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PROLOGO  

Uno de los puntos medulares de la relación entre Estado y Eco-

nomía en la sociedad mexicana, es el de las empresas estatales, cu-

yo estudio permite captar el fenómeno del intervencionismo estatal- .  

y de su contraparte,la crisis fiscal en sus múltiples determinacio-

nes; así como la incidencia que esta forma concreta de acción ha - 

tenido en el proceso de acumulación capitalista dependiente. 

La complejidad del problema plantea la necesidad de superar el 

nivel abstracto en el análisis para penetrar en las determinaciones 

más concretas de la intervención del Estado a través de sus empre--

sas. 

Este trabajo pretende ser una contribución al estudio de las - 

empresas estatales desarrollado en fechas recientes y cuya aporta—

ción principal ha sido el permitir iniciarnos en el trabajo de la - 

investigación sistemática de nuestra realidad. 

Queremos agradecer en primer lugar a José Ayala Espino, direc-

tor de esta tesis, por la orientación y observaciones, sin los cua- 

IX 



les ésta no hubiera llegado a concretarse, así como el particular - 

interés de Raúl Conde por este trabajo y que resultó de gran ayuda. 

Reconocemos además el esfuerzo y capacidad en el trabajo meca-

nográfico de Graciela Escárcega. 

Sobra decir que la responsabilidad de lo aquí expresado es ex-

clusiva de los autores. 

C. G. L., T. G. B., H. M. I.. 



INTRODUCCION  

La finalidad del presente trabajo es realizar el análisis del 

proceso de intervención directa del Estado Mexicano en la economía, 

a través de sus empresas. Trataremos de poner de manifiesto cuá--

les han sido las características productivas y financieras de ma--

yor significación de las empresas estatales, así como su dinámica-

dentro del proceso de acumulación de capital, en cada una de las - 

etapas del desarrollo industrial en México.* Ello permitirá expli 

car la existencia de una vinculación entre la función que el Esta-

do ha asignado a estas empresas dentro de sus objetivos económicos 

generales y su comportamiento, principalmente financiero, así como 

las repercusiones que ésto ha tenido sobre las finanzas públicas. 

Nuestro propósito será mostrar cómo las características del - 

proceso de acumulación de capital en México demandaron una inter—

vención progresiva del Estado en la economía, lo cual en los años-

recientes se tradujo en un incremento notable del peso relativo de 

las empresas del Estado dentro del proceso.de acumulación de capi-

tal. 

Al estudiar los diferentes aspectos de las empresas estatales 

centraremos nuestra atención en los problemas financieros; es decir 

* En este trabajoise han distinguido cuatro períodos. El primero de 1920 a 19]4, 
el segundo, de 1935-1958, el tercero de 1959 a 1970 y el cuarto de 1970 a 1976. 
Para una periodización de este tipo hemos tomado como criterio la forma de fi-
nanciamiento de la actividad estatal en la economía. Consultar la explicación 
detallada en el capítulo II. 
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en el modo en que el Estado captó y distribuyó los recursos finan--

cieros que han hecho posible la ampliación de sus actividades eco-

nómicas y en particular las productivas. Ello es el hilo conductor 

que guía en última instancia el funcionamiento de la empresa esta-

tal; puesto que los mecanismos de financiamiento a la acumulación-

por parte del Estado constituye el núcleo principal del proceso de 

intervención creciente del Estado en la economía. 

La llamada intervención del Estado en la economía die> lugar a 

un proceso altamente contradictorio. De un lado, el creciente for 

talecimiento del Estado, basado en una cada vez más amplia partici 

pabión directa en la economía, sobre todo en ramas estratégicas pa 

ra la acumulación de capital; lo qu'e contrasta por otro, con el de 

terioro de sus finanzas, que vulneraba su grado de autonomía. El-

trabajo buscará mostrar las relaciones en las cuales se expresó --

ese deterioro y como ello significaba una subordinación a los inte 

reses privados: 

La peculiar intervención del Estado se tradujo en una red de-

funciones cada vez más amplia y compleja que fue erosionando al --

sector de empresas estatales- Ello se explica porque la diversifi 

cación de la acción del Estado, lejos de llevarse a cabo de manera 

autónoma y conforme a un programa, se desarrolló supeditada a la - 

dinámica de la propia acumulación, lo que requería contradictoria-

mente cada vez de un mayor apoyo estatal. 

Los mecanismos estatales de sostén al proceso de acumulación-

y reproducción del capital se concretarán de muy diversas maneras: 



- Garantía de obras de infraestructura, esenciales para el co-

rrecto funcionamiento de la acumulación de capital; 

- Estructuración de un sistema de precios de subsidio, sobre 

todo en lo que toca a productos estratégicos para el desarro 

llo económico; 

- Desarrollo de industrias estratégicas, que por los plazos de 

redituabilidad de sus inversiones o por el monto de éstos y-

el riesgo que implicaban, no podían ser desarrolladas por --

los capitalistas; 

.- Control de los precios de productos básicos para el consumo-

obrero. 

- Compra de empresas quebradas, para liberar al capital de áre 

as productivas retrasadas .y permitirle su movilización hacia 

actividades más rentables, sin que esto tenga un costo so- - 

cial en términos de desempleo; 

- Garantía de servicios de seguridad social y vivienda, etc.. 

Aunque podemos decir que en términos generales la importan--

cia de cada uno de estos mecanismos estaría dada en el orden que-

las hemos presentado, la realidad es que no es posible analizar - 

su jerarquía sino en función de los diferentes períodos del desa-

rrollo económico de nuestro país, lo que abordaremos en el segun-

do capítulo de este trabajo. 

A lo largo de este documento intentaremos ilustrar como el - 

rasgo coman a todas las acciones directas del Estado es que se ha 

cía cargo de actividades productivas que no eran rentables o deja 

ban de serlo entre otras causas por la propia política de subsidios 
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puesta en práctica. El resultado en casi todas ellas era que las-

empresas operaban en condiciones financieras vulnerables, cuyo ori 

gen común se encontraba básicamente en las transferencias que el - 

Estado realizaba al capital, en particular a su fracción monopóli-

ca. 

El resultado de la ampliación de la participación directamen-

te productiva del Estado en la economía, que se aceleró particular 

mente en la década de los setentas, a medida que se manifestaba el 

agotamiento del modelo del desarrollo estabilizador, fue el cada - 

vez más amplio desequilibrio en las finanzas del Estado, que limi-

tó su capacidad para seguir mediando entre las nuevas exigencias - 

del capital monopólico sobre todo en lo que toca al desarrollo del 

sector de energéticos, el siderúrgico, la petroquímica básica, - - 

etc., así como a la ampliación del gasto social que fue necesario-

expandir como respuesta a las crecientes fricciones Sociales que - 

se generaban. 

La paulatina ampliación de los desequilibrios financieros del 

Estado fue visto como un problema de "crisis fiscal" en donde el -

Estado no podría mantenerse indefinidamente y al que necesariamen-

te tendría que encontrar una rápida solución. No obstante, los me 

ses posteriores a la devaluación de 1976 han mostrado como el Esta 

do ha venido incrementando su déficit financiero y sin que se pre-

senten medidas tendientes a contrarrestar las prácticas que lo han 

conducido a dicho déficit e incluso las tendencias pasadas se han-

agudizado. Esto nos obliga a preguntarnos cuál ha sido la signifi 

cación real de la llamada crisis fiscal a que tanto se hizo - - 



referencia en los años de gobierno de Echeverría, y cuál es el pe-

so que se le puede atribuir a la exigencia de una rápida solución. 

Todo parecía indicar que la crisis fiscal hacía referencia a-

una situación en que las contradicciones y los desequilibrios ha--

bían llegado o llegarían a un punto de agudización tal que no per-

mitirían continuar el proceso a menos que mediaran una serie de --

transformaciones estructurales. Si bien puede hablarse de desequi 

librios importantes, estos aparecen cada vez de manera más clara - 

como fenómenos seculares y no parece vislumbrarse la posibilidad - 

de que se constituyan, por sí solos, en un límite para la acción 

del Estado en cuanto tal, aunque si para un tipo de intervención 

del Estado. 

La ampliación de los desequilibrios financieros han sido re--

sultado de una situación en que el Estado ha venido desempeñando - 

una acción motriz dentro del proceso de desarrollo y en última ins 

tancia lo que muestra es la profundización de la propia función --

del Estado en la economía. 

Este mayor desequilibrio financiero no puede ser interpretado 

en lo inmediato como un debilitamiento del Estado, sino más bien - 

habría que hablar en términos del debilitamiento de un tipo o for-

ma de intervención estatal en la economía puesto que la fuerza del 

Estado en general depende, de una serie de fenómenos que se combi-

nan de manera compleja y que se relacionan con la matriz de rela-

ciones que el Estado establece con las diferentes fuerzas sociales 

que actúan en una determinada formación social y que están 
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definidos por una serie de circunstancias históricas concretas. 

La solvencia del Estado ante el capital financiero nacional y 

extranjero no puede ser reducida o estar basada en un solo elemen-

to como el déficit, sino por la confianza que se tenga en el Esta-

do nacional, lo que en el lenguaje del capital significa la efica-

cia con que el Estado pueda garantizar el correcto funcionamiento-

de la acumulación de capital. 

Las restricciones a las finanzas de los Estados nacionales --

por parte de las instituciones financieras internacionales se apli 

can cuando las acciones del Estado no están ligadas en lo inmedia-

to con los intereses del capital y se utilizan para provocar ade--

cuaciones en la política económica del Estado. 

Si un Estado amplía su déficit, lo que está sucediendo es que 

se está incrementando el monto de recursos transferidos a la acumu 

'ación de capital, dado que esta diferencia entre sus ingresos y - 

gastos es lo que constituye su contribución a la demanda efectiva. 

Si el gasto del Estado se equilibrara con su ingreso, lo único que 

sucedería es que parte de los recursos que de otra manera se ha- - 

brían dedicado al consumo o a la inversión por parte de los capita 

listas privados, entrarían ahora como consumo e inversión del Esta 

do pero con un monto equivalente. Con un gasto deficitario el Es-

tado está realizando una adición al proceso de acumulación de capi 

tal, que al incrementar la demanda efectiva contribuye a potenciar 

el propio proceso de acumulación. 



La ampliación de este desequilibrio no puede resultar, por sí 

mismo, un freno a la acumulación, siempre y cuando la política eco 

nómica que se ponga en práctica sea acorde con los intereses de la 

burguesía, esto es que permita la reproducción del capital en esca 

la ampliada y con crecientes márgenes de ganancia. 

Es claro que entre más se amplía el déficit el Estado tiene - 

que adquirir un mayor grado de dependencia respecto del capital, - 

pero no significad'sto el debilitamiento o crisis del. Estado. Cree--

mos que esta situación no está definida tan mecánicamente, o más -

bien no es más que la apariencia detrás de la cual se esconde una-

problemática mucho más compleja, producto de la evolución de la lu " 

cha de clases dentro de una determinada formación social y concre-

tamente dentro del mismo Estado. 

En los últimos años el lortalecimiento del capital monopólico 

en nuestro país ha venido disminuyendo la capacidad del Estado pa-

ra instrumentar una política económica alternativa a la planteada-

por la fracción mon6polica•de la burguesía, pero ésto no ha signi-

ficado una menor intervención del Estado en la economía, sino todo 

lo contrario su fortalecimiento, pero siempre por una vía de inter 

vención que beneficia y fortalece los intereses del capital monopo 

lista. 

La ampliación y diversificación de las actividades del Estado, 

al llevarse a cabo de manera subordinada a la dinámica del capital 

y sin implicar una competencia con los capitalistas, es lo que con 

dujo a agudizar la crisis financiera de las empresas estatales. 
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El desequilibrio financiero del Estado y sus empresas, como-

veremos más adelante, se fue ampliando a medida que crecía su in-

tervención en la economía y podrá hacerse aún mayor (como de he--

cho sucede hoy en día) sin llegar a una crisis, siempre y cuando-

esta mayor actividad del Estado no se salga de los límites impues 

tos por el capital. 

Es necesario tener claro que el deterioro financiero del Es-

tado no significa un debilitamiento de éste, quien puede seguir - 

participando de manera creciente en la economía. Lo que implica-

es una mayor subordinación a las reglas impuestas por la fracción 

dominante, una medida de autonomía relativa del Estado, pero que-

no depende exclusivamente de este elemento sino como veremos, de-

una serie muy amplia de determinaciones. 

El contenido de este trabajo se presenta en cuatro capítulos. 

En el primero estableceremos las determinaciones abstractas 

que. dan cuenta de la intervención estatal: marco teórico, así co 

mo los contextos histórico y jurídico en el cual se desenvuelve 

la acción económica del Estado. En ese capítulo se señalarán los 

principales rasgos de las empresas estatales y su vinculación con 

la política económica del Estado. Al mismo tiempo se analizarán 

los factores políticos que han hecho posible la intervención di--

recta del Estado en la economía. 

En el segundo capítulo analizaremos la evolución de la acción 

del Estado en la economía en el México postrevolucionario, 



buscando la interrelación de los cambios que sufría la formación - 

social mexicana y las acciones del Estado a través de sus empre- - 

sas. Asimismo nos interesa destacar cuál fue la política económi-

ca implícita o a qué tipo de necesidades coyunturales respondió. - 

Finalmente exploraremos a nivel general las relaciones entre las - 

empresas estatales y las finanzas públicas en su conjunto. 

El capítulo tercero estará dedicado al estudio de la estructu 

ra productiva de las empresas estatales. En él analizaremos el pro 

ceso de diversificación que ha sufrido la acción del Estado a tra-

vés de sus empresas tratando de responder cuáles han sido sus cau-

sas y cuál su función y características de su intervención en las-

distintas ramas de la econom£a. 

En el caso de la industria manufacturera y de transformación-

señalaremos las principales características de las empresas estata 

les en cuanto a sus indicadores económicos más relevantes: perso-

nal ocupado, valor agregado, activos, etc., realizando un análisis 

comparativo con la empresa privada que actúa en la industria. 

Por último, en el capítulo cuarto, abordaremos el análisis de 

la estructura financiera de este grupo de empresas a partir del es 

tudio de algunos de los casos de mayor significación. El objetivo 

será detectar, en cada uno de los casos concretos, las caracterís-

ticas y los orígenes de su problemática financiera y sus tenden- - 

cias, presentando algunas conclusiones de carácter general sobre - 

las repercusiones que en el terreno financiero ha tenido la políti-

ca económica puesta en práctica por el Estado a través de sus em-

presas. 
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Finalmente, el interés que ha motivado la realización de esta 

investigación no es simplemente académico, nos preocupan aquellos-

aspectos derivados de la caracterización del Estado y de su políti 

ca económica, pretendemos explicarnos y esclarecer las tendencias-

previsibles de la acción directamente productiva del Estado, así - 

como aquellas opciones de política económica que desde la perspec-

tiva de los trabajadores del país puedan fortalecer el desarrollo-

de la democracia. 
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CAPITULO I. 

ESTADO Y ECONOMIA EN EL CAPITALISMO. 

En este capítulo analizaremos el papel histórico que el Estado 

Mexicano ha desempeñado en la acumulación de capital a través de la 

creación de un sector de empresas.* Destacaremos el significado de 

las empresas estatales dentro de la política económica, es decir, - 

el papel global que el Estado les ha asignado. También analizare--

mos los factores políticos que han servido al Estado para desplegar 

su intervención directa como empresario en la economía. Finalmente, 

se señalarán los resultados prácticos a que ha conducido la políti- . 

ca económica estatal a través de sus empresas. 

Sostenemos la tesis de que el 'Estado a medida que fue logrando 

su consolidación e imponiendo su poder sobre la sociedad, estuvo en 

condiciones deresponder más adecuadamente a las necesidades y reque 

rimientos que el desarrollo capitalista del país reclamaba. Esto - 

es, consideramos que la peculiar estructuración del poder es el fac 

tor determinante de la específica vinculación entre la política y - 

la economía de México. 

* En este estudio se desecha el término de empresas públicas, con el cual se de-
signa generalmente a las empresas del Estado, por la connotación ideológica --
que conlleva al hacerlas aparecer como empresas destinadas a satisfacer las ne 
cesidades de la sociedad en general. Para desmistificar ese planteamiento se-
utiliza la noción de empresa estatal por considerarla más apegada a las verda-
deras funciones que el Estado realiza en la sociedad, a través de ellas: apo-
yar la acumulación privada de capital y sostener su propia base de legitimidad. 



1. Estado y Economía en el Capitalismo. 

En el capitalismo contemporáneo la participación activa del Es 

tado ha visto incrementada su importancia en función de los nuevos-

requerimientos del proceso de acumulación del capital, así como de-

la propia necesidad para dotar a la acción del Estado de una base 

de sustento y legitimidad. 

A lo largo de la era imperialista las contradicciones inheren-

tes a la acumulación del capital, así como sus manifestaciones, en-

especial la crisis de 1929-1933, dieron un giro radical a las con 

cepciones liberales que imperaban con respecto a la función del Es-

tado en la economía. Con esa crisis, además de demostrarse lo fines 

table del equilibrio en la economía capitalista, se hizo patente la de 

bilidad de las formulaciones teóricas de los economistas que prego-

naban la posibilidad de una regulación automática de la economía ca 

pitalista. De esta forma, tanto en la teorfa como en la práctica - 

hubo de reformularse la concepción acerca del papel del Estado en - 

toda sociedad del mundo moderno.* 

En la actualidad se ha aceptado la necesidad universal de la - 

intervención del Estado en la economía. En efecto, hoy casi nadie-

pone en duda el significado vital del intervencionismo estatal, co-

mo un elemento sin el cual difícilmente se podría explicar la rápi-

da acumulación de capital. 

* Octavio Ianni. Estado y Economía en América Látina en la Cultura en México, - 
No. 628. Febrero 20, 1974. 
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Históricamente el Estado coadyuvó al nacimiento del capitalis-

mo en diversas formas. En Inglaterra, por ejemplo, fueron múlti-

ples las medidas adoptadas por el Estado para propiciar su desarro-

llo: leyes de cercamientos, ley de los pobres, leyes fabriles, - 

etc..* Posteriormente, el Estado también participó en la construc-

ción de infraestructura, especialmente en la construcción de los fe 

rrocarriles, creación de empresas de servicio público, y en general, 

desarrollando aquellas actividades que no eran atendidas por el sec 

tor privado en la medida necesaria. 

Sin embargo, con las necesidades de la reproducción cada vez - 

más ampliada del capital, la intervención del Estado se intensificó, 

particularmente en los períodos de crisis, en donde su participa- - 

ción tenía como fin suavizar las contradicciones y preservar el or-

den vigente. A partir de la Primera Guerra Mundial y más específi-

camente con la Gran Depresión, el cambio fue radical. Ciertamente, 

a partir de ahí el intervencionismo adquiere un carácter permanente 

y ya no tiende solamente a la regulación de la actividad productiva, 

sino que el Estado se convierte en el principal agente de reproduc-

ción del capital. 

Nosotros consideramos que la acción del Estado en la esfera --

ecónomica tiene como objetivo en primer término resolver los proble 

mas propios de la acumulación capitalista en general; en segundo,-

los problemas que afectan los intereses de las fracciones capitalis 

tas dominantes: por último, hacer concesiones a la clase obrera -- 

* Cfr. Carlos Marx. El Capital. T. I. Cap. XX. México, F. C. E.. 



para preservar la estabilidad y el funcionamiento del sistema.* - - 

Esas funciones varían en el tiempo y en el espacio en razón de di--

versos factores como son: grado de competencia dentro de cada pro-

ceso; situación del ciclo económico, dependiendo si se encuentra - 

en la etapa de auge o depresión y de la competencia interimperia--

lista. 

Así puede aceptarse que el Estado cumple en su práctica coti-

diana dos funciones básicas: apoyar a la acumulación del capital y 

procurar su legitimidad*.*  Esto es, el Estado debe crear y mantener-

las condiciones que garanticen una acumulación rentable de capital-

y también aquellas que aseguren la estabilidad social, aunque en --

los hechos sean objetivos contradictorios entre sí. 

Esa contradicción inherente a la actuación estatal en la econo 

mía, se expresa constantemente en la formulación de sus políticas - 

para favorecer y coadyuvar al desarrollo del capital. Para conser-

var su legitimidad el Estado las mistifica y las hace aparecer como 

medidas que responden al interés de la sociedad en general, o bien-

las oculta dándoles el carácter de medidas de tipo técnico o admi--

nistrativo. 

Así, en el cumplimiento de sus dos tareas básicas el Estado ha 

ido aumentando crecientemente su participación en los gastos de ca-

pital y en los gastos sociales de la economía. A través de la am—

pliación del capital social, el Estado crea las condiciones necesarias 

* Cfr. Paul Sweezy. Teoría del Desarrollo Capitalista. F. C. E.. México, 1970 
p. 275. 

** James O'Connor. Estado y Capitalismo en la Sociedad Norteamericana. Ed. Peri-
feria, Buenos Aires, 1974. pp. 15-20. 



para la acumulación privada rentable, al acrecentar la plusvalía: - 

creación de infraestructura; creación de empresas productoras de - 

bienes y servicios; seguridad social; capacitación y educación de 

la fuerza de trabajo, etc.. 

Por su parte, los gastos sociales se realizan con objeto de lo 

grar la estabilidad social y la legitimidad: política de empleo y-

salarios; de asistencia a la niñez, subsidios a los desocupados, - 

etc.. Sin embargo, muchas de las actividades dconómicas del Estado 

responden a los dos fines a la vez, por lo que no es posible deslin 

dar claramente su acción en uno u otro campo, razón que ha dado lu-

gar a que lá intervención del Estado se conciba como un beneficio a• 

la sociedad en general. 

El Estado se ha constituido en el representante de los propie-

tarios privados. Sin embargo, en la época moderna el Estado apare-

ce como una entidad autónoma, separada de la sociedad. Se presenta 

como una institución que trasciende los conflictos específicos de - 

los grupos sociales, su interés no radica más en un grupo exclusivo 

sino se convierte en el interés general de toda la sociedad.* 

Aunque el Estado impone el derecho de propiedad como un inte-

rés general de la sociedad, evita que ese derecho pueda confundirse-

con la propiedad individual, ésto es, se evita que el interés gene-

ral pueda confundirse con los diferentes intereses particulares.**-

Es decir, el Estado en el capitalismo no puede ser identificado, -- 

* Cfr. Arnaldo Córdova. Sociedad y Estado en el Mundo Moderno. México. UNAM. 
1973. p. 38 

** Op. cit. p. 52. 
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directamente con los grupos económicos dominantes, lo cual signifi-

caría identificar al Estado con la sociedad, tal como acontecía en-

las sociedades anteriores a la capitalista. Es por ello que se pue 

de explicar que el Estado intervenga entre las diversas clases so--

ciales tratando de regular las contradicciones que les son inheren-

tes y que responda a sus diferentes intereses en forma tal que no-

sea la clase de los propietarios la que prevalezca en sus decisio-

nes. 

El Estado en el capitalismo no puede tener otro carácter que - 

capitalista, de ah£ que se instituya en la sociedad como Estado de-

clase, como Estado de los propietarios privados. En ese sentidb --

sirve de promotor de los intereses fundamentales de la burguesía. 

Sin embargo, no pensamos que el Estado sea un simple instrumento ma 

nipulado por la burguesía, es decir, que Estado sea lo mismo que 

clase dominante. El Estado en tanto que representa formalmente los 

intereses del conjunto de la sociedad, no puede identificarse con 

una clase o fracción de ésta en todos los niveles de su actuación. 

La actividad política, ideológica y económica del Estado está-

determinada por condiciones históricas ,específicas, de modo que el - 

Estado contemporáneo goza de una autonomía relativa, entendida como 

su capacidad para actuar o tomar un conjunto de decisiones que no - 

responden necesariamente a los intereses de la clase capitalista en 

su conjunto o a los de una fracción de ésta en un momento dado. De 

esa autonomía el Estado consigue la cohesión y organización social-

necesaria para poder mantener su hegemonía sobre la .sociedad, y - 

preservar así al sistema en su conjunto. Se trata de una autonomía 
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que no se da al margen de la lucha de clases sino como una expre- - 

sión de ella. 

En la etapa monopólica del capitalismo y con el incremento del 

carácter social de la producción (especialización, educación, etc.) 

se hace menos rentable la acumulación privada del capital, en algu-

nas áreas de la economía, de ahí que el Estado deba cubrir las de--

mandas de los sectores'que sufren el "costo del crecimiento económi 

co". Esto es, el crecimiento del sector monopolista y el desarro--

llo de la economía en general exigen la satisfacción, por parte del 

Estado, de innumerables necesidades. La satisfacción y materializa 

ción de estos requerimientos, sin embargo, no se lleva a cabo de ma. 

nera automática, sino que tiene que negociarse en el terreno de la-

lucha y confrontación clasista. Ello es lo que nos permite ver a la 

política económica estatal no como resultado directo de la influen-

cia que la clase dominante o una fracción de ella ejerzan sobre la-

administración estatal, sino como la manifestación de la relación de 

poder existente en la sociedad. 

A pesar de la decisiva influencia del sector privado en la po-

lítica económica, no por ello se logran eliminar las fricciones y - 

contradicciones entre los objetivos de los capitalistas privados y-

los de la burocracia estatal. Estas contradicciones reflejan la di-

ferencia entre los objetivos generales del Estado y los objetivos - 

particulares de una o varias de las fracciones de la clase capita--

lista en una coyuntura determinada. 

En suma el Estado a través de sus aparatos y burocracia, si -- 



bien intenta garantizar las condiciones para la reproducción amplia 

da de capital, también busca mantener su hegemonía. 

1.1 El Estado y la Economía en México a partir de 1940. 

La evolución de la intervención del Estado en la economía en - 

los países de América Latina, específicamente a partir de los años-

cuarenta, en que se inicia un proceso de industrialización, presen 

ta diferencias respecto a la ocurrida en los países de desarrollo - 

capitalista clásico. En los primeros, la estructura de clases, en-

donde no existe una clase burguesa o bien no está consolidada, hace 

necesaria la intervención creciente del Estado, que en ocasiones ac 

tuará como vanguardia de esa débil burguesía, impulsando.incluso su 

desarrollo y adoptando por sí mismo la dirección del proceso produc 

tivo. A diferencia del desarrollo capitalista clásico, en donde el 

Estado participa en la creación de las condiciones necesarias a su-

desenvolvimiento, en las economía.: dependiente, e1. Estado ha de - 

asumir, además de las funciones que le son tradicionales (creación-

de infraestructura, servicios sociales, etc.), el papel de promo- - 

'ción, fomento y aceleración del desarrollo: Es decir, el Estado se 

convierte en el pivote fundamental de la acumulación. 

En México tal acción ha presentado una gran diversidad de face 

tas, determinadas por las necesidades del propio proceso de desarro 

llo y por la capacidad que el Estado fue adquiriendo en el curso de 

su consolidación en el poder, de lo que se derivó una peculiar for-

ma de intervención. 
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Puede afirmarse que en México, esa participación se ha expresa 

do tanto en la formulación de leyes que determinen los niveles en - 

que se establecerán las relaciones sociales de la producción, así - 

como en la actuación concreta del Estado en la economía: "naciona-

lización de los recursos naturales y de ciertos monopolios extranje 

ros; implantación de medidas proteccionistas para la producción na 

cional; exensión de impuestos a las empresas registradas como na--

cionales bajo ciertas condiciones; control sobre el volumen y el - 

ritmo de entradas y salidas de capital foráneo; reglamentación de-

precios y salarios; creación de instituciones gubernamentales para 

estimular y orientar la inversión privada; realización de inversio 

nes de capital público en obras de infraestructura; oferta de estí' 

mulos fiscales, monetarios y tecnológicos a los empresarios; con--

trol.  de la banca y el crédito nacionales; organización del comer--

cio interior y exterior; y en general, política fiscal, educativa-

y de empleo."* Finalmente, la función empresarial del Estado a tra 

vés de la creación de un sector de empresas orientadas a la produc-

ción de bienes y servicios cuya importancia es manifiesta en el fun 

cionamiento de la actividad económica del país. 

La creación de empresas estatales en México, iniciada en los - 

años posteriores al término de la revolución de 1910 y fuertemente-

impulsada a partir de la década de los cuarenta, es la expresión --

más importante de la forma en que el Estado ha intervenido en la --

economía. Su existencia refleja el carácter adoptado por el Estado 

en la promoción, protección y vigilancia del proceso de acumulación. 

* Juan Felipe Leal. El Estado Patrón y la Burocracia Política en México. 1915-
1973. UNAM. FCPS, México, 1975. p. 29 



Las empresas estatales constituyen un poderoso instrumento con el - 

cual el Estado ha tendido a cubrir las deficiencias de las empresas 

privadas, a proteger la industria nacional y dotarla de las condi--

ciones necesarias para el mantenimiento e impulso del ritmo de la - 

acumulación. 

Las empresas estatales han surgido en épocas diversas y con ob 

jetivos y metas específicas de carácter distinto. En la actualidad 

abarcan diversos sectores de la actividad económica, si bien desde-

un principio ha imperado el criterio de su creación en aquellas ac-

tividades cuyo desarrollo sea considerado fundamental para la econo 

mía del país. 

En la primera etapa de la creación de empresas estatales, que-

corresponde al período posterior a 1925 y hasta 1940, estas empre-

sas se establecieron en sectores de alta intensidad de capital: in 

fraestructura, electricidad, transportes y recursos hidráulicos, en 

tre otros. Así mismo corresponde a esa etapa el establecimiento 

del sistema financiero del país. 

En una segunda etapa, a partir de la década de los cuarentas,-

el Estado creó y fortaleció numerosas empresas para apoyar el proce 

so de industrialización del país. También en esa época el Estado - 

inició su participación en el control y regulación del mercado de - 

productos básicos, así como en la prestación de servicios asisten--

ciales para los trabajadores. 

En la tercera etapa, que corresponde a los últimos años de los 



sesentas, se realiza un proceso de diversificación inusitado de la-

actividad estatal, de tal forma que las empresas del Estado se en--

cuentran operando en todos los sectores de la vida económica, so- - 

cial y cultural del país. 

La creación de empresas estatales no ha obedecido a una políti 

ca clara por parte del Estado, aunque en conjunto la acción de este 

sector esté motivada por las necesidades de la acumulación en gene-

ral. Las empresas en lo individual han surgido respondiendo a las-

necesidades coyunturales las más de las veces y por lo mismo sus ob 

jetivos y metas presentan una gran diversidad. No obstante, es po-

sible distinguir algunos objetivos generales que el Estado persigue-

con la creación de sus empresas. 

El establecimiento de monopolios estatales en aquellas áreas - 

consideradas estratégicas para la industrialización -petróleo, elec 

tricidad- y con cuyo control-el Estado ha tratado de evitar la in--

fluencia de los intereses extranjeros en la economía del país. Ade 

más, con la exclusión del capital privado nacional de estas activi-

dades se ha tratado de evitar dejar en manos de la iniciativa priva 

da y por lo tanto de la perspectiva de ganancias, el desarrollo de-

estas actividades tan importantes para el correcto funcionamiento - 

de la acumulación de capital. Al estar en manos del Estado se han-

podido garantizar las grandes inversiones necesarias para su desa-

rrollo, así como la estabilidad de precios, que ha permitido una --

transferencia creciente de recursos hacia la reproducción de capi--

tal. 
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En algunas ramas estratégicas como la minería y la siderurgia-

el Estado ha promovido su asociación con el capital nacional con el 

fin de evitar una mayor participación del capital extranjero y ha - 

garantizado la realización de grandes inversiones necesarias para - 

lograr la satisfacción de lademanda interna. 

A través del sector financiero el Estado se ha convertido en - 

un puntal en cuanto a nuevas oportunidades de inversión para el sec 

tor privado, constituyendo el principal agente que promueve y orien 

ta la concentración de capital en determinadas áreas de la economía. 

En el terreno de las actividades de beneficio social el Estado 

se ha encargado de asegurar a los trabajadores el contar con servi-

cios médicos, educación, vivienda, etc., prestaciones que deberían-

formar parte de los sueldos y salarios de los trabajadores pero que 

el Estado ha tomado como responsabilidad suya y que contribuyen a - 

la capacitación y reproducción de la fuerza de trabajo. El desarro 

llo sostenido de este tipo de actividades sobre todo a partir de la 

década de los sesentas, ha servido al Estado como una fuente de le-

gitimación, al permitirle incrementar su base social y con ello con 

solidar la paz social. 

A partir de los años sesentas principalmente el Estado ha asu-

mido el control sobre empresas de baja o nula rentabilidad pero que 

es necesario mantener en funcionamiento. Con ello se socializan las 

pérdidas y se libera al capital privado, que de esta forma puede in 

vertirse en áreas de mayor rentabilidad. 
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En los mercados de bienes de primera necesidad el Estado ha --

mantenido una intervención constante en la comercialización y sin - 

cuestionar la preponderancia y poder de decisión de los intermedia-

rios, ha ayudado a evitar que se presente una alza inmoderada en --

los precios de estos artículos que conlleve un aumento sustancial - 

en los salarios y genere problemas al proceso de acumulación. 

Un aspecto relevante de la constitución de empresas estatales, 

ha consistido en proporcionar al Estado una base económica propia - 

que le garantice una autonomía relativa con respecto al capital na-

cional y extranjero, y que le permita dar lineamientos conforme a - 

los cuales se desarrolle el proceso de acumulación de capital. Con 

ésto el Estado se ha presentado como rector de la economía, lo cual 

ha sido uno de los apoyos ideológicos fundamentales de la burocra--

cia política. 

Por otra parte, la política de nacionalización de áreas de la-

economía, ha servido al Estado para sustentar una ideología "nacio 

nalista-revolucionaria" apoyada particularmente en el movimiento --

sindical de las empresas estatales. Las nacionalizaciones han sido 

presentadas ideológicamente como una conquista del mismo sindicalis 

mo sobre los intereses capitalistas nacionales y extranjeros. De - 

esta forma, durante los años cincuenta y sesenta el Estado ha logra 

do mantener su carácter reformista apoyado en los sindicatos de sus 

empresas, haciendo suyos los "intereses nacionales". 

Sin embargo, ya a finales da los sesenta, el Estado fue per- - 

diendo la capacidad para orientar el proceso productivo, ya que - - 



su compromiso con el desarrollo económico lo obligó de hecho a supe 

ditarse a las necesidades del capital privado. De modo que la ideo 

logía que sustentaba al Estado como "rector" de la economía pasó a-

otra, sustentada tanto por el sector privado como por el oficial, - 

que expresa claramente las funciones que se le atribuyen al Estado-

para coadyuvar al desarrollo económico del país,* en términos de --

una economía mixta. 

Tal Estado fue limitándose a suplir, impulsar y complementar a 

la inversión privada. Por ello puede sostenerse que el sector na--

cionalizado devino en la promoción de los intereses del sector pri-

vado nacional y extranjero. 

2. Definición del Estado en México. 

El carácter del Estado se conforma al término 

   

* Tal como señala Gonzalo Robles: "En un país de libre empresa como el nuestro, 
corresponde á ésta el gran volumen de industrialización, ..:El Estado debe cre 
ar las condiciones, el ahorro y la inversión privados, dar las garantías para: 
el funCionamiento de las empresas dentro de las leyes, pramover el crédito y -
establecer incentivos para vigorizarlos... cuando los empresarios privados...-
no están preparados para promover el establecimiento de las grandes industrias 
básicas... el Estado debe suplir su acción creándolas..." G. Robles, "El De-
sarrollo Industrial" en México: cincuenta años de revolución. Ed. F. C. E.,-
México, 1960, T.I. pp. 169-170. Citado por Arnaldo Córdova, La Formación del 
Poder Político en México. ERA, México, 1972. p. 64. Asimismo en los - dis—
cursos de los Licenciados Gilberto Loyo y Antonio Carrillo Flores, Secretarios 
de Economía y Hacienda respectivamente, en donde se definen los objetivos del-
Gobierno ante la Confederación de Cámaras Industriales: "Un régimen de ini- - 
ciativa privada y responsabilidades públicas, en que el Gobierno se limita - -
hasta donde es posible, a subsanar cualesquiera deficiencias que pueda haber -
en la empresa e iniciativa privada, a proteger la industria nacional y dotarla 
de mayores facilidades crediticias, a realizar una más equitativa distribución 
del ingreso nacional y elevar el nivel de vida de las masas (aumentando así la 
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Revolución de 1910, impone un giro radical de las relaciones entre-

la política y la economía. En efecto,el Estado Porfirista con su - 

política económica favoreció el desarrollo del capital, atendiendo-

en especial al extranjero, no sólo debido a las condiciones económi 

cas que imponía la época, sino a la incapacidad que mostraba para - 

sustentarse en bases sociales y políticas más amplias que le permi-

tieran una mayor autonomía en sus acciones. El nuevo Estado que --

surge de la revolución, al sustentar su representatividad en vastos 

sectores sociales, adquiere un amplio margen de actuación que se --

traduce en la posibilidad de imponer su propio modelo de desarrollo, 

así como de negociar en forma más eficaz con el capital extranjero, 

lo que en última instancia se manifestó en una remodelación de la - 

estructura capitalista del país. 

La coalición triunfante de la revolución de 1910 para poder --

funcio'nar como representante de la sociedad en su conjunto sin iden-

tificarse con los intereses de una clase o fracción de ésta, y aun-

que su propio plan se defendió y se impuso, hubo de comprometerse - 

en la realización de las reformas exigidas por las masas populares, 

pero siempre dentro de los marcos del capitalismo. 

Con la satisfacción de algunas demandas y principalmente a tra 

vés de la corporativización de las fuerzas sociales, el grupo en el 

poder integró y subordinó a las masas populares a su propio modelo- 

demanda efectiva del mercado interno), y a -mantener el equilibrio entre los --
factores de la producción. Novedades, 5 de marzo de 1953. Citado por William 
Patton Glade. Las Empresas Gubernamentales Descentralizadas en Problemas Agrí 
colas e Industriales de México, Vol. XI, No. 1. Talleres Gráficos de México.-
México, 1959. p. 52. 



de desarrollo y, asimismo, alcanzó uno de los objetivos perseguidos 

por los gobierno de Juárez y Díaz, la constitución del gobierno - - 

fuerte en México, único capaz de "realizar las reformas que la con-

tinuidad de la explotación clasista requería; es decir, reformas - 

sociales, pero bajo el control político de las masas por parte del-

Estado".* 

En este contexto, las reformas sociales se convierten en el --

sustento del gobierno fuerte, le confieren legalidad a la concentra 

ción del poder en el ejecutivo. Este es considerado como la autori 

dad suprema de la administración, que da unidad al resto de los ele 

mentos que la integran. Generalmente se ha llegado a aceptar que - 

en las amplias facultades de ejecución y reglamentación que le son-

otorgadas al ejecutivo, radica la explicación de las variadas estra 

tegias que ha podido adoptar el Gobierno en los distintos períodos-

revolucionarios. El presidente puede emitir y vetar leyes y decre-

tos, así como nombrar y remover a las autoridades federales pero, - 

fundamentalmente descansa su importancia en el "poder de decisión -

que le otorgan los artículos 27 y 123 constitucionales". 

Durante el proceso de su consolidación los conflictos sociales 

y políticos fueron numerosos,** como se expresaron en el dominio de 

"Conocían, por el pasado histórico de México, que sólo aquel gobierno sería -
capaz de comandar un proceso de desarrollo capitalista independiente -indepen 
diente, por supuesto en los términos que por ello entendía, por ejemplo, Jus-
to Sierra, es decir, negociando la dependencia con el imperialismo". Ayala - 
et. Al. La Dialéctica de la Industrialización en México, Tesis, ENE, UNAM 
1972, p. 74. 

** E incluso llegaron a poner en peligro su propia existencia. "Tal es el caso-
del enfrentamiento en el Congreso Constituyente de 1916-1917, entre "modera--
dos" y "jacobinos"; de la sucesión presidencial de 1920 con la insurrección-
de Agua Prieta; de la rebelión De la Huertista de 1923; de la crisis políti 
ca de 1928;del conflicto de 1935 entre Calles y Cárdenas; y de todo el período 
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la rama civil sobre la militar; en el problema del caudillismo revo 

lucionario y su liquidación; en la lucha contra los terratenientes 

y los intereses extranjeros; en el proceso de subordinación de las 

clases populares todavía en estado de lucha. Estos son algunos de-

los problemas más importantes a que se enfrentó el Estado en forma-

ción, aunque siempre apoyándose en un marco jurídico derivado de la 

constitución. 

Ciertamente, a partir del primer artículo de la constitución se 

sientan las bases jurídicas para la acción del Estado en la econo--

mía. Se propone el criterio de que al Estado le corresponde en for 

ma exclusiva la capacidad de otorgar y establecer tanto las garan—

tías individuales como las "nacionales", contenidas éstas últimas - 

concretamente en el artículo 27 que establece la propiedad origina-

ria de la nación sobre las tierras y aguas del territorio mexicano. 

Este artículo se refiere ya en forma categórica .a la participación-

del Estado en ciertos sectores. Por él se transmite la propiedad - 

de los recursos naturales a los ,  particulares, pero asf mismo, el Es 

tado se reserva el derecho de imponerle limitaciones y/o modalida—

des "que dicte el interés público", y lo más relevante, señala los-

casos en que ha considerado necesario conservar el dominio directo-

sobre recursos o bienes naturales o bien de concesionar su explota-

ción a terceros, con las modalidades que se juzguen convenientes. 

Para el Estado el artículo 27 ha significado la posibilidad de 

acabar con la estructura porfirista de la propiedad de la tierra y, 

Cardenista, del cual surgen finalmente, una burocracia política firmemente he-
gemónica y un Estado consolidado." Juan Felipe Leal., op. cit. p. 42. 

* Ibid. p. 40. 



con su aplicación, un medio para ampliar el mercado interno, y ade-

más, la base para regular las relaciones de los sectores modernos - 

de la producción. "Junto con el artículo 28 -que prohibe los mono-

polios y los estancos-, ha servido de base para la institucionaliza 

ción de la economía y para la imposición del proyecto nacional de - 

desarrollo surgido de la Revolución." 

La base de poder que el artículo 27 confirió al Estado fue com 

plementada con la del artículo 123 que además le dió su caracterís-

tica más importante, la de convertirse en "árbitro regulador de las 

relaciones entre el trabajo asalariado y el capital". A través de-

la legislación laboral se logró el control del proletariado y de sus 

organizaciones sindicales, muchas de creación gubernamental. Ade--

más este control se ha utilizado en contra del poder de los inte 

reses extranjeros en la economía, en contra de la presión de la bur 

guesía nacional .y ha permitido al Estado sobre todo al principio 

del régimen pos-revolucionario, mantener un cierto dominio sobre la 

dirección del proceso de desarrollo. 

