolsillo a1 otro, canalizada a traves de las cuentas 
de gobiernos latinoamericanos. BI Estado del centro paga la ayuda, y el Estado 

latinoamericano la entrega a las multinacionales a cuenta de sus ganancias hechas en los 
mercados internos de America Latina. Todos los gastos de America Latina se pagan por 
el balance comercial latinoamericano, inclusive todas sus inversiones incluidas las de la 
inversion directa e1tranjera. En este cuadro. la empresa e1tranjera puede funcionar. 
hasta que este financiamiento de sus transferencias de ganancias ya no es mas viable. 

Eso ocurre precisamente entre 1970 y 197 4. y por tanto antes de la crisis del petroleo. En 
estos afios los intereses debidos por los creditos superan las transferencias de las 
utilidades. Por tanto. los intereses del capital financiero empiezan a prevalecer sobre los 

intereses del capital productivo. En estos afios empieza una fuerte reaccion en contra del 
desarrollismo capitalista. porque el capital financiero busca una reversion de este 
proceso y las empresas multinacionales ya no pueden imponer sus puntos de vista. 
Llegado este momento, podia haber postergaciones. pero no soluciones en la linea del 
desarrollismo de las decadas anteriores. 

En este mismo momento aparece en America Latina la conciencia, de que efectivamente 
el capital e1tranjero no habia aportado nada o casi nada al desarrollo latinoamericano. 
En los afios 60, se publicaron sobre todo en Chile una serie de estudios, que sostenian, 
que eJ conjunto de 1a inversi6n extranjera directa en America Latina era producto de 
recursos del Continente mismo, con Ja e1cepci6n de un 15i aproiimado en aportes 
iniciales transferidas en divisas desde los paises del centro. Todo lo otro habia resultado 
de financiamientos internos o de reinversi6n de ganancias hechas en America Latina. 
(ver Caputo/Pizarro, Desarrollismo y Capital Extranjero, Santiago 1970) Se veia con se 
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veia con ojos distintos. la participaciön del capital eitranjero en el desarrollo de 

America Latina. America Latina financiö con sus propios recursos a la inversi6n directa 
eitranjera , para caer despues en la dependencia absoluta de esta misma inversiön . Si 
los propios Estados se hubieran hecho responsables de las inversiones 
correspondientes, no existiria ni el problema de la transf erencia de utilidades ni el .. 
problema de la deuda derivado de ellas y el desarrollo podria haber sido exactamente el 
mismo y probablemente mayor. 

La crisis del desarroJlismo capitalista, que estallö en los aiios 1970 hasta 197 4, fue 
postergada, sin embargo, por la crisis del petr61eo de 1973. Esta produjo una liquidez tal 
del sistema financiero, dando una gran disponibilidad de creditos. Con el mito del capital 
extranjero todavia vigente, se seguian financiando las transferencias de utilidades e 

intereses sobre los creditos por nuevos creditos, hasta que la crisis estallara de nuevo 

en 1982. Ahora, las consecuencias de la entrega del desarrollo latinoamericano a1 capital 
extranjero sofocaron completamente la propia politica de desarrollo. Eso ocurre en una 
situaciön, en la cual los intereses del capital financiero superan ya mucho mas los 
intereses del capital productivo de lo que ocurri6 en los setenta. La politica del 

desarrollo es ahora sustituida por la poHtica de la extracciön de un maiimo de 
eicedentes, pase lo que pase con el desarrollo de America Latina. Esta polftica recibe el 

nombre de ajuste estructuraJ, No se habla mas de desarrollo, sino de los mercados. 
Tampoco se habla mas de dependencia, porque la dependencia ha aumentado de una 

manera tal, quese puede prohibir hablar de ella. De lo quese habla es, de la necesidad 
de pagar aportes de capital. De lo que D.Q se habla es, que se trata de aportes 
simplemente ficticios, que nunca se ha recibido. 

Esta politica de maximizaci6n del excedente transf erido, tiene algunas caracteristicas 
basicas, que todas se vuelven a encontrar en los programas de ajuste estructural que se 
aplican en el Continente: 

1. Concentraci6n de las funciones econ6micas del Estado en la realizacion del ajuste 
estructural, para asegurar la transf erencia a los paises del centro de un maximo de 
excedentes. 

2. Sustituciön de las subvenciones con objetivos sociales por subvenciones a1 sistema 
financiero. 

3. Orientaciön preferencial de toda politica econ6mica a1 aumento de las exportaciones. 
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4. Politica de destrucci6n o limitaci6n deJ desarroHo nacionaJ por Ja Jiberalizacion de 
todos los mercados ei:ternos. 

5. Privatizaci6n del muimo de las funciones economicas y sociaJes estataJes, en especiaJ 
Jas funciones en Ja educaci6n y en el campo de saJud. 

6. Debilitamiento de Jas funciones sociaJes del Estado, incluyendo sus funciones 
econömicas referidas aJ desarrollo. 

7. Aumento de las funciones represivas del Estado o de organismos particulares para
estataJes (Estado policiaJ-militar ). 

8. Debilitamiento o destrucciön de las organizaciones populares y denuncia de sus 
actividades. 

9. Politica_ de fomento de Ja participaciön del capitaJ extranjero en todas Jas actividades 
econömicas, recreando asi el problema de cuya soJuciön se trataria. 

Detras de Ja creaciön de una economia de transf erencia de un muimo de excedentes 
por la politica del ajuste estructuraJ, hay aJgunas reflexiones muy obvias, que conviene 
resumir. No interesa cuaJquier tipo de excedente producido en America Latina, sino 
solamente aquellos excedentes que aparecen en devisas transf eribles. Por tanto, todos 
los excedentes producidos que no sean transf eribles, pueden ser destruidos. Eso explica, 
que solamente los excedentes que aparecen en el balance comercial de los paises 
Jatinoamericanos, tienen significado para este modelo. Hace falta, maximizar el saJdo 
positivo del balance comercial. oara maximizar la transferencia de excedentes hacia los 
paises del centro. Por tanto. et ajuste estructural hace girar toda oolitica econömica 
aJrededor del saJdo del balance comercial. Lo aue aumenta este saldo, es bueno. lo aue 
Io disminuye, es malo. Eso es el orincipio de inteligibilidad del ajuste estructural. No 
hace faJta sino aumentar Jas exportaciones y disminuir las importaciones, sujetando 
toda actividad econ6mica a este principio simple. Se concentra, por tanto, toda inversiön 
en las actividades de exportaciön, y se elimina las inversiones para el mercado interno 
en lo posible. Al eliminar las inversiones para el mercado interno, por supuesto, se 
destruye tambien los excedentes producidos en los mercados internos. EI excedente 
externo destruye los excedentes internos. Pero ahora ya no se trata sino de los 
eicedentes externos. 

Teöricamente hablando, la maximizaci6n del excedente transferible por el saldo del 
balance comercial no puede elevarse nunca hasta el propio tamafio de las exportaciones. 
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No se pueden transferir todos Jos ingresos que entran en razon de Jas exportaciones, 
porque hacen f alta importaciones necesarias para mantener la producciön de 
exportaciones y para irla desarrollando. lgualmente hace falta mantener toda una 
actividad necesaria para imponer al pais un modelo econömico de transferencia maxima 
de excedentes hacia los paises del centro. Tiene que seguir funcionando la economia. de. 
exportaciön con todas sus implicaciones, y un aparato estatal capaz de imponer a la 
poblaciön esta situaciön de extracciön del excedente de parte de los paises del centro. 

l 

Eso explica la enorme importancia, que el ajuste estructural concede a los aparatos 
represivos del Estado, e.d. a la policia y a1 ejercito. Ademäs, hay que pagarlos bien, para 
que funcionen para la imposiciön de este modelo econömico perfectamente irracional, 1o 
que tambien implica la necesidad de mantener muchas importaciones para ellos, tanto 
de armas como de bienes de consumo. Los ejercitos tienen que ser transformados en 
fuerzas de ocupaci6n de sus propios paises, Jo que implica, hacerJes econömicamente 
atractiva esta su funciön. EI resuJtado IlQ es una economia de emprobecimiento de todos 
en funciön de Ja transf erencia de excedentes, sino mas bien una economia 
e1tremadamente polarizada con una distribuci6n e1trema de sus ingresos. Las mayorias 
empobrecen, mientras que algunas minorias se enriquecen e1tremadamente. Se trata 
de aquellas minorias, cuya actividad es imprescindible para que el modelo econömico de 
transferencia ma1ima de e1cedentes sea factible. 

Por tanto, hay algunas razones claves, que impiden llevar el saldo mä1imo del balance· 
comercial hasta el tamafio de las mismas e:rportacion:es. Se trata por un lado de los 
elementos importados de la producciön misma para la e1portacion, en especial insumos 
y equipos para nuevas inversiones, en cuanto producen bienes e1portables. Por otro 
lado, se trata de asegurar un alto nivel de vida de aquellos grupos sociales, que en 
funciön de la e1tracci6n de e1cedentes de parte de los paises del centro ejercen el 
poder, sea econ6mico, sea politico. Por tanto, se trata de las importaciones necesarias 
para asegurar este nivel de vida, en especial de los capitalistas de la e1portaci6n y de 
los aparatos represivos del Estado, alrededor de los cuales se forman muchos otros 
grupos, que hay que tomar en consideraciön, para que el sistema total pueda funcionar 
para la e1tracci6n de e1cedentes de parte de los paises del centro. Et nivel de vida de los 
otros ya no es un problema ni econömico ni social, sino simplemente se determina 
dependiendo de la eficacia y brutalidad de las fuerzas represivas. La funciön de ellas 
es, mantenerlo lo mäs bajo posible, para que los paises del centro reciban lo mäs 
posible. 

Estas reflexiones explican, por que el saldo positivo deJ balance comercial, capaz de ser 
transf erido como excedente hacia los paises del centro, aJcanza solamente un porcentaje 
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determinado de Jas exportaciones totales. Para toda America Latina este saJdo se 
mueve desde 1982 entre el 20 y eJ 301 de sus exportaciones. Dada Ja manera 
despiadada, como se ha impuesto eJ ajuste estructural en America Latina, se puede 
considerar, que este es en promedio efectivamente el maximo de excedente transferible 
del continente. Ninguna fuerza represiva del mundo seria capaz de lograr 
transferencias mucho mayores. Lo que hoy se extrae, ya se extrae a sangre y fuego. 
Aunque desde Washington mandaran 100 Pinochets mäs, no podrian sacar un 
excedente mucho mayor. 