3. Organización Jurídico Administrativa del Sector de Empresas 

Estatales. 

En este apartado abordaremos el estudio de la organización ju-

rídico administrativa de las empresas estatales, así como de los --

cambios a que se ha tenido que someter para adecuarse a la complejidad 

* Arnaldo Córdova. Op. cit. p. 19. 
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que fue presentando el funcionamiento del sector de empresas estata 

les como resultado de su dinámico proceso de expansión. 

Concebimos a la organización jurídico administrativa del sec--

tor paraestatal no como un fenómeno que implique exclusivamente pro 

blemas técnicos y que sea políticamente neutro. Para nosotros es - 

la expresión del enfrentamiento constante que se ha presentado en--

tre las diferentes fuerzas políticas que participan del poder. 

El carácter político de la organización juridico administrati-

va es inherente a ella y no depende de la voluntad o de la concien-

cia de sus promotores, sino que está indisolublemente ligado a la - 

toma de decisiones dentro del proceso de aplicación, implementación 

y administración de las normas jurídicas y administrativas que regu 

lan el funcionamiento de las empresas estatales en nombre del inte-

rés público. 

En los hechos, esa organización tiene como fin último adecuar-

la actuación del Estado a las necesidades del proceso de acumula- - 

ción de capital y el lograr la atenuación o administración de las - 

contradicciones sociales. En otras palabras, hacer del Estado un --

eficiente agente reproductor del sistema. 

Bajo esta óptica es fácil entender como la organización jurídi 

co administrativa no es más que una expresión fetichizada de un pro 

ceso de contradicciones y enfrentamientos entre diversas fuerzas so 

ciales y que como tal se ve sujeto a reestructuraciones que son re-

sultado de los cambios de las alianzas que las diferentes fracciones 



de clase, realizan al interior del bloque del poder. 

Son precisamente estas fricciones entre las diferentes frac- - 

ciones de clase lo que determina el carácter pragmático, provisio-

nal y coyuntural de la acción del Estado y lo que cierra la posibi-

lidad de pensar en una programación de las actividades del Estado y 

sus empresas. 

La subordinación a la acumulación de capital impide a la empre 

sa estatal el funcionar eficientemente en términos de una eficien--

cia idéntica a la que se exige a la empresa privada. Esto es así - 

porque su función es e carácter social .y ésto determina que su ac-

tuación eficiente,•de acuerdo al rol que se le asigna en el proceso 

de acumulación de capital, le implica funcionar ineficientemente si 

se analiza como un ente aislado, separado de la totalidad. 

Sostenemos en este trabajo que la política económica de las em 

presas estatales, su instauración y su funcionamiento cdrresponden-

a las necesidades de desarrollo del capital y que su organización 

jurídico administrativa busca adecuarlas para estar en condiciones-

de cumplir eficientemente las funciones que les han sido asignadas-

dentro de ese proceso general de desarrollo. 

A medida que el sector de empresas estatales ha diversificado-

su actuación en la economía, ha requerido sistemas administrativos, 

principalmente de evaluación y de control, eficientes. Esto es, se 

busca que su organización administrativa y las formas de su rela- - 

ción con el mecanismo de toma de decisiones alcancen mejores y más-

adecuados niveles. 
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En la década de los años cuarenta el Estado requería de una po 

lítica definida para la promoción y el fomento del proceso de indus 

trialización. Dentro de esa política un instrumento fundamental lo 

constituían sus empresas, que para ese entonces formaban ya un impor-

tante grupo en la economía del país. Ante esa situación,se hacía - 

necesaria la existencia de los mecanismos apropiados para lograr su 

control y definir sus responsabilidades dentro de la política esta-

tal de industrialización. 

En este contexto, en diciembre de 1947 fue expedida la primera 

Ley para el Control por parte del Gobierno Federál de los Organis--

mos Descentralizados y Empresas de participación Estatal, siendo -' 

facultada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ejercer-

esas funciones a través de la revisión y aprobación de los estados-

financieros, presupiiestos y programas de operación e inversión. A-

la Secretaría de Bienes Nacionales e InsPección Administrativa le - 

correspondía la selección de contratistas y la contratación y la --

inspección de obras.** Asimismo, la ley disponía el establecimien-

to de una Comisión de vigilancia general,*** que surgiría por decre 

to en enero de 1948, bajo el nombre de CoMisión Nacional de Inver--

siones,**** como oficina de control, dependiente de la Secretaría - 

de Hacienda y Crédito Público para vigilar el cumplimiento global y 

Diario Oficial. México. Diciembre 31 de 1947. Citado por W. Patton Glade. 
Las Empresas Gubernamentales Descentralizadas en México. Problemas Agríco-
las e Industriales de México. México, 1959. p. 52. 

** Cfr. Alejandro Carrillo Castro. "Las Empresas Públicas en México? Insti-
tuto de Administración Pública. México, 1976. p. 183. 

*** W. Patton Glade. op. cit. p. 52 
**** Diario Oficial. México. Enero 31 de 1948. Carrillo Castro. Presidencia-

de la República. Coordinación General de Estudios Administrativos. México 
1978. p. 26. 



específico de los presupuestos de gastos de inversión y operación - 

de los Organismos y Empresas del Estado, siendo derogada en diciem-

bre de 1949.* 

Sin embargo, el mismo decreto de diciembre de 1949 estableció-

que las instituciones financieras quedaran bajo el control de las - 

Comisiones Bancaria y de Seguros. Las restantes fueron atendidas - 

por la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa. 

En 1949 el "Comite de Inversiones" fue creado por la Secretaría de-

Hacienda. Entre sus acciones destacó el "Programa de Inversiones - 

para 1953-1958" y el acopio de información proveniente de todas las 

entidades del sector para la elaboración de un Programa Coordinado-

de Inversiones. Este organismo dió lugar a la creación, en septiem 

bre de 1954, de la Comisión de Inversiones** bajo la responsabili--

dad directa del presidente de la República. Sus funciones fueron - 

las de realizar los estudios pertinentes para el establecimiento de 

los objetivos de política económica, hacendaria y social y presen-

tar para su aprobación ante la presidencia un programa coordinado - 

de inversiones públicas. Además, ejerció un control directo sobre-

la realización de los proyectos de inversión de las empresas estata 

les. Sus actividades fueron complementadas por las labores de su—

pervisión efectuadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-

co y la de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa. 

El crecimiento del sector paraestatal hizo cada vez más necesa 

rio el programar, controlar y coordinar sus actividades, promulgán-

dose una nueva Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, en - - 

* Ibid. D. O. México, septiembre 8 de 1954. 
** Carrillo Castro. Op. cit. p. 27 



Diario Oficial del 24 de diciembre de 1958. 

"* Carrillo Castro. Op. cit. p. 27. 
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diciembre de 1958* que estableció dos nuevas Secretarías de Estado: 

la Secretaría de, Patrimonio Nacional, a la cual se hizo responsable 

de controlar y vigilar financiera y administrativamente la opera- - 

ción de los Organismos Descentralizados y se le facultó para inter-

venir tanto en las adquisiciones como en la construcción e instala-

ciones que realizara el Gobierno Federal. Por otra parte, a la Se-

cretaría de la Presidencia se le delegaron las funciones de la Comi 

sión de Inversiones y se le adjudicó la responsabilidad de la elabo 

ración del Plan General del Gasto Público e Inversiones del Poder - 

Ejecutivo así como de coordinar y vigilar los programas de inver- - 

sión pública y la de los,  organismos descentralizados y empresas de-

participación estatal. Posteriormente, para cumplir con esa ley, - 

en diciembre de 1959** se creó la "Junta de Gobierno de los Organis 

mos y Empresas del Estado" dependiente de SEPANAL. Entre sus fun-

ciones, resaltan por su importancia, la de proyectar normas de con-

trol, modificar la estructura y bases de operación y organización,- 

aprobar las reglamentaciones referentes a auditorías internas y ex-

ternas, así como proponer la liquidación de las empresas en el caso 

de considerarlo necesario. En la misma época, SEPANAL podía cono--

cer y dictaminar sobre los programas y presupuestos en forma previa, 

designar representantes de la Junta en los Consejos de Administra--

ción de las empresas y reglamentar tanto las auditorías internas co 

ano las externas. 

Posteriormente, en enero de 1966 el Gobierno Federal modificó- 



la "Ley para el Control y Coordinación por parte del Gobierno Fede-

ral de los Organismos Descentralizados y Empresas de participación-

Estatal".* En ella se consideró necesario la utilización de meca--

nismos de control eficientes como el presupuesto por programas, la-

auditoría externa, auditorías operacionales o administrativas y se-

estableció que el control lo realizaran las tres secretarías señala 

das, creándose además la Dirección de Coñtrol y Vigilancia de los - 

Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal. 

Otros aspectos de interés de esta ley fueron los siguientes: esta-

blecimiento de la necesidad de aprobación por parte de SEPANAL de - 

los programas anuales de operación de los Organismos Controlados; - 

la consideración de las Empresas de Parti'cipación Estatal y los Fi-

deicomisos como sujetos de control; el' registro sistemático de las-

entidades sujetas a control; la definición precisa de acuerdo a las 

formas de propiedad estatal de los conceptos de Organismos bescén--

tralizados y Empresas de Participación Estatal y el establecimiento 

de un registro de proveedores y contratistas del sector pilbriCd:** 

En diciembre de 1970*** se efectuaron nuevas modificaciones a-

la ley en cuestión, la cual aumentó el área de control de SEPANAL - 

al incorporar a las empresas cuya mayoría de capital estaba suscri-

to por las instituciones nacionales de crédito y de seguros y fian-

zas. Igualmente fueron incorporados los fideicomisos en donde el - 

Estado participa exclusivamente, además, de las empresas de - - 

* Diario Oficial del 7 de enero de 1966 
** Cfr. Carrillo Castro. Las Empresas Públicas en México. INAD. Op. cit. 

*** Diario Oficial. Diciembre de 1970. 
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participación estatal minoritaria. En el mismo período se crearon-

comisiones en áreas clave de la economía nacional: La Comisión - - 

Coordinadora de la Industria Textil, de Energéticos, Siderúrgica, - 

Azucarera, la de Coordinación y. Control del Gasto Público, la del - 

Sector Agropecuario y de Puertos, etc., cuyo objetivo fue la elabo-

ración de programas sectoriales de la actividad económica. 

Ahora bien, la acción estatal tendiente a establecer una en-7 

ciente organización administrativa se enfrentó a múltiples proble--

mas, entre los que destaca la falta de un plan que permitiera la ac 

ción coordinada y oportuna de las entidades, así,como de las_Secre-

tarlas de Estado. Esa falta de coordinación puede ser atribuida --

fundamentalmente al hecho de que la formulación, ejecución y con-

trol de los programas y presupuestos de las empresas del Estado se-

encontraban fraccionadas y dispersas entre varias Secretarías. 

Es por ello, se afirma, que la Reforma Administrativa, impulsa 

da en los años recientes por el Gobierno, busca "lograr la acción - 

sistemática del sector público mediante la programación a nivel glo 

bal y sectorial de sus actividades".* Es así como en diciembre de-

1976** se , promulgan 3 leyes que modifican sustancialmente los meca-

nismos de coordinación y control de las empresas estatales: la "Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal", "Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Federal", y "Ley General de la Deuda 

Pública". Otro aspecto relevante es la agrupación sectorial de las 

,iependencias públicas, organismos descentralizados y empresas de -- 

* Carrillo Castro. Empresas Públicas. Op. cit. p. 40 
** Diario Oficial. Máixoc, diciembre 29 y 31 de 1976 y enero 17 de 1977. 



participación estatal. 

Por la acción de tales leyes, la coordinación y control de las 

Empresas del Estado fueron asignados a la Secretaría de Programa- - 

ción y Presupuesto. Según lo prescriben esas leyes, las empresas - 

serán agrupadas y se someterán al control de las Secretarías o De--

partamentos que funjan como cabezas de sector, quienes se encarga--

rán de planear, coordinar,y evaluar la operación de las entidades a-

su -cargo y servirán de intermediarios entre éstos y la presidencia. 

Por la Nueva Ley Orgánica se llevan a cabo reagrupamientos a - 

nivel de las Secretarías de Estado. La Secretaría de Agricultura y 

Ganadería y la de Recursos Hidráulicos se agrupan en una sola; 

Secretaría de Industria y Comercio se transforma en la de Comercio-

exclusivamente y las actividades relacionadas con el sector indus--

trial se integran a la ahora Secretaría de Patrimonio y Fomento In-

dustrial. Las actividades del sector pesquero, antes dependientes-

de Industria y Comercio y de Recursos Hidráulicos se coordinaron en 

el Departamento de Pesca creado exprofeso. A la Secretaría de - --

Obras Públicas se le anexaron las actividades relacionadas con el - 

reordenamiento de los Asentamientos Humanos y la Secretaría de la - 

Presidencia fue transformada en la de Programación y Presupuesto cu 

yas funciones serán la programación, coordinación y evaluación de - 

las actividades del sector público. El resto de las dependencias 

gubernamentales fueron modificadas únicamente en su estructura in--

terna. 

Para cumplir con la disposición de que las dependencias - - 
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gubernamentales se constituyeran en unidades de responsabilidad secto 

rial, se consideraron los siguientes aspectos: Se definieron a los 

Sectores Administrativos, que agrupana una Secretaría o Departamen-

to con un conjunto de entidades paraestatales, con actividades homo 

géneas, para distribuir en forma equilibrada su coordinación y con-

trol, encargarse de la planeación y conducción de las políticas a - 

seguir en su sector, y evitar duplicidades y contradicciones en la-

operación de las empresas. El Sector de Actividad Económica y So  

cial, puede corresponder a uno o más sectores administrativos o a - 

uno o más de éstos y otras entidades centralizadas o descentralizados-

que no sean cabezas de sector. Su objetivo es el de analizar, orde 

nar, coordinar, programar, presupuestar y evaluar la actividad gu--

bernamental en forma sectorial y global. Estos sectores son dirigí 

dos por la Presidencia de la República, por la Secretaría de Progra 

nación y Presupuesto y por la de Hacienda y Crédito Público. 

De esta forma, de acuerdo a lo estipulado en las leyes, en 1977 

las 898 empresas del sector estatal fueron agrupadas en 16 sectores 

administrativos:* 

TOTAL  

291 	32.4 

150 	16.7 

Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial: 
Org. Descentralizados 
	10 

Empresas Mayoritarias 
	217 

Empresas Minoritarias 
	42 

Fideicomisos 
	 22 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 
Org. Descentralizados 	2 
Empresas Mayoritarias 	81 
Empresas Minoritarias 	3 

Fideicomisos 	 64 

* Datos según cuadro resumen de la Estructura Sectorial de la Administración Pú-
blica Federal. 1977. Citado por A. Carrillo Castro. Op. cit. p. 45. 



Secretaría de Asentamientos Humanos y 
Org. 	Descentralizados 
Empresas Mayoritarias 
Fideicomisos 

Secretaría de Agricultura y Recursos 
Org. 	Descentralizados 
Empresas Mayoritarias 
Empresas Minoritarias 
Fideicomisos 

Obras Públicas: 
48 
6 
52 

Hidraúlicos: 
11 
53 
5 
20 

TOTAL 

106 

89 

11.8 

9.9 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes: 
Org. 	Descentralizados 6 
Empresas Mayoritarias 47 
Empresas Minoritarias 6 
Fideicomisos 9 

68 7.6 

Secretaría de Comercio: 
Org. Descentralizados 8 
Empresas Mayoritarias 30 
Fideicomisos 3 

41 4.6 

Secretaría de Educación Pública: 
Org. Descentralizados 14 
Empresas Mayoritarias 13 
Fideicomisos 13 

40 4.4 

Departamento de Pesca: 
Empresas Mayoritarias 	22 
Empresas Minoritarias 	1 
Fideicomisos 	 4 

Secretaría de Gobernación: 
Org. Descentralizados 
	

2 
Empresas Mayoritarias 
	18 

Fideicomisos 
	 6 

Secretaría de Turismo: 
Org. Descentralizados 	1 
Empresas Mayoritarias 	12 
Empresas Minoritarias 	2 
Fideicomisos 	 9 

Secretaría de Salubridad y Asistencia: 
Org. Descentralizados 	17 
Fideicomisos 	 1  

27 	3.0 

26 	2.9 

24 	2.7 

18 	2.0 



TOTAL 

Secretaría de Trabajo y Previsión. Social: 
Org. Descentralizados 	3 
Fideicomisos 	 3 

39 

Departamento del Distrito Federal: 
Org. Descentralizados 	5 

Secretaría de Reforma Agraria: 
Org. Descentralizados 	1 
Empresas Mayoritarias 	1 
Fideicomisos 	 2 

Secretaría de Defensa Nacional: 
Org. Descentralizados 	1 
Fideicomisos 	 1 

Secretaría de Relaciones Exteriores: 
Fideicomisos 

6 	0.7 

5 	0.6 

4 	0.4 

2 	0.2 

1 	0.1 •  

Por su parte', la reglamentación dé loé Organiámos DeScentraii 

zados y las Empresas de Par'ticipación Ettatal coi:tenida éh'laLey - 

de 1970* estabIeCe como esas empresas difiéren entre si por diver--

sas circunstancias: origen¡ Composición de capital, cóhtroi; desa= 

irolló• y relación con la estructura guberhamental.• Con base en di-

chas diferencias, los Organismos Descentralizados'y las Empresas'de 

Participación Estatal han sido objeto de un tratamiento y una regla 

mentación jurídico-admihistrativa'específiCos. 

De acuerdo con esa Ley, se consideran como Organismos Descen-

tralizados aquellas empresas que son provistas de personalidad jurí 

dica y creadas por Ley del Congreso de la Unión o por Decreto del - 

Ley para el Control, por parte del Gobierno Federal, de los Organismos Descen-
tralizados y Empresas de Participación Estatal del 31 de diciembre de 1970. -
Banco Nacional de Comercio Exterior. La Política Económica del Nuevo Gobierno. 
México, 1971. 



Ejecutivo Federal, "... para la prestación de un servicio público o 

social, la explotación de bienes o recursos propiedad de la nación, 

la investigación científica y tecnológica, o la obtención y aplica-

ción de recursos para fines de asistencia y seguridad social, (ade-

más) que su patrimonio se constituya total o parcialmente con fon--

dos federales o de otros organismos descentralizados, asignaciones, 

subsidios, concesiones o derechos que le aporte u otorgue el Gobier 

no Federal o con el rendimiento de un impuesto específico...".* 

En la Ley mencionada, en su artículo tercero se considera que-

las empresas de Participación Estatal son aquéllas en que "El Go- - 

bierno Federal aporte o sea propietario del 50% o más del capital - 

social o de las acciones de la empresa; ...que en la constitución - 

de su capital hagan figurar acciones en serie especial que sólo pue 

dan ser suscritas por el Gobierno Federal, y... que al Gobierno Fe-

deral corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los miem--

bros del Consejo de Administración, Junta Directiva u Organo equiva 

lente".** Las empresas de Participación Estatal pueden ser mayori-

tarias o minoritarias, de acuerdo al porcentaje de acciones que de-

ellas posea el Estado. Sin embargo, éstas sólo pueden considerarse 

como empresas estatales atendiendo al control que el Estado ejerce-

sobre ellas. 

Con la Reforma Administrativa se efectúan algunos cambios en - 

la estructura organizativa del sector. La nueva legislación esta--

blece los mecanismos de coordinación y control sobre las empresas 

* Ibid. p. 313 

**Ibid. p. 314 
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estatales a través de: participación en la organización de las em-

presas; establecimiento' en ellas de presupuestos por programas; 

control de sus contratos para la realización de obras públicas; 

control de sus adquisiciones; establecimiento de la necesidad de - 

autorización expresa para la enajenación de bienes muebles e inmue-

bles; realización de auditorías y diagnósticos administrativos; y 

la obligación de difundir su situación financiera y técnica. 

En lo que hace al primer aspecto, el Gobierno participa en la-

organización de las empresas al establecer o modificar su estructu-

ra orgánica y establecer los mecanismos de su participación en sus-

órganos de decisión. Esta participación del Estado puede ser de --

dos tipos: Cuando se establece una entidad paraestatal de propie-

dad total del Estado y el instrumento de creación es elaborado por-

la dependencia sectorial responsable y aprobado por el Presidente 

de la República a través de un acuerdo de creación,, se dice que 1 

estructura orgánica es establecida pon la administración central. - 

En el segundo caso, cuando el Gobierno participa como accionista ma 

yoritario en una empresa ya establecida o de nueva creación y sólo-

puede opinar con respecto a la estructura orgánica de acuerdo al pe 

so de su capital social. Sin embargo, el Gobierno tiene siempre de 

recho, al menos en el texto de las leyes, para modificar la estruc-

tura organizativa de las empresas del sector, así como para fusio-

nar o eliminar aquéllas que no cumplan con su función social o no - 

se adecúen a los planes de desarrollo del sector. La fusión o desa 

parición de alguna empresa se realizará a través de la Secretaría - 

de Programación y Presupuesto, quienconsultará con el Coordinador - 

del Sector y con la Presidencia de la República. 



Como se ha señalado, el Estado participa en la dirección de --

las empresas a través de su intervención en los "órganos de decisión: 

La Asambleade Accionistas reúne a los propietarios del capital so--

cial y aprueba o no los resultados de la actividad de la empresa. - 

Esta Asamblea sólo existe en las entidades creadas bajo la forma-

de sociedades mercantiles y en las que el Gobierno es accionista. 

El órgano colegiado de decisión, Consejo de Administración 

Junta de Gobierno es el órgano de autoridad más importante en la --

operación de la empresa. El Gobierno participa en él designando re 

presentantes que son nombrados por las propias entidades coordinado 

ras y por medio de ellos establece sus orientaciones de tipo políti 

co, económico y social. El Consejo de Gobierno existe en todos los 

tipos de empresas de carácter estatal'. El Director, Gerente o Pre-

sidente Geperal es el órgano ejecutivo encargado de la empresa y 

responsable de su funcionamiento. 

'Otro de los mecanismos de coordinación y control lo constituye 

la programación del Gasto Público mediante la técnica del presupues 

to por programas. En la Ley de Presupuesto y Gasto Público y.la --

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establecen las 

disposiciones en la materia: la Secretaría de Programación y Presu 

puesto formulará las directrices y planes nacionales de desarrollo-

económico y social, mismo que las empresas deberán considerar al --, 

elaborar sus anteproyectos de presupuesto que son enviados para su-

revisión a la Secretaria. Con base en ellos, esta Secretaría elabo 

ra el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación que se - 

someterá a la aprobación de la Cámara de Diputados. Una vez aprobado 
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el Gasto Público deberá ajustarse al monto autorizado para los pro-

gramas y partidas presupuestarias. Para cumplir con esa disposi- - 

ción, se lleva un control a través de registros presupuestarios y - 

contables que, por partida doble, realizan la Secretaría de Progra-

mación y Presupuesto y las entidades ejecutoras del gasto: el Ar--

chivo de Presupuesto, el Archivo de Documentos Presupuestarios, el-

Archivo de Contabilidad y el Archivo de Documentos de EjeCución del 

Gasto, y los Registros de la Secretaría: los Archivos Central de - 

Presupuesto, Central de Documentos Presupuestarios y Central de Con 

tabilidad. 

La Secretaría de Programación y Presupuesto autoriza a través-

de la Dirección General de Egresos, los documentos presupuestarios-

para que las entidades puedan ejercer el gasto. El control más es-

pecífico sobre el gasto lo realizan las Secretarías o Departamentos 

de Estado, coordinadores de Sector y cuyas funciones son: apertura 

de registros presupuestales de las entidades que coordinan, control 

de las órdenes de pago, información periódica sobre su avance finan 

ciero y físico y la realización de auditorías administrativas inter 

nas. La evaluación del presupuesto es realizada por la Secretaría-

de Programación y Presupuesto, los Coordinadores de Sector y las --

unidades de evaluación existentes al interior de las entidades. 

Por otra parte, en el rubro del control de contratos y obras - 

públicas, además del control presupuestal que se ejerce sobre las - 

obras de construcción, instalación y reparación, se afirma que se - 

lispone de un control efectivo que se realiza desde el estableci- - 

ciento de normas, hasta la supervisión de la ejecución de las obras 



que realizan las dependencias y entidades del sector público fede--

ral, central y paraestatal. 

El control de adquisiciones y autorización de la enajenación - 

de bienes muebles e inmuebles lo ejerce la Secretaría de Comercio,-

quien puede autorizar y ejecutar la donación o bajas de bienes mue-

bles para afectar el patrimonio de la administración pública fede--

ral. Para las adquisiciones se realizan compras masivas y se forren 

tan las compras intergubernamentales, constituyéndose para ello co-

mités de compras en las empresas estatales en donde participan fun-

cionarios de la Secretaría de Comercio. Las entidades pueden así - 

elaborar sus presupuestos y programas de adquisiciones y presentar-

los junto con su presupuesto de egresos a la Secretaría de Programa 

ción y Presupuesto. 

Finalmente, la auditoría externa financiera o contable y la au 

ditoría administrativa o diagnóstico administrativo son aplicados a 

la coordinación y control de las empresas del Estado. La publica—

ción de este tipo de información es de carácter obligatorio. 

4. Funcionamiento de las empresas estatales en la economía mexicana. 

Después de haber revisado algunos de los aspectos más relevan-

tes dentro de la organización jurídico-administrativa del sector de 

empresas estatales, en este apartado trataremos de señalar algunas-

de las características más relevantes de su funcionamiento dentro - 

de la economía mexicana. 
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Sostenemos que la creación de empresas del Estado, vista en --

conjunto, responde a las necesidades del proceso de acumulación. 

Sin embargo, desde la perspectiva de su creación aislada, esa ac- - 

ción aparece orientada por necesidades coyunturales, sin atender a-

un plan definido por parte del Estado. 

La falta de una política definida con respecto a las empresas-

estatales, en donde se precisen sus tareas, objetivos y formas de - 

funcionamiento, ha conducido a la existencia de una diversidad de ob 

jetivos, muchos de los cuales son incoherentes entre sí; a la dupli 

cidad de tareas y a la inexistencia o imprecisión en los criterios-

de evaluación y control sobre ellos. 

La inexistencia de un plan y de una adecuada programación sec-

torial han impedido definir con claridad las áreas estratégicas pa-

ra su desarrollo, así como la dirección hacia donde debe de orien--

tarse su expansión. Este hecho influye decisivamente sobre la em--

presa estatal incapacitándola para diseñar instrumentos adecuados - 

de política económica y también para formular y evaluar dichos pro-

yectos de acuerdo a un esquema de prioridades dentro de la política 

estatal.* 

El sector de empresas estatales se caracteriza también por su-

falta de coordinación dentro de su respectivo sector, así como por--

que "está insuficientemente integrado entre sí respecto a tres áre-

as: la producción, la comercialización y el financiamiento."** 

* Cfr. René Villareal. "La Empresa Pública. Opciones de Política Económica en- 
México después de la Devaluación". Editorial Tecnos, S.A. 1977. p. 81. 

** Op. cit. p. 82. 



En aspectos fundamentales existen igualmente problenas.* 	Su 

marco jurídico administrativo es tan limitado que no ha permitido,-

lograr la planeación, evaluación y control de sus actividades. 

En lo que respecta a la inversión, se carece de políticas de - 

largo plazo y la capacidad de autofinanciamiento es muy baja. 

En la política de gasto existe una deficiente operación para - 

controlar el nivel y la composición del mismo. 

Aún en épocas recientes era evidente la limitada capacidad del 

Estado para canalizar recursos fiscales a sus empresas, por lo cual 

éstas deben acudir en medida creciente al crédito interno y externo. 

Por otra parte, no se pueden instrumentar polític.as  financieras rea-

listas debido a la inexistencia de criterios en la política de sub-

sidios, transferencias y apoyos crediticios. Igualmente no existe-

una política de precios y tarifas basada en criterios que respondan 

a• la necesidad social de los bienes producidos o a su escasez rela-

tiva; ni una política de compras al exterior en donde se establez-

can prioridades en la importación de productos, así como una políti 

ca de apoyo a las exportaciones del sector estatal. 

Como se ha señalado en el apartado anterior, a lo largo de la-

actuación del sector de empresas' estatales se han elaborado regla--

mentos de tipo jurídico y administrativo para modernizar y lograr - 

eficientemente su coordinación y control. Sin embargo, ha sidocomún 

* Cfr. Op. cit. pp. 81-112 
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la presencia de interferencias y duplicidad de funciones, así como-

conflictos de autoridad entre las diferentes dependencias y entre - 

éstas y los administradores de las empresas. 

Hasta antes de la Reforma Administrativa,* como se ha señalado 

en la parte anterior, el control que ejercían las Secretarías de Es 

tado sobre el Sector de Empresas se concretaba por lo general a la-

revisión de los informes periódicos sobre sus actividades y su si—

tuación financiera, pero sin que existiera un mecanismo efectivo pa 

ra regular sus actividades de acuerdo a un plan, lo cual ha conduci 

do a una insuficiente utilización de los recursos y a una excesiva-

d.ficultad para llevar a cabo los planteamientos de una política in.  

tegrada. 

• 

Los fenómenos anteriores han contribuído a impedir una acción-

coordinada de las empresas estatales, pero sería erróneo pensar que 

constituyen el elemento determinante en la explicación del problema. 

Desde nuestro punto de vista lo central es de carácter más general-

y definido por la propia función asumida por ellas dentro del proce 

so de acumulación. En efecto, la ampliación de las actividades del 

Estado se ha orientado en general no hacia la competencia sino como 

apoyo a la empresa privada, cubriendo sus deficiencias y en esa me-

dida las decisiones se han tomado en respuesta a las necesidades de 

la acumulación, por lo cual aparecen como coyunturales. 

* No es posible evaluar aún el resultado de la Reforma Administrativa debido a - 
que el acceso a la información sobre este aspecto de las empresas es de suma - 
iificultad. 



En la etapa más reciente de las empresas estatales, a medida - 

que avanza el proceso de concentración y centralización del capital, 

la capacidad del Estado para poner en práctica su política económi-

ca en general y las de las empresas estatales en particular, se ve-

disminuída por la propia capacidad de los monopolios para contra- - 

rrestar las medidas que puedan ir en contra de sus intereses. Todo 

ello ha dado lugar a un fenómeno contradictorio: por un lado la am 

.pliación de la acción del Estado en lo económico y por otro, una ca 

pacidad mermada para imprimir direccionalidad al proceso de desarro 

llo como un todo. 

La mayor presencia de las empresas estatales en la economía, - 

si bien crea mejores condiciones para la empresa privada en térmi--

nos de sus políticas de precios y tarifas, adquisiciones, etc., a - 

través de las cuales el Estado ha transferido una parte del exceden 

te, también limita su acción cuando existe competencia. 

Podemos afirmar en términos generales que la intervención del-

Estado en la economía obedece fundamentalmente a las leyes que ri-

gen el proceso de acumulación en la economía mexicana y que no por-

constituir un relativamente amplio sector estatizado modifica o - - 

cuestiona las leyes generales del comportamiento del capitalismo. 

Esa función esencial de las empresas estatales nos permite a--

firmar que nunca se han constituído en una amenaza fundamental para 

el sector privado, sino que por el contrario, en el largo plazo, lo 

refuerzan y consolidan, sobre todo a través de los estímulos a la in-

versión privada nacional y extranjera. 
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Si bien es cierto que el Estado ha preservado a través de sus - 

empresas un potencial productivo que le permite influir sobre el --

proceso de producción del país, esa influencia se ha menguado a me-

dida que la economía ha adquirido cada vez más las características-

de una economía altamente concentrada y con predominio de los oligo 

polios. 

A partir de los años cuarenta el proyecto de establecer una --

"economía mixta"* en que se complementara el capital estatal y pri-

vado en la tarea de desarrollar al país, lejos de permitir al Esta-

do un creciente control sobre la orientación de tal desarrollo, lo-

ha vuelto más dependiente de las decisiones del capital privado na-

cional y extranjero. 

* Consideramos la noción de "economía mixta" ambigua y falta de rigurosidad en -
tanto que oculta la relación establecida entre el Estado y el sector privado -
de la economía. Se insiste en hablar de que la "existencia de un sector Esta-
tal constituye un contrapeso efectivo del poder del capital privado; que ha si 
do transformado, también por la intervención y control del Estado. Por todo -
ésto ha desaparecido muy oportunamente la necesidad de liquidar al capitalismo; 
de hecho, la tarea ya ha sido ejecutada". Ralph Miliband. El Estado en la So-
ciedad Capitalista. Editorial Siglo XXI, México, 1974, p. 11. La interven—
ción del Estado por muy importante que sea no ha modificado en su esencia las-
leyes que rigen el proceso de acumulación capitalista, sino que, por el contra 
rio lo refuerza. De ahí que hablar de "economía mixta" resulte equívoco y só-
lo sirva para velar la alianza establecida por los grupos de la burguesía con-
el Estado. 



CAPITULO II. 

ORIGEN Y EVOLUCION DEL SECTOR DE EMPRESAS ESTATALES. 

Este capítulo analizará la forma concreta en que la política - 

económica se ha venido materializando, a través de la creación de-

un sector de empresas estatales en las diferentes etapas del desa-

rrollo económico de México. Nos interesa destacar las causas socio 

económicas y políticas que han determinado que el Estado haya impul-

sado la creación de una gran variedad de empresas en diferentes ra-

mas de la economía, en cada una de•estas etapas. 

El capítulo se divide en cuatro apartados. El primero abarca-

el período comprendido entre 1920 y 1934 en que el Estado inicia y-

consolida su intervención en la economía: creación de infraestruc-

tura y del sistema institucional y bancario, sentando las bases pa-

ra su posterior actuación como empresario en la economía. 

El segundo, que va de 1935 a 1958 comprende el llamado período 

de crecimiento con inflación. El período amplio se caracteriza por 

la política de nacionalizaciones y por la creación de un numeroso - 

grupo de empresas que intervienen directamente en la producción de-

bienes y servicios. En esta etapa se incluye un análisis separado-

del Cardenismo, cuya importancia es fundamental al sentar las bases 

para un dinámico desarrollo,y además porque en él se conforma el ca-

rácter del Estado en México. 

El tercero, que abarca la década de los sesenta comprende el - 
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llamado "desarrollo estabilizador". En ésta aunque no ocurre un --

gran crecimiento en el número de empresas, se dió una ampliación y-

profundización en las actividades de algunas de las empresas ya - - 

existentes. El cuarto apartado que comprende el período echeverris 

ta observa una expansión delas actividades económicas del Estado, - 

que paradójicamente conduce a un debilitamiento relativo de su capa 

cidad para imponer una política económica distinta a la sustentada-

por el capital monopólico. Al final del apartado se hacen algunas-

apreciaciones sobre la acción del Estado en los últimos años de la-

década de los setenta para comprender las tendencias que al inte- - 

rior del sector de empresas estatales empiezan a configurarse. 

Para una periodización de este tipó,hemos tomado como criterio 

la forma de financiamiento de la actividad estatal en la economía. - 

Así, en la primera etapa, el Estado recurrió a la emisión de bonos 

para financiar las obras de infraestructura, principalmente. Duran 

te el crecimiento con inflaci6n, se recurrió al financiamiento mone 

tarjo del déficit; en el período de desarrollo estabilizador por --

fondos a plazos captados tanto en el mercado interno de capitales - 

como a través del endeudamiento externo, y en el último, aunque se-

siguió recurriendo al financiamiento interno, el crédito externo se 

convirtió en la forma de financiamiento prioritaria. 

1. Economía y Estado de 1920 - 1934. 

Al término de la revolución el Estado enfrentó múltiples pro--

blemas para llevar a cabo su tarea de promotor del desarrollo en la 

sociedad mexicana, dada la grave carencia de medios para financiar-

su modernización. La desorganización del sistema financiero y 



crediticio impedía la obtención de los fondos necesarios para el fi 

nanciamiento de las actividades económicas, especialmente de los --

préstamos a largo y mediano plazo que eran indispensables para rea-

lizar cuantiosas inversiones en la industria y en la agricultura. 

La acción económica del Estado se veía frenada por la falta de 

recursos propios, lo que se expresaba en una estructura fiscal atra 

sada y rudimentaria, lo cual se traducía en una debilidad para el - 

financiamiento de una política de gasto público para los fines de - 

promoción económica y social. 

En este contexto podemos explicar la problemática financiera - 

del Estado y la necesidad de los primeros gobiernos por transformar 

la estructura de la hacienda pública. 

Durante los gobierno de Carranza y Obregón se hicieron algunos 

cambios en el sistema financiero, aunque siguieron vigentes los mis 

mos principios fiscales del régimen porfirista. En el aspecto mone 

tario y crediticio también se implantaron diversas medidas tendien-

tes a solucionar su caótica situación: en abril de 1916 se decretó 

el establecimiento de la Comisión Monetaria, cuya función fue la de 

organizar la circulación y la creación del Fondo Regulador de la Mo 

neda Fiduciaria para garantizar esa circulación y por decreto Cons-

titucional fue contemplada la actuación de los bancos en la econo--

mía limitando sus funciones a las operaciones de intermediación del 

crédito.* Sin embargo, no es sino hasta el régimen del General - - 

* José Iturriaga de la Fuente. La Revolución Hacendaria. SepSetentas No. 282,-
México, 1976. p. 37. 
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Calles en que se reorganizan los sistemas bancario y monetario, a - 

través de la creación, en agosto de 1925, del banco único de emi- - 

sión y de algunas otras medidas. 

Desde el inicio del régimen del General Plutarco Elías Calles - 

tuvo lugar la llamada Revolución Hacendaria,*" cuyos propósitos fun 

damentales consistieron en buscar los mecanismos idóneos para aumen 

tar los ingresos estatales, a través de la reorganización del siste 

ma fiscal, el establecimiento del sistema bancario nacional y la res 

tructuración del crédito interno y externo. El entonces Secretario 

de Hacienda, Alberto J. Pani fue el principal impulsor de las medi-

das fiscales y bancarias que darían forma a la política por él nom—

brada "Del Nuevo Régimen". Esa política, basada principalmente en-

un nuevo sistema impositivo tenía como objetivo la seguridad finan-

ciera del Estado. 

Ese sistema se integró por impuestos directos e indirectos 

tasas diferenciales que permitieran la equidad en la imposición. 

Sin embargo, el instrumento fiscal más valioso que se puso en mar--

cha fue la imposición sobre la renta, de la cual se incluyeron en - 

la Ley de Ingresos para 1924 dos impuestos: el impuesto sobre suel 

dos, salarios y emolumentos y el impuesto sobre utilidades de socie 

dades y empresas. En febrero de 1924 se promulgó la ley que estipu 

laba su recaudación y posteriormente en 1925 se definían las dispo-

siciones relativas al impuesto sobre la renta.** 

* Para un análisis profundo de la Revolución Hacendaria consultar el excelente -
trabajo sobre el tema de Arnaldo Córdova. La Ideología de la Revolución Mexi-
cana. Ed. ERA, México 1973. Además los numerosos escritos de Alberto J. Pani, 
entre ellos, Apunten Autobiográficos. Ed. Manuel Porrúa, México, 1950. 

**Arnaldo Córdova. Op. cit. p. 353. 



Asimismo, para mejorar la situación impositiva, en agosto de - 

1925 se realizó la primera Convención Nacional Fiscal* y se dictó - 

la Ley General de Pensiones civiles de retiro así como el establecí 

miento de la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro. Esta medida, 

sostiene Arnaldo Córdova, buscaba ganarse la fidelidad del único --

sector organizado en ese entonces, la burocracia.  

En el aspecto crediticio se buscó la conformación de una legis 

lación integral, la reanimación de los bancos existentes, la funda-

ción del banco único de emisión y la fundación de otras institucio-

nes bancarias. Para el cumplimiento de lo anterior se realizó en - 

el mes de febrero de 1924 la Convención Nacional Bancaria que dió - 

origen a la legislación que regiría al sistema bancario. En diciem 

bre de ese año se promulgó la Ley General de Instituciones de Crédi 

to y Establecimientos Bancarios, que fue modificada un año más tar-

de estableciéndose en ella las bases para estructurar un sistema --

bancario moderno.** 

Que habría de tomar decisiones en los siguientes puntos: "sobre el impuesto-
a la propiedad territorial; sobre los impuestos a la industria y al comercio; 
sobre impuestos especiales; sobre el impuesto al capital; sobre actos jurídi-
cos y adquisiciones profesionales; sobre la concurrencia y reformas constitu-
cionales; y sobre asuntos diversos. En el punto cuarto del dictamen sobre la 
concurrencia y reformas constitucionales se propone un plan para el estableci 
miento y percepción de impuestos por parte de'la Federación y de los Estados, 
que recomienda se destinen los impuestos sobre la propiedad territorial, so--
bre actos no comerciales y sobre sucesiones y donaciones a las autoridades lo 
cales, con participación variable de la Federación en su percepción y a la --
propia Federación los impuestos generales sobre el comercio y la industria. -
A. J. Pani. Memoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspon 
diente a los años fiscales de 1923-1924. Ed. Cultura, México, 1926. T.I., --
pp. 141-142. Citado por Arnaldo Córdova. Op. cit. p. 357. 

* * "La nueva ley sometió a su regimentación y a la vigilancia del Estado todos -
aquellos negocios que se consideraba afectaban al interés público y que se re 
partían en clases diferentes: 1) Las instituciones de crédito propiamente di 
chas; 2) Los establecimientos que tenían por objeto exclusivo, o principal,-
practicar operaciones bancarias, y 3) Los establecimientos asimilados a los -
bancarios por practicar operaciones que afectasen al público en general, - 
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Ya desde la primera Ley General de Instituciones de Crédito se 

estableció el control directo del Estado sobre el sistema bancario. 

Para lograr ese control, se creó, por decreto del 29 de diciembre - 

de 1924, la Comisión Nacional Bancaria.* 

La creación del Banco Unico de Emisión se tornó en una impor--

tante y difícil tarea del gobierno, debido a su debilitada capaci-

dad financiera. Sin embargo, el lo. de septiembre de 1925 entró en 

funcionamiento el Banco de México, S. A.. El banco fue organizado-

bajo criterios mercantiles y con amplia autonomía para realizar sus 

actividades. Se estableció que el 51% de su capital pertenecería - 

al Estado y el resto a los intereses privados. Sus funciones, esta-

blecidas en su ley constitutiva, fueron: la emisión de billetes y-

la regulación de la circulación monetaria en el país; los tipos de - 

cambio con el exterior y la tasa de interés, redescuento a los ban-

cos privados de documentación de carácter mercantil, el apoyo al --

servicio de tesorería y realizar las funciones que corresponden a 

los bancos de depósito y descuento.** El bando además podía - - 

recibiendo depósitos o emitiendo títulos pagaderos en abonos y destinados a -
su colocación en el público." A. J. Pani. Memoria... Op. cit. p. 209. Cita-
do por Arnaldo Córdova, Op. cit. p. 359. 