Sin embargo, esta cuota de excedente no es iguaJ para todos Jos paises. En algunos es 
mayor, y en otros menor. En America CentraJ es mucho menor, dada Ja estructura 
econömica y las crisis politicas que sufre. EJ aumento de la represiön junto con el ajuste 
estructuraJ no Jograron ni siquiera evitar, que para America CentraJ en conjunto eJ 
balance comerciaJ siga siendo negativo (desde 1982 entre el 201 y el 301 de las 
exportaciones). Pero se lo ha llevado a su minimo posible y aguantabJe. 

Sin embargo, no es seguro que se puede sostener en el futuro la transf erencia de un 
excedente tan grande desde America Latina. La miseria aumenta, 1o que crea eJ peligro, 
de que ni los extremos de represiön hoy usuaJes en America Latina sean capaces de 
asegurar Ja tranquilidad de la pobJaciön. 

EJ excedente transf erible, del cuaJ estamos habJando, es un excedente comerciaJ, e.d. es 
un excedente, que se mide por el balance comerciaJ segun los precios de los productos 
exportados e importados. No depende solamente de Jas cantidades fisicas de los 
productos, que entran en el baJance comercial, sino iguaJmente de sus precios. 
Precisamente Ja presiön que ejerce la politica deJ ajuste estructural en favor del 
aumento de las exportaciones, ha llevado desde 1982 a un deterioro de los terminos de 
intercambio mayor de lo acostumbrado en los aöos anteriores a esta fecha. Como los 
diferentes paises exportan productos parecidos o iguales, Ja presiön hacia el aumento de 
las exportaciones destruye por la competencia entre los paises los precios de los 
productos exportados. La presiön para exportar destruye los precios de exportaciön, 
mientras que para el pago de la deuda solamente se pueden tomar en cuenta los 
excedentes comerciaJes, que tienden mas bien a disminuir a consecuencia del deterioro 
de los terminos de intercambio. Esta tendencia hacia el deterioro de los terminos de 
intercambio es ref orzado todavia por el proteccionismo de los paises del centro. Estos 
obligan a los paises deudores a la carrera de las exportaciones, pero dificultan por su 
proteccionismo la entrada de sus productos. Pueden entrar solamente con precios muy 
deteriorados. Como consecuencia, los excedentes reales totales aumentan mucho mas 
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que Jos excedentes comerciaJes, pero implican para los paises de America Latina 
simplemente un regaJo adicionaJ y obligado hacia los paises delcentro, que ni hacen 
menciön de eso. 

De 1o anterior podemos concluir, que: el excedente transferido de ·· 
America Latina de 20 mil millones de dölares anuaJes indica un saJdo positivo del 
ba1ance comerciaJ de America Latina y un sa1do negativo igua1 de parte de los paises 

1 

prestamistas. Pero en el contrato de prestamos no esta fijada la obligaci6n del pais 
prestamista de asegurar un saldo negativo de su balance comercia1 correspondiente a la 
obligaciön de pago del pais deudor, para que este pueda pagar. La obligaciön de pago se 
contrae sin ningim acuerdo sobre Jas condiciones de pago. Por tanto, eJ pais prestamista 
esta libre de aceptar un saldo negativo de su balance comercia1 con el pais deudor o no. 
Por otro lado, eJ pafs deudor no puede exigir condiciones que permitan el pago. Su 
obligaciön de pago existe independientemente de las condiciones objetivas para 
ef ectuarlo. 

E1 compromiso de pago tiene por tanto dos niveJes: 
1. el compromiso monetario, que obliga juridicamente a cumplir con Jas obligaciones de 
pago aceptadas al concertar el prestamo. Segun este compromiso, el prestamista puede 
recurrir a medidas de presiön en caso de no-pago. 
2. las condiciones reales del pago, quese pueden resumir en las condiciones para 
posibilitar un saldo positivo del balance comercial del pais deudor correspondiente a 
las obligaciones de pago concertadas, y por tanto, un saldo negativo igual del pais 
prestamista. E1 pais prestamista puede destruir arbitrariamente las posibilidades reales 
de pago, aJ no aceptar un saldo negativo correspondiente de su balance comerciaJ. 

Su poder esta en el hecho, de que el pais prestamista puede recJamar el 
pago monetario de Ja deuda e impedir las condiciones reales de pago. Puede 
imposibilitar Ja capacidad de pago del pais deudor, para poder aplicarle las presiones 
que se derivan del no-pago monetario de Ja deuda. Puede transf ormarse de esta manera 
en el dueöo absoluto del pais deudor, y condicionarlo en todo su politica interna y 
externa. El pais deudor no puede responder. 

La actuaJ politica del FMI y su poder casi absoluto en el Tercer Mundo 
se derivan de eso. Obliga a los paises deudores a orientar toda su politica econ6mica 
exclusivamente al pago de 1a deuda, cuyo pago los propios paises prestamistas hacen 
imposible por el rechazo de admitir un sa1do negativo de su balance comerciaJ 
correspondiente a las obligaciones de pago de los paises deudores. Ademäs, si se 
escucha a los funcionarios del FMI o del gobierno de EEUU, parece que ni siquiera saben, 
que el pago de Ja deuda depende de un saldo negativo del ba1ance comerciaJ del pais 
prestamista correspondiente a los pagos debidos. Raras veces se menciona este hecho. 

Surge una presi6n siempre mayor sobre los paises deudores, para ir aumentando sus 
exportaciones. Estos entran por tanto en Ja carrera y competencia por los mercados de 
los paises prestamistas, que son los paises desarrollados del mundo capitalista. Pero los 
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paises prestamistas dificuJtan por medidas proteccionistas Ja entrada de Jos productos. 
Sin embargo. no impiden la entrada de estos productos, sino que Ja hacen dificil. Como 
resultado tanto de Ja competencia exportadora entre los paises deudores y Jas 
dificultades que imponen los paises prestamistas a Ja entrada de los productos de los 
paises deudores, el esfuerzo exportador resulta en un räpido aumento de las 
exportaciones medidas en terminos fisicos, y una baja de los precios con el consiguiente 
deterioro de Jos terminos de intercambio. Las exportaciones medidas en precios ·· 
corrientes se estancan y en 1986 hasta bajan, mientras que en precios constantes tienen 
un aumento continuo. Se transfieren valores sin que resulte una transf erencia 
correspondiente en terminos monetarios del excedente comercial y, por tanto, sin que 
resuJte una capacidad de pago correspondienete. E1 esfuerzo desesperado de exportar 
mäs, lleva a entregar los productos a precios menores. Präcticamente, Jos aumentos de 
la exportaciön se regaJan a Jos paises prestamistas. 

Sin embargo, para los paises del centro se trata de un regalo bienvenido. En el caso de 
las exportaciones comerciaJes, pagan, aunque paguen mal. En el caso del deterioro de los 
terminos de intercambio, reciben, sin pagar siquiera. E1 ajuste estructuraJ alimenta este 
mecanismo. Obliga a exportar sin consideraciön de nada, para transf erir un excedente 
comercial mäximo. Al hacerlo, se crea un mecanismo adicional, que baja los precios de 
las exportaciones y crea por tanto el mecanismo de entrega gratuita de excedentes 
reales siempre mayores. Estos no alivian Ja situacion de Ja transferencia de excedentes 
comerciaJes, sino que aprietan mäs eJ tornillo. Sin embargo, a Ja Jarga tienden a 
disminuir Jo que se puede considerar eJ excedente maximo transferible de America 
Latina. Pero eso soJamente servirä como argumento para presionar todavia mäs hacia la 
orientaciön excJusiva de America Latina hacia la producciön mäxima de excedentes 
transf eribJes. La tuerca resulta ser un tornillo sin fin. 

Dei ajuste estructural resuJta Ja economia de maximizaciön de Ja transf erencia de 
excedentes hacia los paises del centro, que desde su punto de vista es una economia de 
Ja extracciön mäxima de excedentes. Repite con formas diferentes, situaciones 
econömicas anteriores que tambien se habian formado en funciön de Ja extracciön 
mäxima de excedentes. Se trata por un Iado de Ja economia colonial, cuyo objetivo 
centraJ era Ja extracciön de excedentes en forma de metales preciosos. A eIIa siguiö en 
el siglo XIX la economia liberal, que ma1imiz6 la e1tracci6n de materias primas. Esta 
economia de e1tracciön de e1cedentes fue interrumpida por el desarrollismo de las 
decadas de los 50 y 60. que en algunos paises ya empezö en la decada de los 30. Este 
desarrollismo interrumpiö la orientaciön central de la economia latinoamericana hacia 
Ja extracciön de excedentes por Ja politica de desarroIIo basada en una economia 
equilibrada en sus relaciones exteriores, e.d. de una economia, que ni recibia ni 
transferia excedentes hacia afuera. Sin embargo, Ja participaciön dominante del capital 
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extranjero en esta economia lleva a 1a situacion de hoy, en Ia cuaJ de nuevo Ia economia 
de America Latina es transformada en una economia de extraccion maxima de 
excedentes. Sigue siendo, sobre todo, una economia de extracciön de materias primas, 
pero esta vez camuflada en nombre del cobro de una deuda externa impagable. 

EI hecho de que Ia deuda no sea pagable, es esencialmente importante. Se trata de ·· 
extraer el maximo posible. Que Ia deuda sea impagable, tiene sus ventajas. Extrayendo 
de America Latino un maximo de excedentes, se puede hacer paralelamente una politica 
de aparente generosidad, que regala en forma de "ayuda" las partes no pagables de la 
deuda, sin dejar de apropiarse el mäximo de excedente posible. Pagando este mäximo, 
America Latina tiene que agradecer a sus expoliadores su generosidad de hacerle 
concesiones en cuanto a aqueIIa parte, que no es posible cobrarla de ninguna manera. 
America Latina, pagando desde 1982 mäs de 100 mil millones de d61ares, aument6 su 
deuda en otros 100 mil millones. Por tanto, recibi6 una "ayuda" equivaJente a esta 
suma, aunque haya transferido a los paises del centro el maximo posible de e1cedentes. 
Por la generosidad de esta ayuda tiene que dar las gracias. La codicia y el pillaje 
recibieron un nombre nuevo: se llaman ayuda. El, que es objeto de un pillaje 
despiadado, tiene que agradecer a aquel, que efectua el pillaje, por haberlo ayudado. Si 
America Latina sigue recibiendo este tipo de ayuda, para fin del siglo tendra una deuda 

~ 
mayor deAmil millones de dölares, con una pobreza absoluta de su poblaci6n y la 
destrucciön de sus recursos naturales. Parafraseando a Kant: Que Dios salve a America 
Latina de estos amigos, que de sus enemigos se podrä defender sola. Se trata de la 
politica eterna del usurero. EL usurero siempre se preocupa de que la deuda del deudor 
sea impagable. Cultivando su imagen de generosidad, e1plota al deudor hasta la muerte. 
Hasta la muerte el deudor tiene que agradecerle al usurero la gracia, de no haberle 
quitado lo imposible de cobrar. 
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IV. EI futuro de la deuda eilerna de America Latina. 

.. 
Dentro de los marcos del sistema financiero internacional actual. la deuda e1terna no 
tiene soluci6n. Cualquier intento de soluciön. hasta ahora solamente llevö a agravarla. 
Por eso. la deuda e1terna de America Latina y del Tercer Mundo no atestigua solamente 
una crisis de estos continentes. Atestigua mäs bien una crisis del sistema financiero 
internacional y de la participaciön del capital e1tranjero en el desarrollo del Tercer 
Mundo. Todo este sistema esta en crisis. Si hoy hay una deuda impagable, eso no se 
debe al comportamiento irresponsable de algunos. ni a una mala intenciön de parte de 
los paises del centro. El sistema mismo de las relaciones internacionales la produjo. 

Podemos comentar tres tipos de soluciön. que aparecen constantemente en la discusiön 
actual. Demuestran precisamente el callejön sin salida al cual se ha llegado. Se busca la 
soluciön por la anulaciön parcial de la deuda, por su conversiön y por la facilitaciön del 
acceso a nuevos creditos, principalmente. 

1, La anulaciön parcial de la deuda. EJ ef ecto. que una anulaciön parcial de la deuda 
puede tener para America Latina, se deriva de Ja reJaciön entre eJ excedente mäximo 
transferido y los intereses debidos sobre Ja deuda. Ya mencionamos el hecho, de que en 
los ultimos arios el excedente transf erido por America Latina hacia los centros cubre 
aproximadamente Ja mitad de los intereses debidos. En esta situaciön. solamente la 
mitad de Ja deuda es atendida por excedentes que proceden de America Latina, 
mientras la otra mitad es pagada por nuevos creditos o por capitalizaciön de los 
intereses no pagados simplemente. Con las tasas de interes vigentes, el excedente 
transf erido no cubre mas que la mitad de los intereses debidos. Eso significa, en 
terminos econ6micos, que la mitad de la deuda externa de America_Latina es 
simplemente ficticia. No se atiende, y tampoco se puede atender. 

Por tanto, si se anulara la mitad de la deuda de America Latina, no se aliviaria para 
nada su situaciön de pagos. Con los intereses vigentes, el mä1imo de e1cedentes 
transferibles de America Latina podria atender e1actamente esta deuda reducida a la 
mitad. Por tanto, despues de esta reducci6n, America Latina deberia en intereses 
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exactamente Jo que hoy ya esta pagando. E1 unico ef ecto, que taJ medida tendria, seria la 
estabilizaciön de la deuda. Se pararia el crecimiento automatico de ella.3 

Por tanto, con intereses dados, 1a deuda externa de America Latina tiene hoy un valor 
mercantil iguaJ a 1a mitad de su vaJor nominaJ. Ef ectivamente, en los mercados, donde 
se transan titulos sobre la deuda latinoamericana, se les suele aplicar hoy un vaJ6r de 
mercado apro1imadamente igual al SOi de su valor nominal (eso vale por ejemplo para 
los casos de Me1ico y Brasil). Eso significa precisamente, que una reducciön de la deuda, 
su anulaciön parcial, seria relevante para America Latina en conjunto solamente, si va 
mas alla del SOS de su valor nominal. Pero eso presupone, que efectivamente se puede 
mantener en el futuro una transf erencia de e1cedentes comerciales igual a la que se 
pudo imponer entre 1982 y 1987, lo que no es muy probable. 

Eso demuestra, que la tesis de la anulaciön parcial de la deuda va mucho mäs en la linea 
del interes de la banca, que cobra la deuda, que de America Latina, que la tiene que 
pagar. Para la banca tiene evidentes ventajas. Anulando hasta la mitad de la deuda, se 
puede mostrar generosa frente a todo el mundo, sin renunciar a ningun pago efectivo. 
Puede, por tanto, hacer aparecer legitimo cobrar lo quese debe sobre el resto de la 
deuda. Pero para el resto de la deuda sigue debiendo el e1cedente ma1imo transferible 
hacia los paises del centro. Por tanto, el centro recibe igual como antes, pero puede 
darse la apariencia de estar ayudando hasta el Hmite de lo que se puede esperar de el. 
En realidad no cambia nada, pero las apariencias son otras. 

Hay otra ventaja para la banca, que se deriva de una anulaciön parcial de la deuda. Si 
bien desde el punto de vista de la e1tracciön de e1cedentes de parte del centro es 
provechoso y optimal, que la deuda sea impagable, eso contiene un problema. E1 
automatismo de la deuda hace crecer la parte no pagada de los intereses debidos en 
forma e1ponencial y crea por tanto un capital ficticio siempre mayor. Este capital ficticio 
forma necesariamente parte de los activos de la banca. Cuanto mäs se hace obvio su 
caräcter ficticio, provoca crisis de confianza y puede amenazar hi propia e1tistencia de 
la banca misma. Por tanto, la banca tiene que preocuparse, para que el capital ficticio no 
crezca demasiado. Una anulaciön parcial de la deuda puede ser un medio eficaz para 

3 Sin ninguna anulaciön de la deuda, el mismo efecto resultaria de una reducciön de la 
tasa de interes a la mitad. Tambien en este caso se estabilizarfa la deuda, porque ahora 
el excedente transf erido podria cubrir completamente los intereses debidos. Por 
supuesto, se pueden imaginar las soluciones intermedias entre estos dos extremos. 
Seguiremos argumentando, sin embargo, con tasas de interes dados. 
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este propösito. A los pasos actuales, la deuda creceria para el afio 2000 hasta una suma 
cercana de mil mil millones de dölares, e.d. de un trillon. Esta expansiön obviamente 
ficticia puede amenazar la existencia misma de Ja banca. 

De todas maneras, cualquier anulaciön parcial de la deuda, que no vaya sensiblemente 
mas allä del so, de la deuda nominal, corresponde mäs a los intereses de la banca ·gue 
a los intereses de los paises de America Latina, sin ser por eso un acto en contra de sus 
intereses. Para que Ia anulaci6n sea mas bien de interes para los paises de America 
Latina, tendrfa que tender a ser total y completa, o acercarse a tal situaciön. Solamente 
en este caso disminuye ef ectivamente y en grado importante Ia transf erencia de 
excedentes hacia los paises del centro. 

2, La conversi6n de Ja deuda externa. Sigue, que Ia mitad de la deuda es 
completamente impagable, y ni el aumento de la represiön la podria hacer pagable. Pero 
este hecho, de que 1a mitad sea impagable, se refiere mäs bien a su pago en divisas 
transferibles a los paises del centro. La banca tiene que deshacerse de la mayor parte 
de esta deuda, para que el automatismo de la deuda no ponga en peligro a ella misma. 

Sin embatgo, aunque la mitad de la deuda externa sea impagable en divisas, no es 
impagable en moneda nacional de los paises de America Latina. En los ultimos aö.os la 
banca internacional se convinci6, que esta mitad de la deuda solamente es cobrable en 
moneda nacional. Por eso, a1 no poder cobrarla en divisas transf eribles, impone ahora 
con siempre mäs presiön su pago en moneda nacional. Por encima del excedente 
maximo transferible de America Latina puede ahora recibir el equivalente de Ia parte 
ficticia de 1a deuda en moneda nacional. A discreciön de la banca, esta puede ahora 
cambiar partes de Ia deuda misma por compras internas en mondeda nacional, o cobrar 
los intereses en mondeda nacional para gastarlos para los mismos fines. Los intereses 
debidos de America Latina forman alrededor del 51 de su producto interno bruto. AI 
log rar transf erir la mitad, la banca puede gastar en mondeda nacional alrededor del 
2.Si del producto interno bruto de toda America Latina. Pero igualmente puede 
transformar parte de la deuda misma, del principal, en moneda nacional. Entonces 
puede gastar sumas equivalentes al 251 del producto interno bruto una vez. siendo la 
deuda total apro1imadamente el SOi del producto interno bruto. Este gasto de la parte 
ficticia de la deuda en moneda nacional o de los intereses debidos sobre ella, se llama 
hoy swap. Se trata de la conversiön de la deuda. El tipo mas importante de esta 
conversiön es hoy la conversiön en inversiön directa extranjera. Et pais deudor paga los 
titulos de la deuda en mondeda interna, para que sea invertida en el propio paiss 
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deudor para la compra de empresas o titulos de empresas. Una deuda, que no vale nada, 
es cambiada por la riqueza restante de las naciones de America Latina. 

En este caso, se sustituye la deuda e1terna por inversi6n extranjera directa. 
Ef ectivamente, Ja deuda disminuye, mientras Ja inversiön directa aumenta. 

Tambien esta soluciön es mas bien aparente. No alivia en nada Ja situaciön de 
transf erencia de excedentes hacia los paises del centro, sino cambia solamente los, 
titulos juridicos. en nombre de los cuales tales transf erencias se ef ectuan. 
Econömicamente no hay ninguna dif erencia entre pagar intereses para prestamos o 
transferir ganancias sobre capitales. La situaciön hasta puede empeorar. Los prestamos 
por lo menos tienen precios fijos, y por tanto. de ellos se derivan pagos conocidos. La 
inversi6n directa, en cambio, puede generar y muchas veces genera transferencias de 
utilidades muy superiores a las tasas de interes vigentes. Una soluci6n general no puede 
propiciar de ninguna manera. Aunque toda America Latina sea convertida en inversiön 
directa extranjera, eso no podria eliminar siquiera 1a parte ficticia de la deuda externa 
existente. La venta de toda A merica Latina no cubre el vaJor de su deuda externa. 

Ademas, esta propuesta no toma en cuenta el hecho, de que precisamente la 
transferencia de utilidades de las inversiones directas presenta la razön original del 
surgimiento de toda la deuda externa de America Latina. Aumentar todavia mas las 
inversiones e1tranjeras directas significa reproducir a escala ampliada las razones del 
surgimiento de la deuda. 