Cuyas funciones eran: "la de velar por el exacto cumplimiento de las disposi 
ciones legales vigentes en materia bancaria; proponer las medidas que estima-
se convenientes para el desarrollo de las operaciones bancarias; llevar a e--
fecto las inspecciones de los bancos y decidir sobre la publicación de sus ba 
lances; cooperar en la liquidación de los bancos que se presentasen en estado 
de suspensión de pagos o de quiebra; vigilar los recursos de los bancos al ex 
terior, sus depósitos y sus inversiones en el extranjero, y obtener, recopi-
lar y publicar anualmente una estadística bancaria y de los datos que fuesen-
de utilidad, para el conocimiento de la situación bancaria del país." A. J. -
Pani. Memoria. Cit. T.I. pp. 216-224. Citado por Arnaldo Córdova. Op. Cit. 
p. 360. 

Alberto J. Pani. Mi Contribución al Nuevo Régimen. 1910-1933. Ed. Cultura. 
México, 1936. pp. 327-328. 



proporcionar crédito y descontar documentos directamente al público. 

La importancia del Banco de México es indudable, siendo el fac 

tor de reconstrucción del sistema bancario nacional. En 1932 se --

llevó a la práctica una reforma radical por la cual dejó de cumplir 

con sus actividades comerciales para limitarse a aquellas que co- - 

rresponden a un banco central.* 

Las anteriores son las principales medidas de política económi 

ca instrumentadas bajo el título de Reforma Hacendaria. Aunque sus 

resultados se hicieron sentir en los períodos posteriores, en el --

corto plazo significó el establecimiento de la base institucional - 

en que habría de apoyarse la futura acción del Estado en la econo-r 

mía. 

En su programa de gobierno, Calles se comprometió a hacer cum-

plir el artículo 27 Constitucional y a dar solución al problema - 

agrario. Aunque no se obtuvo mejoría en esa actividad durante el - 

período,* en cambio se adoptaron algunas medidas importantes para - 

W. Patton Glade. Las Empresas Gubernamentales Descentralizadas. Problemas - -
Agrícolas e Industriales de México, Vol. XI, No. 1, México, 1959. p. 73. 

** La política agraria del General Calles aún causa controversia. Lo cierto es-
que para él la reforma agraria era un fracaso. "...porque la felicidad del --
campesino no se logra sólo con entregarle la tierra, dejándolo sin prepara- - 
ción y sin elementos, y le crea pretensiones a la vez que fomenta la holgaza-
nería.... Hay que poner un límite a nuestros fracasos, dando un término para 
que los pueblos pidan tierras y, pasado ese término, ni una palabra más sobre 
el particular; desde ese momento deben darse garantías a todo el mundo, peque 
ños y grandes agricultores, para que surja la iniciativa y el crédito público 
y privado". Citado por Ricardo J. Zevada. Calles, El Presidente. Ed. Nuestro  
Tiempo, México, 1971. p. 97. Para Calles la política agraria adecuada, con-
sistía en que "todo gobernante debe aplicarse en primer término a crear la pe 
queña propiedad convirtiendo a los campesinos en propietarios, se previenen y 
evitan futuras revoluciones; se crean intereses...". Ibid. p. 107. 
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el desarrollo capitalista del agro mexicano. 

En el mes de febrero de 1926 se creó el Banco Nacional de Cré-

dito Agrícola con el objetivo de prestar dinero a pequeños agricul-

tores, efectuar hipotecas y contribuir a la formación de empresas - 

que coadyuvaran al desarrollo agrícola del país. En marzo del mis-

mo año se estableció un Sistema de Bancos Ejidales para conceder --

préstamos directamente a los ejidatarios organizados en sociedades-

cooperativas. También a partir de 1926 se inició la construcción - 

de obras de riego con la finalidad de abrir nuevas zonas de cultivo 

o mejorar las existentes. En enero de ese año se aprobó la Ley so-

bre riegos que creó la Comisión Nacional de Irrigación.* 

Dentro de la política de inversión pública se dió especial impor 

tancia a la construcción de caminos. En 1925 se crea la Comisión -

Nacional de Caminos, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones 

y Obras Públicas. Paralelamente se organizaron las Juntas Locales-

de Caminos encargadas de las carreteras estatales.** 

En materia educativa durante el Gobierno de Calles se desarro-

lló un amplio programa, dándose importancia a la instrucción rural-

y se creó una instrucción•práctica y técnica destinada a los niños - 

en edad escolar, así como un nuevo sistema de escuelas secunda- - 

rias.*** 

W. Patton Glade. Op. Cit. p. 75 
Gustavo Romero Kolbeck. La Inversión del Sector Público en México: Cincuenta 
años de revolución. Varios Autores. F.C.E. México, 1963, p. 111 

S. Goodspeed. El papel del ejecutivo en México. Problemas Agrícolas e Indus 
triales de México. Vol. VII. No. 2. México, 1955. P. 80. 



También en ese período empiezan a materializarse algunos de --

los planteamientos constitucionales con respecto a la seguridad so-

cial. Para ello se aprobó el Reglamento General del Departamento - 

de Salubridad Pública en 1925 y un año después en mayo de 1926 se - 

promulgó un nuevo Código Sanitario. También en este período se cre 

an el Servicio Autónomo de Higiene Infantil y la Asociación Nacio-

nal de Protección a la Infancia. En 1928 se empezó a impartir el - 

servicio de higiene industrial y previsión social cuya función era-

la de proteger al trabajador y a las madres obreras. Posteriormen-

te, en 1933 estaba organizada ya la Dirección de Ingeniería Sanita-

ria para ejecutar obras de agua potable y alcantarillado.* 

En el campo laboral se efectuó una medida de trascendental im-

portancia para la organización política de los trabajadores bajo la-

tutela estatal. En efecto, por decreto del 17 de septiembre de - -

1927 se creó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, integra-

da por representantes de los trabajadores, de los patrones y del go 

bierno, con la facultad de intervenir en todo conflicto de tipo la-

boral en fábricas, ferrocarriles, plantas eléctricas y en la indus-

tria minera. Posteriormente, en 1931 fue promulgada la Ley Federal 

del Trabajo.** En ella se establecieron las situaciones y causas - 

válidas para rescindir contratos de trabajo, se establecieron juntas 

* Javier de la Riva Rodríguez. Salubridad y Asistencia Médico-Social en México: 
Cincuenta Años de Revolución. Op. cit. p. 228. 

** Esta "ley tendía a iniciar por primera vez en México un ensayo de democracia-
funcional, mediante la cual las contradicciones de clase se resolverían con -
una mejor comprensión en bien de todas las clases." Emilio Portes Gil. Auto-
biografía de la Revolución Mexicana. México, 1965. p. 514, citado por A. --
Shulgovski. México en la Encrucijada de su historia. Ed. de Cultura Popular, 
S. A.. México, 1972. p. 69 
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de conciliación y arbitraje como auxiliares para resolver conflic--

tos obrero-patronales y se estableció que los sindicatos obreros - 

se registraran ante la Secretaría de Industria y Comercio y Traba--

jo, además de declarar el monto de sus cuotas y el número de sus --

afiliados.* 

En 1932 se creo una comisión encargada de formular un Sistema-

de Salarios Mínimos, cuyo plan definitivo fue aprobado en septiembre 

de 1933. El objetivo era hacer crecer los salarios en todo el país 

para aumentar el mercado interno. Además, .la propia comisión seña-

ló la importancia del alza salarial debido a que "permitirían aumen 

tar la producción y la capacitación técnica de los obreros, que in-

cluso se atenuarían los conflictos obrero-patronales, pues considera 

ban que "un trabajador bien pagado favorecería a la empresa".** 

Dentro de la política de conciliación de las clases tuvo una - 

decisiva importancia la creación, en 1924, del Partido Nacional Re-

volucionario. Su instauración obedecía a la necesidad del grupo en 

el poder para someter a su control a las más diversas fuerzas polí-

ticas, ésto es, centralizar el poder político en el Estado. Contan 

do con los recursos suficientes, fue minando paulatinamente los po-

deres políticos locales y regionales del país, de tal modo que en - 

su Segunda Convención Nacional se disolvieron como tales las organi-

zaciones que lo constituyeron inicialmente.*** A partir de entonces, 

* Goodspeed. Op. cit. p. 103. 

** Memoria de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, México, 1934. p. 31. Ci 
tado por A. Anguiano. El Estado y la política obrera del Cardenismo. ERA, -
México, 1975. p. 43. 

***Arturo Anguiano. Op. cit. p. 44. 



diciembre de 1933, los dirigentes del partido, concientes de la - - 

fuerza de las masas trabajadoras, harían uso del partido para dete-

nerlas y encauzarlas hacia el logro de sus propios objetivos. 

Para agilitar las funciones de la Secretaría de Industria, Co-

mercio y Trabajo, en 1932 se dividió esa dependencia en una Secreta 

ría de la Economía Nacional y en un Departamento del Trabajo. Como 

parte de esa reorganización, la Dirección General de Estadística y-

la Contraloría General pasó a formar parte de la Secretaría de Ha--

cienda.* 

Dentro de las acciones más importantes para establecer la acti 

vidad estatal como reguladora de la economía, se encuentra el Plan 

Sexenal del Gobierno para el período 1934-1940. Elaborado en 1933-

y aprobado a principios de 1934 dela Segunda Convención del PNR es-

te Plan se contemplaba como el programa del candidato presidencial-

del partido.** 

El Plan Sexenal consideraba la acción del Estado dentro de - - 

"agricultura, trabajo, economía nacional, comunicaciones y obras pú 

blicas, educación, gobierno, ejército, relaciones exteriores y cré-

dito público, y fomento comunal"*** Una vez aprobado sería puesto-

en acción el 10 de enero de 1934 y debía ejecutarse en 6 etapas - - 

anuales y sucesivas, cada una de ellas planeada por el presidente y 

Goodspeed. Op. cit. p. 111. 

** Ibid. p. 101. 

*** Ibid. p. 110. 
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el partido. 

El Plan Sexenal estuvo orientado básicamente al fomento del de 

sarrollo económico, sin embargo, en los hechos estuvo limitado por-

la ausencia de instituciones económicas y de recursos estadísticos-

que posibilitaran su concreción en términos cuantitativos. De esta 

forma, aunque su importancia es indudable, en los hechos no signifi 

có un instrumento capaz de lograr el control y la regulación de la-

vida nacional por parte del Estado.* 

Además de los organismos ya mencionados, el Estado creó en el-

período 1920 a 1934 las siguientes entidades: 

En el sector financiero: Aseguradora Hidalgo, S. A. (denomina 

da anteriormente la Mutualista de México, S. A.) 1931, Asociación - 

Hipotecaria Mexicana, S. A. de C. V., (1933). Para estimular el --

ahorro se creó en 1920 la Lotería Nacional. En el área de Servi- - 

cios básicos se establecieron como entidades estatales la Compañía-

de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca, S. A., y en el período 1924- - 

1928 la Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, S. A.. Posterior--

mente, en 1934 se organizaron las Juntas Federales de Mejoras Mate-

riales y Aeronaves de México, S. A..** 

Durante la administración del General Cárdenas se hicieron muy pocos esfuer-
zos para revisar, fortalecer o convertir en ley el instrumento de planeación-
recibido en 1934. Más bien tomaron del Plan Sexenal sólo lo que se ajustaba-
a una pequeña lista de prioridades en cuanto a metas económicas y sociales, y 
ejecutaron esas partes del plan de acuerdo con las circunstancias existentes-
y los medios financieros disponibles. Leopoldo Solís. Planes de Desarrollo-
Económico y Social en México. México, 1976. p. 191. 

** Cfr. Davida Ibarra. México: Organismos y empresas establecidos por el Sec--
tor Público (por decenios). El. Pérfil de México en 1980. Vol. I. S. XXI, Mé-
xico, 1970, p. 192. 



Otro elemento de gran importancia en este período es el de los 

efectos de la gran crisis económica mundial de 1929-1923 en la econo 

mía mexicana. La estrecha dependencia de México con respectodelmer 

cado mundial influyó decisivamente sobre algunos de los ramos más - 

dinámicos de la economía: la minería y el petróelo. Al tiempo que 

desde 1929 la agricultura había entrado en una fase de estancamien-

to, las cosechas fueron severamente atacadas por fenómenos meteoro-

lógicos. Otras ramas como los transportes y las manufacturas des--

cendieron fuertemente y se vieron afectadas.* 

Los efectos de la crisis de 1929 en México no sólo recayeron - 

sobre la actividad productiva,sino además propiciaron un crecimien-

to industrial basado en la sustitución de importaciones, como una - 

primera fase del desarrollo industrial de México. 

2. La Acción del Estado en el Período 1934-1958. 

En este apartado mostraremos la política estatal de creación - 

del sector de empresas estatales en el contexto de la política de - 

industrialización del país. En una primera parte se señalan algu-

nas de las acciones más importantes del régimen Cardenista. Plante 

amos que ahí se gestan las acciones básicas para el ulterior proceso 

* Todo lo anterior, trajo consecuencias graves sobre el país en general y sobre-
la acción del Estado en particular. En 1932 el producto interno bruto descen-
dió en 5.6% con respecto a 1929. Desde 1930 la Secretaría de Industria, Comer 
cio y Trabajo empezó a recibir solicitudes de paro de diversas empresas, con -
el consiguiente desempleo y reducción de salarios. En cuanto a los efectos di 
rectos sobre el Estado, se manifestaron principalmente, en una reducción de --
sus ingresos provenientes de los impuestos al comercio exterior, con lo cual -
se disminuyó la inversión pública, sobre todo en las ramas de comunicaciones y 
transportes. S. Goodspeed. Op. Cit. pp. 112-114. 
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de industrialización, que se consolidará en los años cincuentas. En 

la segunda parte, reseñaremos el período de la guerra y posguerra - 

conocido convencionalmente como crecimiento con inflación hasta - - 

1956-1958, a partir del cual se gesta el llamado desarrollo estabi-

lizador. 

2.1 	Las Realizaciones Económico-Políticas del Período Cardenista. 

Generalmente se ha aceptado que las reformas Cardenistas a la-

sociedad mexicana de finales de los años treinta, constituyen la ba 

se para la modernización posterior del país, aunque en su formula—

ción no hayan correspondido a un plan definido de desarrollo capita 

lista. 

Lo cierto es, como se ha señalado en el apartado anterior, que-

el régimen Cardenista hubo de enfrentarse a los efectos que sobre la 

economía mexicana tuvo la gran crisis mundial, así como al propio - 

descontento de las clases populares del país, ante el incumplimien-

todel compromiso asumido por el Estado en cuanto a las reformas so--

ciales. Es decir, las acciones económicas del Estado Cardenista tu 

vieron como objetivo la satisfacción de las necesidades del proceso 

de acumulación, dentro de la crisis general capitalista de los años 

treinta y, de otra parte, su propia necesidad de fortalecer su hege 

monía política y atender demandas sociales básicas. 

Un elemento de fundamental importancia para la consolidación - 

del Estado fue la política de masas del régimen expresada en una --

tendencia a la corporativización de las fuerzas populares en grandes 



centrales influidas por el Estado: la Confederación Nacional Campe 

sina (CNC) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM); tam-

bién la clase dominante será organizada en corporaciones patronales. 

Sobre esas organizaciones se sentaron las bases del poder estatal - 

para imponer un proyecto nacional de desarrollo y al mismo tiempo --

contrarrestar la influencia del capital extranjero y renegociar las 

áreas de dominio, de limitar la actuación del capital privado nacio 

nal y, mantener el apoyo popular como base de legitimidad y de pre-

servación de la cohesión socio-política. 

La política de expropiaciones, en 1937 Ferrocarriles y en 1938 

las compañías petroleras, serán el más poderoso instrumento del Es-

tado en su relación con el capital extranjero y para el fomento de-

la industrialización. 

La política obrera se convertirá en un medio para contener el-

poder de la burguesía y de este modo que el Estado se convierta en-

árbitro de la sociedad. 

El Estado de masas consumado por Cárdenas dió un fuerte impul-

so al reparto agrario y realizó considerables inversiones en obras-

de infraestructura, principalmente de riego. Con ello se produjo-

la paz social en el campo, además de crear las condiciones para un-

dinámico desarrollo capitalista, principalmente en aquellas regio--

nes favorecidas con el riego y el crédito de la banca estatal. 

Los posteriores efectos de las políticas del Cardenismo se - - 

habrían de manifestar en los siguientes aportes al desarrollo del - 
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país. 

- Producir los alimentos y las materias primas suficientes y bara-

tas que los procesos de urbanización y de industrialización requie-

ren, favorables a la reproducción de la fuerza de trabajo y de las-

condiciones materiales de producción. El crecimiento del producto-

agrícola fue de 4.4% a precios constantes de 1935 a 1967. Los pro-

ductos básicos de la dieta alimenticia (maíz, frijol y trigo) tuvie 

ron tasas de crecimiento superiores a la de la población nacional y 

el nivel de precios de los productos agrícolas en términos globales 

ha seguido el índice general de precios durante el mismo período. - 

En cuanto a los productos agrícolas-iiidustriales aumentaron su par-

ticipación dentro del producto agrícola de 30 a 40% de 1940 a 1960.* 

- Aumentar excedentes agrícolas de exportación, ampliando las divi 

sas necesarias para cubrir la importación de los bienes de capital-

para el proceso de industrialización. La producción agropecuaria - 

del país destinada al mercado exterior fue en 1940 de 8% misma que-

en 1960 fue de 14%.** 

- Liberar la mano de obra agrícola. Se considera que "entre 1940-

y 1950 hubo una transferencia neta de 600 000 individuos activos de 

la agricultura hacia otros sectores, mientras que de 1950 a 1960 es 

ta transferencia fue de 480 000.*** 

- Ampliar el mercado interno para los productos de la industria. 

- Y canalizar sus excedentes de capital hacia las áreas modernas - 

Sergio Reyes Osorio y S. Eckstein. El Desarrollo Polarizado de la Agricultu- 
ra Mexicana. En Crecimiento o Desarrollo Económico. Sep Setentas, No. 4, Mé- 
xico, 1971. pp. 23-25. 

** Ibid. p. 26. 
*** Ibid. p. 36. 



de la economía, valga decir, hacia la industria: por el sistema --

bancario, 2500 millones de pesos y por la relación de precios, 3600 

millones de pesos, a precios de 1960. La transferencia total de re 

cursos de la agricultura hacia otros sectores se ha estimado en - - 

3,000 millones, una vez descontado el monto que la agricultura reci 

be a través del sistema fiscal.* 

Esos elementos en conjunto, van definiendo las características 

de la estructura económica sobre la cual se sustentaría el ulterior 

proceso de industrialización, seguido de cerca por los cambios en - 

el desarrollo del capitalismo mundial y la división internacional - 

del trabajo que se está gestando. 

La industrialización no es concebible sin la decisiva interven 

ción del Estado en todos los órdenes. Así, el análisis de las polí 

ticas en materia fiscal, de gasto y monetaria, del sistema bancario, 

etc., muestran como el desarrollo del país se iría orientando hacia 

las actividades industriales. 

De ello da cuenta la reorientación de los recursos estatales - 

que se canalizaron de 1935 a 1940 en una mayor proporción hacia el-

fomento económico 38%, mientras que en los años anteriores habían - 

sido sólo de 22%.** En cuanto a la inversión pública federal, se - 

orientó hacia el fomento agropecuario a industrial, 17.7% y 7.3% --

respectivamente, aunque se presentó un descenso en el ramo de - 

* Ibid. p. 42. 

** J. Wilkie. The Mexican Revolution. p. 32. Citado por Leopoldo Solís. Op. -
cit. p. 101. 
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comunicaciones y transportes, al pasar de 76.0% a 65.0% en el perío 

do analizado.* 

Entre las políticas de fomento a la industrialización, destaca 

la de exención de impuestos (Decreto de estímulos a la construc- - 

ción de nuevas empresas, 1939) y la proteccionista (establecimiento 
• 

de aranceles prohibitivos para la importación de mercancías produci 

das internamente, Ley de 538). 

De esa reorientación surgirá un núcleo de empresas estatales - 

básicas para el desarrollo industrial y entre las que destacan se—

gún sus funciones, las siguientes: 

El sistema bancario estatal que a través de mecanismos financie 

ros amplios apoyó prioritariamente el desarrollo de las actividades 

económicas según los objetivos de industrialización. Resalta espe-

cialmente el inicio de las actividades de banca central del Banco 

de México y el establecimiento de instituciones bancarias cuyo obje-

tivo era el de apoyar el desarrollo de proyectos específicos. 

En el sector agrícola, a raíz de la reforma efectuada en 1935-

al Banco Nacional de Crédito Agrícola, se crearon el Banco Nacional 

de Crédito Agrícola y Ganadero, S. A., y el Banco Nacional de Crédi 

to Ejidal, S. A.. El primero para atender principalmente a los - - 

* Francisco J. Alejo López. La Política Fiscal en el Desarrollo Económico de - 
México,en Crecimiento y Desarrollo, Op. cit. Cuadro No. 3. p. 97. 



pequeños propietarios y el segundo para apoyar en forma decisiva al 

programa de Reforma Agraria, financiando a los ejidatarios organiza 

dos en uniones de crédito, así como organizando y coordinando servi 

cios agrícolas complementarios.* 

En los sectores industrial y de la construcción se crearon el-

Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, para finan--

ciar diferentes proyectos para el desarrollo de la industria de la-

transformación y principalmente, facilitar el programa de obras pú-

blicas del gobierno; en 1937 el Banco Nacional Obrero, para la Pro-

moción Industrial a través de la concesión de créditos a industrias 

y negocios pequeños, mismo que fue reorganizado en 1941 para formar 

el Banco Nacional de Fomento Cooperativo, S. A. de C. y. cuya fina-

lidad era la de promover negocios en cooperativas.** 

De especial importancia fue el establecimiento, por decreto en 

1934, de la Nacional Financiera, S. A. con el objetivo de crear un-

mercado a los bonos gubernamentales y financiar los programas de --

obras públicas y de servicio social con los ahorros privados inver-

tidos en valores federales, estatales y municipales.*** Para 1940, 

además de funcionar como agente financiero del Gobierno, su activi-

dad se orientó a proporcionar créditos industriales de largo plazo, 

así como a fomentar la apertura y expansión de empresas industria--

les, es decir, se convirtió en la principal institución de fomento- 

* 	W. Patton Glade. Op. cit. 	p. 75. 

** Ibid. pp. 83-84. 

*** 
Id. p. 85. 
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industrial del país. 

En el ramo del comercio se estableció en 1937 el Banco Nacional 

de Comercio Exterior, S. A., para actuar como el principal instru--

mento de intervención del Gobierno sobre la actividad comercial ex-

terior.* 

En el área de seguros, en 1937 se estableció la Aseguradora Me 

xicana, S. A., la agencia de seguros del Estado.** 

Las empresas estatales en las áreas estratégicas para el 

desarrollo. 

Petróleos de México, S. A. fue fundada en 1935 para explotar,-

en muy pequeña escala, yacimientos públicos. Con la expropiación - 

se fundó una nueva empresa estatal: Petróleos Mexicanos, para admi 

nistrar las propiedades nacionalizadas. En su constitución se esta 

bleció que PEMEX "tiene a su cargo la conservación y utilización --

eficiente, en beneficio delanación, de sus recursos y el abasteci—

miento de abundantes y convenientes existencias de combustibles y - 

lubricantes en todos los centros .de consumo del país. Sólo efectúa 

operaciones de exportación después de haber atendido a las necesida 

des del mercado interno, y hasta donde esté de acuerdo con la am- - 

pliación de la política de precios bajos, la empresa aportará la má 

xima contribución a los ingresos del Gobierno Federal.*** 

Ibid. p. 84. 

** Ibid. p. 94. 

*** Ibid. p. 117. 



En 1937 se estableció la Comisión Federal de Electricidad con - 

el fin de organizar y dirigir un sistema nacional de generación, - 

transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en princi-

pios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finali 

dad de obtener a un costo mínimo el mayor rendimiento posible en be-

neficio de los intereses generales.* 

En la rama de transportes, destaca la expropiación, en 1937 de 

la parte de los Ferrocarriles Nacionales de México que pertenecía a 

particulares. En 1938 se creó la Administración Obrera de los Fe-

rrocarriles Nacionales de México, como empresa pública descentrali-

zada del Gobierno Federal. Al mismo tiempo se expropiaron otras 3-

líneas: el Ferrocarril Interoceánico, el Mexicano del Sur y Orien-

tal y el Nacional de Tehuantepec. Posteriormente en 1940 se suspen 

dió la administración obrera y se creó la Administración de los Fe-

rrocarriles Nacionales como entidad descentralizada.** 

En la rama del comercio y la industria, se ha señalado la crea 

ción del Banco de Comercio Exterior*** que fundó en 1937 la Compa—

ñía Exportadora e Importadora Mexicana, S. A., (CEIMSA) para reali-

zar sus funciones de comercio y asegurar el abastecimiento de pro--

duetos alimenticios básicos y mantener los precios bajos. 

En 1936 se fundó la institución Almacenes Nacionales de - 

Diario Oficial. 24 de agosto de 1937. Citado por W. Patton Glade Op. Cit.-
P. 124. 

Ibid. pp. 142-143. 

Ver empresas estatales en la rama bancaria y W. Patton Glade. p. 89. 
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Depósito, S. A. para almacenar la producción agrícola, conceder cré 

ditos con base en las reservas y ayudar a los productores a obtener-

mejores precios por sus productos.* 

Otras empresas constituídas en ese período fueron: la Compa—

ñía Productora e Importadora de Papel (PIPSA) en 1935 y la Comisión 

de Fomento Minero en 1939.** 

2.2 El Estado y sus Empresas de 1940 a 1958. 

El período que va de 1940 a 1958 se caracteriza desde 	pers-

pectiva de las empresas estatales por una mayor diversificación y un' 

mayor peso. En esta etapa la política estatal a través.de sus em—

presas tuvo como finalidad principal el fortalecimiento a la expan-

sión de las empresas privada a quienes canalizó sus.excedentes a --

través de sus,políticas de precios y tarifas. 

Los efectos de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente la - 

de Corea sobre la economía Mexicana propiciaron una reorientación - 

de la estructura productiva. La coyuntura internacional obligó a - 

la economía Mexicana a desarrollar aceleradamente las fuentes inter 

nas de abastecimiento para satisfacer tanto los requerimientos in--

ternos de la industria nacional, como los producidos por el mercado 

internacional, especialmente el Norteamericano. 

* Op. cit. p. 158. 

** David Ibarra. Op. cit. pp. 192-193. 



Además, la acumulación de reservas monetarias impulsaron el --

proceso de sustitución de importaciones, fortalecido, asimismo, --

por la consolidación de las políticas modernizantes del período Car 

denista. 

El proceso inflacionario fue de importancia estratégica para - 

la acumulación acelerada del período. Otros elementos de apoyo bá-

sico a ese proceso fueron el sistema bancario estatal e indirecta--

mente su política monetaria, a través de la cual se reasignaron fon 

dos a la inversión, se facilitó a la industria el acceso a présta--

mos internos y externos para fines de desarrollo y se impulsó al --

mercado de capitales.* Además de la política laboral de bajos sala 

ríos presente a lo largo del proceso de industrialización del país. 

En este período se llevó a cabo una radical transformación en-

la política agrícola, pues disminuyó el reparto agrario y la políti 

ca de reforma agraria se orientó no al apoyo de los campesinos, si-

no "COMO. instrumento para conseguir la estabilidad política y la --

paz social en el campo que el capital requería, y para permitir, po 

lítica e ideológicamente, que el Estado utilizara el dinero público 

en beneficio de una minoría del campo".** Mientras que ésta absor- 

bía el 90% de la inversión estatal, a los ejidos se les marginaba - 

del gasto estatal y en algunos casos, como son los ejidos colecti--

vos, se les suspendió la ayuda técnica y el crédito. Con la aten—

ción privilegiada de ciertas regiones, como el noreste y noroeste y 

* Leopoldo Solís. La Realidad Económica Mexicana. Citado por Rolando Cordera.-
La Industrialización.... Op. cit. p. 18. 

**Adolfo Oribe y Rolando Cordera. México: Industrialización Subordinada. TASE, -
No. 4, México 1971, p. 5. 



73 

de cultivos como la caña de azúcar, el café y el agodón, se impulsó 

el desarrollo de una agricultura capitalista que posibilitó una di-

versificación en las exportaciones, además de constituirse en un --

mercado interno para la naciente industria del país.* 

El crecimiento de la producción industrial y la mayor urbaniza 

ción presionaron por un aumento del gasto público, aunque había di 

ficultades para financiarlo equilibradamente. El Estado a través - 

de la política fiscal mantuvo una tributación baja y regresiva con-

el objetivo de apoyar la formación de capital. El gasto efectivo re 

alizado por el Gobierno dió énfasis al fomento económico, que incre 

mentó su participación del 39% al 52%, de 1953 a 1958, mientras que 

el gasto destinado al bienestar social disminuyó en proporción den-

tro del total, al pasar del 16.5% al 14.4% en los años señalados.** 

En cuanto a la inversión esta también se orientó a reforzar el 

desarrollo industrial. En el último quinquenio (1953-1958) absor—

bió el 32% del total, frente al 11.6% del primero (1941-1946). La-

inversión para fomento agropecuario aumentó su proporción a 19.8% - 

en el quinquenio 1947-1952 para decrecer en el último quinquenio a-

13.6%.*** 

Las administraciones de Avila Camacho y Miguel Alemán apoyaron 

el programa industrializador. Así muchas de las medidas de política 

Op. cit. pp. 5-6. 

** Francisco J. Alejo. Op. cit. p. 97. 

*** Información con base en los cuadros 3 y 4 de F. J. Alejo López. Op. cit. pp. 
97 y 100. 



económica se orientaron a ello: 

La Ley de Industrias de Transformación, de abril de 1941 auto-

rizaba el otorgamiento de exenciones de impuestos y de derechos --

aduanales a industrias nuevas o a las ya existentes consideradas --

esenciales para el desarrollo de las manufacturas.* 

En ese mismo año se crea la Cámara Nacional de la Industria de 

la Transformación (CANACINTRA) como institución pública, autónoma,-

para agrupar a las empresas industriales aún no organizadas dentro-

de cámaras específicas. 

En el año de 1944, como medida de emergencia por la guerra, se 

decreta que el 51% del capital de las industrias pertenezca a nacio 

nales y se expide la Ley de Atribuciones del Ejecutivo en Materia - 

Económica, en donde se faculta al Presidente para decidir priorida-

des de producción, distribución y venta de productos, de acuerdo a-

los intereses de la colectividad.** 

También en 1944 se crea la Comisión Federal de Fomento Indus-

trial para el establecimiento de empresas necesarias para la indus-

trialización del país y no creadas por el sector privado. 

Así mismo, se expiden los Controles a la Importación para com-

plementar el proteccionismo aduanero: 

* W. Patton Glade. Op. cit. p. 40. 

** Op. cit. p. 40. 
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En 1946 se expide la Ley de Fomento de Industrias de Transfor-

mación, para ampliar la política de.subsidios de la Ley de Indus- - 

trias de Transformación de 1941.* 

En este período los sectores estratégicos de la economía, como 

son el petróleo y electricidad, los ferrocarriles, la agricultura y 

el sistema bancario fundamentalmente, se convierten en instrumentos 

efectivos para impulsar el desarrollo de las diferentes actividades 

económicas, en especial la industria y además, hacen posible la - - 

propia expansión y consolidación del sector estatal. El crecimien-

to del sector de empresas estatales, fue adecuándose a las ne.cesida 

des que el desarrollo económico ha planteado. En un primer término_ 

se ha destacado cómo la creación de empresas en áreas básicas del - 

desarrollo respondió a la necesidad del EZtado de orientar el proce 

zo económico en su conjunto. Por otra parte la expansión posterior 

del sector estatal ha tenido como finalidad principal favorecer a - 

la empresa privada y, por ultimo al final del período la prioridad-

consiste en la absorción de empresas privadas generalmente en quie-

bra, por el Estado, es la fase que se ha denominado el crecimiento-

"no planeado" del sector público.** 

Las empresas estatales establecidas en el período, clasifica--

das por ramas de actividad fueron las siguientes: 

• W. Patton Glade. Op. cit. p. 40. 

** Fernando Solana ha distinguido tres momentos dentro del establecimiento de las 
empresas estatales, atendiendo a los intentos del Estado por lograr una mejor 
coordibación, control y dirección de las mismas. El primero, se refiere a la 
creación coyuntural de las empresas y abarcaría de 1925 a 1946; el segundo, -
se distingue por el establecimiento de mecanismos para su control, y el terce 
ro, por la creación de sistemas para su planeación, coordinación y evaluación. 
Fernando Solana. "Los Marcos de la Reforma de la Administración". Revista de-
Administración Pública No. 22. pp. 41-48, México, 1971. 



En el sector bancario: 

Banco de Zamora, S.A. (1940), Banco Nacional de Fomento Coope-

rativo, S. A. de C. V. (1941), Banco Nacional Monte de Piedad (1946) 

Banco Nacional del Ejército y la Armada, S. A. de C. V. (1946), Elan 

co Nacional Cinematográfico, S. A. (1947), Banco del Pequeño Comer-

cio del D. F., S. A. de C. V.(1948), Patronato del Ahorro Nacional-

(1950), Banco Nacional de Transportes, S. A. (1953), Banco Regional 

Agrícola (1955). 

En el sector. agrícola: 

Algunas instituciones para dotar de crédito a la agricultura - 

fueron el Banco del Valle de México, S. A., el Banco Provincial de-

Sinaloa y la Financiera Nacional Azucarera, S. A.. De mayor impor-

tancia fueron el Consorcio del Seguro Agrícola (1954) y el Fondo-

de Garantía y Fomento para la Agricultura, la Ganadería y la Avicul 

tura (1954). 

En el ramo de seguros: la Afianzadora Mexicana, S. A. (1942), 

Comisión Nacional de Valores (1953) y la Comisión Nacional de Segu-

ros (1956). 

Las empresas estatales en las áreas estratégicas del desarrollo: 

En el sector industrial: 

Compañía Industrial de Atenquique, S. A. (1941), Altos Hornos-

de México, S. A. (1942), Guanos y Fertilizantes de México, S. A. 

(1943), Beneficios Mexicanos del Café, S. de R. L. de C. V. (1944). 

Estudios Churubusco Azteca, S.A. (1944), Compañía Mexicana de Tubos 
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S. A. (1945), Ayotla Textil, S. A. (1946), Departamento de la Indus 

tria Militar (1947), Ingenio Independencia, S. A. (1947), Laborato-

rios Nacionales de Fomento Industrial (1947), Industria Petroquími-

ca Nacional, S. A. (1949), Henequén del Pacífico, S. A. de C. V. --

(1950), Diesel Nacional, S. A. (1951), Mexicana de Coque y Deriva--

dos, S. A. de C. V. (1951), Maíz Industrializado, S. A. (1951), - 

Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril (1952), Maderas In--

dustrializadas de Quintana Roo, S. A. (1952), Ingenio Rosales, S. A. 

(1953), Operadora Textil, S. A. de C. V. (filial de NAFINSA, 1953), 

Fábrica de Papel Tuxtepec, S. A. (1954), Compañía Industrial de Ayo 

tla, S. A. (1956), ZINCAMEX (1956), y Bienes y Raíces Industriales, 

S. A. de C. V. (1957). 

En el área de desarrollo agrícola: 

Unión Forestal de Jalisco y Colima, S. A. (1940), Empacadora - 

Ejidal, S. A. de C. V. (1951), Instituto Mexicano del Café (1958).- 

En el sector comercio: 

AHMSA Comercial, S. A. (filial de AHMSA, 1953), Comercial Mexi 

cana, S. A. de C. V. (1954), Impulsora y Exportadora Nacional, S. - 

de R. L. de C. V. (1955), Comité de Importaciones del Sector Públi-

co (1959). 

En la rama de minería: 

Compañía Minera de Guadalupe, S. A. (pertenece al grupo de - - 

AHMSA, 1944), Compañía Minera La Florida de Muzquiz, S. A. (1952),-

Sales y Alcalis, S. A. (1953), Consejo de Recursos Naturales No Re-

novables (1955), La Perla, Minas de Fierro, S. A. (1957). 



En el sector de comunicaciones y transportes: 

Ferrocarriles Nacionales de México (1948), Ferrocarriles del - 

Pacífico, S.A. de C. V. (denominada anteriormente Compañía de Ferro 

carril Sud Pacífico de México,1952), Ferrocarriles de Chihuahua al-

Pacífico, S. A. (1953), Servicios de Transportes Eléctricos del D.-

F. (1955). 

Para el desarrollo regional: 

Refrigeradora del Noroeste, S. A. (1944), Eléctrica de Monclo-

va, S. A. (filial de AHMSA, 1944), Compañía Mexicana de Terrenos --

del Río Colorado, S. A. (1946), Comisión del Papaloapan (1947), Co-

misión Hidrológica de la Cuenca del Valle de México (1951), Comi- - 

sión del Río Fuerte, (1951), Comisión del Río Grijalva (1951), Comi 

sión de Estudios de la Cuenca del Río Pánuco (1959). 

Infraestructura: 

Junta Directiva de Puertos Libres Mexicanos (1952), Comité Ad-

ministrativo del Programa Federal de Administración de Escuelas - - 

(1944). 

Bienestar y Cultura: 

Instituto Mexicano del Seguro Social (1943), Instituto Nacio-

nal de Cardiología de México (1943), Hospital Infantil (1943), Hos-

pital de Enfermedades de la Nutrición (19 44), Centro Materno Infan-

til General Maximino Avila Camacho (1945) , Patronato del Centro de-

Salud Soledad Orozco de Avila Camacho (19 46), Patronato de la Casa-

Hogar Soledad Gutiérrez Figerado (1949), Instituto de Seguridad So-

cial al Servicio de los Trabajadores del Estado (1949), Instituto - 
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Nacional de la Juventud Mexicana (1950), Instituto Nacional de Can-

cerología (1950), Instituto Nacional de Gastroenterología (1950), - 

Instituto Nacional de Investigación Científica (1950), Instituto Na 

cional de Oftalmología (1950), Instituto Nacional de Urología 

(1950), Instituto Nacional de Endocrinología (1951), Patronato Fran 

cisco Mendez (1951), Patronato del Asilo Nicolás Bravo (1952), Ins-

tituto Nacional de Neumología, Dr. Manuel Gea González (1952), Pa--

trimonio Indigena del Valle del Mezquital (1952), Hospital Regional 

de Veracruz (1953), Instituto Nacional de la Vivienda (1954), Direc 

ción de Pensiones Militares (1955), Comité Nacional de Lucha Contra 

la Tuberculosis (1959), Hospital Central de la secretaría de Comuni 

caciones y Transportes (1959).* 

3. El Estado, sus empresas y la Economía de 1958 a 1976. 

Nos interesa destacar ahora algunas hipótesis sobre las causas-

que han determinado que en este período se intensifique la partici-

pación y diversificación de las acciones del Estado'en la economía, 

a través de la expansión de su sector de empresas. Mostraremos co-

mo el ensanchamiento de la participación estatal no se traduce nece 

sariamente en un control más amplio sobre la orientación del proce-

so económico sino por el contrario, en una mayor subordinación a --

las necesidades de acumulación del capital monopolista. 

En la primera parte se analizará el papel de las empresas - -- 

* David Ibarra. Op. cit. pp. 192-197. 



estatales en el llarlado desarrollo estabilizador, señalando las cau 

sas que definieron el deterioro financiero del sector a mitad de la 

década de los sesentas. En la segunda, destacaremos algunos de los 

efectos de la situación de deterioro de las empresas estatales en - 

la economía en su conjunto; cuestión que obligó al Estado a fortale 

cer su acción para adecuarse a las nuevas exigencias de la economía 

dominada por el carácter oligopólico de la estructura productiva. - 

Se concluye con algunas hipótesis sobre los límites y los alcances-

del sector estatal y de sus tendencias previsibles. 

3.1 El Estado y sus Empresas de 1958 a 1970. 

El período de 1958 a 1970 se caracteriza por un rápido creci-

miento de la economía con estabilidad de precios. Aunque los ana-

listas reconocen que en el desarrollo estabilizador prevalecen las-

orientaciones de política económica de los años anteriores, se esta 

blece la diferencia en el financiamiento deficitario de la activi--

dad estatal. "La estrategia consistió en actuar sobre los factores 

económiCos que determinan el ahorro y acoplar las medidas de políti 

ca para apresurar el proceso y reubicar el ahorro de donde se gene-

ra a donde se utiliza, con el fin de lograr una asignación eficien-

te de los recursos. Debía procederse de manera coherente sobre las 

propensiones marginales a ahorrar de las empresas, de los indivi-

duos y del Gobierno. Para elevar al máximo la nueva inversión se - 

decidió aprovechar también la capacidad de endeudamiento interno".* 

* Antonio Ortiz Mena. Desarrollo Estabilizador. Una Década de Estrategia Econó 
mica en México. 
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El antecedente directo para orientar la política monetaria y - 

financiera al logro de la estabilidad de precios, se encuentra en - 

los efectos de la devaluación de 1954 y la secuela inflacionaria en 

el período posterior a ella, que incidieron fundamentalmente sobre-

las clases populares y, por otra parte, en una crisis de confianza-

de la iniciativa privada.* 

El cambio de una situación altamente inflacionaria -con altas-

utilidades y ahorro forzoso- a una de relativa estabilidad de pre-

cios se logró por medio de "una aplicación más vigorosa de dos ins-

trumentos monetarios y financieros desarrollados durante la quinta-

década y ... de una creciente dependencia del financiamiento exter-

no para cubrir el déficit del sector público".** De esta forma, el 

Estado pudo continuar la promoción del desarrollo a través de su en-

deudamiento. 

Los más importantes instrumentos de esa política fueron el en-

caje legal y los controles selectivos del crédito con los cuales se 

redujeron los efectos inflacionarios del financiamiento deficitario 

del sector público y se propició un desarrollo en áreas básicas de-

la economía. La agricultura y la industria resultaron favorecidos-

al lograr acceso a mayores volúmenes de crédito y a tasas de inte-

rés más bajas que las que hubieran prevalecido sin esos controlest** 

* 	Roger D. Hansen. La Política del Desarrollo Mexicano. Siglo XXI. México, 
1971. p. 70. 