Probablemente, el 1 Oi de la deuda es suficiente para comprar todas las industrias de 
America Latina, que tengan interes para el comprador extranjero. Hecho eso, queda 
muchisimo dinero para dar mas ayuda econ6mica a America Latina, financiada por los 
mismos latinoamericanos. La banca puede gastar f ondos casi ilimitados para penetrar 
todas las actividades econömicas, sociales. politicas y religiosas. Puede dedicarse a 
educar a los latinoamericanos para la democracia. Puede hacer campaöas electorales, 
dominar los medios de comunicaciön. Hara obras de caridad. Fondos nunca faltarän, y a 
la banca no le cuestan nada. Los Estados de America Lalina lo pagaran, al pagar la parte 
ficticia de la deuda e1terna en moneda nacionaL A la vez, la banca sigue e1trayendo el 
ma1imo de e1cedentes transferibles posible. No renuncia a nada. 

3, EI acceso a nuevos creditos. Partiendo del analisis anterior, podemos discutir el 
problema de nuevos creditos en tres niveles: 
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Nivel a. Creditos de refinanciamiento de Ja parte de Jos intereses, que un maximo de 
excedentes no Jogra transferir. Se trata de hecho, de creditos sobre cuyo tamafio Ja 
banca no tiene Ja mäs minima infJuencia. Cubren Ja diferencia entre excedente maximo 
transf erido e intereses debidos. Si Ja banca no da voJuntariamente es tos creditos, Jas 
tiene que dar obJigadamente como consecuencia de Ja capitalizaciön de intereses no_. 
pagados. Se trata deJ unico tipo de creditos, que Ja mayoria de los paises de America 
Latina hoy reciben, siendo America Central solamente la exepciön de esta regla. 

1 

Normalmente se dan en el curso de las renegociaciones de la deuda. Se suele hablar 
entonces de "dinero fresco", lo que es mäs bien una expresiön eufemistica, que esconde 
los hechos. La banca da estos creditos para mantener la ficciön de la solidez de la deuda 
total nominal Los paises de America Latina buscan estos creditos, para no caer en no
pago abierto, que puede traer consigo muchas consecuencias negativas derivadas de 
operaciones legales y de boicots de parte de los prestamistas. Pero eso no cambia el 
hecho de que, si la banca no da estos creditos voluntariamente, los tiene que dar en 
contra de su voluntad. Siendo imposible el cobro en terminos de excedentes adicionales 
transf eridos, los intereses no pagados se capitalizan. La deuda externa, en el caso 
general de la capitalizaciön de intereses, sea por creditos bancarios o por no-pago 
abierto, aumenta con una tasa menor que la tasa de interes. La diferencia esta 
determinada por Ja relaciön entre excedente maximo transferido e intereses debidos. 
Sin embargo, hoy se tiende a sustituir estos creditos por eJ cobro en moneda nacionaJ en 
forma de Jos swaps. 

Nivel b. Creditos adicionales para bajar Ja cantidad de excedentes transferidos a Jos 
paises deJ centro. Se trataria de creditos voJuntarios, que permitirian aliviar eJ peso 
que significa actuaJmente la deuda. Podrian llegar hasta eJ punto, en el cual America 
Latina no transfiere ningunos excedentes, sin recibir tampoco ningunos, e.d. la situaciön 
que existia en Jos alias 50 y 60. En este caso, todo eJ servicio de Ja deuda se pagaria por 
nuevos creditos. La deuda externa de America Latina, por tanto, aumentaria 
exponencialmente con una tasa de crecimiento iguaJ a Ja tasa de interes. 

Nivel c. Creditos nuevos, que permitirian una transferencia de excedentes desde los 
paises del centro hacia los paises de America Latina. Se trataria de creditos, que cubren 
no solamente todo eJ servicio de Ja deuda existente, sino ademas un saldo negativo del 
balance comercial, capaz de transferir excedentes hacia America Latina para impulsar 
su desarrollo. Conceder nuevos creditos a estos niveles, significaria un aumento 
exponencial de la deuda de America Latina con tasas mayores que las tasas de interes. 
Solamente en este caso se podria hablar, sin caer en el cinismo, de ayuda econömica. 
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Para America Latina, en conjunto, nunca ha habido creditos de este tipo para periodos 

significantes. 

En la situacion vigente hoy, todas las propuestas de acceso a nuevos creditos, se 

refieren a creditos en el primer nivel analizado. Eso era ya el sentido del plan Baker. 

Dado el automatismo de la deuda, se trata de creditos irrelevantes para el desarrollo de 

America Latina paralizado precisamente por la transferencia de un ma1imo de 

excedentes hacia los paises del centro. Ademas, en la situaci6n presente de America 

Latina, ni son capaces de detener el automatismo de la deuda. Esta sigue creciendo mas 

alla de las posibilidades de pago futuros. creando siempre mas capital ficticio. 

El automatismo de la deuda la hace crecer hacia el futuro mas alla del crecimiento 

previsible tanto de las e1portaciones como del producto interno bruto de America 

Latina. La relaci6n entre deuda y e1portaciones aumenta, lo que significa, que la 

capacidad de pago hacia el futuro va disminuyendo (Grafico N02). Dada la situaci6n, en 

la cual con una tasa de interes de apro1imadamente l 01, con el e1cedente maxi mo se 

logra pagar solamente la mitad de los intereses debidos, la deuda aumenta por su 

propio automatismo el SI anual. Solamente con un aumento paralelo de la capacidad de 

exportar del SI la relacion entre deuda y exportaciones podria ser estable, manteniendo 

en el futuro la capacidad de pago de hoy. Sin embargo, las e1portaciones Henden mas 

bien al estancamiento. Por tanto, la capacidad de pago disminuye en el futuro, y la parte 

de la deuda, que hay que considerar ficticia, va aumentando. 

Este mismo argumento vale mas todavia para creditos adicionales en los otros dos 

niveles. Al bajar el e1cedente transferido de America Latina, la deuda aumentaria con 

mayor rapidez, hasta el punto, en el cual aumenta a causa de su automatismo con la 

velocidad de la tasa del interes, cuando cesa la transferencia de e1cedentes. Solamente 

en el caso, en que la tasa de interes sea igual a la tasa de aumento de las exportaciones 

de America Latina, la relacion deuda- e1portaciones no seria af ectada y tal politica de 

endeudamiento no af ectaria la capcidad de pago en el futuro. Sin e·mbargo, la tendencia 

de las tasas de interes es mas bien hacia tamafios tales, que superan varias veces las 

tasas de crecimiento de las e1portaciones de America Latina. Por tanto, cualquier 

politica de mayor facilidad del acceso a nuevos creditos, desembocaria rapidamente en 

una nueva crisis del sistema financiero, igual o peor que las crisis de 1972/74 o de 1982.

Seria una politica de pura postergaci6n de la crisis, que aumenta los desequilibrios que 

presionan hacia una nueva crisis. 
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De todo eso resulta, que 1a crisis de 1a deuda externa de A merica Latina de ninguna 
manera es simplemente una crisis de la deuda. Es mas bien una crisis del capital 
extranjero con su participaciön en el desarrollo y del mismo sistema financiero 
internacional. La deuda es un producto del sistema financiero internacional, y 
solamente va a desaparecer con este sistema. La deuda externa no tiene nada que ver 
con ahorros de los paises del centro invertidos en America Latina. Nunca se han 
invertido ningunos ahorros de los paises del centro en America Latina, precisamente eJ 
balance de pagos de America Latina lo demuestra. En el unico periodo, en eJ cual hay 
algun flujo importante de excedentes a America Latina, no se trata de excedentes de los 
paises del centro, sino de los paises petroleros del Cercano Oriente, canalizados por 
bancos de los paises del centro. Y nieste flujo dur6 mäs de siete afios (de 1974 hasta 
1981 ). Y hasta 1985 ya America Latina ha transferido de nuevo mäs excedentes hacia 
los centros, de 1o que ha recibido en todo este periodo. 

De hecho, hay una triple crisis. Se trata de una crisis del sistema financiero 
internacional, del capital extranjero y del sistema de los mercados mundiales. Las tres, 
sin embargo, se pueden sintetizar con la crisis del sistema financiero internacional, que 
estä en la raiz de las otras. E1 sistema financiero internacional actua por el capital 
e1tranjero y depende de la existencia del sistema de mercados mundiales vigente. 
Dentro de este sistema, aparece la deuda, que es, de hecho, un producto de el. El sistema 
financiero internacional transforma las relaciones econ6micas entre America Latina (y 

del Tercer Mundo) y los paises del cenetro en una deuda impagable. Estas relaciones no 
contienen de por si ni una sola raz6n para la e1istencia de la deuda. EI sistema 
financiero, en cambio, es tal, que infaliblemente lleva a este tipo de endeudamiento. El 
flujo de e1cedentes no explica el surgimiento de la deuda. Reden las formas econ6micas, 
dentro de las cuales se dan los flujos de excedentes, la explican. El sistema financiero ha 
transformado un flujo relativamente equilibrado de e1cedentes en deuda impagable de 
una parte. Transforma problemas econömicos momentaneos en deuda eterna, como el 
infierno transforma fallas temporales en castigos eternos. Eso es, lo que hay que 

' ,•, 

e1plicar. El proceso llevö de las transferencias de ganancias de la inversiön directa 
extranjera al endeudamiento, formando el endeudamiento una curva exponencial que 
resulta en una deuda impagable, para desembocar en el intento de pagarla, que 
destruye los terminos de intercambio en los mercados de exportaciön. Se interconectan 
por tanto la presencia del capital extranjero, el surgimiento de una deuda impagable 
vinculada a tasas de interes completamente irracionales, y el deterioro de los terminos 
de intercambio. La presencia del capital extranjero lleva al continuo aumento de esta, su 
presencia, para desembocar en un factor decisivo tanto de la destrucciön de la divisiön 

33 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



socia1 del trabajo y del desarrollo, como del comercio internacional. EJ capital eitranjero, 
que fue llamado para aportar a1 desarrollo de los paises subdesarrollados, termin6 
siendo el principal obstaculo para este desarrollo, un factor decisivo del estancamiento 
especialmente a partir de 1982. 

Por eso, la deuda impagable de America Latina revela una crisis del sistema financiero 
internacional mismo. Este sistema hizo surgir la deuda sin que haya ninguna raz6n 
econ6mica intrinsica para su surgimiento. Ninguna de las soluciones discutidas de la 
deuda tiene 1a mäs minima perspectiva, si se mantiene en los marcos de este sistema 
financiero internacional. Una soluci6n posible de la deuda tiene que ser tan radical, 
como es radical el mismo problema de la deuda. No se trata simplemente de una 
anulaci6n de la deuda, ni es eso lo mas importante. Cualquier anulaci6n o cualquier 
moratoria no puede sino ejercer una presi6n para lograr replantear todo un orden 
econ6mico mundial, partiendo de un replanteo del sistema financiero internacional. Una 
simple anulaci6n de la deuda crea solamente un nuevo punto de partida para un 
resurgimiento del mismo problema algunos afios despues, aungue siempre significa un 
alivio. Ademäs, Ja misma deuda no es impagable de por si. Lo es dentro del sistema 
financiero internacional actual. Dentro de un nuevo orden econömico mundial, la misma 
deuda podria ser pagable, si este orden incluye un ordenamiento correspondiente de 
los mercados con las garantias necesarias para los precios de e1portaci6n del Tercer 

Mundo. 

EI anälisis de los origenes de Ja deuda ya nos da los puntos claves, que tienen gue ser 
considerados para una posible soluci6n del problema. Trataremos de mencionar algunos: 

a. marginaciön del capital extranjero, inclusive de Ja inversiön directa extranjera, de Jas 
tareas de desarrollo. EJ capital extranjero solamente puede aportar a1 desarrollo en 
casos exepcionales y limitados. La generalizaci6n de Ja inversiön directa extranjera 
aporta solamente a1 endeudamientö y a1 final a la paralisis de todo desarrollo. 
Precisamente el imico caso de desarrollo capitalista eiitoso en este siglo lo atestigua: 
Jap6n se desarro116 a traves de la e1clusi6n absoluta del capital extranjero. 

b. el sistema crediticio es perf ectamente incapaz de transf erir excedentes de los paises 
del centro hacia las periferias. Cualquier intento lleva a traves de los propios 
mecanismos crediticios a la reversi6n de la direcci6n de las transferencias. Por eso, no 
puede haber participaciön en el desarrollo via creditos para financiarlo. Despues de un 
tiempo, los propios creditos se transforman en obstäculo del desarrollo, para cuyo 
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f omento fueron dados. Los creditos deben ser restringidos a creditos a corto plazo para 
el financiamiento del comercio exterior, creditos a largo plazo deben ser excepcionales. 

c. La politica de las tasas de interes debe tomar en cuenta, que las tasas de interes 
originan curvas exponenciales hacia el futuro. De estas curvas exponenciales resultan 
deudas impagables y por tanto ficticias, si las tasas de interes son mayores que las tasas 
de crecimiento de las economias, a las cuales los creditos se aplican. Eso vale tanto en el 
interior de cada uno de los paises, como tambien en las relaciones internacionales entre 
eHos. Por eso, la tasa mäxima del interes tiene que ajustarse a las tasas de crecimiento 
vigentes, lo que significa para las relaciones internacionales, que deben ajustarse a las 
tasas de crecimiento de las exportaciones. La regla de oro de 1a banca debe ser: no dejar 
subir las tasas de interes mas alla de las tasas de crecimiento de las economfas, a las 
cuales se refiere.4 

d. entre centros y periferias del sistema mundial debe haber un ordenamiento de 
mercados anälogo a aquel, que en el interior de los paises del centro se ha constituido 
entre industria y agricultura. Este ordenamiento de mercados y precios debe 

4 Este principio, segun el cual la tasa de interes tiene que tener como su mäximo 1a tasa 
de crecimiento de la economia, lleva en una economia con una tasa cero de crecimiento 
a la prohibiciön del cobro de intereses sobre prestamos. En la antiguedad y en 1a Edad 
Media ef ectivamente se sac6 esta conclusiön. Los antiguos no hicieron eso por no 
entender las leyes de la economia de su tiempo, como sostienen los economistas 
neocläsicos, sino por entenderlas. Sin embargo, ellos escribieron para su tiempo y no 
para hoy. Por Jo tanto, nunca advirtieron, que en una economia con crecimiento puede 
haber una tasa positiva de interes, cuyo tamafio mäximo estable seria precisamente la 
tasa de crecimiento de esta economia. Sin embargo, los economistas neocläsicos, a1 
sostener una tasa de interes ilimitada, 1o h2.cen por no entender las leyes de la economia 
de hoy. Por eso, la crisis de la deuda actual no es solamente la crisis del sistema 
financiero vigente, sino tambien la crisis de la teoria neoclasica de capital dominante 
hoy. Esta teoria no aporta nada a la comprensiön de esta catastrofe de la humanidad, 
que es la deuda externa del Tercer Mundo. No 1a puede explicar siquiera. Su debilidad 
mayor esta en el hecho, de que concibe 1a tasa de interes como un precio igual a otros 
precios. Por tanto, no puede percibir el hecho de que la tasa de interes representa una 
curva exponencial, y no un precio medible en el momento del acto de compra-venta. 
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determinar a grandes rasgos el flujo de excedentes entre centros y periferias. Con este 
ordenamiento de mercados recien se decide la cuestiön del pago de la deuda. Un posible 
pago de la deuda tiene que prevenir en la determinaciön de los precios los excedentes 
necesarios para poder pagarla. 

e. Los paises de la periferia tienen que tener libre acceso a las tecnologias, que hoy se 
comercializan. Las tecnologias son conocimientos de la humanidad, gue no se deben 
pagar. 

Evidentemente, una lista de este tipo provoca hoy las mayores resistencias de parte de 
aquellos paises, que lograron por una historia de siglos monopolizar el acceso a las 
riquezas del mundo. E1 Tercer Munda, en cambio, tiene muy pocas armas. Sin embargo, 
una de sus armas mäs fuertes es precisamente su deuda externa impagable. Tiene que 
usarla para obligar a los paises del centro, a negociar un nuevo orden econ6mico 
mundial. La amenazacreible con una moratoria organizada solidariamente podria ser un 
paso decisivo. 
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v. El circuito de la dependencia: el financiamiento eiterno como 
condicionante de la sociedad latinoamericana. 

El resultado es. que la deuda de America Latina no se explica de ninguna manera por los 
movimientos del balance comercial. e.d. por la relaciön entre exportaciones e 
importaciones del Continente. El movimiento del balance comercial es oscilante entre 
1950 y 1986. En total, sumando las exportaciones por un lado y las importaciones por el 
otro. en 1986 el balance comercial para todo este periodo tiene un saldo positivo de mas 
de 60 mil millones de d6lares. Las exportaciones pagaron con creces todas las 
importaciones, sea de bienes de consumo, de equipos y de armas. Hasta la locura de la 
compra de armas en los afios setenta y ochenta no produce un deficit del balance 
comercial acumulado para el periodo en consideraciön. Tambien todas las compras de 
equipos e instalaciones a cuenta de la inversiön directa e1tranjera las pagan estas 
e1portaciones, dejando todavia un superavit. Por tanto. la deuda se explica 
e1clusivamente por los movimientos del balance de capital. 

Estos movimientos parten de la transf erencia de utilidades de la inversiön directa 
e1tranjera. que son financiadas por creditos extranjeros, mientras esta inversiön surge 
por la movilizaciön de ahorros internos de America Latina, transformados en capital 
e1tranjero. Despues y dependiendo de eso. el servicio de capital de estos creditos es 
financiado por nuevos creditos. Estos dos elementos explican casi entero el 
endeudamiento de los afios SO y 60. Siguen vigentes en los afios 70, pero se les junta 
ahora otro elemento, que es la transferencia de utilidades de capitales nacionales. e.d. la 
tal llamada fuga de capital. Esta es bastante controlada en las decadas de SO y 60, pero 
en gran parte liberalizada en los afios 70. Esta fuga de capital se convierte en otra razön 
importante del endeudamiento e1terno de America Latina. 

Por tanto, se recurre al capital extranjero para poder enfrentar los gastos de devisas 
para la transf erencia de utilidades - de capital e1tranjero y de capital nacional - y del 
propio servicio de capital correspondiente a los creditos ya pendientes .. Transf erencias 
de utilidades e intereses debidos sobre la deuda e1istente constituyen principalmente la 
razön de la deuda de America Latina. Por tanto, los creditos que llegan no hacen mäs 
que financiar estas transf erencias de capitales, mientras todo el movimiento de 
mercancias es financiado por las e1portaciones de America Latina. dejando todavia un 
superavit importante. Los prestamos dados por los paises del centro salen de estos 
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paises solamente para volver como utilidades del capital extranjero, como intereses 

recibidos de la banca internacional o como dep6sitos u otro tipo de inversi6n financiera 

de Jatinoamericanos eo esta misma banca internacionaJ o directamente en los paises deJ 
centro. Salen de un bolsillo, para llenar otro. Pero siempre constituyen circuitos de pago 

dentro de los propios paises del centro. Todos los prestamos quese dan, vuelven a 

aparecer en los paises acreedores como ingresos, sea de utilidades, de intereses o de 

depösitos de latinoamericanos. 

Eso es Jo que reveJa eJ balance de pago de America Latina. Sin embargo, Ja experiencia 

diaria parece contradecir este hecho. Los prestamos se dan para proyectos concretos, 

que implican importaciones de bienes y Jas financian. Por lo menos en las primeras 

decadas del periodo comentado, no se dan prestamos para financiar directamente el 

balance de capital. Esta discrepancia la podemos tratar de explicar por los siguientes 

esquemas: 

La fiaDCiact61 de lu tmportaci1nes, 

del servici1 de capttal 

Alteruttva 1 Alterlllttv1 11 

!ift'iJHtttttttl 11111 
Ex~rta
c1ones 
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E1 esquema denominado AJternativa I muestra eJ punto de vista, que nos da e1 ba1ance 
de pago. Corresponde a la situaci6n de los ultimos afios de America Latina o 
aJternativamente aJ periodo entero desde 1950 hasta 1986. Las exportaciones pagan 
todas Jas importaciones y una parte del servicio de capital, apareciendo un 
financiamiento por prestamos, que cubre el deficit del balance de capital no cubierto 
por el saldo positivo del balance comercial. En los ultimos arios de America Latina estos 
prestamos equivalen aproximadamente a1 2.Si del producto interno bruto de America 
Latina. Se trata de los 20 mil millones de d61ares de intereses debidos, que el mäximo 
de excedentes transferidos no logra pagar. Estimando el producto interno bruto en 800 
mil millones, eso equivale a1 2.51. 