** Op. cit. pp. 70-71. 

*** Ibid. pp. 71-72. 



Además, la estabilidad lograda fue un factor importante para - 

la captación de ahorros externos con los cuales financiar el desa--

rrollo económico del país. Durante la década de los años sesentas-

y especialmente a partir de 1963 "México ha colocado más de doce --

emisiones de bonos en los mercados de capital de los Estados Unidos 

y Europa, y la inversión directa extranjera se ha apresurado a en--

trar en el país bajo condiciones establecidas por el Gobierno Mexi-

cano".* 

El mayor peso de la inversión extranjera se manifiesta en la - 

consolidación de grandes corporaciones monopólicas sobre todo de --

origen Norteamericano en la rama industrial, principalmente en la - 

manufactura y en el gran comercio. 

En este período la industrialización se sustentará en las ra-

mas de bienes de consumo duradero y excepcionalmente bienes de capi 

tal. Los primeros se asocian a un mercado es'tratificado>  y concen--

trado .en consonancia con la estructura concentrada de la riqueza ,y-

de los ingresos. 

De 1954 a 1960 había ocurrido un proceso de estrechamiento del 

mercado de bienes no durables y la quiebra o absorción de las empre 

sas menos competitivas. Esto, se afirma, fortaleció al proceso de-

oligopolización de la economía, así como también condujo a un ensan 

chamiento de la participación estatal en la economía, al absorber - 

* Ibid. p. 75. 



* * * 

empresas privadas en quiebra.* 

A partir de 1960 la economía crece a tasas superiores a la de-

los años anteriores, en un marco de estabilidad de precios y cambia 

rio. De 1940 a 1954 el PIB tuvo una tasa media anual de crecimien-

to de 5.8 y los precios de 10.6%, mientras que de 1962 a 1970 el --

PIB creció en 7.6 y los precios en 3.6%.** 

. En esta última:etapa, se prosigue la .acumulación basada en la-

producción de bienes durables que reincide. en una mayor.concentra--

ción,del ingresoy de los medios de producción.*** 

,Así mismo se profundiza. la dependencia externa del país, 1 de 

pender,la,acción estatal, en mayor medida del capital externo.****. 

En términos:generales-el período se caracteriza por una.políti 

ca,,estatal prientada,a lograrel crecimiento industrial con baSeen 

la sustitución de importaciones. ,En el plan de acción inmediata..--

1962-1964 se establecía la necesidad de "poner en juego con rapidez 

los elementos .dinámicos 
	

desarrollo que permitan recuperar.una - - 

* 	José Ayala et al. La Crisis Económica: Evolución ̀y Perspectivas en México, 
Hoy. Varios autores. S. XXI, México, 1979. p. 39. 

* * 	Ibid. p. 41. 
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De 1960 a 1970 la producción manufacturera para consumo no duradero disminu 
yó su participación, dentro de la producción manufacturera total de 71.0 a-

:62:0%: La de consumo duradero se incrementó de 7.1 a 12.3, con un incremen 
to de 22.5% en el período. Los bienes intermedios pasaron de 15.7 a 17.7 y 
los de capital de 6.2 a 8.0% en el período señalado. Op. cit. p. 43, cuadro 
No. 5. 

**** Leopoldo Solís. Planes de Desarrollo Económico y Social en México. Op. cit. 
p. 143. 



tasa mínima de crecimiento del producto interno bruto de 5% y de --

concentrar el esfuerzo en inversiones públicas y privadas y en mojo 

ras de productividad que aseguren un aumento rápido de la oferta in 

terna, así como del nivel de empleo, y acelerar el proceso de susti 

tución de importaciones dentro del marco de metas a largo plazo.* 

En el mismo documento se contemplaba un crecimiento de la in--

versión pública, cuyo papel sería el de suplir la insuficiencia de-

la:inversión .privada y de las exportaciones, estimular la inversión 

privada, ampliar el mercado interno, impulsar a sectores rezagados-

como la agricultura y dinamizar la sustitución de importaciones.** 

El proceso deindustrialización ha descansado sobre el funcio-

namiento dinémicO.de la agricultura, que desde 1935 ha Cumpiieio con 

su papel.dé.proveedor de alimentOs y materias primas para el consumo 

interno yla exportación, ha liberado fuerza de trabajo, se ha cons 

tituído en 'mercadosinterno para los pr¿ductos de la industria "ha-

transferido'valor al sector urbano industrial.*** 

Sin embargo, desde el inicio de la década de los sesentas, el 

* Leopoldo Solís., Planes de Desarrollo Económico y Social en MéxiccG Op. cit.-
p. 121. 

** Ibid. 	144. 
* * * A partir de 1935 el crecimiento del producto agrícola fue de 4.4% superior -

en 1.3% al de la población Con ello, la agricultura proporcionó alimentos y-
materias primas abundantes y baratas•al sector• urbano industrial: de 1950 a 
1960 los precios de los productos agrícolas decrecieron en 17% y en 19% con-
respecto a los precios de los productos del sector industrial y de servicios 
respectivamente. Asimismo las exportaciones agrícolas crecieron 4.8% anual-
mente entre 1952 y 1968. Además se ha estimado una transferencia de valor de 
la agricultura al sector urbano industrial en aproximadamente 3,750 millones 
de pesos en el período de 1940 a 1960. Reyes Osorio et al. Estructura Agra 
ria y Desarrollo Agrícola en México. F. C. E.. México, 1974. p. 75. 
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descontento de la población rural y una baja en el producto agríco-

la (entre 1956 y 1961) entrañaban un problema para la continuación-

del proceso industrializador. 

Es por ello que tanto el gobierno de López Mateos como el de - 

Diaz Ordaz impulsaron el reparto agrario, la canalización de crédi-

tos hacia el sector tradicional de la agricultura, la intensifica—

ción de obras de riego, principalmente en tierras ejidales y la rea 

lización de obras complementarias y de rehabilitación que.  permitie-

ron aumentar el coeficiente de explotación de la tierra en los dis-

tritos de riego.* 

En el periodo de análisis la producción agrícola presentó dos-

comportamientos diferentes: de 1961 a 1965 aumentó al 6.7% anual y 

de este ultimo año a 1969 creció'apenas en 2.2%. El rápido creci-

miento del primer periodo se ha explicado como consecuencia de una-

extensión de la superficie cultivada, que creció al 3.6%, mientras 

que en el segundo se presentó una disminución del orden del 0.6% --

anual.** 

Sin embargo, la crisis de la agricultura debe ser referida di-

rectamente al carácter polarizado de la estructura agraria del país, 

manifiesto en la existencia de un sector dinámico, altamente capita 

lizado que concentra los medios de producción agrícolas y produce - 

para el mercado, y otro, de subsistencia, con métodos tradicionales. 

* Leopoldo Solís. Planes de Desarrollo... p. 172. 

** Rodríguez Cisneros. Características de la Agricultura Mexicana. Banco de Mé 
xico. 1973. p. 59. 



En efecto, el funcionamiento de este último sector, que engloba a - 

la mayoría de los predios agrícolas, además de otros elementos como 

la imposibilidad de abrir tierras al cultivo, la escasa redituabili 

dad de la inversión pública, las fricciones entre los campesinos --

sin tierras y los propietarios privados, y fenómenos naturales han-

configurado la crisis agrícola del país.* 

La política industrial se dirigió a fomentar la sustitución de 

importaciones,a diversificar la estructura de las exportaciones y a 

lograr-1.a integración industrial. Dentro del propio plan se esta—

blecía la necesidad de modernizar la estructura de algunas indus- --

trias y racionalizar el proceso productivo; la descentralización de 

la. indUstrl'a se concibió como un elemento decisiVo para lograr e 

desarrollb régionar.**.  

Durante el períodó 1960-1970 la industria manufacturera tuvo - 

un.  crecimiento- de 8%. La industria pesada:-  acero, equipo de trans 

porte,.'clulmic-a;- industrias• metálicas tuvo un crecimiento superior - 

al de la industria ligera: alimentos, bebidas, textiles y tabaco.-

La'industria eléctrica sostuvo un crecimiento dinámico en los dos - 

quihquenio.s . del.período-. ti-1 el primero de 20% y en el segundo de --

14.1%.*** 

Sin embargo, este espectacillar crecimiento tiene su sostén en- 

* Fernando Rello y Rosa Elena Montes de Oca. Acumulación de capital en el cam 
po Mexicano. Cuadernos políticos No. 2, ERA. México, 1976, p. 61. 

** Leopoldo Solís. Op. cit. p. 149. 

*** Ibid. p. 173. 
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las políticas de•protección arancelaria, de impuestos moderados, de-

facilidades crediticias, etc.. En este período los rubros arancela 

ríos sujetos a permisos de importación pasaron de•40% a aproximada- 

mente 65%; 	los criterios para la protección se basaron más en los 

costos, precios y el grado de competitividad internacional. Así- - 

mismo, por el Plan de Industrialización de la Frontera Norte del --

País se permitió el establecimiento de plantas maquiladoras y ensam 

bladoras en esa zona, a las cuales se permite la importación, libre 

de gravámenes de maquinaria.yde productos para su transformación y - 

posterior exportación.* 

El sistema financiero ha contribuido al. désarrollo industrial-

en forma importante, canalizando créditos con suficiente fluidez. - 

De 1965 a 1970 los créditos otorgados a la industria por el sistema 

financiero pasaron de 42 044 millones de pesos a 89 847 millones.** 

En la década de' los años 'sesentas ergasto y la inversión , esta 

tales se han constituido en los elementos principales que orientan-

y determinan'el ritmo del crecimientoeconómico del país.. El gasto-

público federal ha crecido en 12% de 1960 a 1969. Sin embargo, du-

rante el sexenio de 1959-1964, con la expansión del sector paraesta 

tal, el gasto y la inversión tuvieron un mayor crecimiento que el - 

observado en todo el período: 	15% y 16.5% respectivamente. Asimis 

mo, los gastos corrientes de las entidades paraestatales se eleva--

ron en 18.2% en los mismos años. En el sexenio de 1965 a 1970 el - 

* Ibid. p. 175-177. 

** Ibid. p. 178. 



gasto y la inversión redujeron su crecimiento en 9.7% y 7.7% de - - 

1964-1969, debido a problemas financieros y por la necesidad de man 

tener la estabilidad de la economía.* 

Hasta los años sesentas el sostenido crecimiento del gasto pú—

blico respondía a la necesidad del Estado de cumplir con las cre- - 

cientes responsabilidades que el propio desarrollo le asignaba, apo 

yándose para ello en los logros financieros resultantes de las medi 

das que en esa rama se realizaron a partir de los años cuarentas. - 

Sin embargo, en la década de estudio, aumenta la necesidad de am- - 

pliación y diversificación del gasto público ante las nuevas deman-

das que la sociedad exige, sin contar con una base de sustento finan-

ciera para ello. 

Dento de la. política económica la prioridad del fomento indus 

trial había postergado la atención de las demandas sociales de la 

población, especialmente graves en los grandes centros urbanos. De 

ahí que en el sexenio de 1959-1964 como resultado de un conjunto de 

necesidades," el Estado iniciara una política de gasto tendiente a 

recuperar su posición en la economía y a mejorar su legitimidad ante 

los sectores populares. De 1959 a 1964•el 39% de los gastos - - -- 

* Francisco Javier Alejo López. Op. cit. p. 91-92. 

** En los primeros años de los sesentas, el panorama político y económico del pa 
1s era crítico. Aún se resentían los problemas de inflación y de desempleo,-
así como los conflictos sociales producidos por el tipo de desarrollo de los-
años anteriores. Además, de 1960 a 1962 la economía creció débilmente, en --
parte como consecuencia del fuerte descenso habido en la inversión privada mo 
tivada por una "crisis de confianza" hacia el régimen de López Mateos. Así -
mismo, la capacidad para importar disminuyó por un estancamiento en las expor 
taciones, pero principalmente por el deterioro en los términos de intercambio. 



efectivos del Gobierno Federal secanalizó a fomento económico y el-

19.2% al renglón de beneficio social, que resultó insuficiente, a - 

pesar de su aumento con respecto al sexenio anterior, en que fue de 

14.4%.* 

A partir de 1965, para profundizar la sustitución de importa--

ciones, en su etapa de producción de bienes durables de consumo, se 

requería el mantenimiento de altas tasas de ganancias. Para ello,-

el Estado debía apoyar más el crecimiento industrial y garantizar el 

control efectivo sobre las clases trabajadoras. Los componentes --

del gasto total así lo expresan: el gasto público se incrementó en 

9.1% y se canalizó, el 40% a fomento industrial, siguiendo en impor -

tancia el rubro para fomento agropecuario.** En 1965, como resulta 

do de la creciente descapitalización del sector agrícola, disminuyó 

la tasa de crecimiento de su producción, con lo cual disminuyeron - 

los excedentes para exportación y la producción de alimentos se con 

trajo drásticamente. 

De 	1960 a 1970 la inversión pública federal mostró un crecí - - 

miento anual de 13.3% superior al de la inversión privada, que fue-

de 10.9% y al de la inversión bruta fija total de 11.9%. Por lo --

que hace a su destino, en los dos sexenios del período, se observó-

un mayor volumen para fomento industrial, 35.5% y 39.4%, siguiendo-

en importancia, el sector de transportes y comunicaciones, 28.5% y-

22.0%, el sector de beneficio social 21.7% y 25.5% y el sector - -- 

* Francisco Javier Alejo. Op. cit. p. 101. 

** Ibid. p. 101. 



agropecuario 10.3% y 11.2%.* 

El crecimiento de la inversión no se correspondió con un aumento-

similar de los recursos del Estado, de modo que se tuvo que incre-

mentar el financiamiento ajeno tanto interno como externo. En 1960 

el 35.7%, en 1965 el 39.3% y en 1970 el 48.6% de la inversión públi 

ca federal fue cubierta con recursos ajenos.** El pago de la deuda 

pública aumentó su participación hasta un 16% dentro 'de los gastos-

del Gobierno Federal,*** solamente el pago de intereses de la deuda 

externa, en 1967 significó el 5.2% de los ingresos en cuenta ¿orrien 

te de. la balanza de pagos y el 20% cubrió las. amortizáciones.**** 

El creciente endeudamiento del Estado se ha debido, fundamen--

talmente,.a.su incapacidad para hácer:ctecer sus ingresos a ,un 

mo superior o igual al del crecimiento de sus erogaciones.. Dentro 

del sector público la' tasa.de crecimiento de los ingrebot corrien-1-.  

tes fue inferior a la de los gastos. De 1960 a 1965 el crecimiento' 

anual de los ingresos fue de 13.9% mientras que el del gasto fue de 

19%.'. De:lo anterior resulta que en 1960 el' 72.9% de la inversión - 

del sector público se financiaba con el ahorro corriente y en 1965-

ya sólo cubría el 37.1%. 

La política tributaria del período, al mantener su orientación 

hacia el fomento de la formación de capital contribuyó a empeorar - 

Para 1959-1964 Cfr. Fco. J. Alejo. Op. cit. cuadro,4. p. 100 y para 1965- -
1970 Leopoldo Solís. Planes... p. 188. 

* * 	Secretaría de la Presidencia. Inversión Pública Federal 1965-1970. 
* * * Fco. J. Alejo. Op. cit. p. 111. 

Antonio Ortiz Mena. Op. cit. p. 19. 
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la situación financiera del Gobierno Federal. Basada principalmen-

te en el impuesto sobre la renta, continuó siendo altamente regresi 

va y de carácter cedula'r al gravarse con criterios diferentes el in 

greso según su origen: el proveniente del capital o del trabajo. 

Dentro del deterioro financiero, especial importancia ha tenido 

el sector de empresas estatales que enfrentó problemas para aumen--

tar su ahorro corriente,requerido para financiar sus actividades. - 

De 1966 a 196T aumentaron sus gastos de capital de 6.5 a 10.9 miles 

de millones de pesos, mientras que su ahorro corriente sólo aumentó 

de 3.7 a 4.0 miles de millones de pesos.* Ello se explica básica--

mente por elmantenimiento de los precios del petróleo y sus deriva-

dos y de las tarifas de energía eléctrica a los mismos niveles exis 

tentes en 1958 y 1962 respectivamente. Además, el servicio de la - 

deúdá sobre los créditos 'contratados por los organismos y empresas-

controlados presupuestalmente se incrementaron notablemente en el - 

período. 

En los datos' anteriores mostramos resumidamente los elementos-

que han 'configurado el deterioro financiero del Estado hasta el ini 

cio del régimen Echeverrista. Ciertamente, durante la década de -- 
• 

los sesentas, dentrb de la política económica tendiente al mejora--

miento de las finanzas del sector público se había contemplado au--

mentar la proporción del ahorro del propio sector dentro de la in--

versión, aumentar la proporción de los recursos internos en ella, - 

limitar el endeudamiento hasta la capacidad de pago del país y - -- 

* Leopoldo Solís. Planes... p. 180. 



usarlo únicamente como complemento del interno.* Sin embargo, en la 

realidad ocurrió lo contrario, es decir, se aumentó la magnitud de - 

la crisis financiera del Estado con el creciente servicio de la deu 

da, y con las mayores transferencias a las empresas estatales, que-

además ya se encontraban en franca descapitalización. Algunas de - 

ellas no alcanzaron sus metas de inversión o de operación por no con 

tar con los recursos suficientes, PEMEX, transportes, etc.. Otras-

se mantuvieron en operación sólo por las transferencias recibidas - 

del Gobierno Federal, como es el caso de los ferrocarriles, que ab-

sorbió más de 2 000 millones de pesos en 1970. Ello se explica fun 

damentalmente por la política de subsidio al capital privado a tra-

vés de los precios y de las tarifas bajas de los bienes de servi- - 

cis ofrecidos por las empresas del Estado. 

No obstante el declive que se gesta desde 1965, las empresas es 

tatales contribuyéron a la materialización de la política económica 

del período, que como hemos insistido, consistió en impulsar el, pro 

ceso de sustitución de importaciones, a través,• entre otros mecanis 

mos, del control de la oferta y de los precios de algunos insumos - 

básicos para la industrialización. Un ejemplo de ello es que en --

1960 se nacionalizan dos grandes empresas extranjeras productoras 

de energía' eléctrica y se inicia el proceso de la llamada "mexicana 

zación" de la industria minera.** En suma, durante la década, aun-

que no ocurre un gran crecimiento en número de empresas, se dio una 

* Leopoldo Solís. Planes... p. 179. 

** Para un conocimiento amplio sobre la "mexicanización" de las industrias eléc-
trica y minera, véase Miguel S. Winczek. El Nacionalismo Mexicano y la Inver 
sión Extranjera. Ed. Siglo XXI, México, 1968. 
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ampliación y profundización en las actividades de algunas de las em 

presas ya existentes. Así, dentro del objetivo de fomento indus- - 

trial se trató de fortalecer al sector básico. 	En efecto, en 1964- 

se inicia el proyecto para la construcción del Consorcio Minero Beni 

to Juárez - Peña Colorada, dedicado a la producción de hierro. Pa-

ra ampliar a la industria siderúrgica y metal mecánica, en 1969 se-

inicia el plan para la creación del Complejo Siderúrgico Lázaro Cár 

denas - Las Truchas, cuya ubicación tuvo como propósito impulsar el 

desarrollo industrial de la region. Así mismo se buscó mejorar, --

aunque sin éxitos apreciables, la extracción y refinación de petró—

leo y se crean en 1964 la Compañía Mexicana de Exploraciones, en --

1965 el Instituto Mexicano del Petróleo y la Industria Petroquímica 

Nacional, S. A. y en 1968 la empresa Nacional de Combustibles de --

Aviación.* 

En lo que se refiere a la rama del azufre se dictaron diversas 

medidas de estímulo para su desarrollo y se propició la participa—

ción estatal directa con Azufrera Nacional, S. A. y Azufres Naciona 

les Mexicanos, S. A. de C. V.. Para la explotación de los minera--

les cupríferos del depósito de La Caridad, se constituyó la empresa 

Compañía Mexicana del Cobre, S. A. y para la explotación de los dé-

positos de asbesto localizados en el Cañón del Novillo, Tamps., se-

constituyó en 1969 la empresa de participación estatal Compañía Na-

cional Exploradora de Asbestos, S. A.. 

En el ramo de servicios y dentro del apoyo al desarrollo - - 

* David Ibarra. Op. cit. p. 198. 



agropecuario las Instituciones Nacionales de Crédito y Organismos - 

Auxiliares aumentaron considerablemente, logrando abarcar un gran - 

número de regiones del país.* También opera en ese sector Produc-7 

tos Forestales Mexicanos. 

Para fortalecer los servicios de transporte del D. F., se crea 

en 1967 el Sistema Colectivo de Transporte. Así mismo se crearon - 

en los últimos años de la década: Aeropuertos y Servicios Auxilia-

res y Radio Aeronáutica Mexicana, S. A.. Se reestructuran Ferroca-

rriles Unidos del Sureste, S. A. de C. V., y Ferrocarril de Chihua-

hua al Pacífico y surge Astilleros de Veracruz, S. A..** 

Para agilizar la comercialización de productos alimenticios, - 

en 1960 se crea la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, CO-

NASUPO, en 1961 la Distribuidora Conasupo, DICONSA, y Leche Indus--

trializada Conasupo, LICONSA, la Compañía Panificadora Conasupo y - 

en 1968 se crea Trigo Industrializado Conasupo, TRICONSA. Surge la 

Comisión Nacional de Fruticultura, CONAFRUT, y la Productora Nacio-

nal de Semillas, PRONASE. En 1967 se crea la Compañía Nacional de-

Abastos para la distribución y comercialización de carnes y surge --

Alimentos Balanceados, S. A.. En 1960 se establece la Unión - - 

La función de esas instituciones se vió incrementada con la creación, en 1961 
del Banco Regional Agrícola Michoacano; en 1962 del Banco Agrario de Yucatán; 
en 1963 de la Aseguradora Nacional Agrícola Ganadera; en 1965 del Banco Nacio 
nal Agropecuario, del Banco Agropecuario del Norte y del Banco Agropecuario 
del sureste, en 1966 del Banco Agropecuario de Occidente y en 1967 del Banco-
Agropecuario del Centro y del Banco Agropecuario del Sur. 

** En adelante, a menos que se señale lo contrario, la información proviene de -
David Ibarra, Op. cit. pp. 198-199. 



95 

Nacional de Productores de Azúcar, S. A. UNPASA, para concentrar la 

producción nacional de azúcar y manejar su comercialización interna 

y externa. Surge asícomo el Patronato del Maguey. 

En el rubro de beneficio social, sobresale la creación, en - - 

1961 del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, INPI, y en 

1968 del Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez, IMAN. Se - - 

crea el Comité Organizador de los Juegos de la XIX Olimpiada y el -# 

Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacio-

nal. 

En los servicios gubernamentales y administrativos surgen innu 

merables organismos: Centros, Comisiones, Consejos, Comités, Insti 

tutos y Fideicomisos. De este modo, en 1961 se crea el Consejo Na--

cional de Prevención de Accidentes, la Comisión de Avalúos de Bie- 

nes Nacionales, en 1966 la Impulsora de Empresas Turísticas. Entre 
• .-. 

los fideicomisos destacan, el Fondo Nacional para el Desarrollo de- 

las Artesanías, FONART, creado en 1961, el Fondo para el Fomento de 

las Exportaciones de Productos Manufacturados, FOMEX, creado en 

1962, el Fondo Nacional de Estudios de Preinversión, FONEP, formado 

en 1968. En 1970 se establece el Programa de Conjuntos, Parques, --

Ciudades Industriales y Centros Comerciales cuyo objetivo fue la --

creación de polos de desarrollo para lograr la descentralización in 

dustrial. 

A fines de la década de los sesentas, la Secretaría del Patri-

monio Nacional, SEPANAL, tenía control sobre 107 entidades públicas, 

45 organismos descentralizados y 62 empresas de participación - - 



estatal. Del total, 3 se encontraban en proceso de liquidación 

21 en proceso de fusión. 

No obstante su importancia, hacia finales de la década de los-

sesentas, el sector estatal enfrentró una serie de deficiencias e--

insuficiencias productivas que unidas a los problemas financieros - 

fue frenando su crecimiento, el cual no pudo mantener ni la amplitud 
1 

ni el ritmo necesario de acuerdo a los requerimientos que la acumu-

lación capitalista planteaba. 

3.2 El Estado y sus Empresas de 1970 a 1976. 

El llamado desarrollo modernizador, iniciado con el régimen --

Echeverrista, se ha caracterizado por un ritmo de crecimiento menor 

al logrado en el período estabilizador y por la presencia de presio 

nes inflacionarias. Durante ese período, el fracaso del modelo de-

desarrollo imperante hasta ese entonces en la economía mexicana,* - 

determinó la necesidad de realizar transformaciones profundas en la 

estructura económica, así como una reforma al sistema de control po 

lítico del país. 

La principal preocupación del aparato de dominación fue la de-

democratizar la estructura política para recuperar la base de apoyo 

del Estado y rehabilitar el prestigio y la autoridad presidencia- - 

les.** La apertura democrática fomentó supuestamente la participación 

Para 1970 la acumulación estaba en peligro, debido al deterioro financiero --
del Estado y a los problemas de balanza de pagos. Asimismo, cobraba importan-
cia la manifestación del descontento popular, urbano y rural. Por su parte, -
la crisis internacional agudizó la problemática interna del país. 

** Carlos Pereyra. México, los límites del Reformismo. Cuadernos Políticos No. 1 
ERA, México 1974, 
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e institucionalización de los partidos políticos y de las corrien--

tes de oposición. Sin embargo, en los hechos se reprimió cualquier 

intento de participación política de las fuerzas disidentes. En --

otros aspectos, la apertura fracasó en su intento de atenuar los me 

canismos verticales de control del PRI, así como de aumentar la par 

ticipación de las bases en la toma de decisiones. Un sector favore 

cido por la política del régimen fueron los estudiantes, mientras - 

que el sindicalismo charro recibió el apoyo total del Gobierno como 

una medida de contención de la clase obrera y principalmente del --

sindicalismo independiente.* De forma que, "el proceso'de democra-

tización alentado por el Presidente Echeverría connota una lúcida - 

decisión política, cuyo primer efecto fue evitar lo que después de-

1968 para muchos parecía inevitable: la crisis estructural del sis 

tema".** 

En el aspecto económico se instrumentó una política dé corte - 

modernizador que abarcaba medidas para el sector agrícola e indus--

trial, con el objetivo de convertir al país en exportador de bienes-

manufacturados. Asimismo, se promovieron reformas a la política --

tributaria y al sistema administrativo para lograr el fortalecimien 

to financiero del Estado y una mayor eficacia en sus operaciones. --

También se decretó una abundante legislación en materia económica. 

Para superar la crítica situación del sector agrícola del país 

* Op. cit. p. 16. 

** Fausto Zapata. México: Notas sobre el sistema político y la inversión extran 
jera, México. 1974. Citado por Carlos Pereyra. Op. cit. p. 17. 



y restablecer el cumplimiento de sus funciones en la acumulación, - 

la política agraria del gobierno se encaminó a la terminación del - 

reparto de la tierra y a garantizar las formas de tenencia existen-

tes en la agricultura, a través de la regularización de los dere- - 

chos agrarios; al fortalecimiento del ejido y de las comunidades co 

mo unidades productivas y fomentar su colectivización con el fin de 

modernizar los métodos de explotación agrícola; la industrializa-

ción de los productos agrícolas. Para el logro de esos objetivos 

se estableció la necesidadde.canalizar mayores volúmenes de inver—

sión y de créditos, a las actividades agropecuarias y, elevar los --

precios de garantía.* Además de lo anterior, se decidió. aumentar - 

la participación del Estado en la comercialización de la producción 

y en la propia transformación de algunas.  materias primas. No obs--

tante lo anterior, varios factores, principalmente políticos, impi-

dieron la aplicación del proyecto agrario, por lo cual al finalizar 

se el período Echeverrista se había fortalecido el carácter polari-

zado de la agricultura mexicana. 

De 1970 a 1975 la inversión canalizada a fomento agropecuario-

creció en 36% mientras que la de la agricultura lo hizo en 49%. 

Sin embargo, de esa inversión, el 30% se .destinó a las siete entidades que,  

tienen más del 50% de su superficie regada. En cuanto al crédito - 

tuvo un aumento de 46.6% en 1975 y siguió la tendencia de la inver—

sión, al canalizarse un tercio del total hacia la region noroeste del 

* Fernando Rello y Jorge Castell. Las Desventuras de un Proyecto Agrario. 1970-
1976. Revista de Investigación Económica No. 3. F. E. UNAN. México, 1977. 
pp. 141-142. 
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país.* Esto es, la urgencia por aumentar la producción determinó - 

que los recursos se canalizaran hacia las regiones con la infraes-

tructura y los métodos de explotación modernos que estaban así en - 

posibilidad de hacerlo, en detrimento de la agricultura de subsis--

tencia. Así durante el primer lustro de la década analizada, la --

agricultura no remontó su crítica situación. De 1970 a 1974 la pro 

ducción agrícola se estancó al reducirse su tasa de crecimiento - - 

anual al 0.2%.** Una manifestación de ese comportamiento se encuen-

tra en la producción de cereales que fue insuficiente para cubrir - 

la demanda interna, que tuvo que satisfacerse con importaciones: la 

de maíz significó el 25% y la de trigo el. 50% de su producción inter 

na,*** incidiendo de esta forma en una balanza de pagos que sufría - 

directamente los efectos dela crisis internacional. 

La política industrial del régimen Echeverrista tuvo como obje 

tivo fundamental una modernización del aparato productivo que posi-

bilitara la conquista de mercados externos. En su inicio el propio 

presidente de la República anunció la sustitución de la política --

proteccionista por una de fomento racional y selectivo, en donde el 

incremento de la produCtividad jugaría el papel clave para la expan 

sión industrialI*** Sin embargo, la independencia económica que el 

régimen pretendió defender fue sacrificada en aras de la industria-

lización para el mercado externo, pues "incrementar la productividad, 

Ibid. pp. 145-146. 

Armando Bartra. Seis Años de Lucha Campesina en Revista de Investigación 
Económica. Op. cit. p. 171. 

Rello y Castell. Op. cit. p. 135. 

Carlos Pereyra. Op. cit. p. 



modernizar la industria, alcanzar competitividad internacional, - 

etc., implica incorporar tecnología moderna, estimular la entrada - 

de capital extranjero que produzca para la exportación y afectar a - 

los pequeños y medianos industriales ineficientes.* 

La política de protecciones a la industria se mantuvo pese a - 

las declaraciones iniciales. En efecto, se estableció la devolu- - 

ción a loá exportadores de productos manufacturados; se expidió - 

la reglamentación de las empresas maquiladoras de la zona fronteri-

za y de los litorales; se concedió un subsidio sobre fletes ferroca 

rrileros para la transportación hasta las fronteras del país, de los - 

productos de exportación. 

En la práctica, el proteccionismo a la industria ha implicado-

si no su modernización y racionalidad, si una actuación dinámica y-

un cambio en su composición. De 1970 a 1976 las actividades indus-

triales aumentaron su participación en el PIB de 34.4% a 36.4%.**. - 

Por su parte, de 1970 a 1977 dentro de las manufacturas los bienes-

de consumo duradero apenas variaron su participación al pasar de --

12.3 a 13%. Los bienes intermedios aumentaron de 30.3% a 33.1% y - 

los de capital se mantuvieron en 4% en los dos años señalados.*** 

La reforma fiscal contenida en la estrategia económica de Eche 

verría se orientaría fundamentalmente a redistribuir el ingreso y a 

Ibid. p. 

* * 	José Ayala et al. La Crisis Económica: Evolución y Perspectiva en México,- 
Hoy. Pablo González Casanova y Enrique Florescano (Coordinadores). S. XXI, 
México, 1979. Cuadro No. 6, p. 90. 

* * * Ibid. Cuadro No. 7. pp. 92-94. 
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fortalecer las finanzas públicas. Para esto se planteaba una moder 

nización del sistema tributario, la revisión de la política fiscal-

de fomento industrial, la revisión de los precios y tarifas de los-

productos y servicios de las empresas estatales y la reforma al sis 

tema administrativo.* Sin embargo, como la redistribución del in--

greso se ha concebido un elemento de freno a la formación de cap i--

tal, la reforma fiscal no fue instrumentada en su totalidad. De es-

ta forma, a pesar del deterioro en las finanzas públicas, las medi-

das fiscales se limitaron a modificar la base impositiva de las em-

presas y de las personas físicas, y se elevaron los impuestos sobre 

transacciones internas. Por otra parte, se dictaron medidas de es-

tímulo fiscal: se amplió el uso de la depreciación acelerada y se-

exentó de impuestos a la inversión en zonas de•desarrollo.** 

La política monetaria, como la fiscal fue contradictoria en --

sus fines, al fomentar por una parte la expansión y por la otra, --

circunscribir esa expansión al.desarrollo regional, al fortalecimien 

to de las manufacturas para exportación, al desarrollo agropecua- - 

rio.*** En términos generales, esta política se orientó a crear --

condiciones de estabilidad, mantener la estabilidad cambiaria, no - 

restringir la convertibilidad de la moneda y subsidiar las tasas de-

interés.**** 

Eduardo González. La Política Económica 1970-1976: Itinerario de un Proyec-
to inviable. Revista de Investigación Económica No. 3. Op. cit. p. 28. 

** 	Carlos Tello. La Política Económica en México 1970-1976. S. XXI, México -- 
1979. p. 201. 

*** Eduardo González. Op. cit. p. 43. 

**** Carlos Tello. Op. cit. p. 205. 



La política de gasto desempeñó su papel esencial en la determi 

nación del nivel y la orientación del proceso productivo. Dentro - 

de la política económica del período se estableció la necesidad de-

aumentar su participación en la economía. En 1971 el gasto público 

federal representó el 26.8% del PIB, mientras que para 1976 repre-

sentaba ya el 39.6%. Su distribución por sectores fue el estableci 

do por la política económica: a fomento industrial el 33.5%, -des-

taca el volumen canalizado al renglón de energéticos, 25%, a benefi-

cio social el 23.1% y a fomento agropecuario y comercialización - - 

agrícola el 15.2%. En cuanto a la inversión pública en 1975 -consti 

tuyó más del 45% del total de la formación bruta de capital. De --

1971 a 1976 el mayor monto se canalizó a las actividades industria-

les 47%, a comunicaciones y transportes el 19% y a fomento agrope--

cuario el 15% del total.* 

Sin embargo, el aumento sostenido del gasto no se correspondió 

del financiamiento requerido. Al igual que en el período anterior, 

los ingresos del Estado se mostraron insuficientes para sostener --

las políticas de gasto yde inversión públicas. A pesar de su anun-

ciada modificación, la política tributaria no presentó avances pa-

ra lograr una mayor recaudación, y menos aún para intentar una re--

distribución del ingreso. De 1970 a 1976 los ingresos tributarios-

aumentaron como proporción del PIB de 11.2% a 14.2%, correspondien-

do este aumento principalmente a los impuestos indirectos, transfe-

ridos al consumidor. Los impuestos a las ganancias empresariales - 

no sufrieron modificaciones,por lo cual éstas no resintieron - - 

* Ibid. pp. 193 y 195. 
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grandemente la imposición.* 

En cuanto a los ingresos oropios del sector mostraron una inca 

pacidad creciente para su autofinanciamiento, al pasar del 51% en - 

1970 al 15.2% en 1974 y ser nulos después de 1975.** Esto es así - 

debido a la política de precios y tarifas de subsidio a la economía 

por parte de las empresas estatales. Como se podrá constatar, esa-

política además de mantenerse inalterada durante los primeros años-

del sexenio, cuando sufrió modificaciones y elevó los niveles de --

los precios y tarifas de algunos bienes, resultó insuficiente para-

sátisfacer los requerimientos de expansión y acumulación de las em-

présas imPulsoras de esas medidas.*** Ante esta situación, el Go- - 

bierno Federal aumentó elmonto de sus transferencias corrientes y de 

capital ,̀ al 	paraestatal, mismas que significaron más del 60%- 

de su déficit durante los.  años de estudio. 

El sustancial incremento del déficit del sector público, que - 

aumentó suproPorción con respecto del PIB, de 2:5% en 1971 a 9.3%-

en 1975 y-7.4% en 1976,**** debió financiarse a través de crédito - 

interno y externo, 75% y 25% en promedio para el período, con lo --

cual se agudizaba aún más, la de por sí deteriorada situación finan-

ciera del EStado.***** 

* Ibid. pp. 200-201. 

José Ayala. Auge y Declinación del Intervencionismo estatal, 1970-1976. Re 
vista de Investigación Económica. Op. cit. p. 81. 

Carlos Tello. Op. cit. p. 199. 

Ibid. p. 199. 

Según datos sobre el endeudamiento externo se estima que de diciembre de -
1973 a diciembre de 1974 el saldo de la deuda pública se incrementó en 41%, 
no obstante que el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se -
incrementó en 117% en el mismo período, con lo cual "el sector público se- 



Desde el inicio del régimen se impulsó en todos los sectores de 

la sociedad la creación e incorporación de empresas ya existentes - 

al sector de empresas estatales. La ampliación y diversificación - 

de la actividad estatal se proponía, en el corto plazo contribuir a 

la superación de la crisis tanto del proceso de acumulación como de-

representatividad del Estado. En un nivel más amplio el Estado pre 

tendía refuncionalizar al sector, que en la década anterior no ha—

bía sostenido un ritmo de expansión acorde con los requerimientos - 

del proceso productivo. 

En este marco podemos encontrar la explicación de la necesidad-

estatal por aumentar el, peso de las empresas estatales dentro de la 

economía, a través del cual el Estado procuraría una mayor, autono--

mía para definir la orientación de las actividades productivas, con 

un criterio presuntamente nacionalista aún dentro de los marcos de - 

la dependencia. 

De esta forma, en la coyuntura económica de los años setentas, 

correspondió a las empresas del Estado reactivar:• las actividades 

económicas, satisfacer las necesidades del desarrollo, interno, aten-

der a las zonas y a los grupos marginados del desarrollo y fortale-

cer el financiamiento de los sectores claves del desarrollo. Todo-

ello, en una situación financiera crítica de las empresas que inci-

día desfavorablemente en el cumplimiento de los objetivos de la - - 

endeudaba por encima de los requerimientos globales de la balanza de pagos y... 
de las importaciones públicas (2 202 millones de dólares en 1974) que en parte-
eran pagados por exportaciones del propio sector público (855 millones de dóla-
res en 1974). Así, el creciente servicio de la deuda, provocaba además de la -
propia debilidad del Estado, restricciones en la balanza de pagos. 
Carlos Tello. Op. cit. p. 109 
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política económica del Estado. 

A finales de 1976 el.sector de empresas estatales se componía de 

898 organismos controlados, de los cuales 129 eran organismos des--

centralizados, 500 empresas mayoritarias, 59 empresas minoritarias-

y 210 fideicomisos,* distribuídos en todas las ramas de la sociedad. 

Su importancia se manifiesta a través de algunos indicadores bási-

cos: 

Para 1975 el sector paraestatal alcanzó una participación en el 

PIB de 9.83% frente al 8.33% de 1970, con una tasa anual de creci--

miento de 9.46% -la tasa de crecimiento del PIB del sector privado-

fue de 4.91% y la del PIB fue de 5.66% en el mismo período. Del to 

tal de). PIB del sector paraestatal correspondió a la rama de petró-

leos, petroquímica y derivados del carbón el 20.7%, a manufactura - 

el 15.87%, a comunicaciones y transportes el 10.76% y a electrici-

dad el 8.96%.** 

De 1970 a 1976 la ocupación del gobierno federal y entidades - 

paraestatales sujetas a control presupuestal se incrementó en 59.1%, 

al pasar de 826 mil a 1 314.6 mil personas en los años señalados. - 

Los sectores que aumentaron notablemente su ocupación fueron educa-

ción, 94%, Seguridad Social, 87.1%, sector eléctrico, 34.4% y PEMEX 

23.4%. Tanto educación como seguridad social, que se habían mante-

nido rezagados en los anteriores sexenios, recibieron un fuerte - - 

* Ver Capítulo I. 

** Información Económica y Social Básica. Vol. I, No. 4, S.P.P. Cuadros III. 3. 
2 y III. 3.3. 



impulso que se tradujo en una mejora sustancial en sus servicios. - 

Al igualque en el resto del sector paraestatal, el volumen físico - 

de producción creció a mayores tasas de las que lo hizo la ocupa- - 

ción. 

En el suministro de energía eléctrica, la C. F. E. aumentó de-

1970 a 1976, su capacidad instalada en 96.6%, (al pasar de 5 401 mi-

les de ky a 10 617 miles de kw)y la generación de energía eléctrica 

en 80.9%,(al aumentar de 22 914 millones de kw horas a 41 455 millo 

nes de kilowatt horas):* En el sector de energéticos, PEMEX incre—

mentó la producción de petróleo crudo de 1970 a 1975 en 65.6% (de - 

177 591 mil barriles a 294 254 mil barriles), con una producción 

promedio diaria en 1970 de 487 mil barriles 'y 894 mil barriles en 

1976. La producción de derivados del petróleo creció en 38.8%.(al - 

pasar de 167 935 a 233 211 mil barriles) en los mismos años. Por su 

parte los ingresos totales de PEMEX se incrementaron en 82.6% (de - 

12 145 a 34 323 millones de pesos de 1970 a 1975) correspondiendo - 

casi en su totalidad a ventas internas. En petroquímica básica la-

prodUcción se incrementó en 88.2% al pasar de 3 506.6 a 6 418.8 mil 

toneladas.** 

En el sector de comunicaciones y transportes, Ferrocarriles au 

mentó la carga transportada en 46% -la carga comercial aumentó en - 

29.6% mientras el transporte de pasajeros disminuyó en 41.1% de - - 

1970 a 1975. 

* S.P.P. Información Económica y Social Básica. Vol. I, No. 4, México, Marzo de 
1978. pp. 494-496. 

** Ibid. pp. 491 y 492. 
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Durante este período especial importancia tuvo CONASUPO quien-

incrementó notablemente su presupuesto y el volumen y diversifica—

ción de sus actividades. De 1970 a 1975 el presupuesto de la CONA-

SUPO creció ocho veces al pasar de 4 000 a 32 mil millones de pesos; 

en 1970 operaba 1 200 centros de compra, 1 200 tiendas de venta al-

menudeo y 3 fábricas. Para 1975, 2 800 centros de compra, 6 mil --

tiendas y 28 fábricas.* 

En este sexenio el Estado se vió en la necesidad de absorber a 

numerosos ingenios que se encontraban totalmente descapitalizados y 

en quiebra. De esta forma, la participación del Estado en la pro—

ducción de azúcar se incrementó del 41 al 53% de 1970 a 1975.• 

En el sector educativo la creciente demanda pudo satisfacerse-

sin provocar grandes desajustes en la relación alumno-maestro y - - 

alumno-escuela, con lo cual no se afect6 el nivel ._de la calidad de la 

enseñanza en el país. El mejoramiento en el servicio se destaca en 

un crecimiento en las tasas de escolaridad, que en la enseñanza pri 

maria pasó de 74.8% a 81.7% en 1975, en enseñanza media de 19.5% a-

32.3% y en enseñanza superior de 4.8% a 9%. En cuanto a las rela-

ciones, la relación alumno-maestro fue en primaria de 43.1 en 1970 y 

45.5 en 1975, en enseñanza media de 13% y de 17.1% y en enseñanza - 

superior de 14.6% y 11.2% en los años considerados.** 

El sector de seguridad social  aumentó su capacidad de atención- 

* John F. H. Pursell y S. Kaufman. El Estado y la Empresa Privada en Nueva Po-
lítica. Vol. I, No. 2, México, 1976. pp. 233 y 234. 