Sin embargo, estos prestamos solamente en parte entran expHcitamente en Ja cuenta 

del financiamiento del servicio de capital. La mayor parte, y en Jas decadas del SO y 60 
casi todo, entra a cuenta del financiamiento de proyectos concretos de desarrollo y 
determina por tanto directamente 1a estructura de importaciones. EJ manejo diario de 
los gastos por tanto, corresponde mas bien a1 segundo esquema, denominado 
Alternativa I 1. Los prestamos financian una parte de las importaciones, mientras Jas 
exportaciones financian todo el servicio de capital y aquella parte de las importaciones 
no financiada por los prestamos. 

En terminos simplemente contables, los dos esquemas no se distinguen. Su diferencia es 
casual. Sin embargo, en terminos econ6micos y politicos se distinguen radicalmente. 
Precisamente el esquema de la Alternativa II revela los mecanismos de poder que 
subyacen a la rea1izaci6n de Jo que describe el esquema de la Alternativa 1. Dado el 
hecho, de que los prestamos vienen atados a proyectos concretos, el pais tiene que 
realizar aquellos proyectos, para los cuales hay prestamos. Tiene que hacerlo para poder 
liberar divisas ganadas mediante sus exportaciones, que le permiten enfrentar el 
financiamiento de los servicios de capital. En apariencia se trata del financiamiento de 
proyectos concretos, pero detras de esta apariencia aparece e1 hecho, de que se trata de 
un financiamiento de servicios de capital, que solamente es mediatizado por el 
financiamiento de proyectos concretos. Los prestamos liberan entradas por 
exportaciones, que ahora se pueden usar para el servicio de capital. Su necesidad por 
tanto, se deriva de! deficit en el balance de capital exc1usivamente. Sin el pago de! 
servicio de capital, no harian falta estos prestamos. 

Este financiamiento por prestamos atados a proyectos concretos, destruye la soberania 
interna del pais, que depende de estos prestamos. Para poder pagar los servicios de 
capital, el pais tiene que realizar aquellos proyectos, que a los prestamistas les 
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interesan. Toda America Latina ya desde los aöos 50 se penetra por decisiones tomadas 
en los paises del centro que determinan los pasos mäs normales de la politica interna y 
externa. Todos estos proyectos, America Latina los paga. Sin embargo, los paga 
condicionada por los prestamistas extranjeros. Carreteras, escuelas, hospitales, 
universidades, medios de comunicaci6n, fabricas, todo ahora es condicionado por alguna 
oficina en el extranjero, sea privada o estata1. Toda estructura de decisi6n interna se 
subvierte. Las exportaciones son suficientes para financiar todo movimiento de 
mercancias, pero el servicio de capital no permite usarlas en el marco de decisiones 
soberanas. E1 prestamista extranjero subvierte toda la soberania posible para arrogarse 
la decisi6n sobre la vida econömica, social y politica de los paises prestatarios. Por eso, 
las autoridades internas son subvertidas. Para construir un puente, sirve poco hablar 
con el ministerio de trafico. Hay que hablar con la AID, con algun gobierno de Europa 
Occidental. En alguna oficina lejana de toda realidad de los paises af ectados, se decide si 
se construye el puente o no. Lo mismo con los hospitales, las escuelas, pero tambien con 
las grandes inversiones en infraestructura y para el mismo aparato productivo. La 
estrategia de la producciön agricola se tiene que discutir en capitales de otros paises, y 
de alli viene la decisiön de lo que hay que hacer. La autoridad de la universidad no 
decide ni una nueva carrera universitaria . La decide la Fundaciön Ford o oficinas 
especializadas de los gobiernos de Europa Occidental o la Fundaciön Volkswagen. Si la 
autoridad universitaria trata de realizar una estrategia propia, que entra en conflicto 
con algun proyecto financiado por estas instancias externas, cae bajo una presiön 
tremenda. Se dice: El pais necesita devisas, hay plata, hay que aprovecharla. Al final 
cede, y renuncia a cualquier estrategia propia. La autoridades se transforman en entes 
completamente formales, que firman solamente proyectos aprobados y financiados en el 
e1terior y que los complementan con los pocos f ondos propios que tienen. Exactamente 
eso son hoy en muchas partes de America Latina los ministerios de planificaciön. Tienen 
que dar el visto bueno a lo que oficinas en el exterior ya han decidido. Al final. hasta los 
grupos quese quieren oponer a este grado de dependencia, lo pueden hacer ellos 
mismos tambien solo con financiamiento e1terno. 

Pero, de hecho, estas instancias externas ni financian lo que aprueban. Financian 
transferencias por servicios de capitales, y obligan al pais a realizar por sus propias 
entradas los proyectos aprobados por ellos. La mediatizaciön por las entradas a cuenta 
de las exportaciones de America Latina esconde este hecho y lo camufla. 

Los gobiernos extranjeros justifican este atamiento de sus prestamos por proyectos 
concretos por su preocupaciön pretendida de asegurar un gasto responsable de los 
fondos prestados. Jamäs justifican, por que oficinistas sea de la banca privada o del 
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Estado pueden juzgar desde sus oficinas en Washington, Bonn, Paris o Londres mejor lo 
gue conviene a1 pais que las autoridades de los paises de America Latina. Por eso, tantas 
decisiones son tan desastrosas. Al final resulta, que convienen a1 pais prestamista 
unicamente. Hay miles de ruinas de inversi6n en America Latina, que no tienen ningun 
sentido para la economia latinoamericana, pero que se estan pagando en forma de 
deuda externa. Sin embargo, constituyen una buena venta de los paises prestamistas 
impuesta a America Latina. 

En vez de una estrategia racionaJ de desarrollo, resulta un circuito de la dependencia, 
que penetra las sociedades y destruye cualquier autoridad. Para pagar un capital. que 
nunca han recibido, tienen que pedir prestamos atados, que condicionan toda la vida de 
la sociedad en todas sus expresiones, para poder pagar gracias a estos prestamos, estos 
servicios de capitaJ totalmente irrisorios. Como tienen que pagar los servicios de capitaJ, 
tienen que pagar con sus propios fondos todos los proyectos aprobados por burocracias 
extranjeras sin eJ mas minimo conocimiento de America Latina, y orientadas 
primordialmente por el interes de sus propios paises. El servicio de capital se deriva de 
un capital extranjero, que no es mas que la movilizaci6n de ahorros internos de America 
Latina, y es atendido por prestamos, que no hacen sino penetrar toda sociedad por 
decisiones tomadas en el extranjero y en funci6n de los intereses de paises extranjeros 
prestamistas del centro. Eso es el circuito de la dependencia. 

Se puede analizar varias etapas de este circuito de la dependencia. 

Las decadas de los 50 y 60 se pueden considerar como una primera ctapa. EJ capital 
trasnacionaJ empieza a invertir para el mercado interno de America Latina, y necesita la 
transferencia de sus ganancias hechas en moneda naciona1 en moneda convertiblc del 
centro. Esta conversi6n se hace mediante prestamos de los paises del centro. Para 
conseguirlos, el capitaJ trasnacional participa en y reforza la mistica del desarrollo 
naciendo en esta epoca. La alianza entre los portadores de esta mistica del desarrollo y 
el capitaJ trasnaciona111eva a una corriente de prestamos, que la opini6n publica 
considera como ayuda a1 desarrollo, siendo en verdad ayuda a la conversi6n de las 
utilidades deJ capitaJ trasnaciona1 en moneda convertible. Estos prestamos son 
amarrados con Ja realizaci6n de proyectos concretos, decididos y aprobados por diversas 
burocracias de los paises del centro. Empiezan por tanto, a subvertir la estructura de 
decisi6n interna de los paises de America Latina. Ya en los atios sescnta toda socicdad es 
compenetrada por esta disoluci6n de sus autoridades, que siempre mas ejercen sus 
funciones solo f ormalmente. 
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Sin embargo, esta subversiön de Jas estructuras internas de decisiön por eJ capital 
extranjero, en estas decadas se concentra mas bien en este financiamiento de proyectos 
concretos. Los gobiernos mantienen un cierto grado de soberania tanto en Ja 
formulaciön de su politica econömica como de seguridad, sea seguridad interna o 

externa. 

La decada de los setenta es el periodo de transiciön. Sigue el financiamiento externo 
para la transf erencia de utilidades de la inversiön directa extranjera y para el pago de 
los intereses de la deuda externa creciente, basada en 1a liquidez del sistema bancario 
internacional originada por la crisis del petr6Jeo. Sigue tambien Ja orientaciön del 
financiamiento externo por proyectos concretos. Sin embargo, este principio ahora se 
debilita en dos lineas, que son basicas para Jo que ocurrira en los aöos ochenta. Siempre 
mäs aparecen proyectos encubridores, que la banca financia sabiendo que jamas se 
realizaran. Aparentemente la banca muestra una gran ligereza en la entrega de creditos, 
sin preocuparse del control de los gastos ef ectivos. Sin embargo, esta ligereza y 
despreocupaciön la banca la mostr6 solamente en aquellos casos, en los cuales se trat6 
de encubrir gastos no confesables en terminos de una politica bancaria intachable. 

Se trata primero del derroche de las juntas militares, en especial de su compra 
irracional de armamento. Frente a las dictaduras militares 1a banca no insistia en 
ningun control. Se trataba de aquel grupo social de America Latina, del cual en eJ 
futuro iba a depender el cobro de la deuda externa del Continente. La banca colaboraba 
plenamente en su instalaciön en el poder y su transformaciön en el verdadero soberano 
politico de America Latina. 