** Ibid. p. 26. 



a nuevos grupos sociales, principalmente a algunos sectores hasta - 

entonces marginados de ese servicio. De 1970 a 1976 el presupuesto 

total del sector salud y seguridad social se incrementó en 286.2% - 

al pasar de 13.4 a 53.9 miles de millones de pesos. Del total del-

presupuesto de 1976 correspondió el 58.8% al IMSS, el 26.72% al - - 

ISSSTE y el 13% a la SSA. De 1970 a 1976 el número de afiliados en 

el IMSS y el ISSSTE se incrementó en 68% y 90.8% respectivamente y-

el número de camas en cada institución creció en 51% y 49.4%.* 

La intervención del Estado en el suministro de vivienda se in-

crementó en el sexenio de estudio, al construirse con financiamien-

to público 332 006 viviendas frente a las 119 759 viviendas cons- - 

truldas de 1965 a 1970. Del total de viviendas terminadas en el pe 

,ríodo, correspondió al INFONAVIT el 53.3%, al FOVISSSTE el 14.7%, - 

al Departamento del Distrito Federal, CAPFCE y PEMEX el 13.3% y a - 

los organismos financieros - BNHVOP - BANOBRAS- el 9.1% y al FOVI - 

el 8.5%.** 

Otros organismosestatizados en el período, por rama fueron: 

Sector Primario. 

En 1971 se crea la Operadora Nacional de Ingenios para coordi-

nar las actividades de más de 25 ingenios propiedad del Estado. En 

1972 se crea Tabacos Mexicanos y en 1974 la Compañia Multinacional-

Cafés Suaves Centrales. En la rama silvícola se crean 3 empresas y 

en la pesquera, la empresa Productos Pesqueros Mexicanos. 

* La Población de México, su ocupación y sus niveles de bienestar. SPP. México, 
1979. p. 269. 

** Ibid. p. 396. 
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En la minería seha.impulsado la estatización por medio de la--

mexicanización de las empresas mineras: en 1971 la Compañía Minera 

de Cananea; en 1972 la empresa Azufrera Panamericana; en 1973 el --

Complejo Minero de la Caridad del Cobre; en ese mismo año la Compa-

ñía Minera Autlán, la Exportadora e Importadora de Minerales, EXA--

MIN y la Exportadora de Sal de Baja California Sur; en 1974 se par-

ticipa en: la Compañía Minera Cuprífera la Verde, en la empresa Co 

bre de Sonora y se forma la empresa Exploraciones Mineras Japón-Mé-

xico. 

En petroquímica básica, pasó a formar parte del sector estatal 

en 1971, Química Flour; en 1975 Cloro de Tehuantepec, Celuloides 

Centauro y Productos Básicos parafertilizantes. 

En la industria de la Transformación: 

Alimentos y Similares: 

En 1973 Alimentos del Fuerte (por la quiebra de Heinz Alimen— 

tos) y Alimentos Lerma; en 1974 Alimentos Balanceados de Sinaloa y- 

la Distribuidora Pesquera Ejidal. 

Textiles y Derivados: 

En 1973 la Nueva Nacional Textil Manufacturera del Salto y en-

1975 Nacional Financiera se hace cargo de Hilos Cadena por proble-

mas entre el sindicato y la empresa. 

Productos de Madera y Derivados: 

En 1973 se absorbe Maderas Moldeables de Durango, Triplay de - 

Palenque, S. A.y la Compañía Forestal de la Lacandona. 



Productos Metálicos y Artefactos Mecánicos: 

En 1973 el Estado absorbe la empresa Servicios y Suministros - 

Siderúrgicos, la Distribuidora Rassini Rheem y la Fábrica Nacional-

de Máquinas Herramientas; en1974 la fábrica de Artículos de Acero - 

Inoxidable denominada Mexinox, la Maquiladora Automotriz Nacional,-

Motores Perkins, Dina Komatsu y Barrenas de Acero y Aguces, del --

grupo AHMSA. 

Para prestar asesoría industrial en 1974 se crea, con partici-

pación de SOMEX, la Sociedad Mexicana de Asistencia Técnica SOMATEC. 

Sector Servicios: 

En 1972 la Compañía Comercializadora Mexicano-Alemana; en 1971 

Servicios Portuarios de Manzanillo, en 1972 Servicios Portuarios de 

Acapulco, Guaymas, Ensenada y Yucalpetén; en 1973 los de Tehuante--

pec, en 1975 la Naviera Multinacional del Caribe. En,1972 el Ferro 

carril de Baja California-Sonora. 

En Comunicaciones: 

En 1972 Teléfonos de México pasa a ser Empresa de Participa- - 

ción Estatal Mayoritaria junto con 20 empresas filiales y asociadas-

y en 1974 se mexicanizó la Industria de Telecomunicación, S. A., la 

más importante fábrica de aparatos de telecomunicación. 

Servicios Bancarios: 

En 1972 el Grupo Financiero Internacional es comprado en un --

51% por el Estado. En 1975 el Banco Nacional Monte de Piedad se --

transforma en el Banco Urbano; los bancos agrarios se integran en - 
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un sistema que forma el Banco de Crédito Rural. 

Durante el período se crearon cerca de 400 fideicomisos, mane--

jados por el Gobierno Federal. 

Bienestar Social: 

En el área de educación, en 1971 se crean el Consejo Nacional-

de Fomento Educativo, el Instituto Nacional de Astrofísica, el Con-

sejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Optica y Electrónica, el Cen 

tro de Medios y Procedimientos Avanzados para la Educación; en 1972 

el Colegio de Bachilleres y la Universidad Autónoma Metropolitana. 

En el área de vivienda, en 1971 el INDECO sustituye al Institu 

to Nacional de la Vivienda y en 1972 se crea el INFONAVIT. 

Durante este período surgen'en diversas áreas: Consejos, Cen--

tros, Comités, Comisiones e Institutos para apoyar el desarrollo. - 

Ejemplo de esa diversidad son: el Comite Consultivo de Baja Cali--

fornia, la Comisión de Recursos Humanos del Gobierno Federal, el --

Instituto de Investigaciones Forestales, 1974. La Comisión Nacio-

nal de Inversiones Extranjeras 1973 y la Comisión Nacional de las - 

Zonas Aridas. 

Una acción representativa de la necesidad de adecuar el apara-

to estatal a las condiciones del desarrollo económico del país es - 

la creación de Comités Promotores del Desarrollo Socio Económico de 

todos los Estados de la República (COPRODES) y las Sociedades Promo 

toras de empresas de los Estados, creados en 1971 y coordinados por- 



la Comisión Nacional de Desarrollo Regional, 1975. 

A lo largo de las páginas anteriores hemos podido observar co-

mo ha evolucionado la intervención del Estado en la economía en la-

sociedad mexicana, asícomo los diferentes matices que fue adquirien 

do la contradicción entre los diferentes entes sociales y la forma-

en que esta situación se reflejaba en el aparato estatal. 

Hemos visto además como la intervención estatal, que desde las 

primeras etapas apareció como ün elemento indisolublemente ligado - 

con el proceso de acumulación de capital, a medida que éste se ha--

cía más contradictorio, fue convirtiéndose en un elemento de susten 

to de este proceso y sin el cual la propia continuidad del sistema-

se veía cuestionada. 



113 
CAPITULO III. 

ESTRUCTURA DEL APARATO PRODUCTIVO ESTATAL. 

INTRODUCCION 

En el presente capítulo abordaremos el análisis de la interven 

ción del Estado mexicano enla producción de bienes y servicios. 

Realizaremos el estudiode•las acciones del Estado en los diver-

sos sectores de la economía mexicana, no con la idea de agotar el - 

estudio en detalle de las características de cada una de las indus-

trias analizadas, pues ello rebasaría con mucho la posibilidad de es 

te trabajo. 

La idea fundamental es la de realizar un análisis global del - 

papel desempeñado por el Estado en cada uno de los casos, estable--

cer su vinculación con las acciones del sector privado,asl como de-

te.ctar la influencia que ejerce la acción de cada una de las empre-

sas estatales,enlosobjetivos más generales del Estado, que no son-

exclusivamente económicos, sino predominantemente políticos pues es 

tán ligados con el objetivo esencial del Estado que es mantener la-

estabilidad del proceso de acumulación. 

Analizaremos la manera como se ha dado la ampliación y diversi 

ficación de las acciones del Estado en la economía, para observar,-

en primer lugar si este proceso es identificable con la diversifica 

ción que se presenta en la empresa privada, principalmente con la - 

que tiene lugar en la de carácter monopólico. Asimismo intentare-

mos encontrar la explicación de un fenómeno aparentemente contradic 

torio: por un lado una participación creciente del Estado en la -- 



economía y por otro una menor capacidad por parte de éste para orien 

tar el proceso de acumulación. 

Según trataremos de demostrar, la razón de que exista esta con 

tradicción aparente, es que la acción del Estado responde a su ca-

rácter de clase, de ahí que esté subordinada en última instancia a-

la dinámica de la acumulación privada de capital, lo que ha implica 

do que esta acción tenga un  móvil muy diferente al de la empresa pri 

vada. La motivación de su acción no es la obtención de una ganan--

cia, sino mantener la estabilidad del proceso de reproducción. de ca 

pital, ya sea realizando transferencias crecientes de excedente o - 

haciéndose cargo de actividades que dentro de la lógica del capital 

individual no son rentables, pues no generan una ganancia inmediata. 

Su acción aunque pareciera ser un apoyo identificable en lo inmedia 

to con el interés del capital como simple relevo en alguna áreas, - 

tiene una significación más compleja y está ligada con -su papel co-

mo elemento hegemónico de la sociedad en general, en tanto que se - 

encarga de acciones cuya significación no puede medirse simplemente 

con una unidad de medida como la de la productividad, que se mueve-

dentro de la lógica del.capital, sino en función de objetivos econó-

mico-políticos de mayor trascendencia. 

Para el Estado moverse dentro de esta dinámica ha implicado --

una ampliación muy grande de sus acciones pero su rentabilidad, des 

de una perspectiva general, ha implicado que en lo particular le re 

presente un déficit en tanto que se realizan transferencias a la acu 

mulación de capital o que se socializan gastos que los capitales in 

dividuales no realizan. Así, si las empresas del Estado no 
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producen ganancias no es porque sean ineficientes sino precisamente 

porque son funcionales para el proceso de acumulación de capital, - 

lo cual les implica transferir recursos en cantidad suficiente para 

alimentar ese proceso y hacerse cargo de actividades cuyo costo hay 

que absorber por ser de utilidad para la acumulación en general. 

Como el objetivo del presente capítulo es observar las caracte 

rísticas de la intervención directa de las empresas estatales en la 

economía hemos optado por iniciar el análisis con el estudio en pri 

mer lugar, del sector productivo estatal que se localiza básicamente 

en la indus,tria, dado que son estas empresas las que desempeñan una 

acción decisiva sobre la acumulación de capital. 

Dentro de este apartado privilegiaremos el análisis de aque- - 

lías actividades en que el Estado ha tenido una acción más intensa-

y dinámica y que ha resultado fundamental como mecanismo de promo--

clan de la acumulación. Aquí consideraremos ,a la industria oetrole 

ra, la de generación y trasmisión de energía eléctrica, la metálica 

básica y la de fabricación de productos metálicos, maquinaria y - - 

equipo. 

Para realizar lo anterior trataremos en primer lugar de eva- - 

luar el peso específico que ha tenido el Estado a través de sus em-

presas en cada sector, estudiando la evolución de sus indicadores - 

más significativos para contraponerlos con los de las empresas pri 

vadas. El objetivo de ésto será estudiar las tendencias de las em-

presas estatales en términos de inversión, generación de empleos, - 

salarios y productividad para observar si efectivamente su acción - 



en la economía ha sido ineficiente respecto a la de la empresa pri-

vada y si lo ha sido, tratar de descubrir cuáles son las causas de-

esta ineficiencia que tanto pregona el sector privado. 

Aquí hay que hacer notar que por los propios problemas de la - 

información manejados, aparentemente estamos tratando de realizar - 

una comparación de la empresa estatal y la empresa privada cómo si-

fueran dos entidades iguales, perfectamente comparables y esto como 

lo hemos mencionado alo largo de toda la tésis está lejos de ser --

verdad. Además de este problema, ha incidido sobre este trabajo 1 

influencia de la polémica iniciada por los voceros del capital pri-

vado que califican a las empresas del Estado como ineficientes.• No 

sotros trataremos de demostrar que esta crítica no es válida, aun--

que tengamos conciencia que estamos comparando dos tipos de empre-

sas que en esencia, por sus funciones no son comparables. 

Después de realizar el estudio del sector productivo estatal - 

realizaremos un análisis de la acción del Estado en el sector prima 

rio y en el terciario. Aquí nuestro objetivo será el tener simple-

mente una visión de conjunto tratando desde luego de poner énfasis 

en las actividades que consideramos han tenido mayor relevancia. 

Aquí, si bien la acción del Estado cuantitativamente parecería-

de menor importancia que la realizada en el sector productivo, no - 

hay que perder de vista que su importancia más que económica es de-

tipo político-ideológica y ligada con la necesidad que tiene el Es-

tado de limar las contradicciones de clase, canalizar e institucio-

nalizar los descontentos populares y finalmente fortalecer su - - 
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capacidad hegemónica dentro de la sociedad y estar en mejores condi 

ciones de garantizar la estabilidad de la acumulación de capital. 



INDUSTRIA PETROLERA  

En la rama industrial del petróleo opera la empresa estatal Pe 

tróleos Mexicanos que es la responsable de realizar la exploración, 

explotación, refinación, transportación, almacenamiento, distribu—

ción y venta de primera mano del petróleo, el gas natural y de los-

productos que se obtengan de la refinación de éstos así como de la-

producción, almacenamiento, transporte, distribución y ventas de --

primera mano de los productos petroquímicos básicos. 

La responsabilidad del Estado para desarrollar de manera exclu 

siva esta importante gama de actividades resultó fundamental para - 

poder impulsar el proceso de industrialización. Desde su creación-

Petróleos Mexicanos se ha visto obligado a desarrollar de manera --

acelerada la producción petrolera, que se ha ampliado y diversifica 

do de manera notable para poder cubrir los requerimientos del desa-

rrollo económico del país. 

Hoy en día Petróleos Mexicanos es la mayor empresa del país, - 

ocupando el lugar 35 a nivel mundial y el tercero a nivel de Améri-

ca Latina, siendo superada sólo por Petrobras y Petroven. 

El valor de la producción petrolera se elevó en promedio 9.5%-

anualmente de 1960 a 1970 superando el ritmo de crecimiento del Pro 

ducto Interno Bruto (7%). En el período siguiente, 1970-1977 su in 

cremento (9.1%), aunque menor al presentado en la década de los se-

sentas, casi duplicó al del PIB (4.8% anual). La participación del 



119 

sector petrolero dentro del PIB ha sido, por consecuencia, crecien-

te, pasando de un 3.4% en 1960 a un 5.7% en 1977. Por lo que toca-

a su participación en el PIB industrial, esta ha pasado de un 11.7% 

en 1960 a un 15.3% en 1977.* 

Los hidrocarburos producidos por el Estado a través de PEMEX - 

proveían en 1977 el 85% del total de la energía consumida en el pa-

ís** y por lo tanto se constituyen en uno de los elementos básicos-

que han sustentado el desarrollo económico. 

Desde la expropiación petrolera PEMEX ha mantenido una crecien 

te expansión de la producción de hidrocarburos de acuerdo con los re 

querimientos del proceso de acumulación. 

La producción bruta total correspondiente a extracción y refina-

ción de petróleo y petroquímica básica, de acuerdo a la información 

de los censos industriales, creció 9.8% en términos reales durante-

el período 1965-1970 y 10.6% en el quinquenio siguiente (Ver Cuadro 

III.1.1). Para lograr lo anterior PEMEX tuvo que realizar un nota-

ble esfuerzo de inversión, particularmente en el período 1970-1975-

y en los años subsiguientes. Si en el lapso 1965-1970 los acervos-

brutos de capital de esta rama crecieron 5.1% anualmente en térmi--

nos reales, en el período siguiente incrementaron su tasa media - --

anual de crecimiento 13.4%, que resultó muy superior al aumento --

presentado por los acervos brutos en el sector industrial en el - - 

* Cfr. S.P.P. y PEMEX. La Industria Petrolera en México. México 1980. p. 23. 

** Idem p. 38. 



mismo lapso (7.7%).* Si de 1965 a 1970 los acervos brutos por hom 

bre ocupado se elevaron únicamente en uno por ciento anualmente, en 

el lapso siguiente crecieron 8% por año, lo que da idea del esfuer2  

zo realizado por Petróleos Mexicanos para desarrollar esta activi--

dad. 

Desde la expropiación petrolera y hasta 1970 la producción de-

petróleo mantuvo un ritmo de crecimiento del 6% anual. De 1971 a - 

1974 la producción se elevó 9% y de 1975 a 1977, 11% anualmente.**-

El crecimiento de la producción provocó que desde mediados de•la dé 

cada de los sesentas el nivel de reservas del país empezara a dis--

minuir hasta llegar a su nivel más bajo en 1975, en que sólo era su 

ficiente para satisfacer el consumo del país durante 14 años. 

razón de esta situación se encuentra, en primer lugar en el incre—

mento de los costos de exploración que pasaron de 2 484 a 10 081 pe 

sos por metro de 1970 a 1977, lo que representó un incremento anual 

del 22.2%. Esto fue resultádo por un lado del incremento del nivel 

de precios, pero aún a precios constantes se presentó un crecimien-

to de 4.9% del costo promedio por metro perforado. 

El mayor costo de los trabajos de exploración se reflejó en --

una disminución de sus actividades lo que generó que las reservas 

no evolucionaran tan rápidamente como se elevaba la extracción. Co 

mo indicador de lo anterior podemos ver que de 1970 a 1975 los gas-

tos de exploración y perforación crecen apenas 11.2% promedio anual, 

* Cfr. Banco de México, S. A.. Acervos y Formación de Capital 1960-1975, serie-
Encuestas. 

** De 1977 a 1979 la producción se dinamizó aún más creciendo 21.4% anualmente.-
Cfr. S.P.P. Op. cit. p. 121. 
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lo que en términos reales nos habla de un estancamiento en las acti 

vidades de exploración y perforación, que sin duda fue decisivo en-

el estancamiento de los niveles de reserva de hidrocarburos.* Aun-

que no estamos en condiciones de saber hasta que punto es cierto el 

hecho de que los niveles de reserva dados a conocer a partir de - - 

1977** ya eran conocidos en los años anteriores, lo que es induda- - 

ble es que en estos años las actividades de exploración de la empre-

sa fueron perdiendo dinamismo. 

La razón de esta disminución de las actividades de exploración, 

se debió a que Petróleos Mexicanos tuvo que desviar una cantidad --

creciente de recursos a la expansión de su capacidad instalada, para 

elaborar los derivados del petróleo y los productos petroquímicos - 

que en este período vieron incrementada notablemente su demanda. De 

1970 a 1975 la capacidad instalada para destilación primaria y frac 

cionamiento de gasolina natural creció 5.8% y en los dos años si- - 

guientes se incrementó 9.2% anualmente, lográndose un aumento prome 

dio de 7.4% de 197O 'a 1977.*** En el caso de la capacidad instala-

da para la producción petroquímica se incrementó 13.4% anual de - - 

1970 a 1975 y 20.3% de 1975 a 1977, siendo el incremento medio en - 

el período de 15.4%.**** 

* Cfr. S.P.P. Y PEMEX. Op. cit. pp. 81, 86 y p. 386-387. 

** A partir de 1977 se ha incrementado el nivel de la reserva petrolera hasta-
llegar a 45 803.4 millones de barriles en 1979 y al mismo tiempo se ha au-
mentado la producción 21% anualmente, llegando los años de reserva garanti-
zados hasta 57 años. Ibid. p. 120. En el informe presidencial, correspon-
diente a 1980 se hizo el anuncio del incremento del nivel de reservas proba 
das a 60 126 millones de barriles. 

*** Ibidem. p. 150. 

**** Ibidem. p. 155. 



Para poder incrementar de esa forma la capacidad instalada PE-

MEX tuvo que canalizar una importante cantidad de recursos a la am-

pliación de las plantas, así como para la construcción de otras que 

produjeran nuevos petroquímicos, de acuerdo a las necesidades de la 

industria petroquímica secundaria. 

La razón de este incremento como ya mencionamos fue satisfacer 

la dinámica demanda a la que se enfrentó PEMEX. La demanda de pro-

ductos petrolíferos se incrementó 7.1% anualmente, mientras que la-

correspondiente a los petroquímicos aumentó 12.6% por año.* La cau 

sa de este incremento en la demanda de los productos de PEMEX no só-

lo fue resultado del propio crecimiento económico, sino sobre todo-

de la demanda anormalmente dinámica de estos productos y que surgió 

como resultado de la fijación de una estructura de precios de subsi 

dio que tendió a favorecer el derroche de los recursos energéticos-

por parte de una minoría, en la cual se incluye, en un lugar impor-

tante, el capital transnacional quien goza así de una ventaja adi--

cional que incrementa aún más su rentabilidad.** Para observar lo-

anormal del crecimiento de la demanda en el país, basta anotar que-

en el período 1970-1977 el consumo mundial de refinados sólo creció 

4.1% anualmente contra 7.1% que creció en nuestro país.*** 

En el caso de los productos petroquímicos PEMEX incrementó en- 

* 	p. 247. 

** EX precio interno del combustóleo era sólo el 18.6% del precio prevaleciente 
en el mercado internacional, el del diesel 34.2% y el del gas natural 12.3%. 
Cfr. Foro Nuclear Nacional, Memoria. México, julio 1978. p. 17. 

***'Ibídem. pp. 124 y 258. 
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forma acelerada su capacidad productiva, y además amplió el número 

de petroquímicos primarios fabricados de 6 en 1965 a 26 en 1970 y a - 

36 en 1977. Los incrementos medios anuales en los volúmenes de los 

principales productos petroquímicos en el período 1970-1977 fueron-

los siguientes: polietileno 20.5%, amoníaco anhídro 11%, paroxile-

no 62% (se empezó a producir en 1973), óxido de etileno 40%, estire 

no 3.8% (inició su producción en 1972) y acrilonítrilo 67.3% (se --

produce a partir de 1971). Estos seis productos representaban en 

1977 el 63.3% de las ventas de petroquímicos realizadas por PEMEX.* 

El dinámico desarrollo de la producción petroquímica primaria-

sirvió de sustento al acelerado desarrollo y diversificación de la-

producción en las ramas de productos de hule, la química y la forma 

céutica y de cosméticos.** 

Las crecientes necesidades para expandir la capacidad producti 

va, de los derivados y los petroquímicos, junto a la política de pre 

cios de subsidio mantenida nor PEMEX,propició el estancamiento de - 

las actividades de extracción de petróleo. Las ventas de PEMEX, co 

mo veremos enel capítulo cuarto, tendieron a crecer incluso de mane 

ra más lenta que el volumen de los productos, aunque a partir de 1973, - 

PEEEX realizara algunos incrementos de precios, no son suficientes los ingresos- 

Ibidem. pp. 138 y 266. 

Como ejemplo de la multiplicidad de productos que se generan a partir de la - 
oetroquímica primaria anotemos los principales usos de los productos más im—
portantes: el polietileno es la materia plástica de mayor importancia en Mé 
xico y sirve para la fabricación de película plana y tubular, utensilios do--
mósticos, recubrimientos plásticos, botellas, tuberías, etc.; el amoníaco an-
hldro sirve para la fabricación de fertilizantes; el óxido de etileno es mate 
ria prima para detergentes y solventes; el estireno se utiliza en la produc—
ci5n de hule sintético y otros plásticos y el acrilonítrilc sirve para produ-
cir resinas, hules y fibras sintéticas. 

** 



que generan para r..antener un ritmo de creciente ampliación de la capaci 

dad instalada a la vez que expandir las actividades de exploración-

y ésto a pesar del creciente endeudamiento al que recurre la empre-

sa. 

Esta política de precios fue claramente la causa del desequili 

brio financiero y del retraso en el desarrollo de las actividades - 

de PEMEX. Esto queda manifiesto si analizamos los datos de valor -

agregado bruto por hombre ocupado que creció en 13.9 y 8.8% anual--

mente para los períodos 1965-1970 y 1970-1975, resultando una pro-

ductividad muy superior a la lograda por la industria en - general pa 

ra los mismos períodos,y ésto a pesar de que en la información de 

valor agregado ya va implícita la transferencia'de 'valor que la' em-

presa realiza hacia el proceso de acumulación. 

Resulta curioso obServarque a lá-nat de e te in&r'éMéntlYi en la 

productividad, se tendió 'presentar un estancamientb'dé''Idd'reb;In'e 

raciones a los trabajadores que implicó una menor par~ciónde'n 

tro del valor agregado. Si en- 1965 las. i-eMunéraciOnes 

ticipaban del 46.7% del valor' agregado 'censal bruto, 	1'970 's'ó'lo - 

absorbían el 30.9% y cinco años más tarde únicamente el 19.4%. 

El mayor excedente producido por los trabajadores petroleros - 

fue pues la base para la expansión de la empresa y para.unaransfé 

rencia creciente de recursos a las empresas privadaá,quienés .Oónta-

ron así con una oferta creciente de energéticos a precios subsidia- 

dos. 
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También cabe destacar que el que la empresa estatal desempeñe-

tin papel de apoyo al proceso de acumulación de capital, no implica - 

que se trate de un tipo de empresa completamente diferente a la em-

presa privada. La empresa estatal funciona dentro del capitalismo-

y por lo tanto están presentes en ella las contradicciones básicas-

del modo de producción capitalista y lo que la diferencia en todo - 

caso de la privada y lo que le permite actuar como mecanismo de esta 

bilidad dentro del sistema, es que no orienta su acción atendiendo-

exclusivamente a criterios económicos, sino sobre todo políticos. 



INDUSTRIA ELECTRICA 

La industria de generación, transmisión y distribución de ener 

gía eléctrica, constituye junto con la industria petrolera la base-

fundamental sobre la que se ha sustentado el proceso de industriali-

zación del país, así como uno de los principales instrumentos a tra 

vés del cual el Estado ha puesto en práctica su política económica. 

La intervención del Estado en este campo se inicia/como ya vi--

mos en el capítulo segundo, en 1937 cuando se crea la Comisión Fede-

ral de Electricidad. A través de ella el Estado impulsa el desarro 

llo de esta actividad hasta el punto de que en la década de los - - 

años cincuentas, la Comisión Federal de Electricidad concentra el 

50% de la generación de fluído eléctrico y apoya la expansión. de - 

las compañías extranjeras subsidiándolas con la venta de energía --

que más tarde ellas revenderían a los usuarios. 

En 1960, con la compra de la totalidad de las acciones de la - 

American and Foreign Power Co. y la mayoría de la Mexican Light and 

Power Co., se logra la nacionalización de la industria eléctrica. A 

partir de esa fecha la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro, 

S. A. queda encargada de la generación y distribución de la energía 

eléctrica en la zona central del país y la Comisión Federal de Elec 

tricidad presta el servicio en el resto de la República. Hasta el - 

momento no ha podido concluirse el proceso de integración de esta - 

industria. 
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La industria eléctrica mostró durante la década de los sesen-

tas un crecimiento bastante acelerado: de 1962 a 1970 creció 15% - 

anualmente duplicando el crecimiento del Producto Interno Bruto pa-

ra el mismo lapso. En el período siguiente la expansión lograda fue 

del 8.4%, logrando superar con mucho el ritmo de crecimiento gene--

ral de la economía.* 

El crecimiento de la industria eléctrica se logró a pesar de - 

que se presentó un crecimiento bastante lento en sus inversiones. - 

De 1965 a 1970 los acervos brutos de capital crecieron 4.2% en tér-

minos reales, menos de la mitad de la tasa de crecimiento de los - - 

acervos brutos en el sector industrial en el mismo período (8.9%).-

En el quinquenio siguiente aunque la industria eléctrica dinamiza 

el crecimiento de sus acervos brutos (6.5% anual), persiste el reza-

go con respecto al sector industrial en general (7.7%). La conse—

cuencia de esta situación ,fue la disminución de.la participación --. 

del sector eléctrico en los acervos brutos industriales de un 29.% - 

en 1965 a 23.2% en 1970 y a 21.9% en 1975. 

La evolución de los acervos brutos de capital en la industria-

eléctrica se ve de manera más clara si observamos el comportamiento 

de los acervos brutos por hombre ocupado que disminuyeron 0.4% por-

año en el primer período, creciendo en 5.1% anual de 1970 a 1975. - 

El incremento en el último período más que una mayor intensidad de - 

la inversión, lo que refleja más bien es la lenta evolución de la - 

contratación de mano de obra que tuvo lugar en esa etapa (1.3% - -- 

* Cfr. S.P.P. Y C.E.E. El Sector Eléctrico en México. México, 1980. p. 20. 



promedio anual). 

Como consecuencia de esta situación la generación de energía - 

eléctrica fue disminuyendo su ritmo de crecimiento; si de 1965 a --

1970 la energía generada medida en términos físicos (Gwh) creció --

12.1%, en el período siguiente-lo hizo en sólo 9.4%. Por otra par-

te se notó una mayor disminución en el ritmo de crecimiento de la - 

energía vendida que creció 8 y 4.4% respectivamente para ambos perí 

odos. 

La menor expansión de la capacidad instalada del sector no fue 

el único problema que se enfrentó. Al lado de ésto, empezó a pre-

sentarse una disminución en la utilización del equipo instalado. Si 

en 1962 el factor de planta* del sector eléctrico, que es el porcen 

taje de tiempo en que una planta funciona durante el año, era de --

45.3% en los años siguientes fue presentándose un incremento cons--

tante que alcanzó su máximo en 1974 con 51.8%, para empezar una cal 

da tendencial que alcanzó su punto más bajo en 1978 con un nivel de 

43.2%. Si a ésto deducimos las diferentes pérdidas de energía que-

se presentan en el proceso (pérdidas de conversión, pérdidas en 

transmisión, etc.) encontramos que la relación entre la capacidad - 

instalada con que se cuenta y la energía efectivamente distribuída-

era del orden del 37.1% en 1978. 

Lo anterior nos indica que en el sector eléctrico ha empezado- 

generación bruta (Gwh) x 1000 
* Factor de planta = 

Capacidad instalada (Mw) x 365 x 24 
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a configurarse una situación de crisis provocada en lo fundamental-

por el decaimiento de la inversión q e,fue presentándose como conse 

cuencia del deterioro financiero de las empresas del sector eléctri 

co (que analizaremos en el capítulo cuarto). La política de apoyo-

a la acumulación privada de capital por la vía de las tarifas fue - 

minando la situación financiera de las empresas del sector hasta su 

mirla en una situación que a la larga puede poner en peligro la pro 

pia estabilidad del proceso de acumulación de capital. 

Además de lo anterior, se suman una serie de problemas de fal-

ta de integración del sistema eléctrico nacional, de ausencia de --

programación de la expansión de las plantas, que muchas veces tie-

nen que esperar largos períodos para entrar en funcionamiento pleno 

o que permanecen sin ser utilizadas por la falta de refacciones pa-

ra equipos de importación. 

Los elementos anteriores son los que explican el problema del-

sector eléctrico y no la baja productividad de los trabajadores del 

sector como comunmente afirman los voceros de la iniciativa privada. 

Si analizamos los indicadores de productividad podremos ver que de-

1965 a 1970 el valor agregado por hombre ocupado se elevó en prome-

dio 10.2% anualmente, creciendo en el siguiente período 19.2%. Es-

de destacar que este incremento en la productividad se logra a pe--

sar del escaso dinamismo de la intensidad de la inversión ya mencio 

nado. 

La mayor productividad de los trabajadores de la industria - - 

eléctrica fue la fuente de las crecientes transferencias hacia el - 



sector privado por la vía de las tarifas, que llegaron a un punto - 

tal que además de disminuir la participación de los trabajadores den 

tro del excedente producido (de un 78.4% del valor agregado censal-

neto en 1965 a un 52.5% en 1970 y a un 41% en 1975) fue minando tam 
ti 

bién la capacidad de las empresas estatales para seguir funcionando-

como agentes dinamizadores de la acumulación privada, misma que ha-

brá de comprender lo peligroso que puede resultar esta política de-

apoyo irrestricto que se le exige al Estado. 

Si el sector eléctrico ha podido mantener su crecimiento a pe-

sar de todos los problemas anteriores, ha sido gracias a los trabaja 

dores del sector y al subsidio que el Estado le ha dado por la vía-

de los precios de los combustibles baratos*, por las transferencias 

del mismo Estado,también al endeudamiento creciente, dé lo cual ha-

dependido para poder mantener su crecimiento sin, cuestionar su polí 

tica de apoyo a la acumulación de capital. 

* En 1977 el sector eléctrico consumía el 44.6% de la producción de PEMEX de com 
bustóleo, 8.5% del diesel y 9.2% del gas. Cfr. S.P.P. y C.F.E. Op. cit. p. 
227. 
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INDUSTRIAS METALICAS BASICAS  

La industria metálica básica constituye una de las primeras ac-

tividades industriales que se desarrollaron en el país, remontándo-

se sus orígenes al siglo XIX, siendo también, con el petróleo, una - 

de las industrias en donde primero intervino directamente el Estado. 

Altos Hornos de México, S.A. inició sus acciones en 1942, como una-

empresa de participación estatal mayoritaria, con aportación del Es 

tado a través de Nacional Financiera. 

Podemos decir que esta industria ha constituido uno de los pi-. 

lares fundamentales del desarrollo económico del país, que. ha mante 

nido a lo largo del tiempo un ritmo de crecimiento superior al del-

resto de la economía y aún dentro del sector industrial. De 1960 a-

1970 la producción metálica básica se incrementó 9.9% anualmente su 

perando en 1% la tasa de crecimiento del producto d la industria - 

manufacturera. Hasta 1975 su crecimiento disminuyó a 6.5% anual pe 

ro siguió manteniendo un margen de 0.9% respecto al promedio de cre-

cimiento del sector manufacturero. En los años siguientes este com 

portamiento se hizo aún más marcado al mantener de 1975 a 1977 un - 

ritmo' de crecimiento de 7.2% anual que duplicó el del resto de las-

actividades manufactureras. 

La acción del Estado en esta actividad a pesar de ser una cons 

tante desde los años cuarentas, ha adquirido cada vez un mayor peso 

dado que a medida que se ha presentado la ampliación y diversifica--

ción del proceso de acumulación de capital se ha hecho más - 



necesario el impulso decidido de esta actividad fundamental. El ca 

pital privado, por la magnitud de la inversión y lo sofisticado de-

los procesos productivos ha mostrado poco interés o escasa capaci-

dad para desarrollar proyectos de tal naturaleza y ha dejado el cam 

po abierto al Estado sobre todo por lo que toca a la producción pri 

maria de hierro y acero. 

Los establecimientos estatales en esta actividad eran 10 en --

1965 y en 1975 habían alcanzado la cifra de 17, aunque como empre--

sas,cuatro son las que concentraban el grueso de los recursos, con-

trolando una serie de subsidiarias: Altos Hornos de México, S. A. - 

de C. V., Siderúrgica Nacional y Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las-

Truchas (cuyo proyecto se inició en 1969) y Fundidora de Hierro y 

Acero de Monterrey, S. A. (donde el Estado es socio mayoritario des 

de 1974)— 

En 1965 las empresas del Estado participaban con 24.5% del per 

sonal ocupado, 25.5% del total de remuneraciones, 26.6% de la pro—

ducción bruta y 29.7% del valor agregado. 

De 196.5 a 1970 las empresas estatales de esta rama tuvieron un 

comportamiento más dinámico que las empresas privadas lo que les --

permitió incrementar su participación: 25.2% del personal ocupado, 

27.1% de las remuneraciones, 29.4% de la producción bruta, disminu-

yendo su participación en el valor agregado a 29.5%. 

Para el siguiente período se muestra en general una desacelera 

ción de la producción metálica básica, por ser esta una de las ramas 



133 

más sensibles al abatimiento de la economía nacional que se presen-

ta en este momento. Aunque el Estado disminuye su participación en 

la producción bruta total hasta 28.6% y los activos brutos de un --

30.7 a un 27.6%, incrementa su peso específico tanto en las remune-

raciones totales (31.4%) como en el personal ocupado (28.5%) como - 

consecuencia de la puesta en marcha de importantes procesos de am-L 

pliación (sobre todo en el caso de SICARTSA) que aún no empiezan pa 

ra estas fechas a dar resultados materiales. 

En esta actividad no existen desniveles significat-ivos en cuan 

to a los tamaños de las empresas ya que en general, por las prb- - 

pias características de los procesos, es necesario llevarlbs a cabo. 

a través de grandes empresas. 

• 
Observando los diversos indicadores del sector estatal en 1 

industria metálica básica es posible notar que en el período 1970--

1975 se nota una baja en algunos indicadores importantes: la'pro--

ducción bruta por persona ocupada disminuye 3.8% cuando el período-

anterior se había incrementado 5.7%; el valor agregado censal bruto 

disminuye 0.9% contrastando con el aumento de 4.5% en el período an-

terior; los activos fijos brutos por persona ocupada sólo crecieron 

1.7% respecto al nivel que tenían en 1970, contrastando con el creci-

miento del mismo rubro en la empresa privada (8.4% de incremento 

anual). 

A partir de estos indicadores sería muy fácil caer en el plan-

teamiento de la iniciativa privada respecto a la ineficiencia de - 

las empresas del Estado, pero es necesario hacer notar que buena -- 



parte de estos problemas tienen su origen en la incapacidad del sec 

tor privado para enfrentar los problemas implícitos en la satisfac-

ción de las necesidades de productos siderúrgicos que demandó la --

economía nacional. El capital privado que actúa en esta rama fue - 

manifestando su falta de interés y de habilidad empresarial para de 

sarrollar proyectos de expansión con un período de maduración muy - 

largo y con márgenes de ganancia no muy amplios. 

El resultado de esta situación fue que el Estado tuvo que asu-

mir la responsabilidad del desarrollo de esta, actividad, ya sea ini 

ciando prOyectos como el de Lázaro Cárdenas -.-Las Truchas que por - 

su eriVergadura y por problemas en la. programación y conducción im—

plicó un alto costo y escasos resultados en el corto plazo; o absor 

biendo empresas como Fundidora de Hierro y Acero de Monterrey,ante-

la incapacídad de los empresarios; nacionales para culminar .un ambi-

cioso proyecto de'ampliación y ante el riesgo que implicaba el que-

esta empresa cayera en manos del capital. extranjero <japonés)- 

Está situación repercUt.1.6 desde luego en la eficiencia del gru 

po.de  empresas estatales quienes se vieron enfrentadas así a una se 

rie de problemas coyunturales, que abatió sus niveles de productivi 

dad, peZo qu'e era necesario afrontar si se quería evitar la amplia-

ción del margen entre 'la producción nacional y la demanda interna 

en los años posteriores. 

No obstante todos los problemas anteriores, la participación de 

las empresas del Estado ha sido creciente en la industria siderargi 

ca. Si en 1970 AHMSA controlaba el 43% de la producción total - 
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disponible de la industria siderúrgica, en 1975 su aportación se --

había incrementado a 47% y a esto habría que adicionar un 18.2% de-

la producción aportado por Fundidora de Monterrey que para ese año-

ya era una empresa de participación mayoritaria. 

Analizando la información de la producción de las empresas pa-

raestatales más importantes (AHMSA y FUMOSA) podemos observar como-

han concentrado su acción en la producción de los productos siderúr 

gicos más simples como es el arrabio y el acero, siendo menor su --

participación en la producción de los productos finales planos y no 

planos. De acuerdo a la información de 1975 producían la totalidad 

de arrabio en el país, contribuyendo con el 67% de la producción de 

fierro primario; su contribución a la producción de acero era de --

65.2%,tomada en su conjunto las dos empresas producían en 1975 él - 

95% de los productos siderúrgicos intermedios, 72% de los productos-

finales planos y sólo 37.7% de los productos finales no planos. 

Así se ve la tendencia del Estado. a intervenir sobre todo en la pri 

mera fase de la producción siderúrgica, dejando para las empresas - 

privadas aquellas fases del proceso que resultan más rentables.* 

La empresa SICARTSA empezó su producción en 1976, pero sólo ela 

borando arrabio; en 1977 su producción de acero fue de 263 mil tone 

ladas, 4.7% del total nacional, lo que junto a las producciones de-

AHMSA 09.2%) y FUMOSA (12%) constituían el 56% de la producción na 

cional de acero. En 1979 el grupo aportó 58% de la producción de - 

acero del país (34.0% AHMSA, 12.7% FUMOSA y 9.3% SICARTSA). 

* Cfr. Secretaría de la Presidencia. La Industria Siderúrgica Integrada de Méxi 
co. México, 1976, pp. 168, 177 y 198. 



A pesar de que no se han llevado a cabo las etapas de amplia-

ción de la industria siderúrgica, debido en lo fundamental a la cri 

sis financiera del Estado, es indudable que paulatinamente va incre 

mentándose la importancia del Estado en la industria siderúrgica y-

que sobre todo a partir de la integración de la empresa SIDERMEX es 

previsible el dominio del Estado sobre esta actividad fundamental - 

para el desarrollo económico. 
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FABRICACION'DE PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO  

La industria de fabricación de productos metálicos, maquinaria 

y equipo mostró durante la década de los sesentas un gran dinamismo, 

creciendo a una tasa promedio de 13.8%, superando la tasa de creci--

miento de las manufacturas en el mismo período (8.8%). Como resul-

tado de lo anterior su participación en el PIB del sector manufactu 

rero pasó de 12.6 a 19.6%. En el quinquenio 1970-1975,e1 crecimien 

to de la rama fue de 7.5% que también superó el de las manufacturas 

(5.9%) y su participación se incrementó a 21.1%. En los dos años - 

siguientes la producción de esta actividad prácticamente se estancó. 