En una segunda linea se trata del negociado de la fuga de capital, que llega a tener una 
importancia inusitada en los aöos 70. La propia banca lo lleva a cabo y Jo encubre por 
el financiamiento de proyectos concretos de los cuales constaba de antemano que no se 
realizarän. Se trataba de proyectos encubridores de una fuga de capital concertada 
entre Ja banca y los grupos econömicos y militares de America Latina. Seform6 una 
alianza de corrupci6n entre Ja banca y estos grupos, en Ja cual ambos salieron ganando. 
La fuga de capital se transform6 en estos afios en un gran negociado, el cual Ja propia 
banca f oment6 y en cuyas ganancias particip6. Su base fue Ja politica de liberalizaciön 
del comercio de divisas, impuesta por el FMI. Su sosten fue en muchos paises, como en 
Chile y Argentina, Ja politica de! tipo fijo de cambio, que permiti6 aprovechar grandes 
diferencias de Jas tasas de interes internas y externas. Estas permitieron ganancias en 
d61ares de mas de 501 y muchas veces hasta mas del 1001 sobre capitales invertidos 
en los mercados Jocales y retransferidos en d61ares. EI mismo presidente del Banco 
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Centra1 de Chile de este tiempo, Bardon, se jactaba publicamente de participar en este 
negociado con el dölar, utilizando sumas prestadas en el extranjero. No quedaba ni un 
minimo de decencia, una decencia, que en cualquier pais civilizado considera negocios 
de divisas hechos por el presidente del banco central un crimen mayor. Se trataba de 
una fiebre de oro, en la cual todos los participantes perdieron su conciencia de 
responsabilidad para caer en la corrupci6n mas descarada. Pero esta corrupciön es 
completamente compartida entre Ja banca internacional y los grupos econömicos de 
America Latina. EI dogmatismo seudoreligioso de los monetaristas y los neoliberales alli 
se explica: escondia su corrupciön profunda y era a1tamente rentable a la vez. EI sistema 
financiero internacional cayö en manos de piratas. En cambio, el FMI hizo la vista gorda. 
En vez de cuidar el sistema financiero, buscaba subvenciones del pan y de Ja 
locomociön colectiva en favor de grupos de bajos recursos, para prohibirlos.lLa muerte 
de millones de inocentes de America Latina y del Tercer Mundo ahora pagara lo que 
esta pirateria dej6? 

La tercera etapa es la del cobro de 1a deuda externa de America Latina y del ajuste 
estructural, que data desde 1982 en adelante. En esta etapa los aparatos militares estan 
afirmados en su poder, que ningun gobierno civil y democratico ya podia tocar. 

Por otro lado, las exigencias del pago de Ja deuda condiciona ahora Jas sociedades 
latinoamericanas completamente. Del pago de Ja deuda se deriva la determinaciön de la 
politica econömica y fiscal de los paises. Los gobiernos de America Latina pierden su 
soberania en la propia determinaciön de esta politica, que ahora es gestada en sus 
lineamientos fundamentales por los paises acreedores. Sigue la politica de vincular el 
financiamiento externo con proyectos concretos. Sin embargo, mäs allä de eso, ahora el 
conjunto del financiamiento externo es vinculado con esta determinaciön de Ja politica 
econömica y fisca1 por los gobiernos extranjeros. EI garante de esta sumisiön llega a ser 
el propio aparato militar, apoyado en el chantaje con el financiamiento externo. 

Esta es tambien la etapa de Ja conversiön de Ja deuda por moneda nacional (los swaps), 
que preferentemente se gasta en inversiön directa extranjera. Siempre mäs el FMI y el 
Banco Mundial presionan en esta direcciön. A la entrega de Jas decisiones a las 
instancias extranjeras, qque empez6 en los aöos SO, sigue ahora 1a entrega de Jas 
propiedades al capital extranjero. Las empresas publicas, que hasta ahora habian 
mentenido subterfugios de alguna independencia econömica, son ahora disueltas y 
entregadas. Todo Jo que al capital extranjero Je apetece, cae en sus manos. Nada se 
puede salvar Jegitimamente. Lo que America ha sido despues de Ja conquista, ahora 
vuelve a ser. Los Jatinoamericanos se transforman de nuevo en pueblos aborigenes, que 
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trabajan en propiedades de los conquistadores, para sacar de su pais un maximo de 
excedentes que va hacia los centros. Todo eso, para civilizarlos, pacificarlos y 
democratizarlos. Vuelve "the white man's burden", la carga de! hombre blanco. Y 1a 
derecha del continente, Vargas Llosa inclusive, ya no se puede ni imaginar mejor cosa 

que esta. 

Esta es tambien Ja etapa, en 1a cua1 el gobierno de EEUU vuelve a democratizar el 
Continente, a1 cua11e quitö la democracia en los alios sesenta y setenta. Bien escondida y 
secuestrada, como la tenia allä en Washington, hoy 1a devuelve. Pero ya se trata de 
gobiernos democräticos con limites extremadamente estrechos para sus decisiones, 
gobiernos completamente protegidos de las necesidades y de la voluntad de sus 
pueblos. Con la politica econömica y fisca1 determinada por los organismo 
multinacionales usados por los gobiernos de los paises acreedores del centro, y con la 
politica de seguridad firmemente monopolizada por los propios aparatos militares, que 
son los verdaderos soberanos de sus paises, los gobiernos democräticos de America 
Latina no llegan a ser mas que gobiernos civiles autönomos dependientes de instancias 
que prescriben las lineas fundamentales de su politica. Sus decisiones son circunscritas 
por competencias elaboradas por la coaliciön entre sus propias fuerzas armadas y los 
gobiernos extranjeros acreedores. 5 

Sin embargo, ni e1 derroche militar ni el negociado de la fuga de capital pueden explicar 
la deuda. Forman parte de su desenlace. Tambien sin ellos, America Latina habria caido 
en la deuda impagable. La razön de la deuda sigue siendo la renuncia de America 
Latina, de hacerse responsable de su propio desarrollo, para entregar esta 
responsabilidad a1 capital extranjero. 

Con el cambio de los intereses del gran capital, cambiö tambien la conciencia dominante 
de 1a sociedad occidental. En las decadas de los .SO y 60 los intereses del capital y la 
mistica del desarrollo existente se unieron. De esta manera, era posible declarar estas 

5 Segun E1 Pais, se esta ahora finiquitando entre Espalia y Argentina un Programa 
conjunto de relanzamiento econ6mico y apoyo a la democracia argentina, "que incluye 
inversiones en aquel pais por importe de 3.000 millones de dölares hasta 1992". 
Comienza con la "convertibilidad de los 700 milJones de d6lares de la deuda argentina 
con Espaöa en inversiön productiva en dicho pais."(El Pais, 22.1.88) Se convierte una 
deuda quebrada e impagable de 700 millones en inversiön directa extranjera, Ja cua1 
crecera hasta 1992 hasta 3.000 millones. Probablemente, ni una peseta fluirä de Espana 
a Argentina. Es un programa para la destrucciön de la democracia, encubierto por un 
lenguaje orwellano, sin el cual ya no se puede expresar lo que estä pasando. Guerra es 
paz, esclavitud es democracia, mentira es verdad. 
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decadas Jas decadas de! desarrollo. Hoy e1 gran capita1 tiene intereses contrarios a1 
desarrollo de! mundo subdesarrollado. Por tanto, los grupos mas bien desarrollistas son 
marginados, y 1a conciencia dominante ha cambiado. Es mal visto ahora, hablar del 
desarrollo. Se habla del mercado, de sus 1eyes, de su raciona1idad. La ideologia 
dominante se conforma como ideologia del mercado total, de apariencia anti-estatista, y 
en rea1idad de la f ormaciön de Estados totalitarios de Seguridad Nacional. Es la hora de 
cobrar y de pagar. 6 Esta es hasta ahora la ultima etapa del circuito de la dependencia. 

VI. Algunos aspectos teologicos del cobro de la deuda. 

E1 cobro de la deuda externa del Tercer Mundo y de America Latina ya no tiene nada 
que ver con re1aciones normales hasta entre paises capitalistas. lmplica una nueva ola 
de destruccion de los deudores, gue no puede ser considerada sino como usura en e1 
peor sentido de! termino. Los paises prestamistas saben eso, y Jo sabe 1a burguesia de 

America Latina, gue co1abora con este despojo. Por eso reacciona. Pero no reacciona en 
contra del pago de Ja deuda - solamente raras veces 1o hace - sino por una 
reinterpretaciön de 1a propia tradiciön cristiana respecto al tratamiento del deudor. 

Nada mas Hamativo a este respecto gue el cambio de 1a traducciön a1 
castellano y a1 portugues de un te:xto sagrado de la tradiciön cristiana referente a Ja 
deuda y a1 pago de deudas. Se trata precisamente del Padre Nuestro, cuya traducciön 
fue cambiada convenientemente en la decada de! setenta. 

Una peticiön deJ Padre Nuestro dice en su traducciön antigua, que es 1a 
traducciön que efectivamente corresponde a Ja Jetra deJ original: "Perdönanos nuestra 
deuda, como nosotros perdonamos a nuestros deudores" Coincide con Ja traducciön 
tradicional en otros idiomas. En los afios setenta se cambia por 1o siguiente: "Perdönanos 
nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofienden". La referencia a 1a 

6 eso se refleja en las propias ideologias de Jas iglesias. Hay que comparar una vez el 
desarrollismo de la enciclica Populorum Progressio de Pablo VI con los 
pronunciamientos del actual Papa sobre e1 desarrollo y sobre la funciön de los 
empresarios en el mercado, para darse cuenta del poder arrasador de 1a ideologia 
dominante del gran capital. E1 actual Papa, en el periodo del mercado total, no se asusta 
de Hamar a los empresarios los sacerdotes de la economia terrestre, analogamente a los 
sacerdotes de la iglesia, que lo son de 1a economia salutis. (En su discurso frente a los 
empresarios argentinos en e1 Luna-Park de Buenos Aires en 1988). Sacerdotes de! 
mercado, que toman credito en el banco de! Espiritu Santo. Las sectas protestantes 
fundamentalistas hacen otro tanto. 
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deuda desaparece en el momento hist6rico, en el cuaJ podria haber tenido un impacto 
real sobre el comportamiento. 

Tomando en cuenta las dificultades que impone un cambio de textos tan 
rituales como el Padre Nuestro, sorprende la rapidez con la cual se logra imponer la 
nueva traducci6n, que ademas no coincide con ninguna traducci6n de la Biblia conocida 
en aquel momento. La lglesia cat6lica, las iglesias protestantes y las sectas coincidieron 

en la aceptaciön de la nueva förmula. 
EI hecho de este cambio atestigua la mala conciencia de aquellos, que 

defienden el pago de la deuda y que Jo quieren imponer a1 Tercer Mundo. Seguir 

hablando del perdön de las deudas como condici6n del perd6n de Dios por nuestras 
deudas con el. habria resultado muy caro para aquellos que quieren cobrarla. Mucho 
mas barato es, cambiar 1a traducci6n de un texto, aunque sea sagrado. Ademas es algo 
mucho mas adecuado a1 mundo, dentro del cual surge esta deuda. Se trata de un mundo, 

que ha sometido todo sagrado aJ simple calculo de sus ventajas, y que no va a cambiar 

su rumbo por el problema de 1a traducciön de algun texto sagrado. Parece que para las 
mismas iglesias eso ya es tan evidente, que aceptan esta maniobra sin la mas minima 
resistencia. Hay un mundo sagrado del capital, que estä muy por encima de cualquier 

sacralidad distinta de el. 
E1 significado de las dos traducciones es claro. En 1a primera, el cobro de 

la deuda resulta ilegitimo y el pais deudor debe resistir. Debe resistir, para quedarse 
bien con Dios, y el pais prestamista tiene que perdonar la deuda, para quedarse el 

tambien bien con Dios. En la segunda, en esta traducciön nueva, verdadera y esencial, 
todo es a1 reves. Hay que cobrar 1a deuda, y el deudor tiene que pagarla, aunque se 
muera. Y si los deudores ofenden a los prestamistas, que cobran a muerte la deuda, 
estos tienen que perdonarles a los deudores estas ofensas, pero seguir igual 
cobrändoles la deuda. 