(sólo 0.8% de crecimiento anual) como consecuencia del propio decai 

miento de la actividad económica. 

La intervención del Estado en esta rama aunque de carácter mino 

ritario, continuó' acrecentándose a medida que avanzaba el proceso 

de sustitución de importaciones y que se iba logrando la integra- - 

ción de la industria nacional. 

Si en 1970 sólo existían 18 establecimientos del sector esta--

zal en este rubro, para 1975 su número se había incrementado a 32,-

representando el 0.2% de los establecimientos dedicados a la fabri-

:ación de productos metálicos, maquinaria y equipo. 

Las empresas estatales en 1970 concentraban el 4.5% del perso-

.al ocupado, el 6.4% de las remuneraciones totales, el 8.7% de los- 

activos fijos brutos, el 7.7% de la producción bruta total y el - 



6.6% del valor agregado censal bruto. 

Para 1975 la participación del Estado a través de sus empresas 

en esta actividad se incrementó: 6.8% del personal ocupado, 9.4% - 

de las remuneraciones totales, 11.8% de los activos fijos brutos, - 

10.6% de la producción bruta total y 9.4% del valor agregado censal 

bruto. 

De los datos anteriores puede inferirse, en primer lugar que - 

la intervención del Estado se ha realizado a través de grandes em--

presas, cuya intensidad de capital es muy alta. Los activos fijos-

de las empresas estatales crecieron entre 1970 y 1975 a una tasa --

del 19.6% anual superando el crecimiento de los activos en la empre 

sa privada (11.8%). Los activos brutos por hombre ocupado en las - 

empresas estatales fueron en 1975 de 121 649 pesos, cifra que dupli 

ca los activos fijos promedio existentes en el sector privado. 

La producción bruta en las empresas del Estado creció 14%, con 

tra 6.2 en el caso de laempresa privada y alcanzó la cifra promedio 

por persona ocupada de 225 973 pesos casi el doble que en la empre 

sa privada. 

En relación el 
A
personal. ocupado y los salarios, el crecimiento 

en las empresas estatales (14.1% y 18.4%) es aún más contrastado --

con el comportamiento de estos rubros en la empresa privada (4.4 y-

8.7% respectivamente). Esto demuestra una de las características 

de las empresas estatales en general y es su tendencia a crear mayo 

res empleos y a pagar mejores salarios que las empresas privadas, - 
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aún en el caso de las grandes empresas. Las remuneraciones medias-

pagadas por las empresas del Estado fueron en 1975 de $41 045. que 

superaron casi en un 50% á las remuneraciones pagadas por las empre 

sas privadas. 

A pesar de que las empresas del Estado pagaron mejores sala- - 

ríos, contrariamente a las críticas que platean los voceros del ca-

pital privado, la productividad de las empresas estatales (medida a 

través de la relación de valor agregado bruto por personal ocupado) 

creció 5.8% contra 2.1% de crecimiento en el caso de las empresas - 

del sector privado. En términos absolutos el valor agregado de las 

empresas del sector estatal alcanzaron la cifra de 85 526.5 millo--

nes de pesos en 1975, superior en 43% a la lograda por el capital - 

privado. El crecimiento del valor agregado en las empresas estata-

les creció en elperíodo 1970-1975 en 15.5% promedio anual, duplican 

do el crecimiento del mismo rubro en el caso del sector privado. 

De los datos anteriores podemos desprender que la participa- - 

ción del Estado en la fabricación de productos metálicos, maquina--

ria y equipo, aunque minoritaria ha sido mucho más dinámica, más --

productiva y con tendencias a generar mayores cantidades de empleo-

que en el caso de la empresa privada y ésto a pesar de que la inten 

sidad de capital, es decir que el costo de crear nuevos empleos ha-

resultado mucho más elevado. 

Después de esta visión general de las principales variables de 

la industria de fabricación de productos metálicos, maquinaria y --

equipo, creemos necesario particularizar en los cuatro grupos que lo 



integran y que son los siguientes. 

De las 32 empresas estatales existentes en 1975, 9 estaban de-

dicadas a la fabricación de productos metálicos y aportaban el 19%-

del valor agregado, 14.6% del personal ocupado y el 10% de los acti 

vos totales de las empresas estatales que actuaban en esta indus- - 

tria; 6 empresas laboraban en la fabricación, ensamble y reparación 

de maquinaria y equipo contribuyendo con•el 3.3% del valor agregado, 

4% del personal ocupado y 4.2% del total de activos; 3 empresas en-

la fabricación de equipo eléctrico y que aportaban 10.1% del yalor-

agregado, 14.9% del personal ocupado y 6.3% de los activos totales; 

y por último 14 empresas en la fabricación de equipo de transporte-

concentraban 67.5% del valor agregado, 66.5% del personal ocupado 

y 79.4% de los activos totales.* 

En la fabricáción de productos metálicos la participación del-

Estado fue marginal, concentrando únicamente 6.9% del valor agrega-

do,** 3.3% del personal ocupado y 6.5% del total de activos. En es 

ta rama actúan empresas como: Industria de Hierro, S. A. que fabri 

ca implementos utilizados en minería y material estructural de hie- 

rro y acero; Cabezas de Acero Kikapoo; 	Rassini Rheem que fabrica- 

tornillos y otros productos metálicos; pero en general podemos decir 

que se trata de establecimientos ligados con empresas estatales más 

grandes que actúan o en la fabricación de equipo de transporte o en 

* Cfr. S.P.P. Características de la industria de transformación en México, Mé-
xico, 1980, p. 80. 

** La participación de las empresas estatales en los diferentes rubros en los --
grupos incluidos en fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo -
en las siguientes páginas están referidos al año 1975. 
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la industria metálica básica. 

En la fabricación, ensamble y reparación de maquinaria la par-

ticipación del Estado a través de sus empresas es todavía de menor-

significación: 1.6% del valor agregado, 1.5% del personal ocupado y 

3.4% de los activos totales. Aquí operan empresas como. Dina Rock--

well y Forjamex que fabrican máquinas, herramientas; Link Belt - --

Speeder Mexicana, S. A., dedicada a la fabricación de palas mecáni-

cas y equipo de excavación. 

La participación del Estado en la producción de equipo eléctri 

co es también de escasa significación: 3.9% del valor agregado de-

la rama, 4% del personal ocupado y 5.7% del total de activos. La - 

acción del Estado a través de sus empresas se ha llevado a cabo fun 

damentalmente como apoyo ,a-empresarios privados en mala situación - 

económica. El Estado se vió así obligado a comprar una empresa, co ?-• 

mo es el caso de Industria Eléctrica Mexicana (IEM), o en indus- --

trias como Industrias de la Telecomunicación (INDETEL) en donde el-

Estado apoya a la transnacional ITT, asociándose con ella para la - 

fabricación de aparatos y equipos telefónicos. Esto,a pesar de que 

puede presentar la apariencia de una acción meramente coyuntural y-

sin importancia desde un punto de vista cuantitativo, es reflejo de - 

una de las acciones más características del Estado Mexicano consis-

tente en sustituir al capital en aquellas áreas en donde el capital 

no puede seguir actuando pues la rentabilidad es baja. El Estado - 

en este tipo de actividades no actúa simplemente como relevo del ca 

pital sino que su acción responde a las necesidades globales y de - 

largo plazo del sistema capitalista tomado en su conjunto, - 



independientemente de los intereses particulares de los capitalis--

tas. 

Por último en la industria fabricante de equipo de transporte-

es donde la intervención del Estado tiene mayor significación: 

21.3% del valor agregado, 17.1% del personal ocupado, 13.1% de los-

activos totales. Aquí el Estado ha participado principalmente a --

través de grandes empresas como Diesel Nacional y sus filiales, - - 

Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, Vehículos Automoto-

res de México, S. A. (VAM), cuya participación en esta industria ha-

tenido relevancia. 

La empresa Constructora Nacional de Carros deiFerrocarril es - 

la única empresa que produce en el país carros de carga y pasajeros, 

carros tanque y góndolas para el sistema ferroviario y que se encar 

ga de fabricar los carros para el Sistema de Transporte Colectivo 

(Metro). 

En la industria automotriz el Estado participa a través de , Die 

sel Nacional y Vehículos Automotores de México (en donde American 

Motors es socio mayoritario con el 60%) de la siguiente manera: 

En el mercado de automóviles su participación ha venido dis 

minuyendo desde un 18.2% en 1970 a 17.4% en 1975 y 13.9% en 1979.* 

En la producción de camiones ha presentado la tendencia - - 

* Cfr. S.P.P y SEPAFIN. La Industria Automotriz en México, México 1981. p. 69. 
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contraria: 	de un 14% en 1970 se pasa a un 14.8% en 1975 y a 15.3%- 

en el año siguiente, en donde se alcanza la participación más alta.-

Se nota por otra parte la tendencia a desplazar la producción, por-

parte de Diesel Nacional, hacia la producción de camiones pesados - 

de cuya producción nacional 	concentraba en 	1976 el 38.6% aunque 

en los años siguientes viera disminuída su participacilm..* 

En el caso de los tractocamiones DINA incrementó su participa 

ción de un 25.4% en 1970 a un 33% en 1977, para descender en los --

años siguientes. 

Diesel Nacional y la Compañía Mexicana de Autobuses, S. A. de-

C. V. perteneciente al grupo financiero SOMEX han venido concentran 

do una parte cada vez mayor de la producción de autobuses integra--

les: si en 1970 producían el 70.9% del total, en 1977 concentraban - 

el 98.2% y en 1979 el 99.4%.** 

La,intervención delEbtado en la fabricación de equipo de trans 

porte se ha orientado pues,hacia la fabricación de vehículos para 

el transporte masivo o vehículos pesados, sirviendo su participa-

ción como elemento regulador en el mercado de tal forma que no se - 

afecten de manera significativa los intereses de los capitalistas - 

de la rama del transporte, así como para evitar una elevación de --

los costos del transporte masivo, que repercutiría sobre los obre--

ros y presionaría hacia un aumento de salarios. 

* Ibidem, p. 73-74. 

** Ibidem, p. 79. 



PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS  

La participación de la producción de minerales no metálicos --

dentro del producto interno bruto pasó de 4.1% en 1960 a 5.4% en --

1977. Las principales actividades de esta rama industrial están re 

lacionadas con la producción de cemento y materiales de construc- - 

ción así como refractarios, vajillas, lozas, etc.. 

• En 1965 había una sola empresa del Estado en la rama; en.1970, 

cuatro y en 1975, siete. El personal ocupado por el sector paraes-

tatal no llegaba en 1975, al 2.0% del total, en tanto que las remu-

neraciones pagadas al personal pasaron de 1.3% en 1965 a 2.5%'en - 

1975. 

Por lo que se refiere a los activos fijos brutos, en 1975 al--

canzaron una participación relativamente importante de 12.8%, sin - 

embargo su producción bruta total sólo alcanzó en 1975 el 3.6% del-

total. Por lo que respecta al valor agregado censal bruto, en 1970 

el•sector estatal aportó el 5.6% disminuyendo a 4.7% en 1975 (Ver 

Cuadro 111.5.1). 

Las cifras relativas a la proporción de activo fijo bruto por-

persona ocupada marcan una tasa media de crecimiento anual extraor-

dinaria entre 1970 y 1975 en el sector estatal,86.3% en tanto que-

la totalidad de la rama lo hacía en 12.0%. La producción bruta por 

persona ocupada en las empresas estatales creció significativamente 

en el quinquenio 1970-1975 con una tasa media anual de crecimiento- 
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de 24.2%, después de decrecer en el lapso anterior 2.4%. Estos da-

tos más que demostrar una mayor intensidad de capital en las empre-

sas estatales, lo que refleja es la incorporación al sector estatal 

de empresas que no pudiendo afrontar las condiciones de decaimiento 

de la demanda requirieron de la participación del Estado para salir 

adelante. Como los activos están contabilizados a precio de adqui-

sición y no de reposición, esto sesga bastante la información y nos 

impide obtener conclusiones consistentes. 

El valor agregado del sector estatal al igual que las varia- - 

bies anteriores creció a una tasa media anual de 29.6% en el lapso-

1970-1975, en el aspecto de las remuneraciones por persona ocupada 

es donde el sector privado supera en las TMCA 70-65 y 75-70 al sec--

tor estatal, aún cuando las percepciones de los trabajadores del Es 

tado, al igual que los activos, la producción bruta y el valor agre 

gado por persona, son superiores a los de la iniciativa privada. 

Las empresas estatales más importantes de este grupo de activi 

dades son Cementos Anáhuac del Golfo, S. A., Nueva San Isidro, S.A., 

dedicada ala fabricación de vajillas, lozas y porcelanas y,las em--.  

presas Refractarios Hidalgo, S. A. y Refractarios Mexicanos, S. A.. 

En el caso de la fabricación de refractarios, la participación 

del sector estatal es relativamente reciente y se lleva a cabo me—

diante la creación de plantas que elaboran productos utilizados en-

la fabricación de bienes de capital. 

El Estado ha incidido marginalmente mediante asociación y - 



apoyo del capital privado en empresas nuevas, dirigidas hacia la -- 

producción de bienes con mercados definidos, como es el caso de los 

refractarios. 



FABRICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS, PRODUCTOS DE CAUCHO Y MATERIAL 

PLASTICO 

La industria de productos químicos, de productos de caucho y ma 

terial plástico ha tenido un crecimiento dinámico en las últimas --

dos décadas. De 1960 a 1970 creció a una tasa media anual de 10.9% 

superior a la de las manufacturas en ese período, 8.8%, y de 1970 a 

1978 su crecimiento fue de 5.8% ligeramente superior a la de las ma 

nufacturas. De esta forma, esta industria incrementó su participa-, 

ción en el PIB de 11.2% de 1960 a 13.5% en 1970ya 13.7% en 1978.* 

En esta industria el Estado se ha hecho cargo de empresas que-

por diversas razones presentaban problemas para continuar , funcionan 

do. En el período de 1965-1970 el Estado impulsó la creación de em 

presas en petroquímica secundaria, en proyectos que por el monto --

inicial de inversión no resultaban redituables para la iniciativa - 

privada. Sin embargo, de 1910 a 1975 las necesidades de ampliación 

de la producción de petroquímica básica absorbieron un mayor monto-

de los recursos estatales, sustrayéndose asía la petroquímica se--

cundaria. Otro factor que explica el decrecimiento de la participa-

ción estatal en estas industrias es la necesidad del Estado para --

evitar conflictos por supuesta competencia con el sector privado. 

En 1970,24 establecimientos del Estado concentraban 4% del - 

personal ocupado y 5.2% de las remuneraciones de la rama. Para 1975 

* S.P.P. Las actividades... p. 242. 
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el número de establecimientos del Estado se habían reducido a 19 y-

su personal ocupado representó el 3.4% y sus remuneraciones el 4.3% 

del total de la industria.* 

Las empresas del Estado concentraban en 1970 el 13.4% de los - 

activos fijos brutos, el 6.2% de la producción bruta total y el - - 

4.9% del valor agregado censal bruto. Para 1975 los activos de las 

empresas estatales representaban únicamente el 6.3%, su producción-

el 4.9% y el valor agregado correspondiente el 3.4% del total de la 

industria. 

No•obstante que las empresas estatales en esta industria tie-

nen cuantitativamente un lugar marginal, su comportamiento ha sido-

más dinámico que el mostrado por las empresas del sector privado. 

De 1965 a 1970 el personal ocupado creció en 16.1% anualmente, 

mientras que el sector privado sólo incrementó su ocupación en 5.1%. 

En ese período, la producción bruta por persona ocupada en el sec-

tor estatal creció en 6.2% en tanto que la del sector privado cre—

ció muy por abajo, en 3.2%. 

Para el período de 1970-1975, a pesar del decrecimiento de la - 

participación estatal en estas industrias, la ocupación sólo había-

disminuído 0.9% anualmente. 

Sin embargo, la producción bruta por persona ocupada en el - 

* Ver Cuadro 111.6.1. 
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sector estatal se mantuvo tanto en 1970 como en 1975 muy por arriba 

del sector privado. 

De esta forma, incluso en ramas en donde la participación esta 

tal es poco significativa, las empresas estatales resultan más efi-

cientes y productivas que las del sector privado. Si atendemos la-

relación entre valor agregado y el personal ocupado, tenemos que 

tanto en 1965, como en 1970 a las empresas estatales les correspon-

día mayores niveles que al sector privado: $70 481.7 del sector es-

tatal y $54 958.2 del privado en 1965;$100 137.6y $80 730.3 en 1970, 

en tanto que en 1975 esa relación alcanzó el mismo nivel en ambos - 

sectores. 

En cuanto al comportamiento de las remuneraciones por persona-

ocupada, las empresas del Estado mantienen niveles superiores a los 

de la empresa privada, de acuerdo a su política de empleo .y de pa-.-

gos altos a su personal (Ver Cuadro 111.6.2). 

La intervención del Estado en esta rama se ha orientado en bue 

na medida hacia la producción de fertilizantes que ha tenido una im 

portancia fundamental para el desarrollo de la agricultura en el -- 

país, al ofrecer insumos baratos a los predios agrícolas, 	inde- 

pendientemente de que su peso dentro de la industria química no sea 

significativo. Aquí la acción del Estado se ha orientado no simple 

mente como relevo del capital privado sino haciéndose cargo de acti 

vidades que no pueden ser supeditadas a la dinámica propia de las - 

empresas privadas y que tienen que ser administradas con criterios-

políticos lo cual resulta muy difícil de detectar a través de los -- 



análisis cuantitativos. 

Entre las empresas del Estado más importantes en el sector y - 

con una gran incidencia sobre el mejoramiento de las técnicas de --

cultivo y sobre la productividad de la agricultura está Fertilizan-

tes Mexicanos, S. A.. 

En México, en la década de los años setenta el consumo de fer-

tilizantes se ha visto incrementado notablemente. De 1971 a 1976 - 

el consumo de fertilizantes nitrogenados aumentó en 81%, con un in-

cremento medio anual -de 12.9%, y el consumo de fertilizantes fosfa-

tados en 72.5% e incremento medio anual de 13.8%.* 

La producción de fertilizantes cobró mayor importancia en el - 

período mencionado, de forma tal que se pudieron satisfacer los in-

crementos del consumo con una mayor proporción de la producción de-

FERTIMEX. De 1971 a 1978 la producción de sulfato de amonio creció 

en 13.4%, el superfosfato simple en 40.3% y la urea en 81%.** 

Por su parte, las ventas de fertilizantes se incrementaron en-

186.2%, al pasar de t 533 690 a 2 857 064 toneladas. De esta forma, 

la relación de superficies sembradas y superficie fertilizada aumen 

tó de 40.7 en 1971 a 44 en 1976.*** 

Estadísticas Básicas... Op. cit. pp. 60, 62 y 66. 

** Ibid. p. 56. 

*** Ibid. p. 66. 
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Otras empresas del sector estatal en la rama de productos quími 

cos son: Sosa Texcoco, S. A. que tiene por objeto la explotación - 

de las sales disueltas en las aguas del antiguo lago de Texcoco, pa 

ra la producción de carbonato de sodio y sosa cáustica, insumos de-

gran demanda de la industria químico farmacéutica; Ceres Ecológica-

de México, S. A. de C. V. que tiene por objeto la recuperación de - 

la basura, principalmente de algunos compuestos para elaborar ferti 

lizantes. Otra empresa estatal en esta rama es el organismo descen 

tralizado Productora Nacional de Biológicos Veterinarios; existe --

también participación en Productora Química de Jalisco, S. A. y Pro 

ductos Básicos para Fertilizantes, S. A.. 



PRODUCCION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 

La industria productora de alimentos, bebidas y tabaco presen-

tó de 1960 a 1970 un crecimiento medio anual de 6.3% y de 1970 a --

1978 de 4.1%, menor en ambos períodos al que registró el conjunto --

de las manufacturas. La contribución de estas industrias al produc 

to interno bruto, aunque decreciente, continuó siendo importante. - 

En 1965 participaron con el 32.1%, en 1970 con el 29% y en 1977 con 

el 26.4% del PIB.* 

Esta rama industrial destaca en forma significativa por su par 

ticipación en el número de establecimientos que en 1965 era del - 

36.6%, en 1970 el 47.3% y en 1975 el 48.9%. Así mismo, es relevan-

te su participación en la ocupación, 23.8%, 24% y 22.7% en los mis-

mos años. La razón de la elevada participación de esta rama en el-

número de establecimientos y en el personal ocupado es resultado de 

que,precisamente en la producción de alimentos es donde se locali-

zan el mayor número de establecimientos artesanales por estar inclu 

Idas aquí algunas de las actividades más tradicionales como la ma--

tanza de ganado o los molinos de nixtamal. 

Este grupo de industrias ha contribuído con el 17.4% y el 17.1% 

de los pagos alpersonal ocupado en 1970 y 1975, con el 21.8% y el - 

21.5% del valor agregado y con el 25.3% y el 24.9% del producto bru 

to total. 

* Las Actividades Económicas en México. Op. cit. p. 242. 
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La participación estatal en las actividades productoras de ---

alimentos, bebidas y tabaco se ha originado principalmente por difi 

cultades de tipo financiero, de orden laboral o porque el Estado se 

ha hecho cargo de actividades que como la producción de azúcar re--

quieren de un fuerte impulso, puesto que se trata de una actividad-

encaminada a satisfacer necesidades básicas dentro del consumo obre 

ro y que el capital privado no podría desarrollar, pues de acuerdo .a-

sus criterios no seria rentable. El Estado puede desarrollarlas 

porque su objetivo trasciende el nivel económico. 

Asímismo el personal ocupado se ha elevado de 6 a 8.8% en los 

años de estudio. En cuanto a los gastos al personal ocupado se han 

incrementado de 8.6 en 1970 a 13.6% en 1975. 

Por otra parte, estas empresas concentran el 13.2 y el 17.8% - 

de los activos fijos brutos y contribuyeron con el 4.6% y el 8% d 

la producción bruta total. En conjunto generaron el 4.3% y el 8.6% 

del valor agregado censal bruto, para 1970 y 1975. 

De esta forma, la producción bruta del sector estatal, que ha-

bía mostrado un lento crecimiento de 1965 a 1970, 0.9%, se activó - 

de 1970 a 1975 para crecer en 15.9%. Por su parte, el valor agrega 

do de dichas empresas creció dinámicamente en los dos períodos, - 

14.9% y 18.6%. 

No obstante que en este grupo la industria alimenticia opera --

-zon métodos tradicionales, el comportamiento del conjunto mostró -- 



mayor eficiencia frente al del sector privado. 

De 1965 a 1970 la ocupación del sector estatal creció en 8.7%-

mientras que la del sector privado lo hizo en sólo 2.1% y de 1970 a-

1975 en 8.5% aunque la del sector privado creció en 9.9%. Ahora --

bien, las remuneraciones del sector estatal a su personal creció en am 

bos períodos en 14.4% y 16.2%, muy superior a la del sector privado, 

5.1% y 4.7%. 

En las empresas estatales la dotación de activos totales'por - 

persona ocupada es mayor dos veces que la registrada en las empre--

sas de carácter privado. 

Al relacionar el personal ocupado y la producción bruta obser-

vamos que esa relación ha crecido en el sector estatal en 6.8%, - - 

mientras que en el privado lo hizo sólo en 3.4%. Igualmente si la - 

ocupación se relaciona ahora con el valor agregado; en términos ab-

solutos el del sector privado fue superior al del sector estatal en 

elperíodo 1965-1970, 48 180.2 millones de pesos frente a 34 394 con 

una tasa media de crecimiento de 74% y ds 5.6%. Sin embargo, en - 

el período 1970-1975, el valor agregado del sector estatal creció - 

en 9.2% con lo cual pudo prácticamente igualar el nivel del valor --

agregado del sector privado, 53 362.5 y 55 167.2 millones de pesos. 

Las remuneraciones por persona ocupada en el sector estatal --

fueron crecientemente mayores que en el privado. En 1970 las remu-

neraciones del sector estatal fueron de $21 736. y las del privado-

de $14 749, eñ tanto que en 1975 las primeras fueron de $30 444. y- 
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las segundas de $18 708. Esto es, mientras que las remuneraciones-

del sector estatal crecieron en 7%, las del privado lo hicieron en-

4.9%. 

Este análisis permite observar como la participación del Esta-

do en la fabricación de alimentos, bebidas y tabaco, aunque poco --

significativa, ha presentado mayor dinamismo y eficiencia que el --

sector privado, además de generar mayores fuentes de• empleo y mejo-

res salarios. 

No obstante no hay que perder de vista que esta.rama es, como-

ya observamos anteriormente, una de las ramas más tradicionales den 

tro del ,sector manufacturero razón por la cual no podemos conside-

rar como un indicador de eficiencia el que la productividad o la in 

tensidad de la inversión sean mayores en las empresas del Estado, - 

ya que estaremos comparando su acción con un conjunto en donde pre:-

domina la empresa artesanal y pequeña. 

La acción del Estado se centra en la rama de'alimentos y aquí-

actúan algunas empresas productoras de artículos de primera necesi-

dad como MICONSA, TRICONSA, LICONSA, filiales de la CONASUPO que fa 

brican respectivamente harina de maíz, harina de trigo y leche rehi 

dratada. Asímismo existen empacadoras como Productos del Fuerte y-

Productos Pesqueros Mexicanos y algunas empacadoras ejidales. 

El mayor número de empresas del Estado en alimentos, correspon 

de a los ingenios, dado que en esta actividad en parte por abandono 

del capital privado, así como por la importancia que el azúcar tiene 



dentro de la canasta básica del consumo de las clases populares, --

el Estado ha tenido que intervenir de manera creciente hasta concen 

trar alrededor del 70% de laproducción. Además del subsidio al con 

sumo, el Estado ha subsidiado a la industria embotelladora y ha pro 

piciado un crecimiento muy acelerado de la demanda de azúcar (7.1%-

anual) que presiona la ya de por sí insuficiente capacidad instala-

da en esta industria, lo que obliga a realizar cuantiosas inversio-

nes tanto para modernizar las plantas cuya productividad es baja co 

mo para construir nuevas plantas. 

La acción del Estado en bebidas y tabaco es marginal. En be—

bidas actúa a través de embotelladora Garci-Crespo empresa que for 

ma parte de un grupo de empresas que pasaron a sus manos por proble 

mas financieros. En tabaco, la empresa Tabacos Mexicanos, S. A. --

aunque desempeña su rol fundamental como comercializadora de este - 

producto, participa también en la transformación aunque en mínima - 

parte. 

Vista en conjunto la acción del Estado en alimentos, bebidas y 

tabaco, podemos ver que si bien ha servido de apoyo al proceso de - 

acumulación vía al relevo del capital de áreas no rentables, también 

ha cumplido una función política cuya importancia no es posible me-

dir en términos cuantitativos y que han servido al Estado para for-

talecer su base social o contribuir a evitar movimientos sociales - 

que pudieran llegar a afectar la estabilidad del proceso de acumula 

ción. 
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TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO  

La industria textil es una de las actividades manufactureras - 

que ha mostrado una mayor tendencia hacia el estancamiento. Su --

participación en el producto interno bruto de la industria manufac-

turera ha sido decreciente, pasando de un 18,8% en 1960 a 16.6 en - 

1975, lográndose una cierta recuperación en 1977 en que alcanzó el-

17.1%.* La menor participación es reflejo de un crecimiento muy --

lento de esta rama, cuya tasa media anual en el período 1970-1977 

fue de 0.7%. 

La rama textil ha sido quizá una de las más afectadas por el-

proceso de modernización y concentración del capital o quizá donde 

ha sido más contradictorio y evidente este proceso, por ser una de-

las actividades más tradicionales y donde existía una parte bastan-

te significativa de establecimientos artesanales y pequeños. De --

1965 a 1975 el número de establecimientos se contrajo 28.7% lo que-

refleja la situación crítica de las pequeñas y aún medianas empre--

sas que actúan en esta actividad y que no han podido soportar la --

competencia de las grandes empresas ni tampoco la planteada por in-

dustrias sucedáneas como la de producción de fibras sintéticas. 

El proceso de reestructuración en esta industria se reflejó --

por un lado en el relativo estancamiento de la producción bruta - - 

(4.9% y 1.4% de crecimiento anual para ambos períodos), decrecimiento 

* Cfr. S.P.P. Las Actividades Económicas... p. 242. 



de la mano de obra empleada (1.4% de disminución en términos absolu 

tos) . Asimismo los efectos de la reestructuración son patentes en-

la información censal: si en el período 1965-1970 el valor agregado 

por persona ocupada decrece 4% anualmente en el siguiente se incre-

menta 2.8% lo que representa un incremento de la productividad del-

trabajo en la rama, de la misma manera destaca el incremento de 8.9% 

de los activos fijos brutos por persona ocupada que constituye un - 

reflejo del proceso de modernización. 

La acción del Estado a través de sus empresas aunque marginal-

(5.0% del personal ocupado, 8.1% de las remuneraciones, 6.8% de los 

activos, 5.5% de la producción bruta y 6.2% del valor agregado) se-

ha orientado a apoyar este proceso de reestructuración y hacerlo me 

nos violento y contradictorio y también a actuar como elemento con-

trario a las tendencias del ciclo. Si bien su función puede verse-

simplemente como el relevo del capital privado de áreas de poca ren 

tabilidad también ha cumplido otras funciones como evitar tensiones 

sociales, el contribuir a la modernización del aparato prOductivo o 

haCerse cargo de actividades come la industrialización .del henequén, 

han dejado de ser rentables pero que son fuente de ingresos de gru-

pOs campesinós de cierta significación. 
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PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y EDITORIAL 

La rama de productos de madera, papel, muebles y editorial ha - 

visto disminuir su participación en el producto interno bruto de la 

industria manufacturera, desde un 8.3% en 1965 hasta un 6.9% en - - 

1975. 

Tanto el número de establecimientos como el personal ocupado - 

ha permanecido constante y el crecimiento de la mayor parte de los-

indicadores ha sido, particularmente en el periodo 1970-1975 muy --

lento: 3.3% anual de las remuneraciones, 2.4% anual de la produc—

ción bruta y una disminución del 0.1% anyal del valor agregado. 

. 

La acción del Estado en esta rama aunque marginal ha sido cre-

ciente llegando en 1975 a concentrar 5.6% del personal oclepado, 6.6% 

de las remuneraciones, 12% de los activos, 5.5% de la producci6n.--

bruta y 5.9% del valor agregado. 

El objetivo de la acción del Estado ha sido así más de carác--

ter político que económico y se ha encaminado más a resolver con- - 

flictos y aliviar tensiones o a actuar como instrumento anticícli-

co, absorbiendo parte de las pérdidas que se generaron en esta acti 

vidad. Así lo demuestra la información, particularmente la corres-

pondiente a 1970-1975, donde la producción bruta, el valor agregado 

y los activos totales por persona ocupada en las empresas del Esta-

do han mostrado una tendencia hacia el estancamiento (-1.3, -5.3 y- 

0.2% de crecimiento medio anual). No obstante las empresas del - - 



Estado han mantenido el nivel de estos indicadores, salvo en el ca-

so del valor agregado, por arriba de los niveles de los del sector - 

privado. 

La acción del Estado ha estado fundamentalmente encaminada ha-

cia la industria de la madera donde actúan 15 de las 20 empresas --

que el Estado tiene en esta rama. El origen de esta intervención - 

es indirecto dado que el Estado ha tenido que crear empresas que co 

mercialicen y den cierto grado de elaboración a los productos fores 

tales en algunas áreas que se volvieron conflictivas en momentos co 

yunturales; este es el caso de Productos Forestales Mexicanos, Fo--

restal Vicente Guerrero, Productos Forestales de la Tarahumara. 

Asimismo el Estado actuó en la producción de papel y editorial 

pero a través de empresas como Productora e Importadora de Papel --

que provee de papel a periódicos y revistas a través de la cual el-

Estado ha ejercido control sobre éstos; y otras empresas como los - 

Talleres Gráficos de la Nación cuyas actividades no tienen por obje 

to la acción productiva en sí, sino servir de instrumento para fi-

nes muy concretos del Estado. 



INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  

La industria de la construcción participaba en 1960 con el 4.1% 

del producto interno bruto. En 1975 llegó a aportar el 5.2% redu-

ciéndose a 4.7% en 1977.* 

La rama dela construcción representó en 1977 el 55.2% de la in 

versión bruta fija. Este porcentaje se ha mantenido relativamente-

constante desde 1960. 

En la industria deAa construcción el Estado ha permanecido al 

margen de la actividad en términos de la producción, a pesar de que 

a través de sus amplios programas de obras de irrigación, industria 

les, edificación para habitación, educación, salud pública, asisten 

cia y otras obras públicas, constituye un mercado muy importante pa 

ra esta actividad. (En 1970 demandó el 40.8% de la construcción.)** 

La participación estatal se ha limitado al establecimiento de-

organismos encargados de financiar las obras en construcción dejan-

do en manos de las compañías constructoras privadas, el curso de --

las obras a pesar de contar el Estado con los elementos materiales-

y humanos y con mercado para llevar a cabo esta actividad. 

Las entidades gubernamentales con mayor demanda de obras son - 

* S.P.P. Las actividades..., p. 357. 

** Ibidem. p. 362. 
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principalmente INFONAVIT, INDECO, IMSS, ISSSTE, CAPFCE, PEMEX y - - 

CFE. 

En esta actividad el Estado ha adoptado el papel de complemen-

to del sector privado, dejando a éste la participación en el área - 

más rentable del proceso, generándole demanda creciente y financia-

miento requerido. La acción estatal en este campo se ha orientado-

fundamentalmente a dotar a la empresa privada, de todos los elemen-

tos necesarios para que lleve a cabo su labor. 
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INDUSTRIAS EXTRACTIVAS  

La minería en México ha estado en últimas fechas en una situa-

ción de crisis, generada tanto por el decaimiento del mercado mun--

dial como por las condiciones de atraso que caracterizan a la pro-

ducción y que plantearon la necesidad de realizar grandes inversio-

nes que, al no poder realizarlas la empresa privada, exigieron una am 

plia participación del Estado en la producción y la distribución. 

La minería ha presentado una tendencia hacia el estancamiento: 

De 1960 a 1977 la tasa media anual de crecimiento del producto bru-. 

to de la industria minera creció 1.2% en promedio por año, lo que -

condujo a una caída de su peso relativo dentro del producto intarno 

bruto de 1.5% en 1960 a 0.9% en 1977, disminuyendo asimismo su par-

ticipación en el producto industrial de un 5.2% en 196.0 a 2.3% en - 

1977.* Por lo que toca a la exportación de minerales, sus volúmenes 

se han contraído prácticamente en todos los casos salvo en el de la 

plata y el manganeso.** 

La crisis de la minería se manifestó particularmente en el pe-

ríodo 1965-1970 en donde la producción bruta total disminuyó 3.5% en 

promedio, el valor agregado en 9% y el número de trabajadores en - - 

1.8%. 

* S.P.P. y SEPAFIN. La Minería en México, 1981, p. 13. 

** Ibidem, p. 192. 

Yr 



En el período siguiente la producción creció 6% en promedio, - 

el valor agregado en 5.5%, y los activos 12.6% mientras que la fuer 

za de trabajo empleada disminuyó 2.4%,dándose también una disminu—

ción en el número de establecimientos mostrando con ello la rees- - 

tructuración que se llevaba a cabo en esta actividad. 

Las empresas del Estado mantuvieron un crecimiento superior a-

las privadas, actuando como elemento compensador de la crisis. Es-

to condujo a un incremento dela participación del Estado en este --

sector. En 1975 el Estado concentraba el 26.7% del personal ocupado 

el 32.1% de las remuneraciones, el 36.9% de los activos totales, el 

28.4% de la producción bruta total y el 29.6% del valor agregado. 

A través de su inversión el Estado logró que se diera la recu-

peración de los niveles de productividad y rentabilidad de esta ac-

tividad. Su acción sirvió básicamente para desplazar a la gran em--

presa, que si bien en 1971 concentraba el 66.7%,en 1975 había dis-

minuído hasta 46.9%, aunque en los años siguientes vuelve a incre--

mentarse. El Estado por su parte incrementa su participación desde 

un 21% en 1971 a 37.1% en 1975, disminuyendo en los siguientes has-

ta llegar a 30.2% en 1979. La participación de la pequeña minería - 

en tanto, se incrementa de 12.3% en 1971 hasta llegar a un 20.6% en-

1978. * 

Esta mayor intervención del Estado en la minería se ha llevado 

a través del proceso de mexicanización en donde el Estado ha apoyado 

* Ibidem, p. 48. 
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al capital privado nacional ayudándolo a mantener su participación-

en esta actividad e indirectamente ha ayudado al capital transnacio 

nal quien se ve apoyado financieramente sin necesidad de tener un - 

gran volumen de capital invertido. 

La acción del Estado se ha instrumentado mediante diversos or-

ganismos como la Comisión de Fomento Minero cuyas funciones van des 

de la explotación y refinación hasta la comercialización y el apoyo 

financiero de la industria y el Consejo de Recursos Naturales NO Re 

novables. 

Entre las empresas mineras de participación estatal más impor-

tantes se encuentran el Consorcio Minero Benito Juárez - Peña Colo-

rada, S. A., que tiene por objeto explotar y beneficiar yacimientos 

de hierro de Peña Colorada, así como operar una unidad minero-meta—

lúrgica. La Compañía Minera de Cananea, Productora de Mineral de - 

Cobre, la Compañía de Real del Monte y Pachuca que produce oro y --

plata, Minera Autlán, S. A. que produce manganeso y Macocozac, S. A. 

productora de cobre y zinc. En la producción de minerales no metá-

licos, operan las paraestatales Azufrera Panamericana, S. A., Sosa-

Texcoco, S. A., que explota e industrializa las salmueras del Lago-

de Texcoco y, a partir de éstas produce compuestos químicos y minera 

les no metálicos. La Compañía Explotadora del Itsmo, S. A., explo-

ta domos salinos en Veracruz y, Fosforitas Mexicanas, S. A., se dedi 

ca a la obtención de roca fosfórica de yacimientos en Coahuila y --

Nuevo León. 

La participación estatal, complemento directo de acciones 



gubernamentales en el área fiscal, financiera, etc., ha actuado --

orientada por la necesidad de que la actividad no decaiga y logre-

continuar produciendo insumos requeridos por las empresas más diná 

micas del sector industrial; ha crecido, además, en función inver-

sa al grado de importancia de la actividad minera. 



SECTOR PRIMARIO  

La Actividad Productora de las Empresas Estatales en el Sector 

Primario. 

La participación estatal en las actividades primarias data des 

de los primeros gobiernos revolucionarios. Su función ha sido ace-

lerar el crecimiento de la capacidad productora del sector y satis-

facer algunas de las demandas del campesinado. El Estado se respon 

sabilizó de la realización de inversiones básicas para impulsar - - 

grandes obras de infiaestructura, en especial de riego; de la crea-. 

ción de un sistema bancario indispensable para propiciar un desarro 

llo sostenido en el agro, así como de la realización de un amplio - 

programa de reparto de tierras. 

La política económica del'país, ya desde los años treintas ha-

priori/ado el proceso de industrialización, de ahí que la creación-

de empresas y organismos estatales en el sector primario haya mos--

trado un menor crecimiento y diversificación que el habido en el --

sector industrial a lo largo de las cuatro décadas transcurridas. - 

Sin embargo, estas empresas en el sector cumplen una importante fun 

ción política, ya que al orientarse a la atención de las necesida--

des productivas y de distribución del campesinado en general, se --

convierten en elementos de legitimación del Estado. 

No obstante, las medidas tomadas por el Estado, impulsaron el-

narrollo del sector y con ello la posibilidad de cumplir con las 
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funciones que tradicionalmente se le han asignado dentro del proce-

so de industrialización: 

- Creación de una oferta de alimentos y de materias primas abun--

dante y barata para los sectores urbano e industrial. 

- Captación de divisas a través de la realización de sus exceden 

tes en el mercado externo. 

- Liberación de mano de obra para las actividades modernas: 

- Creación de las condiciones para la paz social en el campo. 

- Transferir excedentes de capital a las actividades modernas.* 

La política de fomento agrícola del Estado se convirtió, en --

los .hechos, en un instrumento más de agudización del carácter pola-

rizado de la agricultura mexicana. De esta forma, las medidas de 

fomento agrícola -instrumentados a través de las empresas estata-

les-, como son el crédito, el abaratamiento y producción de insumos 

mejorados, los precios agrícolas, etc., han beneficiado principal--

mente a los predios capitalistas que están capacitados para aprove-

charlos, con lo cual se fortalece la tendencia hacia la mayor con—

centración de los medios de producción y del ingreso en una reduci-

da burguesía agrariay el consecuente proceso de proletarización y - 

* Ver Capítulo II y Fernando Rello y Rosa Elena Montes de Oca. Acumulación de - 
Capital en el Campo Mexicano. 	Cuadernos Políticos No. 2, México, 1975. 
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pauperización de la inmensa masa campesina. 

Entre las empresas manejadas por el gobierno para fomentar el-

desarrollo de la agricultura, destacan las instituciones de crédito 

cuyo objetivo manifiesto ha sido el de financiar el programa de mo-

dernización de la agricultura y la Productora Nacional de Semillas-

para producir y ofrecer a los productores agrícolas insumos mejora-

dos, baratos y suficientes a sus necesidades; la Compañía Nacional-

de Subsistencias Populares para la regularización del mercado de --

los productos agrícolas. 

Instituciones de Crédito. 

La estructura polarizada de la agricultura, en donde la mayo--

ría de los predios son de subsistencia, determina que el crédito --

sea esencial para la reproducción. 

La necesidad de canalizar recursos a los ejidatarios y a los - 

pequeños propietarios surgidos del programa de reparto agrario, y - 

no considerados como sujetos de crédito por la banca comercial; y - 

la necesidad de contar con recursos especiales para financiar los - 

programas de modernización de la agricultura determinaron el esta--

blecimiento del Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero, S. - 

A. en 1926 y del Banco Nacional de Crédito Ejidal, S. A. en 1935. 

En 1935 los dos bancos y las Sociedades Locales de Crédito - - 



Agrícola y Ejidal conformaron el sistema de crédito a la agricultu-

ra. En 1965 el sistema se amplió con la creación del Bancio Nacio-

nal Agropecuario, y en 1975 las tres instituciones fueron fusiona--

das en una sola denominada Banco Nacional de Crédito Rural. La ac-

ción de este sistema se ha caracterizado desde siempre por su carác 

ter complementario a la actuación de la banca privada. 

Intervienen también en el apoyo financiero de las actividades-

agrícolas otros organismos estatales: la Financiera Nacional 'Azuca 

rera, el Banco Nacional de Comercio Exterior y otras dependeficias-

menores como el Fondo de Fomento y Garantía para la Agricultura, Ga 

nadería y Avicultura, el Consorcio del Seguro Agrícola, el Fondo Es 

pecial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios. 

Se ha estimado que del financiamiento total concedido por el - 

sistema bancario del país a las actividades económiCas de 1960 a --

1978, al sector agropecuario le ha correspohdido menos del 14%. Con 

todo, de 1970 a 1978 el financiamiento total a la actividad agrope-

cuario creció a una tasa media anual de 31.2%.* 

Con respecto ala distribución del crédito, corresponde a las - 

instituciones estatales el mayor porcentaje dentro del total conce-

dido al sector, 60.4% de 1971 a 1978, con una tasa media de creci--

miento de 16.1%. 

La banca estatal ha incrementado sustancialmente las superficies 

* S.P.P. Las Actividades Económicas en México. Tomo 3. México, 1980. p. 20 y p. 
36. 
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habilitadas con crédito, aunque ha beneficiado preferentemente a la 

superficie sembrada de forrajes en perjuicio de las áreas cultiva--

das de granos básicos para la alimentación humana. Con ello ha for 

talecido la tendencia decreciente de la superficie agrícola total - 

del país, como consecuencia del aumento habido en la dedicada a-

forrajes. De 1960 a 1970 un millón de hectáreas de labor.* 

En el caso de las zonas de temporal, aunque las mayores propor 

ciones de superficie habilitada pertenecen al maíz, al frijol y al - 

sorgo, apenas se incrementaron en 3 veces, con una tasa media de --

crecimiento anual de 19.2%, 22.9% y 22.4% respectivamente, mientras 

que la superficie de la soya creció en 48 veces a una tasa media --

anual de 131.6%, y las de cártamo y trigo en casi 7 veces con tasas 

de crecimiento anual de 26.7% y 26.6%.** 

En las zonas de riego de mayor superficie habilitada pertenece 

al trigo, misma que se incrementó en .2.8 veces, a una tasa media --

anual de 13.6%, mientras que la superficie de arroz se estancó, - 

siendo su tasa de crecimiento anual de apenas 5.4%, y los dedicados 

a frijol y a ajonjolí sufrieron fuertes disminuciones. Por su par-

te, las superficies cultivadas con soya, cártamo y sorgo, habilita-

das con crédito presentaron tasas de crecimiento anual de 12.8%, --

6.7% y 27.9%.*** 

De 1970 a 1974 la superficie dedicada al maíz decreció en 4.2%, la de trigo-
en 9.9% y la de frijol en 9.3%. De 1975 a 1977 la superficie de maíz dismi-
nuyó igualmente en 5.3% y la de frijol en 13.5%. Asimismo, hubo reducciones 
en las superficies cultivadas de ajonjolí, caña de azúcar y cártamo. Cole--
gio de Posgraduados de Chapingo. Excelsior. 9-11-81. 

k* S.P.P. Las Actividades Económicas. Op. cit. pp. 58, 59 y 60. 

•** Ibid. pp. 58, 59 y 60. 



El Banco Nacional de Crédito Rural, S. A., de 1971 a 1976 in—

crementó el monto de sus créditos en 4.2 veces, al pasar de 5 620.2 

a 23 836.3 millones de pesos, de ellos, el 60.4% y el 78.7% fueron-

de avío respectivamente. Del crédito total, correspondió a las ac-

tividades agrícolas el 77.6% en 1971 y el 75.9% en 1976. La ganade 

ría aumentó suparticipación de 14.4% a 17% en los años señalados. 

El BANRUP.AL aumentó la superficie habilitada en 2.6 veces, de-

1 859.4 a 4 884 millones de hectáreas, a una tasa media anual de --

crecimiento de 21.3% y los usuarios atendidos en 2.6 veces de'419 - 

329 a 1 130 000. De ellos, tanto en 1971 como en 1976, cerca del - 

90% eran ejidatarios y el resto pequeños propietarios.* 

La Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S. A. incrementó-

de 1971 a 1978 la superficie de los principales cultivos asegurados, 

en 10.3% anual. Las superficies aseguradas que t¿aás aumentaron fue-

ron las dedicadas al cultivo del frijol, 3.9 veces que creció a una 

tasa anual de 20.1% y la de maíz, 2.6 veces, a una tasa de 11.3%.** 

Organismos Productores 

Con el fin de elevar la productividad del sector agrícola y --

abrir regiones del país a la explotación agrícola, el Estado ha - - 

* Banco Nacional de Crédito Rural, S. A. Estadística Básica para la Planeación-
Agropecuaria y Forestal. SARH, México, 1974. p. 92. 

** Estadística Básica. Op. cit. p. 106. 
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creado en este sector al organismo denominado Productora Nacional - 

de Semillas, que en la década de los años setentas aumentó su impor 

tancia como oferente de semillas de alta calidad. 

De 1971 a 1978 la producción de semilla certificada aumentó a-

una tasa media anual de 10.5%. Las semillas que más aumentaron su-

producción fueron: arroz 10.2%; avena 17.3%; cártamo 31.5%; soya - 

10.9%; trigo 8.5% y sorgo 8.5% anual.* 

La importante función de PRONASE se manifiesta en el incremen-

to de la superficie sembrada con semilla producida por ella: la su 

pprficie de arroz se incrementó en 12.1%, la de sorgo 21.2%, la de-

cártamo en 5.7%, la de trigo en 11.1%.** 

Comercialización de Productos Agropecuarios. 

La participación directa del Estado en la comercialización de-

algunos productos y el establecimiento de normas y controles sobre-

la producción y los precios de los productos agrícolas tienen como-

objetivo asegurar el abasto de bienes de consumo básico, procurar - 

precios accesibles para las clases trabajadoras y regular el merca-

do de ciertos bienes estratégicos para el desarrollo. 

Los precios de garantía son mecanismos a través de los cuales-

el Estado ha tratado de garantizar un determinado nivel de ingresos 

* Ibid. p. 74. 

** Ibid. p. 84. 



para el sector tradicional de la agricultura mexicana. Asimismo, - 

el Estado ha intervenido en la regulación del mercado de algunos --

productos cuya demanda está concentrada en unas cuantas empresas, gene 

ralmente trasnacionales. De esta forma se ha establecido TABAMEX,-

PROQUIVEMEX y el INMECAFE que regulan el mercado del tabaco, del --

del barbasco y del café. 

La Compañía Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO ha - 

sido creada para desarrollar las "funciones de regulación en el mer 

cado de productos agrícolas con el mantenimiento de precios de ga--

rantia y participa, además, en la constitución de reservas tácticas, 

distribución, compra y venta principalmente de granos y oleagino1-4-

sas." 

En la década de los años setentas CONASUPO aumentó su partici-

pación en el mercado de productos agrícolas. De 1970-a 1978 el vo-1  

lumen de las compras efectuadas por la empresa se incrementó a una - 

tasa media anual de 10.1%, mientras que su valor lo hizo en 29.3%.** 

Por su parte,el volumen de .ventas aumento en 14.3% en tanto que su-

valor creció en. 33.2% anual.*** 

A través de su función como comprador de productos agrícolas,- 

Sergio Cházaro Loaiza. La Coordinación de la Comercialización Vertical de --
Productos Agropecuarios en México en Panorama y Perspectivas de la Economía-
Mexicana. Varios Autores. El Colegio de México. 1980. p. 387. 

Este incremento estuvo generado por los aumentos en los precios de garantía-
de los principales productos, así como por los mayores volúmenes de importa-
ción que CONASUPO tuvo que realizar en el periodo. 

La información estadística sobre las compras y ventas de CONASUPO proviene -
de los cuadros 3.5.3 y 3.5.4 de ESTADISTICA BASICA PARA LA PLANEACION AGROPE 
CUARIA Y FORESTAL. Op. cit. pp. 151-155. 
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la CONASUPO aplica la política de precios de garantía, cuyo objeti-

vo manifiesto es regular el ingreso del campesino, pero que en rea-

lidad ha funcionado como un importante mecanismo de la acumulación-

de capital de la pequeña y gran burguesía agraria, así como de la - 

burguesía comercial, que acapara los excedentes comercializables de-

los campesinos. 

Del volumen total de compras, la empresa adquirió en el merca-

do interno el 85.2% y el 51.2% en 1970 y 1978 respectivamente, que-

en términos de valor significaron el 76.6%.  y el 45.8% para los mis-

mos años. Esto es, ante la reducción habida en la producción de al 

gunos de los productos agrícolas, la CONASUPO ha debido aumentar --. 

sus compras en el exterior, como puede observarse en el incremento-

anual habido en el volumen de importaciones, 18.6% y de su valor, 

que. creció a una tasa de 38.3%. Con ello, las importaciohes repre-

sentaron dentro del volumen físico el 14.7% y el 48.7% y en el va-r-

lor el 23.3% y el 54.1% del total de compras de CONASUPO en los - - 

años señalados. 

Los principales productos adquiridos por CONASUPO son las gra-

míneas, entre las que destacan el maíz, el trigo, el arroz pulido,-

el sorgo y la cebada. En el período que v a de 1970 a 1978 su volu-

men aumentó en 8.9% y su valor en 25.7%. Internamente se adquirió-

el 92.3% y el 55.8% del volumen total de gramíneas, que en términos 

de valor significaron el 93.1% y el 40.6% en 1970 y 1978. Así, - 

mientras el volumen de importaciones creció en 18.1% anual, su valor 

se incrementó en 59.1% en el período señalado. 



En la compra de frijol, CONASUPO aumentó el volumen comerciali 

zado en 19.3%, que en valor significó un incremento de 37.1% anual-

mente, habiendo realizado esas operaciones dentro del mercado nacio 

nal en su totalidad. 

La importancia de las compras efectuadas por CONASUPO -tanto - 

internas como las importaciones- dentro del mercado de los principa 

les productos agrícolas se ha incrementado sustancialmente a lo lar 

go del período de estudio, aunque esa participación se ha presenta-

do en forma fluctuante. El principal producto dentro de las poni- - 

pras de CONASUPO es el maíz que ha tenido una participación prome--

dio de 22.6% en el consumo, le. sigue el trigo con 44.7%, el frijol - 

con 22.4%, el sorgo con 12.2% y el arroz con 20.3%. Con esto puede 

observarse que la participación de las compras de CONASUPO, son en-

la mayoría de los casos inferiores a la cuarta parte del consumo to 

tal de los diferentes productos agrícolas. 

La fijación de los precios de garantía del maíz, frijol, arroz, 

trigo y sorgo constituye uno de los elementos más importantes den--

tro de la acción reguladora de CONASUPO. Sin embargo, como se ha - 

señalado, estos precios han constituído una vía de descapitaliza-

ción de la mayoría de los predios agrícolas. Además, tanto los pre 

cios de garantía como los precios medios rurales en términos cons--

tantes habían mostrado un significativo deterioro, transifiréndose-

así, vía precios, recursos productivos del sector agrícola al resto 

de la economía. En el caso del cultivo del trigo, cuyo precio de - 

garantía no varió durante 12 años, de 1960 a 1971 tuvo un deterioro 

medio anual de 3.5 en términos reales. 
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Al iniciarse la década de los años setentas se inició un proce 

so tendiente a mejorar la capacidad adquisitiva de los productos --

del sector agrícola. Así mientras en el período de 1965 a 1970 las 

tasas de crecimiento medio anual del precio de garantía y del pre--

cio medio rural del maíz, fueron de -3.4% y -5.6%, en el período --

1970-1977 habían mejorado a 2.1% y 1.9%. En el caso del trigo, de-

-5.9% y -5.6% pasaron a 0.2% y 1.9%, para el frijol fueron de -3.4% 

y -3% a 2.9% y 0.9%.* 

Uno de los objetivos más importantes de CONASUPO es asegurar - 

la oferta de los principales productos del consumo popular a pre- - 

cios bajos. Con ello la CONASUPO contribuye al abaratamiento de --

los bienes salario, además de subsidiar la actividad productora de-

algunas industrias, como la del aceite y a una infinidad de molinos 

de nixtamal. 

De 1970 a 1978 las ventas totales de CONASUPO aumentaron en vo 

lumen en 14.3% y en valor en 33.2%. 

Los productos más importantes dentro de las ventas de CONASUPO 

son las gramíneas que en 1970 significaron el 83.4% y en 1978 el - - 

60.1% del valor total de las ventas. Durante el período de estudio, 

el volumen de gramíneas vendido creció en 9.7% y su valor en 26.8%. 

Las semillas y frutos oleaginosos aumentaron su participación-

en ras ventas de 5.5% en 1970 a 25.3% en 1978. 

* SARH. Estadística Básica. Op. cit. pp. 138-139. 



La venta de productos lácteos creció en volumen en 14.3% y en-

valor en 31% y la venta de frijol se incrementó en valor en 42.8% y 

en volumen en 23.4%. 

Dentro de las ventas interiores de CONASUPO destacan por su im 

portancia 8 productos: el maíz, el trigo, el frijol, el sorgo, el-

arroz, la leche en polvo, la semilla de soya y la semilla de gira--

sol.*  

En la comercialización del maíz en el período de 1971 a 1978,-

CONASUPO participó en promedio con el 12.3%, aunque se presentaron-

grandes fluctuaciones. Con todo, las ventas de maíz de 1970 a 1978 

crecieron en 26.7%, sus precios en 14.9% y su volumen en 10.3%. 

En la comercialización del trigo la empresa tuvo la participa-

ción más elevada, pues fue de 34.5% en promedio para el período. --

Las ventas de trigo crecieron así en 20.3%,y sus'precios en 13.8%.-

Por lo que hace al frijol, la participación de CONASUPO'fue de  

20.8%, incrementándose en 41.7% las ventas; en 15.3% sus preciosfy-

en 22.9% su volumen. La participación en la comercialización del,. 

arroz arroz fue de 12.1% en promedio, con lo cual las ventas de este pro-

ducto efectuadas por CONASUPO aumentaron en 52.4% y sus precios en-

15.1%, mientras su volumen lo hizo en 32.4%. 

De esta forma, los productos más importantes de las ventas de - 

CONASUPO en1970 fueron el maíz, 43%, el trigo, 30% y la leche en --

polvo, 7%. En 1978 el maíz, 28%, el sorgo, 15%, la semilla de soya, 

15% y el trigo, 13%. 

* Gonzalo Rodríguez. El Comportamiento de los Precios Agropecuarios." en Econo-
mía Mexicana, Análisis y Perspectivas. CIDE, México, 1979. 
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Por otra parte, CONASUPO ha debido aumentar rápidamente las --

importaciones de algunos productos considerados básicos dentro de - 

su canasta. En 1974 las importaciones tuvieron un valor de $10 971.2 

millones y en 1978 éste se había elevado a 19 324.6 millones de pe-

sos, 65.9% del total del costo de las mercancías vendidas en ese --

año. 

En este contexto, se ha estimado que CONASUPO ha sostenido una 

política de precios bajos de algunos de los productos básicos. .Ade 

más, la creciente importación de esos productos se ha realizado, ab 

sorbiendo parte del costo y subsidiando así el consumo. 

De esta forma, la función reguladora de CONASUPO ha requerido-

de un subsidio de operación, que de 1970 a 1978 creció en 31.1%. 

En los dos primeros años de la década este subsidio alcanzó a cu-

brir el costo de la función reguladora y de servicio social, no así 

de 1972 a 1978, en que fue insuficiente.* 

Otra de las funciones importantes de CONASUPO es la administra 

ción de una proporción relevante de la capacidad de almacenamiento-

de los productos agrícolas. Con estas obras además de permitir la 

conservación de la producción, se posibilita la regulación del mer-

cado de los productos básicos en las diferentes regiones del país. 

Para 1978 el Estado detentaba una capacidad global de almacena 

je de 5.8 millones de toneladas, de las cuales, Bodegas Rurales - - 

* Para un estudio de la situación financiera de CONASUPO véase el Capítulo IV. 



CONASUPO, S. A., (BORUCONSA), posée el 26.4% y los Almacenes Nacio-

nales de Depósito, S. A., (ANDSA) el 73.5% del total.* 

Sector Pesca 

En el desarrollo del sector pesquero el Estado ha tenido una - 

importante participación, sentando las bases jurídicas del régimen-

de producción pesquera, en el cual se confirió a las cooperativas - 

la exclusividad en la captación de ocho especies.** A partir dela 

década de los años setentas el Estado ha impulsado la diversifica—

ción y captura de especies, a través del aumento de la flota, con - 

la participación directa de sus empresas y con el establecimiento - 

del Departamento de Pesca. 

A partir de 1977 el Departamento de Pesca es la institución en 

cargada de canalizar la Inversión Pública Federal en el sector pes-

quero. D 1972 a 1977 la Inversión Pública Federal en el sector --

creció en 24.7%, representando en 1972 el 0.7% del total y en 1977-

el 1.2%. 

La empresa estatal Productos Pesqueros Mexicanos, S. A. de C.-

V. absorbió la mayor parte de esta inversión: en 1972 el 84.6% y - 

en 1977 el 46.7%. En este último año Productos Pesqueros y el De--

partamento de Pesca, concentraron dos tercios del total asignado al 

* S.P.P. Las Actividades Económicas. Op. cit. p. 378. 

** S.P.P. Las Actividades Económicas en México. Tomo 3. México, 1980. p. 174. 
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sector pesquero.* 

Por su parte, la banca nacional -Banco de México, Nacional Fi-

nanciera y Banco Nacional de Fomento Cooperativo- ha otorgado crédi 

tos a cooperativistas y a permisionarios privados principalmente. 

El crédito ala explotación de industrias pesqueras creció en --

28.3% de 1975 a 1978. De ese total la banca nacional aportó el - - 

77.7% y el 65% en1975 y 1978 respectivamente.** 

En los mismos años, el sector público absorbió el 31.5% y el - 

41.6% del crédito total al sector pesquero. De esos recursos, el -. 

30.4% y el 49.8% se destinaron a la explotación y el resto a la - - 

construcción y reparación de embarcaciones en 1975 y 1978.*** 

Enla industria pesquera participa la iniciativa privada, el --

sector cooperativo y el sector paraestatal (Productos Pesqueros Me-

xicanos). Del total de las plantas de la industria (292 en 1977) - 

sólo el 17.8% pertenece a cooperativas y al sector paraestatal y de 

la capacidad instalada diaria el 25.5%. 

En los procesos industriales, corresponde al sector paraesta--

tal el 22.8% de las plantas congeladoras y en el proceso de enlata-

do. el 45.5% de la capacidad instalada -en esta área el sector para-

estatal cuenta con las plantas de mayor tamaño de la industria. En 

* Ibid. p. 174. 

** Ibid. p. 177. 

4** Ibid. P. 178. 



la producción de harina y aceite de pescado corresponde el 15.3% al 

sector paraestatal que cuenta con 11 plantas.* 

El Estado también ha participado en forma importante en el esta 

blecimiento de centros aculcolas: 24 centros acuícolas, 21 centros 

de acuacultura en aguas protegidas y 7 granjas en operación desde - 

1978.** 

* Ibid. p. 122. 

** Ibid. p. 128. 



SECTOR TERCIARIO 

La intervención del Estado en la prestación de algunos-sérvi 

cios básicos para la colectividad, constituye una de sus primeras - 

acciones en lá sociedad mexicana posrevolucionaria. El carácter es 

tratégico de las actividades de comunicaciones y transportes, la -- 

asistencia médica y de seguridad social, y la educaCión, para lo- - 

grar un desarrollo integrado de las actividades económicas, de las-

regiOnes del país, y de la población, determinaron 'que el• Estado se 

comprometiera en su satisfacción. Con esa participación el Estado 

liberó al capital de los gastos que estas actividades revaie'ren., so 

cializándolas; abarató el costo de lá fuerza de trabajo y se const•i 

tuyó una base de consenso con la cual fortalecer su hegemonía en la 

sociedad mexicana. 

COmunicaciones y Transportes. 

'Los servicios de comunicaciones y transportes son de.fundamen-

tal importancia para el desarrollo integrado del país. Estas acti-7 

vidades, por su carácter estratégico, han sido consideradas como ám 

bitos de la intervención gubernamental, ya sea que éste suministre-. 

directamente el servicio, como es el caso del correo, el telégrafo- 

y el teléfono, o los ferrocarriles y servicios aéreos, o en forma - 

indirecta mediante concesiones. 
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Las Comunicaciones. 

La participación del Estado Mexicano ha crecido en la rama de-

las comunicaciones con la incorporación en 1973 al sector estatal - 

de la empresa Teléfonos de México. Para 1977 esta empresa poseía - 

el 95% de las inversiones totales en el ramo, el 97% de las instala 

ciones y lograba cubrir totalmente el país. 

La expansión de los servicios telefónicos se manifiesta en el-

aumento en el número de aparatos en operación, que de 1.5 millones-

en 1970 pasó a más de .4 millones en 1978. Asimismo, aumentó el nú-

mero de poblaciones que disponían del servicio, de 1 462 a 4 083. - 

De esa forma, mientras en 1970 había 3.11 teléfonos por cada 100 ha 

bitantes, en 1976 existían 6.11.* 

Con la evolución del servicio telefónico, se,ha tendido a des-

plazar otros medios de comunicación como es el. telégrafo. No obs—

tante, este servicio también ha tenido un ritmo sostenido de creci-

miento. 

Los Transportes. 

Las actividades orientadas hacia la transportación de personas 

y mercancías son fundamentales para el funcionamiento de la econo--

mía mexicana, este es el motivo general por el que el Estado ha - - 

* SPP Las Actividades Económicas. Op. cit. p. 419. 
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intervenido tanto indirectamente, a través de la construcción de --

las obras de infraestructura necesarias, como mediante el otorga- - 

miento de concesiones a grupos o individuos para la explotación de-

esta actividad y por medio del establecimiento de procedimientos y-

reglas normativas, orientados a permitir su funcionamiento eficien-

te. El Estado también ha intervenido directamente a través de em--

presas estatales que operan los medios de transporte. 

La empresa paraestatal más importante que opera en esta área - 

es el organismo descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México. 

Junto a las empresas Ferrocarril del Pacífico, S. A. de C. V., Fe--

rrocarriles Unidos del Sureste, S. A. de C. V., Ferrocarril de Chi-

huahua al Pacífico, S. A. de C. V. y Ferrocarril Sonora-Baja Cali--

fornia, S. A. de C. V. constituye el sistema ferroviario mexicano. 

Hoy los ferrocarriles mexicanos están rezagados con respecto - 

al nivel de las demás actividades económicas; han perdido importan-

cia relativa y aún cuando ésta es la tendencia de dicho servicio en-

muchos países, en México se acentúa. 

Los ferrocarriles tuvieron en 1975 50.4% de los activos del --

sector transportes, en tanto que los autobuses tuvieron el 14.9%, --

los autotransportes 11.1%, el metro el 9.7% y las aerolíneas el - - 

7.1%. 

De 1965 a 1975 su participación en la transportación de perso-

nas ha sido decreciente (-4%),contra un 6% de incremento anual de - 

los autobuses y 7.9% de los automóviles, mientras que en el servicio- 



de carga terrestre fue en 1975 de 33.7% y su tasa de crecimiento de 

1970-1975 fue de 4.4% anual contra 25.1% anual en que se incrementó 

la carga del sistema de autotransportes. En 1965 los ferrocarriles 

movilizaban el 49.8% de la carga.* 

El retraso de los ferrocarriles puede observarse también en la 

longitud de las vías que sólo se ha incrementado 0.3% anualmente de 

1960 a 1977. En cuanto el número, de locomotoras, aunque se, nota un 

incremento en el período 1970-1977 del 2.3% anual, si consideramos-

un período más amplio a partir de 1960.  encontraríamos una disminú--

ción de 0.5% promedio anual. Por lo que toca a la capacidad de car 

ga ésta se.'incrementó 8.6% de 1970. a 1977,.mientras que en la déca-

da anterior sólo se había incrementado 2.7%.en promedio.. 

En general es posible observar una tendencia de los ferrocarri 

les a - rezagarse respecto a otros tipos de transporte, fundamentalmen 

te el carretero y ésto debido en gran parte a la poca, importancia.-

relativa que le dió el Estado a este:tipo- de transportes. La esca-

sa inversión que se dió hacia los ferrocarriles (como veremos en el 

Capítulo IV) condujo a un deterioro tanto de las vías como del mate 

rial rodante que incrementó notablemente los problemas de la empre-

sa. Si bien en los años siguientes se realizaron inversiones impor 

tantes para reparar o renovar el equipo, ésto no fue suficiente pa-

ra hacer que la empresa operara con eficiencia, sino simplemente pa 

ra evitar que el transporte de carga en el país se paralizara. A - 

pesar de esta situación la empresa, incrementó el volumen de carga - 

* Cfr. S.P.P. Las Actividades..., pp. 417-418. 
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transportada por hombre en 6.1% en el período 1970-1977, lo que de-

muestra que a pesar de los problemas de mala condición del equipo se 

ha presentado un incremento de la productividad y ha sido precisa--

mente esta mayor productividad de los trabajadores la que ha permi-

tido que la transferencia•hacia los capitalistas pueda proseguir a pe--

sar de las malas condiciones del equipo. 

La transferencia de recursos que han realizado los ferrocarri-

les, fundamentalmente hacia los usuarios del transporte de carga, - 

al lado de la escasa importancia que le dió el Estado dentro de la-

inversión, ha determinado que los ferrocarriles se encuentren reza-

gados respecto de las necesidades de la acumulación de capital, pe-

ro a pesar de ésto siguen desempeñando un papel muy importante. 

En el área de los servicios de transporte urbano de la ciudad-

'de México operan los organismos descentralizados,,Transportes Eléc-

tricos del Distrito Federal y el Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, para dar solución a los problemas de vialidad y transito. 

La empresa Transportes Eléctricos aumentó el número de sus uni 

dades de 575 a 890 de 1965 a 1970, aunque de 1970 a 1975 disminuye-

ra su número a 818, debido a la competencia que le planteó el Metro, 

como a un programa de modernización que eliminó a las unidades en - 

malas condiciones.. Esta situación se manifestó en el descenso habi 

do en los pasajeros transportados, que decrecieron en 0.9% de 1965-

a 1970 y en 1.03% de 1970 a 1975.* 

* Ibid. pp. 418 y 419. 



En cuanto a los ingresos percibidos por esta empresa, debido - 

al carácter de subsidio que tiene su servicio para la población - - 

usuaria, éstos tuvieron un descenso de 0.9% anual de 1965 a 1970, - 

aunque en el período posterior se incrementaron en 1.1.1% al realizar-

una revisión de los pasajes. 

El Sistema de Transporte Colectivo - Metro .-que había iniciado 

sus operaciones en septiembre de .1969 con 504 unidades y con un per 

sonal de 2 154 personas, para 1975 tenía ya 537 unidades y 3 378 --

trabajadores.* 

En 1975 el metro funcionaba ya con tres líneas de operación, - 

con más de 40 kilómetros de extensión y 55 estaciones. Esta dinámi 

ca expansión se reflejó en el crecimiento de los pasajeros transpor 

tados, 31.2% en promedio anual; y en el crecimiento de sus ingresos 

26.4% en los mismos años. 

El metro pagó a sus trabajadores la remuneraciones más altas - 

con respecto a otros medios de transporte; en 1970 pagó $24 141.10-

en promedio anual en tanto que los tranvías y trolebuses pagaban --

$23 562.10, los ferrocarriles $26 613.7 y los dueños de autobuses 

$14 575.20. En 1975 las cifras fueron respectivamente $76 376.50,-

$63 262,40, $49 238.20 y $28 702.90 pesos anuales por trabajador. 

Cabe destacar que en 1970 el sistema de transporte colectivo lleva-

ba únicamente un año en funcionamiento. 

* Ibid. pp. 418 y 419. 



De esta forma, es posible observar en el suministro de trans--

porte en la zona metropolitana por parte del Estado, una tendencia-

hacia la municipalización de ese servicio. Con ello, el Estado per 

sigue hacer funcional el transporte de la fuerza de trabajo, esto - 

es, agilizar los sistemas de locomoción, así como, absorber los cos 

tos crecientes que esta tarea implica. 
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SERVICIOS BANCARIOS. 

La participación estatal en el área de los servicios bancarios 

data desde los primeros gobiernos posrevolucionarios. Con su inter 

vención el Estado buscó sentar las bases del sistema bancario del - 

país, básico para el impulso de las actividades.económicas. A tra-

vés de sus instituciones el Estado canalizó los recursos financie--

ros requeridos para una expansión dinámica de los diversos sectores 

de la economía. 

La principal 	institucion 	del Estado en esta rama es el - 

Banco de México que con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

conforma el núcleo del sistema financiero estatal, encargado de la 

implementación de la política monetaria y crediticia del país. 

En el apoyo de la acumulación del sector agropecuario operan - 

el Banco Nacional de. Crédito Rural, S. A.:  la Financiera Nacional - 

de la Industria Rural.,S. A., -antes Fondo Nacional de Fomento Eji 

dal, y numerosos fideicomisos del Gobierno Federal. 

En el fomento de las actividades industriales la Nacional Fi--

nanciera, S. A., es la institución más importante en términos del - 

monto de los recursos canalizados por su intermediación al sector.-

Complementan la actuación de NAFINSA, el Fondo de Garantía de la- Pe 

queña y Mediana Industria, el Fondo Nacional de Estudios y proyectos, 

el Fondo Nacional de Fomento Industrial y el Fondo Nacional de Fo-.-

mento al Turismo, entre otros. 
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En el apoyo de proyectos urbanísticos actúa el Banco Nacional-

de Obras y Servicios Públicos, S. A.; para el fomento de activida--

des comerciales el Banco Nacional de Comercio Exterior y el Banco - 

del Pequeño Comercio; para fomentar el ahorro de sectores específi-

cos, el Banco del Ejército y la Armada, entre otros. 

En este sector un papel relevante le ha correspondido a la Na-

cional Financiera, quien se_haconstituído en el principal agente fi 

nanciero del Gobierno. A través de la contratación de créditos, do 

minantemente del exterior, así como avalando créditos a terceros y-

emitiendo valores, NAFINSA ha canalizado recursos, en su mayoría a-

las actividades industriales. 

De 1965 a 1970 el financiamiento total concedido por VAFIN8A --

creció en 11.9% anual, y de1970 a 1975 en 16.3%.• Del' total, corres 

pondió a las actividades industriales el 73.9% en 1965, el 69.4% en 

1970 y el 73.6% en 1975. Las actividades que han resultado más favo 

recidas por estos créditos son la de energía eléctrica, los trans--

portes y las comunicaciones y en los últimos años la de hierro y --

acero.* 

Con respecto al origen de los recursos, en 1966 el 63.8%, en - 

1970 el 64.7% y en 1977 el 78% eran externos.** Con ésto puede ob-

servarse que para su funcionamiento, la principal institución finan 

ciera del Estado debe recurrir a los capitales externos, aumentando 

* Nacional Financiera, S. A.. Statistics on the Mexican Economy. México, 1977.-
pp. 299 y 301. 

•* Nacional Financiera, S. A.. La Economía Mexicana en cifras. México, 1978. 



así la dependencia del proceso de acumulación con respecto del ex--

terior. 
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SERVICIOS SOCIALES: SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL, VIVIENDA, EDUCACION. 

La intervención del Estado en el sector de la salud y seguri-

dad social, en el sector vivienda y en el sector educación obdece a 

dos causas inherentes a su propia existencia, de una parte, contri-

bui r al abaratarninto y reproducción de la fuerza de trabajo, como - 

elemento indispensable para la. acumulación del capital, y por otra, 

crear las condiciones necesarias para mantener su hegemonía en la - 

sociedad, en especial en épocas de crisis de representatividad. 

La intervención del Estado en estas áreas ha sido importante,-

aún desde los primeros gobiernos posrevolucionarios. Su importan-

cia radica en el significado político de esta intervención, ya que-

a través de ella, el Estado ha podido satisfacerlas principales•de 

mandas de las clases trabajadoras, con ello, se gana el consenso de 

la sociedad y garantizada estabilidad del proceso de acumulación y 

reproducción del sistema. 

Sector Salud y de Seguridad Social. 

Los servicios de salud proporcionados por el Estado son de dos 

tipos, el primero de los cuales corresponde al mandato constitucio 

nal de la salud como un derecho de todos los mexicanos, con lo cual 

el Gobierno está obligado a proporcionar los servicios para conser-

varla, de ahí la creación de la Secretaría de Salubridad y Asisten-

cia, los servicios médicos del Departamento del Distrito Federal y-

los del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 



El segundo, basado en un derecho gremial a la prestación de servi-

cios, a través de diversas formas de financiamiento, la más usual - 

aportaciones de los derechohabientes, los patrones o el Gobierno, - 

como es el caso de los servicios médicos del IMSS, del ISSSTE, PE--

M 
 

EX, CFE y de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.* 

La extensión de los servicios de salud del-régimen de eguri.-

dad social ha aumentado, aunque lo ha hecho en forma lenta y a un - 

nivel inferior al aumento de la población. En 1966, sólo el 26.5%-

de la• población total era derechohabiente de una institución de se-

guridad social. De ellos, el IMSS cubría el 59.6%, el ISSSTE el --

10.1% y las demás instituciones el 30.1%. Por su parte, la S.S.A.-

tuvo una cobertura real de 10 millones de habitantes, (22.5% de .1 

población del país), aunque teóricamente 1.e correspondía atender, 

junto a las instituciones privadas a 33 millones de habitantes.** 

• , 	, -.1. 

En 1976 el 35% de los 62 millones de.habitantes del país se be 

neficiaba con los servicios de salud de algún régipen de seguridad-

social: la población amparada por el IMSS fue el 26% y por el ISSS 

TE el 6.2%. La población restante fue atendida pqr el sector priva 

do y otras instituciones, 19%, y el resto por la SSA cuya capacidad 

real alcanzaba a cubrir entre 15 y .18. 19illones de personas. Con ba 

se en estos cálculos puede considerarse que existen entre 20 y 25 - 

millones de personas al margen de los, servicios de salud en forma 

Daniel López Acuña. Salud y Seguridad Social: Problemas Recientes, y Alterna- 
tivas en México Hoy. Pablo González Casanova y' Enrique Florescano: MéXic¿', 
Hoy. Siglo XXI, 1979, p. 195. 

* * Ibid. p. 197. 
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permanente.* 

En cuanto a los recursos, en 1976 el IMSS contaba con el mayor 

número de instalaciones, 380 hospitales generales, 56 especializa-- 

'dos y 652 unidades para consulta externa y el ISSSTE, 39 hospitales 

generales, uno de especialización y 862 unidades de consulta exter-

na. En conjunto las instituciones de seguridad contaban con 2 615-

unidades médicas en servicio. Por su parte, la SSA tenía 538 hospi-

tales generales, 11 de especialización y 1 684 unidades de consulta 

externa.** En general estas instalaciones se localizan en las áre-

as urbanas, mientras que la mayor parte de las localidades rurales-

no tienen un servicio permanente de atención médica. 

Sector Vivienda. 

No obstante que en la COnstitución se contemplaron al.gUnas dis 

posiciones en' materia de viliieuda,*** nunca se tomaron las' medidaé-

para su reglamentación y aplicación. Sin embargo, su existencia 

tiene una gran importancia, ya que constituyen instrumentos de lu--

cha de la clase trabajadora para lograr mejores condiciones existen 

ciales. 

Ibid. p. 196. 

* * 
	S.P.P. La Población de México, su ocupación y sus niveles de bienestar. Mé- 
xico, 1979. p. 321. 

*** En el articulo 1'23 se estipula el derecho de los obreros a gozar de una vi—
vienda cómoda e higiénica proporcionada por los patrones y cuyo costo de al-
quiler no excedería del medio por ciento mensual del valor catastral de las-
fincas. Inciso XII del Artículo 123 Constitucional, vigente hasta su modifi 
cación en febrero de 1972. 



De 1925 a 1960 se habían creado 9 organismos en el área, que - 

entre otras actividades, financiaron 130 871 viviendas, de las cua-

les el 50% correspondió a acciones del IMSS y del ISSSTE. 

Es a partir de los años sesentas cuando el Estado se .convierte 

en promotor de la vivienda de mediano y bajo precio y en el agente-

financiero de esta actividad. De 1965 a 1970 construyó cerca de --

120 mil viviendas, de las cuales al Fondo de Operación y Descuento-

de la Vivienda, FOVI, correspondió el 13% y al Programa Financiero-

de Vivienda el 63.8%.* 

En la década de los años setentas la problemática habitacional 

había generado graves contradicciones. Para 1970 el déficit de vi-

vienda ascendía a 5,8 millones, el 69.9% del total de las viviendas 

existentes en ese año. Del déficit total, el 43% son viviendas de-

terioradas, el 30:5% están en hacinamiento y el 26.4% son los reque 

rimientos de familias que no tienen vivienda..** 

De 1971 a 1976 se construyeron en total cerca de 320 mil vi- - 

viendas. En ese proceso los entonces recién'creados fondos solida-

rios tuvieron una participación significativa, el 66% del total - - 

construido por el sector público, el INFONAVIT el 49.8%, el FOVISSS 

TE el 15.8% y el FOVIMI el 0.4% restante.' El Programa Financiero - 

de la Vivienda fue igualmente importante al participar con el 33% - 

del total.*** 

* 	Plan Global de Desarrollo 1980-1982. México, 1980. p. 356. 

** Gustavo Garza. La Problemática Habitacional en México. El Colegio de Méxi-
co. México, 1978. p. 43. 

*** Plan Global. Op. cit. p. 356. 
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Del total de vivienda construída en el período, cerca del 40%-

se concentró en la zona metropolitana de la Ciudad de México, y es-

tuvo orientada, en su mayoría, a satisfacer la demanda de los secto 

res de ingreso medio sin incluir a los sectores mayoritarios de la-

población. 

Sector Educación. 

La educación en México ha sido considerada como un derecho pa-

ra todos los ciudadanos y como una obligación del Estado. Con la - 

participación en esta área, el Estado actúa directamente en los gas 

tos de reproducción y calificación de la fuerza de trabajo, así co-

mo apaciguador social, al satisfacer el "factor esperanza" .de las - 

grandes mayorías de la sociedad. 

Las instituciones educativas y culturales del Estado, cumplen-

al igual que las restantes del sector educativo, una esencial fun—

ción al penetrar en la vida social, en donde reproducen y consoli--

dan la estructura social y las relaciones de poder entre las cla- - 
• 

ses.* 

Aunque la educación se ha concebido como un elemento esencial-

dentro de los proyectos estatales, la educación impartida a través - 

de los organismos estatales como la Universidad Nacional Autónoma - 

de México, el Instituto Politécnico Nacional y la UniversidadAutó-

noma Metropolitana, hasta 1.t década de los años cincuentas, tuvo -- 

* Olac Fuentes Molinar. Educación Pública y Sociedad en México, Hoy. Op. cit. -
p. 230. 



una expansión relativamente moderada, atendiendo casi en forma ex--

clusiva a los sectores urbanos y manteniendo reducida su capacidad-

de absorción. Sin embargo, a partir de esos años tse impulsa un pro 

ceso de expansión en todos los niveles hasta configurar su actual - 

carácter masivo. Sin embargo, ese desarrollo no ha conllevado una-

transformación en la desigual distribución de las oportunidades de-

escolarización, de ahí que éstas continúen concentrándose en peque-

ños grupos de la pequeña y mediana burguesía. 

Otras entidades del Estado en este sector son el Instituto Na-

cional de Cardiología, el Instituto Nacional de Cancerología, el --

Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica y el Insti-

tuto Mexicano del Petróleo cuyas funciones son la investigación y - 

la docencia en los campos específicos en que actúan. El Consejo Na 

cional de Ciencia y Tecnología creado para el fomento de la investi 

gación y de la foi.mación de los recursos humanos calificados para 

el desarrollo de la ciencia. 



CONCLUSIONES. 

Del análisis de la participación estatal realizado en las pági-

nas anteriores podemos observar en primer lugar que se extendió - - 

prácticamente a todas las ramas económicas. 

Esta diversificación de la acción del Estado como vimos es un-

proceso muy diferente al practicado por las empresas oligopólicas,-

cuyo 'objetivo fundamental es elevar su rentabilidad a través de la- 

compensación de las. fluctuaciones habidas en las tasas de ganancia- 

' en los diferentes Sectores en que actúa el• oligopólio. 

La-necesidad de ampliar la: intervención del Estado tiene tres-

orígenes.aparentemente contradictorios:- a) un Capitalismo ~opón 

co en creciente expansión que requiere de tina.'acción cada vez más - 

ligada con sus necesidades inmediatas'; b) una' formación social ca-

. da vez más contradictoria'qUe genera una serie•de demandas pata .cu-

brir áreas que, en términos de rentabilidad no-resultan atractivos-

para los capitalistas, de ahí que el Estado se haga cargo de 

ellos, con lo cual releva al'capital privado y evita fricciones -- 

sociales; 	y 	c) 	la necesidad de que el Estado asuma la res-- 

ponsabilidad de proveer algunos bienes y servicios para la sociedad 

en general y que debe proveer para mantener la estabilidad de la --

acumulación de capital en el largo plazo. 

La forma en que el Estado enfrenta esta diversidad de proble--

mas es bastante compleja e incluso es difícil de identificar si una 
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acción específica del Estado responde a una o a todas estas necesi-

dades. La apariencia de'cada acción aislada nos presentaría la in-

tervención del Estado como motivada por situaciones coyunturales,co 

mo una dispersión del quehacer estatal, sin embargo desde una pers-

pectiva de conjunto podemos observar que la acción del Estado no es 

casuística sino que está motivada por las necesidades generales del 

proceso de acumulación de capital. 

La participación más importante del Estado se ha localizado --

principalmente en las industrias del petróleo _y generación de ener-

gía eléctrica y en algunas manufacturas como son, la industria de me 

tales básicos y de bienes de capital, que son el sustento de todo - 

proceso de acumulación. Sin embargo el Estado ha tenido que mante-

ner una participación también en,algunos sectores que en, un momento 

pueden presentar obstáculos a la acumulación,como es el caso de los 

transportes, en particular de, los ferrocarriles, o bien en la regu-

lación de los mercados de productos de consumo popular. Así mismo, 

el Estado ha participado en forma creciente en el sector salud y se 

guridad social. Queda finalmente la acción aparentemente dispersa-

del Estado en una multiplicidad de sectores en donde su significa—

ción•cuantitativa es de poca importancia. 

Si nos dejamos llevar por la información, la deducción lógica pa 

recería ser que el Estado se ha dedicado en forma preferente a aten 

der las necesidades del capital monopólico, y a cubrir sus deficien 

cias, lo cual nos llevaría a ver al Estado simplemente como el re--

presentante o aún más como el administrador del capital monopolista. 