A la vez, la nueva traducciön pretende ser no politica. La tradicional es 
politica, y se introduce en los asuntos de este mundo. La segunda pretende no serlo. Sin 
embargo, ambas son altamente politicas. Lo que las distingue, es solamente el tipo de 
politica en favor de la cual hablan. Y eso comprueba, que la deuda ef ectivamente tiene 
un aspecto teo16gico. 
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VII.Comentarios finales sobre la deuda eiterna de America Latina. 

Cuando en 1985 Fidel Castro iniciö la campafia publica sobre la deuda impagable. decia 
algo nuevo para la opiniön püblica del Continente. Sin embargo, no decia nada nuevo 
para la banca internacional. Para la opini6n püblica revel6 un hecho catastr6fico para 
America Latina. Para la banca internacional se tratö del anuncio de su victoria 
completa. Que la deuda externa de America Latina sea impagable. significa, que ha caido 
en la dependencia mas completa en relaciön a la banca internacional y a los paises 
industrializados del centro. 

Que una deuda sea impagabJe, no es ninguna catastrof e para eJ prestamista. AJ 
contrario. Quien puede pagar su deuda, Ja paga y sigue un hombre Jibre. Nadie Je puede 
imponer mas condiciones de Jo que le es posible cumplir. Sin embargo, quien cae en una 
deuda impagable, perdi6 su libertad. No le queda ningun momento de su vida, que el 
puede autodeterminar. Todo lo tiene el acreedor en sus manos. Al serle impuesto algo 
imposibJe, nunca mäs saJe de sus obligaciones, y ninguna de sus obligaciones tiene un 
final. Siempre debe mucho mas de lo que el da. Cay6 en esclavitud, e hist6ricamente, la 
deuda impagable siempre ha sido una de las razones principaJes de Ja esclavitud. La 
deuda impagable transform6 a America Latina en un Sisifo, que nunca llega a donde 
intenta llegar, pero que jamas puede descansar. Se enfrenta a un imposible, que no 
libera, sino que esclaviza. Por eso, el anuncio de la impagabilidad de la deuda era para 
1a banca internacional y para los paises del centro un anuncio de su victoria definitiva, 
mientras que para America Latina era el anuncio de su derrota a largo plazo. Para 
America Latina, el pago de la deuda es una guerra, perdida de antemano. 

Hay un viejo principio etico de 1a escolästica, que dice: No se debe, lo gue no se puede. 
Su vigencia se vincula con la prohibici6n del cobro de intereses en la Edad Media, que es 
una prohibici6n del cobro de lo impagable. Lo que no se puede, tampoco se debe, 
estipula tambien que no se debe someter a nadie por exigencias imposibles. Exigir 
cumplir con lo que no se puede, es destruir la vida posible. E1 cobro de deudas 
impagables se vincula con el problema general del utopismo, que exige lo imposible 
para destruir la vida posible. 
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Los antecedentes hist6ricos llaman 1a atenci6n. La subida de1 Nazismo a1 poder en 
AJemania de 1933 y e1 estallido de 1a II Guerra Mundia! se en1azan estrechamente con Ja 
deuda impagab1e que a partir de las reparaciones de guerra de1 contrato de paz de 
Versailles pasaba sobre 1a AJemania de los alios 20. Esta deuda impagab1e destruy6 la 
primera republica democratica de A1emania. Recien despues de 1a destrucci6n de esta 
democracia a1emana, los paises acreedores aceptaron de 1a A1emania Nazi 1a moratoria 
completa de esta deuda, que se anunci6 en 1934. 

La deuda impagab1e corroe 1a sociedad completamente y 1a subvierte. Con eHa, ninguna 
estabilidad socia1 es posible, ninguna autodeterminaci6n puede darse. Los gobiernos se 
transforman en ejecutores de una vontuntad externa. Que sean e1egidos o no, es casi 
irrelevante. Ninguna democracia puede surgir. Como 1a deuda impagab1e subvirti61a 
democracia alemana de los arios 20, la deuda impagable de America Latina subvierte 
hoy 1a democracia en America Latina. 

Pero 1a deuda impagab1e no concientiza automäticamente, sino que paraliza. Parece no 
haber ninguna sa1ida, y el sometimiento parece ser 1a unica actitud posib1e. Pero ta1 
paralizaci6n puede ser e1 ca1do de cu1tivo de los estallidos mas irraciona1es e 
imprevisibles a la vez. La pasividad mäs completa se transforma en la actividad mäs 
irresponsable. Por eso es hoy tan importante, crear conciencia sobre Jo que significa esta 
deuda impagab1e y sobre las posibllidades de actuar frente a ella. Hace fa1ta superar e1 
parälisis, que es lo verdaderamente amenazante. 

Sin embargo, esta toma de conciencia hoy es tan dificil, porque tiene que tener como su 
punto de partida precisamente e1 rec1amo de 1a satisfacciön de las necesidades 
populares en general. Choca con 1a sociedad burguesa existente, que, con o sin deuda, es 
incapaz de enfrentar esta tarea. Tienen que desarrollarse nuevas formas de sociedad, 
que para ser sostenibles, tenderän a formas socia1istas de 1a vida socia1. Este hecho 
deficulta la toma de conciencia, porque la vincu1a con a1go, que significa mucho mas que 
1a deuda simpJemente. Sin embargo, se trata de 1a unica manera de ·volver a 
independizarse. Cuando hoy Nicaragua intenta una soluci6n en estos terminos, provoca 
1a ira mäs grande de parte de1 imperio, porque estä en el unico camino raciona1 y 
prometedor hacia esta meta de independencia, condici6n de cua1quier forma de 
democracia razonab1e. 

Una toma de conciencia sobre 1o que significa 1a deuda impJica un nuevo naciona1ismo 
1atinoamericano. Pero si este nacionalismo no se afirma en Ja satisfacci6n de las 
necesidades popu1ares, puede ser tan desastroso como la situaci6n actual. Por eso, la 

48 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



concientizaci6n sobre 1a deuda tiene que ser a 1a vez una concientizaci6n sobre e1 
camino de seguir a partir de 1a deuda. Frente a 1a deuda, hace f alta 1evantar un proyecto 

de una nueva sociedad. 
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ANEXO 

Cilculo de la deuda externa de America Latina de 1950 - 1986: Datos y 

Metodologia. 

La deuda externa de America Latina fue calculada a partir de una 
sumatoria de los gastos en devisas de las economias de America Latina 
enetre 1950 y 1986. Se usaron principalmente los datos publicados por la 
CEPAL. Todos los datos de 1950 - 1984 son tomados de: America Latina y 
EI Caribe: Balance de Pagos 1950 - 1984. Cuadernos Estadisticos de la 
CEPAL, Nr.10. Santiago de Chile, 1986. Los datos para 198.S y 1986 son 
tomados de: Panorama Econömico de America Latina 1986, CEPAL. 
Santiago de Chile, 1986. Para estos dos afios hicimos estimaciones de las 
cifras correspondientes, que no estan publicadas en este ultimo informe. 
Partimos de una deuda externa de America Latina en 1950 de 2.213 
millones de döllares, segun: Economic Survey of Latin America 1970, 
CEPAL, New York 1972, Table 80, p.103. 
El cälculo se basa en la igualdad siguiente: 

deuda externa - pagos no cubiertos por el saldo del balance 

comercial 

= saldo en cuenta corriente (signo invertido) 

+ balance global (signo invertido) 

+ intereses recibidos 

+ errores y omisiones (signo invertido) 

+ transf erencias oficiales 

No hemos tomado en cuenta las entradas de capital por cuenta de 
inversiön directa e inversi6n de cartera, contabilizadas en el balance de 
pagos. Consideramos, que son casi exclusivamente entradas de recursos 
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internes realizados por los capitales extranjeros ubicados en America 
Latina. Para estimar su efecto sobre la deuda, habria que conocer la parte, 
que ef ectivamente es transf erida en divisas desde los paises del centro 
hacia America Latina. Si estimamos, que la inversi6n en cartera se realiza 
completamente en moneda interna, mientras el 15% de la inversi6n 
directa viene transferida en divisas - lo que parece probable -, habria que 
corregir las cifras dadas hacia abajo en alrededor de 8 - 10 mil milliones 
de d6lares para los ultimos aflos ( desde 1983 en adelante ). 
La inclusi6n del rubro 'intereses recibidos' se justifica por el supuesto, de 
que se trata de pagos de intereses sobre depösitos mantenidos en los 
paises del centro, que no son transferidos a America Latina. Por tanto no 
son entradas de devisas para las economias de America Latina, aunque 
sean ingresos de personas latinoamericanas. No compensan gastos en 
devisas de las economias de America Latina. 
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Tab1a 1 

LA DEUDA EXTERNA DE AMERICA LATINA 

1950-1985 

ano i deuda externel 
1950· 2311 
19511 3186 
1952 1 45„7 
1953, 4547 
195-4 5007 
1955 5487 
1956: 7458 
1957! 9162 
t 958 i 9885 
19591 11302 
1960! 12634 
1961 ! 13560 
19621 15021 
t 963 l 16083 
1964! 17297 
1965 1 17389 
1966 ' 18234 
1967 : 20208 
1968! 22282 
1969! 25398 
1970! 28861 
1971 ! 32844 
19721 38772 
19731 44920 
1974: 54770 
1975 ! 68465 
1976: 88770 
1977: 99331 
1978 121623 
1979; 146256 
1980; 182940 
1981: 244160 
19821 288238 
1983; 323235 
1984: 350271 
1985! 359225 
1986i 381525 

Nota: Estimaciones del Autor 
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