20 1 

Sin embargo y lamentablemente la realidad no se nos presenta - 

tan plana y sin complicaciones. El Estado para poder actuar como - 

ente hegemónico en una-formación social dominada por el monopolio, - 

debe empezar por luchar con el propio capital monopolista para de--

fender sus intereses de largo plazo, incluso contra el capital mono 

polista mismo. Esto no implica tampoco caer en la posición contra-

ria que entiende la autonomía relativa del Estado como absoluta y - 

capaz de atentar contra los intereses esenciales de la fracción do-

minante. 

En la realidad, es muy difícil medir la importancia de la ac--

ción del Estado por el monto de las inversiones que realiza y esto-

es así porque su función.es  muy compleja: ¿Qué rtsultw.más benéfico 

para la , acumulación de capital?, ¿que se ofrezcan insumos, baratos?-

¿que se garantice la estabilidad de los salarios vía la acción en.-

el mercado de productos básicos?, ¿que se asegure la reproducción 

de los asalariados por la vía•de la seguridad social?, ¿que se evi-

te el desempleo de obreros por el cierre de fabricas que no resul--.  

tan rentables?, ¿que se realicen gastos encaminados a garantizar el 

control político e ideológico de las masas populares?. O ¿hasta d n 

de podemos decir que la primera de estas acciones tiene mayor conte 

nido económico que político y que los últimos están encaminados a - 

fortalecer más la capacidad hegemónica del Estado? 

El Estado ha tenido que atender todas y cada una de estas nece 

sidades del proceso de acumulación sin descuidar ninguna porque to 

das son importantes para lograr la estabilidad del sistema. 

El capital monopólico, sin embargo, plantea los casos desde -- 



una óptica diferente y con su mayor fuerza económica y política in-

fluye cada vez de manera más notable sobre la política económica --

del Estado o cuenta con el suficiente poder para contrarrestar aque 

lías medidas que suponga atentan contra sus intereses Exige al Es . 	, 

tado que concentre su esfuerzo en aquellos sectores que lo benefi-

cian de manera inmediata, descuidando las acciones tendientes a - 

atender las necesidades de las clases trabajadoras o de los capita-

listas del sector competitivo; con lo cual lograría mayores ga.nan-

cias aunque fuera a costa de ge'perar grandes carencias y tensiones-

sociales. 

Es precisamente esta presión del capital nonopolista, .al lado-

de la agudización de las contradiccionew-d 1 -proceso de.desarrollp-

lo que.ha determinado la menor capacidad del Estado para ejercer.su 

poder hegemónico sobre, la .sociedad. 

En este capítúlo.hemos demostrado; quizás.dejándonos.11evar.--

por los términos de,la discusión planteada por los voceros-del.capi 

tal', que.  los problemas. del Estado y sus empresas.no tienen su.ori-T-

.gen en problemas de eficiencia y productiVidad. -Aún.reconociendo -

que la empresa estatal y la empresa. privada. no son entes semejantes, 

ni independientes, pues existen múltiples vínculos;  (como pueden ser 

los subsidios vía precios de adquisición, vía precios de venta, - 

etc.), que no podemos eliminar de la información disponible, se de-

muestra que en la mayoría de los casos y a peáat de todos estos ele-

mentos no mensUrables; la empresa estatal ha resultado más producti 

va que la empresa privada. 
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Es necesario remarcar también que el que digamos que la empre-

sa estatal es diferente ala privada no implica que consideremos que 

esté fuera de los mecanismos de la acumulación. Es una empresa ca-

pitalista, donde se dan relaciones de explotación y el Estado trata 

de obtener el mayor excedente de sus trabajadores, a pesar de que - 

pueda pagar mejores salarios que el sector privado. Y esto debe de 

hacerlo puesto que este mayor excedente es la fuente principal de --

las transferencias que realiza hacia el sector privado. 

La empreSa estatal es pues 'una empresa capitalista' péro con ob 

jetivos muy complejos, diferentes de la empresa'priVáda y ha sido su 

mayor. subordinación a los intereses dé la 'frabción dobinante y no - 

su ineficiencia lo que nos explica su menor cápáscidad. para garanti-

zar la estabilidad del proceso de acumulación. El problema no es 

pues técnico-administrativo sino político y en'e's é' terreno es donde 

deben de plantearse las álternativas para su dedarollo.. 



CAPITULO IV. 

PROBLEMATICA FINANCIERA DE LAS EMPRESAS ESTATALES. 

INTRODUCCION  

En este capítulo abordaremos el estudio de algunas de las em 

presas estatales más importantes desde la perspectiva de su pro-

blemática financiera, con objeto de detectar las causas fundamen-

tales de su deterioro financiero y la significación de este fenó-

meno en la acumulación de capital en México. 

Después de haber analizado la forma en que fue creciendo la-

intervención directa del Estado en la economía a través de sus em 

presas. así como la forma concreta en que se fue articulando es 

ta acción en las diferentes ramas económicas, hace falta, para po 

der tener una visión global de la problemática de este grupo de  

empresas, el realizar un estudio de los problemas financieros que 

para la empresa estatal representó el cumplir con la función de-

apoyo al proceso'de acumulación de capital que se le asignó. 

Resulta importante realizar este estudio, no sólo para visua 

lizar los problemas que su función les acarreó en lo particular,-

sino sobre todo porque constituye un reflejo de la forma en que - 

se die.) la vinculación de las empresas estatales con el proceso de 

acumulación de capital. 

La relevancia del problema financiero de las empresas estata 

les está definida por la importancia que han adquirido los dese-

quilibrios fiscales como mecanismos que apuntalan el proceso de - 

reproducción del capital en la etapa monopolista. 
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Sostenemos en esta tesis que la explicacion última de la cri-

sis financiera de estas empresas se encuentra en su vinculación --

funcional y complementaria con el proceso de acumulación de capi--

tal. El desequilibrio financiero más que constituir una imperfec-

ción coyuntural, susceptible de ser corregida sólo con medidas téc-

nicas o administrativas, es el resultado de la propia organización 

capitalista que obliga al Estado y a sus empresas a socializar par 

te de los costos que la empresa privada no podría afrontar, así co 

mo a realizar una creciente transferencia de recursos que potencie 

la acumulación privada de capital. 

En los años setentas con la aceleración del proceso de concen 

tración de capital y con la crisis del llamado modelo de desarro--

llo estabilizador, el deterioro financiero.de las empresas estata-

les fue acentuándose, incluso podemos decir que está indi.soluble--

mente ligado a esa crisis. En efecto, el Estado'enfrentó una se--

rie de fenómenos como el de inflación y estancamiento productivo 

que hicieron perder eficacia a las medidas de política económica 

que antes habían resultado efectivas para controlar los precios y 

favorecer altas tasas de crecimiento en la producción. 

La nueva problemática económica que se presentó con el dete-

rioro de la acción del Estado a través de sus empresas, no sólo im 

plicó una mayor transferencia de recursos hacia el capital privado 

sino además se mostró incapaz para propiciar el mantenimiento de - 

altas tasas de crecimiento económico, al tiempo que requirió objeti 

vamente una acción más amplia y directa del Estado en todos los --

frentes de la economía. Todo esto al combinarse propició un proce 

so de ampliación del gasto de las empresas estatales que al no po- 



der generar, como contrapartida, un incremento de sus ingresos, 

fue ampliando cada vez más el desequilibrio financiero. 

Para las empresas estatales ésto significó una mayor dependen 

cia respecto de los subsidios del gobierno federal y el crédito --

tanto interno como externo, que al convertirse en un mecanismo de - 

causación circular, condujo a una mayor dependencia respecto del - 

capital nacional y extranjero. Los elementos más significativos - 

de esta forma peculiar de dependencia serán tratados en esta parte 

de la tesis en su plano más general, sin adentrarnos en el análi-

sis de los estados financieros que no correspondería al interés de 

nuestro trabajo. 

Pensamos que el estudio de las empresas estatales más impor--

tantes y de sus tendencias globales, permitirá el estudio particu-

lar de cada una de ellas y de su vinculación con el proceso de acu 

mulación. 

Lo más representativo de la problemática financiera de las ém 

presas estatales se expresa concentradamente en: Petróleos Mexica 

nos; Empresas Eléctricas (Comisión Federal de Electricidad y Compa 

ñía de Luz y Fuerza del Centro); Empresas Ferroviarias (Ferrocarri 

les Nacionales de México, Ferrocarril Chihuahua-Pacífico, Ferroca-

rril del Pacífico y Ferrocarril del Sureste); y la Compañía Nacio-

nal de Subsistencias Populares. En conjunto este grupo de empre--

sas, durante el período 1970-1977 aportaron el 59.3% de los ingre-

sos totales de las empresas y organismos controlados presupuestal-

mente, el 68.7% de los gastos y el 82.8% de la inversión.* 
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En cuanto al período de estudio nos centraremos en el compren 

dido entre los años de 1970 y 1977 y cuando la información lo per-

mita,realizaremos comparaciones con la etapa comprendida entre - - 

1965 y 1970. Además de los problemas afrontados respecto de la in 

formación, que resulta más confiable a partir de 1970, este perío-

do resulta particularmente interesante pues en él manifiestan de - 

manera más aguda los problemas estructurales de las empresas esta-

tales particularmente en lo que hace a sus finanzas. 

El punto de partida arranca del estudio - de los principales --

componentes de los ingresos y gastos consignados en la Cuenta de - 

la Hacienda Pública Federal elaborada por la Secretaría de Hacien-

da y Crédito Público hasta 1975 y en los años posteriores por la 

Secretaría de Programación y Presupuesto. Adicionalmente, en cadá 

uno de los casos, utilizaremos información de sus análisis finan--

cieros, informes anuales, así como anuarios e información biblio-

gráfica y hemerográfica diversa. 

El análisis concreto y particular de la situación financiera-

de cada una de las empresas se propone una apreciación global, es-

decir, macroeconómica, en la cual mostremos las principales causas 

de los desequilibrios financieros de cada empresa o grupos de em--

presas, y asimismo destacar los rasgos y las tendencias que les --

son comunes. 

* S.P.P. Información Económica y Social Básica, Diciembre 1977 y Diciembre -
1978. 



PETROLEOS MEXICANOS. 

Durante la década de los sesentasy hasta los primeros años de 

la pasada década, Petróleos Mexicanos afrontó una serie de proble-

mas que deterioraron lentamente su situación financiera y le difi-

cultaron el desarrollo de su estratégica función dentro del proce-

so de acumulación de capital en el país. En los últimos años, 

pesar de que su desequilibrio financiqro ha venido ampliándose, la 

perspectiva para la empresa ha variado significativamente, debido-

al descubrimiento de nuevas reservas que han fortalecido su capaci 

dad para negociar financiamientos. Se piensa, incluso, que en un-

futuro próximo esta empresa se constituya en una fuente importante 

de recursos que podrán ser canalizados hacia las áreas priorita- - 

rias para el desarrollo económico del país. 

Este cambio ha logrado reactivar su función estratégica den--

tro del proceso de acumulación de capital que en los primeros años 

de la década de los setentas se había deteriorado como consecuen-

cia de la ampliación de sus desequilibrios financieros. 

El propósito de este apartado es descubrir el origen de la 

problemática financiera de Petróleos Mexicanos en función del pa--

pel que ha asumido dentro del proceso de acumulación de capital. 

Los gastos totales de PEMEX mostraron, sobre todo a partir de 

1970, un dinamismo bastante marcado, que superó la capacidad de la 

empresa paró generar ingresos propios, obligándola a depender de - 

manera creciente del crédito externo. Este endeudamiento no sólo-

fue generado por la necesidad de ampliar su capacidad productiva,- 
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sino en buena medida para cubrir los desequilibrios financieros ge 

nerados por una política de transferencia de excedente al capital, 

por la vía de fijación de precios de subsidio. 

En el período 1965-1970 los ingresos de PEMEX crecieron a una 

tasa promedio anual del 9.6% al lado de un crecimiento de sus gas-

tos del 10.5% que determinó una disminución del superávit financie 

ro del 14.4% por año. (Ver cuadro IV. 1.1). 

La desigual evolución de los ingresos y gastos de PEMEX se hi 

zo más marcada en el período 1970-1977, dado que los gastos crecie 

ron anualmente 47.2%, mientras que los ingresos aumentaron 38.4% 

por año, generándose un déficit financiero que se elevó 55.0% - 

anualmente. 

El creciente déficit monetario de la empresa estuvo determina 

do por la incapacidad de la empresa para generar ahorro corriente-

al mismo ritmo en que crecían sus necesidades de inversión. El su 

perávit corriente de PEMEX que de 1965 a 1970 creció 6.5% por año, 

de 1970 a 1977 aumentó su ritmo de crecimiento a 29.2%, mantenién-

dose rezagado en ambos períodos respecto de las necesidades de ca-

pital de la empresa, que crecieron 11.8 y 53.8% respectivamente.*  

Ese comportamiento determinó que la deuda, que de 1965 a 1970 

había disminuído 12.4% anualmente, invirtiera su tendencia en el - 

período siguiente y creciera 49.7% por año, como consecuencia de - 

* La información financiera de PEMEX, a menos que se diga lo contrario corres--
ponde al cuadro IV. 1.2 para el periodo 1965-1970 y al cuadro IV. 1.3 para el 
de 1970-1977. 



una mayor disposición de financiamiento, preferentemente de origen 

externo y una disminución del ritmo de crecimiento de la amortiza 

ción de la deuda. La deuda externa de PEMEX ascendía en diciembre 

de 1977 a 3 281.6 millones de dólares, correspondiendo un 90% a - 

pasivo de largo plazo.* 

Para estudiar la situación deficitaria de Petróleos Mexicanos 

analizaremos a continuación el comportamiento de los principales - 

componentes de sus ingresos y gastos. 

Gasto Corriente  

El gasto corriente tuvo un crecimiento promedio anual de 10.3 

y 25.4% en los dos periodos analizados, siendo sus componentes más 

significativos los servicios personales de operación, la adquisi—

ción de bienes de operación, los impuestos federales y el pago de-

intereses. 

Los servicios personales de operación constituyen el rubro de 

mayor importancia dentro del gasto corriente de PEMEX. En el perí 

odo 1965-1970 su ritmo de crecimiento fue del 15.8% anual, lo cual 

incrementó su participación dentro del gasto corriente, siendo és-

ta en promedio de 32.7%. Esta tendencia, al lado de un crecimien-

to menor de la ocupación (5.8% anual) determinó el incremento-

de la remuneración promedio por trabajador, que creció 3.5% a - 

precios constantes, permitiendo una mejora real en las condiciones 

* SPP Información Económica y Social Básica. Diciembre 1978. 
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de vida de los trabajadores petroleros. (Ver cuadro IV. 1.7). 

En el período siguiente, aunque el crecimiento de los servi-

cios personales de operación fue mayor (18.5% anual) su participa—

ción se vió disminuída a 19.3%, al presentar un crecimiento menor - 

al del gasto corriente. Si bien su crecimiento fue más dinámico --

que el de la ocupación (20.2% anual), en términos reales se presen- 

tó una disminución de -1.8% anual, debido al acelerado proceso in-- 

flacionario en ese período. (Ver cuadro IV. 1.7). 

Resulta paradójico observar como en la década de los setentas, 

se deterioraron las condiciones de vida de la "aristocracia obrera" 

de Petróleos Mexicanos, que a pesar de sus privilegios ha sufrido-

el embate del proceso inflacionario. Asimiámo, resulta absurdo ha-

cer caer sobre los trabajadores la culpa de la situación financiera, 

(se dice que es el componente del gasto corriente más dinámico de la 

empresa), siendo que buena parte de ellos son los que sufren sus con 

secuencias. 

Las erogaciones por concepto de mano de obra.en los últimos - 

años han disminuido su peso relativo dentro de los gastos corrien--

tes y su ritmo de crecimiento ha sido menor que el de la productivi 

dad del trabajo. Si el pago de salarios y prestaciones sociales re 

sultan onerosos para la empresa es, sobre todo, por la política de-

subsidios mantenida en los últimos años. 

El segundo rubro importante dentro del gasto corriente lo - - 

constituye la adquisición de bienes de operación. En el primer - 



período este gasto tuvo un crecimiento anual de 5.6%, y su partici-

pación relativa dentro del gasto corriente fue de 24.7%. La relati 

va estabilidad de la adquisición de bienes se vió alterada en el pe 

ríodo posterior 1970-1977, en que crecieron a una tasa promedio - - 

anual de 24.9% permitiendo un aumento de su participación relativa-

dentro del gasto corriente, que fue en promedio de 26.8%. 

La elevación de este tipo de gastos es producto, en primer lu 

gar, del alza en el precio de los insumos de la empresa: el precio 

de los servicios de transporte que provéen cerca del 24% de los 

insumos de PEMEX, crecieron 170.2% de 1970 a 1977; los de la maqui-

naria y equipo no eléctrico (alrededor del 10% de las adquisiciones) 

186.4%; los del comercio (6.9% de la compra de insumos de la indus-

tria petrolera) 188.5%; los de la industria química (alrededor del - 

7% de las adquisiciones) 126.5%, y los de las industrias básicas --

del hierro y del acero (5.8% de las adquisiciones 171.1%.* 

Las adquisiciones de PEMEX han tenido una gran significación-

puesto que constituye el principal comprador dentro del Gobierno y-

a través de sus adquisiciones ha garantizado un importante mercado-

para algunas ramas que como las de transporte, las de fabricación - 

de maquinaria y equipo no eléctrico, las de fabricación de produc-- 
, 

tos metálicos básicos y de productos químicos son ramas altamente 

concentradas y con importante participación del capital extranjero** 

La participación de las diferentes ramas productivas dentro de las compras de 
PEMEX se obtuvo a partir de la matriz de insumo producto de 1970 elaborada --
por la Secretaría de Programación y Presupuesto y el crecimiento de los pre-
cios corresponde a los índices del producto interno bruto elaboradas, por el 
Banco de México, S. A. 

** Cfr. Fernando Fajnzylber y Trinidad Martínez Tarragó, Las Empresas Transnacio 
nales, F. C. E., México, 1976, p. 186. 
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Los impuestos federales pagados por PEMEX han tenido una par-

ticipación creciente dentro del gasto corriente de la empresa. Si-

en el período 1965-1970 crecieron a un ritmo anual de 1.8% y repre-

sentaron el 10.4% del gasto corriente, en los años setentas se vie-

ron dinamizados notablemente, creciendo anualmente 47.9%, incremen-

tando también su participación relativa promedio a 19.6%. Para - 

1977 el monto de impuestos pagados por PEMEX alcanzaba la cifra de- 

18 253 	millones de pesos que representaban el 28.4% del gasto co-

rriente. La razón de este incremento ha sido la modificación del - 

sistema de tribútación de la empresa, que paga 16% del ingreso bru-

to sobre la venta de productos del petróleo, 12% sobre las ventas - 

de productos petroquímicos y 50% del valor del crudo exportado, más 

el 2% adicional. La dinámica expansión de sus volúmenes de venta y, 

sobre todo, de sus exportaciones han determinado un incremento ace-

lerado de los pagos de PEMEX que han pasado de•3.25 millones de pa-

go diario en 1973 a 22 millones en 1977. Este sistema de tributa—

ción, aunque se ha conatituido.en un elemento importante para la --

configuración de la situación deficitaria de PEMEX ha logrado, dotar 

al Estado de recursos para canalizarlos hacia otras áreas priorita-

rias. Esto resulta particularmente útil desde el inicio de la ex-- 

[ 	portaci6n masiva de petróleo y la expansión de los precios de los - 

hidrocarburos, pues se evitará que la empresa decida sobre el uso - 

que se dará a los excedentes de divisas, abriendo a la vez la posi-

bilidad para que el Estado programe la utilización de estas divisas. 

Si en 1972 PEMEX contribuía con el 4.5% de los ingresos del - 

Gobierno Federal, para 1977 aportaba el 7.6% y en los próximos su - 

participación seguirá incrementándose. 



Otro elemento significativo dentro del gasto corriente de la-

empresa.lo constituye el pago de intereses que presentó tasas de --

crecimiento del 20.1 y del 28.4% en ambos períodos y que ha visto - 

incrementada su participación relativa dentro del gasto corriente,-

hasta 6.6% en el período 1970-1977. En 1977 el pago de intereses -.  

alcanza la cifra de 3 889 millones de pesos. Este comportamiento - 

tan dinámico no es más que una manifestación del_ grado de dependen-

cia financiera de la empresa y de su política de subsidios, que la-

incapacita para generar recursos propios•en cantidad suficiente pa-

ra solventar sus costos, obligándola .a recurrir al endeudamiento :—

creciente, que paulatinamente se convierte en una fuente más de.de-

sequilibrio financiero. 

Ingreso Corriente. 

El ingreso corriente de Petróleos Mexicanos creció 9.6%.- --

anualmente en el• período 1965-1970 y 26.1.% de 1970 a.1977•, m4nte-

niéndose'rezagados en ambos períodos respecto , del aumento. en los --

gastos. 

El ingreso corriente de la empresa provino casi en su :totali-

dad de la venta de bienes, correspondiendo la mayor parte a -la ven-

ta de productos petroleros y derivados, que aportaron alrededor del 

noventa por ciento del ingreso por ventas. 

La producción de derivados y de petroquímicos básicos enfren-

taron durante los dos.períodos una demanda bastante dinámica que 

obligó a incrementar con rapidez sus volúmenes de producción. No - 

obstante, ésto no se reflejó en sus ingresos, dada la política de - 
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precios de subsidios, que se mantuvo a pesar de los incrementos de 

precios autorizados a partir de 1973. 

En 1977, mientras el índice general de precios del PIB, base-

1960, era de 403.6, el correspondiente a la extracción y refina- - 

ción de petróleo y fabricación de carbón y petroquíMica básica era 

de 221.4, lo que nos muestra un deterioro del poder adquisitivo --

del petróleo alrededor del 45%. Este deterioro es más patente en-

el caso de la producción petroquímica, que ha visto disminuído su-

poder adquisitivo en más del 50%. 

La evolución tan desigual de los precios del petróleo, respec 

to al resto de los productos, determinó que se llevara a cabo una-

transferencia de recursos que alcanzó la cifra de 12 625..0 millo--

nes de pesos de 1965 a 1970 y de 123 551 millones de 1971 a 1977.-

(Ver cuadro IV. 1.6). Esta cifra representa una y media veces la-

deuda contraída por PEMEX al mes de diciemb.re de 1977. 

Para poder observar cual ha sido el destino de esta transfe--

rencia de recursos basta canalizar la composición de la demanda de 

petróleo y coque para 1970 (Ver cuadro IV. 1.8)*. Los principales 

beneficiarios de la política de precios de PEMEX han sido: 1) Los 

consumidores privados en donde se incluyen básicamente el consumo-

de gasolinas que constituyen de hecho ún subsidio indirecto a la - 

* Optamos por tomar la presentación de la matriz de insumo-producto agrupada en 
30 sectores y no la original de 72 sectores, porque presenta de manera inte-
grada las cifras correspondientes a la extracción de petróleo y gas, refina—
ción de petróleo y petroquímica básica, todas actividades desarrolladas por -
PEMEX. Porque presenta además las actividades económicas de manera menos dis-
gregada que la presentación original de 72 sectores. 



industria automotriz que así ha podido expandir de manera notable - 

su mercado dados los precios subsidiados de los combustibles; 2) el 

sector transportes a quien se ha ayudado a obtener altas ganancias-

por esta vía y con la ampliación creciente del sistema carretero y-

del sistema vial en las grandes ciudades; 3) la industria químico - 

farmacéutica que provée a PEMEX de una amplia gama de productos pri 

marios a partir de los cuales se ha levantado una industria altamen 

te diversificada y con elevadas tasas de ganancias; 4) la agricultu 

ra, en donde se ha subsidiado a las grandes unidades capitalistas - 

proveyéndolas de combustibles y otros productos petroquímicos; 5) - 

la industria de la construcción; 6) el comercio; 7) la producción - 

de alimentos; 8) la generación de energía eléctrica; 9) la indus- - 

tria metálica básica; y 10) la producción de minerales no metálicos. 

Los consumidores de productos de PEMEX se encuentran entre las 

ramas con mayor grado de concentración; y coh esta política de pre-

cios pudieron acrecentar sus márgenes de ganancia, aún más. 

Para compensar las bajas ventas internas, PEMEX recurrió al in 

cremento de la exportación de crudos a partir de 1974, dado que en-

el exterior el precio por barril fue 42% superior al interno en - - 

1975 y 93% arriba del de 1977.* El ingreso por exportáción en 1977 

fue de 7 474 millones que representaba el 21% de las ventas de la - 

empresa. Esto contrasta con el 3.8% que exportaban en 1970 e inclu 

so con el 6.3% de 1965. 

El descubrimiento de nuevas reservas de petróleo, ha abierto - 

* Elaborado a partir de datos de PEMEX, Anuario Estadístico 1977. 
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la posibilidad para incrementar aceleradamente las exportaciones de 

crudo que han aumentado 15.4% para 1976, 30.7% para 1977 y 70.8% en 

1978, esperándose llegar para 1981 a un nivel de exportación de 2.3 

millones de barriles diarios. Esto como es obvio garantizará a PE-

MEX una afluencia creciente de recursos que le permitirá incluso la 

generación de un excedente susceptible de ser canalizado hacia - --

otras áreas de la econom£a. No obstante, existe también el peligro 

que esa afluencia creciente de recursos sirva para mantener o aún - 

más, para incrementar el subsidio al capital privado y fomentar que-

éste siga practicando un consumo irracional de nuestros energéticos, 

sin responder, por otra parte, al incentivo que se le dá. 

Comparando la tendencia seguida por los ingresos y.gastos co-

rrientes podemos ver' que las posibilidades de PEMEX para generar un 

ahorro se vió bastante limitada, sobre todo hasta.  1975. 

Este ahorro interno de la empresa creció, como ya dijimos, --

anualmente en promedio 6.5 y 29.2% respectivamente para los dos pe-

ríodos analizados, que resulta insuficiente para solventar los gas-

tos de' exploración y expansión de la capacidad productiva necesaria 

para la satisfacción de la demanda. 

En los últimos años, gracias a un rápido crecimiento de las - 

exportaciones se ha venido ampliando el' monto del excedente inverti 

ble y aunque ésto, en un primer momento, ha resultado insuficiente-

para compensar los elevados gastos de inversión en los próximos - - 

,,nos permitirán a la empresa el convertirse en una generadora neta- 

excedente. 



Gastos de Capital  

En contraste con el comportamiento del ahorro corriente, los 

gastos de capital tuvieron un comportamiento bastante dinámico. - 

Su tasa de crecimiento anual fue de 11.8% en el período 1965-1970 

y de 53.8% de 1970 a 1977. 

El menor crecimiento de los gastos de capital en el primer - 

período estuvo generado básicamente por la creciente incapacidad-

financiera de la empresa, sobre todo hacia finales de esta etapa-

y que obligó a retrasar las actividades de exploración y explota-

ción exigidas por una demanda creciente, tanto de productos petro 

leros como de petroquímicos, que además tendía a 	versificarse - 

rápidamente. La mayor parte de los gastos de inversión en este - 

periodo fue.  canalizada hacia obras y perforaciones. En esta eta-.  

pa  se dinamizaron significativamente las inversiones en la petro-

química, cuyo volumen de producción se incrementó a una tasa pro-

medio anual del 28.1%, a la vez que se diversificaba aceleradamen 

te la gama de productos producidos. 

La limitación de los recursos invertidos y la ampliación de-

los requerimientos de inversión propició la disminución de los --

gastos de exploración (-7% anual) generándose como consecuencia - 

una disminución de los años de reservas probadas del país, de 22-

años en 1965 a 18 en 1970.* 

En el período 1971-1977 el ritmo de crecimiento de los gastos 

* El indicador de años de reservas probadas se obtiene de dividir el total de 
las reservas probadas entre la producción del'año para la cual se calcula. 
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de inversión fue de 53.8%, haciéndose particularmente dinámico a-

partir de 1973 en que, por el aumento de los precios pueden poner 

se en marcha proyectos de inversión que habían venido aplazándose, 

cuestión que se ve reforzada a partir de 1974 con 	inicio de --

las exportaciones de crudo a precios muy superiores a los prevale 

cientes en el mercado interno. Si de 1970 a 1973 la intensidad 

de la inversión (activo fijo/activo total) había bajado de 60.3 a 

58.3, para 1974 se logra aumentarlo a 84.4. 

La inversión fija bruta realizada por la industria.  petrolera 

en el período 1974-1977 se elevó a una tasa promedio anual de - - 

48.1% que resulta muy elevada si se compara con el 25% de incre—

mento anual presentado por la inversión fija bruta total del país.* 

El mayor ritmo de inversión determinó un incremento en las - 

importaciones de bienes de capital. Esto se reflejó en el incre-

mento de las importaciones de•la empresa, que si en 1970 alcanza-

ba la cifra de 641.6 millones de dólares, para 1977 alcanzaban ya 

la cifra de 720.6 millones de dólares.** 

Con la dinamización del proceso de inversión, PEMEX logró in 

crementar rápidamente, a pesar del alza de los costos, las activi 

dades de exploración y explotación de los recursos petroleros - 

Cfr. S.P.P. La Industria Petrolera en México, México, 1980, p. 27. 

Esta situación convierte a PEMEX en la principal empresa importadora del --
país, contribuyendo con alrededor del 13% de las importaciones totales. La 
participación de PEMEX en las importaciones totales en 1978 era del 14.9%,-
en términos absolutos alcanzaba un monto superior a los 1 000 millones de -
dólares. Cfr. S.P.P. La Industria Petrolera en México, México, 1980, -- 
p. 26. 

** 



incrementándose, sobre todo a partir de 1977, la capacidad de pro-

ducción y refinación de petróleo. 

Fuentes del Financiamiento del Déficit  

Para poder mantener el crecimiento de las actividades extrac-

tivas y de expansión de la capacidad productiva, tanto de los deri 

vados como de los petroquímicos básicos requeridos por el desarro-

llo industrial, a la vez que otorgar todas las ventajas posibles - 

al capital en el terreno de los precios, la empresa sólo pudo se--

guir un camino: el endeudamiento creciente. 

El período 1965-1970 presentó una tendencia de PEMEX' a ir dis 

minuyendo el monto de su deuda, sin embargo. la tendencia, en este-

período, es de que esta liquidación neta de la deuda vaya siendo - 

menor. 

La liquidación neta de la deuda en el período 1965-1970 fue - 

disminuyendo 12.8% en promedio, como resultado de un mayor dinamis 

mo de la colocación (55.4% de crecimiento anual) respecto de la li 

quidación de pasivo (37.8% de incremento anual). (Ver cuadro IV. - 

1.4). Adicionalmente a esa tendencia se presenta otro cambio que-

va en el sentido de modificar la estructura de la deuda, al incre-

mentar la deuda externa mientras se presenta una disminución de la 

interna. 

A partir de 1971. la tendencia ya mencionada aparece de manera 

más clara y empieza a presentarse un comportamiento bastante diná-: 

mico de la deuda de PEMEX, cuya variación neta crece anualmente en 
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promedio 49.7%. Para este período, mientras la amortización crece 

en promedio 21.4% por año, la colocación se incrementa 32.4%. Asi 

mismo se presenta una clara tendencia a incrementar la importancia 

del endeudamiento externo, mientras la variación neta de la deuda-

interna decrece 12.6% anualmente, la correspondiente a deuda exter 

na se incrementa 83.2% cada año. 	(Ver cuadro IV. 1.5). 

La captación de financiamiento por parte de PEMEX es la de ma 

yor importancia dentro del Sector Público: si en diciembre de - - 

1970 concentraba el 11.0% del total de la deuda externa a plazo de 

un año del Sector Público, para diciembre de 1977 su participación 

era del 13.3%.* 

La deuda externa de PEMEX ascendía en diciembre de 1977 a - - 

3 281.6 millones de dólares, correspondiendo en un 90% a pasivo de 

largo plazo. Esto contrasta con los 488.8 millones de dólares que 

componían la deuda externa de PEMEX en 1972. 

La posibilidad para PEMEX de incrementar de manera tan dinámi 

ca su endeudamiento externo deviene de la mayor solvencia interna-

cional que le ha dado el descubrimiento de nuevas reservas y su --

programa de exportación acelerada para los próximos años. Si en - 

la década pasada la empresa sólo podía recurrir al financiamiento 

directo de los proveedores, con la desventaja que ésto implicaba - 

desde el punto de vista de los plazos y los intereses, ahora ade--

más dp seguir contando con este tipo de financiamiento, PEMEX pue-

de utilizar los recursos de la banca internacional haciendo coloca 

ciones en condiciones bastante favorables. 

* SPP Información Económica y Social Básica. Diciembre 1977 y Diciembre 1978. 



Causas del Déficit  

El caso de Petróleos Mexicanos es bastante representativo de-

los problemas que hoy enfrentan las empresas estatales. Poseyendo 

de hecho un monopolio para la explotación de uno de los recursos 

fundamentales para el desarrollo industrial, PEMEX, en la medida - 

en que desempeña un papel promotor del proceso de acumulación de - 

capital, enfrentó a partir de la década de los sesentas un crecien 

te deterioro financiero que se agravó paulatinamente, como lo de--

muestra el análisis anterior. 

Aunque es innegable que parte de ese problema financiero' tie-

ne su origen en los problemas técnicos o administrativos que 'tiene 

la empresa, la realidad nos muestra que las verdaderas causas que-

han determinado el creciente deterioro financiero de la empresa de 

rivan de-la "función social" que'desempeña y que se ha traducido - 

en una creciente tránsferencia de recursos hacia la empresa priva-

da a través de diversos mecanismos: 

El Estado al hacerse cargo de esta industria básica para el - 

desarrollo económico, a la vez que ha afrontado la realización de-

cuantiosas inversiones de larga recuperación, ha utilizado su con-

trol sobre esta importante rama para impulsar el desarrollo'econó-

mico, lo que en las condiciones socioeconómicas prevalecientes en-

el país se ha traducido en el apoyo a un proceso de acumulación.de 

capital altaMente concentrado, con un alto grado de irracionalidad 

y que ha mostrado su Incapacidad para cumplir el papel que, de 

acuerdo a su propio esquema teórico, le corresponde. 
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Como vimos anteriormente la política de precios seguida por - 

PEMEX determinó que el petróleo para 1977 hubiera perdido alrededor 

de un 45% de su poder adquisitivo respecto al que tenía en 1960, - 

lo que se tradujo en una transferencia de recursos hacia la econo-

mía que alcanzó la cifra de 12 625 millones de pesos de 1965 a - - 

1970 y de 123 551 millones de pesos de 1971 a 1977. (Ver cuadro 

IV. 1.6). 

El sacrificio financiero que implicó la práctica de esta poli: 

tica de precios por parte de PEMEX significó, particularmente para 

las empresas monopólicas, una fuente adicional de ganancias que --

ayudó a hacer más marcado el proceso de concentración de capital. 

Para constatar ésto basta observar el alto grado de concentración-

y de participación de capital transnacional de las ramas económi—

cas que insumen la mayor parte de los productos elaborados por - - 

PEMEX,: 

La parte más significativa de la demanda final de los produc-' 

tos elaborados por PEMEX corresponde a la de consumo privado: 

20.3% (cuadro IV. 1.8). En este caso el subsidio se ha canalizado 

básicamente hacia las clases media y alta a quienes se les ha ofre 

cido gasolina a precios sumamente bajos que han propiciado el cre-

cimiento desmesurado del mercado de la industria automotriz. 

La segunda actividad más beneficiad'a por la política de pre--

cios de los productos del petróleo fue la del transporte, qué con-

sumía el 17.8% de la demanda de los productos de PEMEX. Los bene-

ficiarios de este subsidio fueron un pequeño grupo de empresas que 



concentraban la mayor parte de esta actividad. 

De acuerdo con el Censo de Transportes y Comunicaciones de --

1975, en el caso del transporte en autobús urbano y suburbano, - 

12.3% de las empresas, ocupaban al 76% del personal y concentraban 

las tres cuartes partes de los activos totales; el combustible y - 

los lubricantes, a pesar de ser el insumo básico de esta actividad 

sólo representaba el 37% del valor de los insumos.* En el caso --

del transporte en autobús foráneo, el 10% de las empresas ocupaban 

el 66% del personal y concentraban el 66% del personal y el 63% --

del total de activos; para ellos el consumo de combustible y lubri 

cantes representó apenas el 25% de sus insumos.** 

Indirectamente, con el subsidio a los consumidores privados y 

al transporte, se ha beneficiado a la industria de fabricación de 

equipo de transporte que en 1970 tenía un índice de concentración 

de 55.4% y un grado de participación de la empresa transnacional - 

de 64.0%, siendo el quinto sector con mayor concentración y el se-

gundo por la importancia de la participación de la empresa transna 

cional. 

El tercer lugar como consumidor de los productos elaborados 

por PEMEX lo ocupa la industria químico-farmacéutica, que concen-

tra el 8.2% de la demanda. Aquí el índice de concentración fue - 

de 36.9%, ocupando el doceavo lugar por este concepto. 

S.P.P. VIII Censo de Transportes y Comunicaciones 1976, Datos de 1975. Méxi 
co, 1979, pp. 29 y 46. 

Idem, pp. 60 y 68. *k

*  
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participación de las empresas transnacionales en esta rama fue de-

50.7%,siendo la quinta rama con mayor participación de la empresa-

transnacional. En el caso de esta rama ha sido claro el papel di-

namizador desempeñado por PEMEX, que ha provisto a precios bajos - 

la materia prima para elaborar una innumerable gama de productos - 

que van desde los explosivos, los cosméticos, plásticos, fertili-

zantes, detergentes, fibras sintéticas, etc. 

En cuarto lugar se encuentra la industria de la construcción-

que demanda el 5.6% de los productos elaborados por PEMEX. Esta - 

rama de actividad ha tenido un comportamiento bastante dinámico --

gracias al apoyo del Estado que les ha dotado de un mercado casi - 

exclusivo a algunas grandes constructoras por la vía de los contra 

tos de obras. El subsidio por la vía de los precios de los produc 

tos 'elaborados por PEMEX han contribuído aún más a acentuar incre-

mento de las ganancias en esta actividad, en que sólo 255 empresas, 

que representaban el 2.7% del total existente concentraban el - 

50.4% del capital global de la industria.* 

En quinto lugar, por el consumo de los productos elaborados - 

por PEMEX se encuentra la agricultura (5.5% de la demanda enfrenta 

da por PEMEX). En este caso el subsidio ha constituido un apoyo 

adicional a la gran empresa mecanizada que es la que consume la ma 

yor parte de estos insumos. 

El sexto consumidor más importante para PEMEX fue el sector 

comercio que consumió el 5.5% del valor de las ventas de petróleo. 

* S.P.P. La actividad de la construcción en México/1980, p. 93. 



En este caso 2.1% de los establecimientos censados en 1975 concen-

traban el 62% de los activos totales, el 73% del costo de las mer-

cancías vendidas y el 82% de las compras de otros insumos, donde - 

estaría incluidas las compras de productos petroleros. 	Este pe—

queño grupo de empresas es quien resultó beneficiado por los pre--

cios bajos mantenidos por PEMEX. 

En el caso de la generación de energía eléctrica, que consti-

tuye la séptima actividad consumidora de los productos de PEMEX, - 

con el 4.5% del total, PEMEX ha provisto a precios bajos del. com—

bustóleo y el gas natural necesarios para la generación de electri 

cidad y este subsidio ha ido a parar a manos de los consumidores-

de energía eléctrica, dado que ha hecho posible la estabilidad de-

las tarifas de este servicio. 

En el paso de la industria alimentaria, que, consumió el 4.5%-

de los productos petroleros, el índice de concentración fue de 

32.2% y fue la rama número• 14 por su grado de concentración. La.-

participación de la empresa transnacional fue de 21.5% y su número 

de orden por este concepto fue el 12. 

La industria metálica básica por su parte concentre. el 3.2% - 

de las ventas de PEMEX. Fue la tercera rama más concentrada con 

un índice de 68.0% y la octava rama más penetrada por la empresa 

transnacional (46.6%). 

La producción de minerales no-metálicos consumió por su parte, 
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el 2.5%.de la producción comercializada poi PEMEX. Fue la sexta - 

rama industrial más concentrada, con un grado de concentración del 

31% y la número 13 por la importancia de la participación de la 

empresa transnacional en su producción (20.8%). 

Además de las pérdidas económicas que se derivan de esta poli 

tica de precios, PEMEX al fijar una estructura de precios relati--

vos que no corresponde, con los costos y ventajas de los usos alter 

nativos ha provocado una distorsión de la estructura del consumo 

propiciando el uso dispendioso de recursos esenciales, el surgi-

miento de mercados negros y el establecimiento de prácticas de con 

trabando. 

Petróleos Mexicanos debería modificar su política de precios, 

con objeto no sólo de sanear sus finanzas sino, sobre todo, para 

estar en condiciones de canalizar el subsidio hacia. las clases po-

pulares, sea a través de la creación de nuevas fuentes de trabajo-

o al desarrollo de las industrias productoras de bienes de consumo 

popular. Con ello no sólo serle posible contar con una estructura 

financiera más sana, sino que el subsidio tendría razón de ser, --

puesto. que lejos de fomentar la obtención de ganancias adicionales 

al monopolio estaría propiciando el crecimiento del empleo y del - 

consumo de las clases populares. 

Sin embargo en la actualidad esta posibilidad parece estar le 

jos de materializarse. Con la exportación masiva de petróleo se - 

ha dejado a un lado una revisión a fondo de la estructura de pre--

cios de PEMEX, lo que provocará que una parte significativa del -- 



excedente petrolero que se genere siga siendo aprovechado por el - 

gran capital como una fUente adicional de recursos. De mantenerse 

esta política, el destino del excedente será ese: subsidiar al --

consumo interno, irracional de nuestros recursos no renovables, pa 

ra asegurar las ganancias de los grupos minoritarios. 

El papel dinamizador de PEMEX en la acumulación de capital no 

se restringió únicamente a la transferencia de plusvalía vía pre--

cios. También a través de sus adquisiciones, PEMEX sirvió para im 

pulsar el desarrollo de algunas ramas económicas. De acuerdo con-

la información de la matriz de insumo-producto de 1970' las princi 

pales ramas proveedoras del sector petrolero fueron las siguientes: 

1) Comercio 29.4% de la demanda de insumos, excluyendo el consumo- 

interno de la rama; 	2) Maquinaria y Equipo 14.5%; 3) Minería 

8.2%; 4) Industrias Metálicas Básicas, 6.3%; 5) Química-Farma--

céutica. (Ver Cuadro IV. 1.9). 

En el caso del comercio la participación resulta tan signifi-

cativa, en primer lugar por estar integradas aquí la demanda de --

transportes que aunque es prestado en su mayor parte por la empre-

sa, para efectos de la matriz de insumo-producto fue tratada por - 

separado. AdicionalMente por lo que toca estrictamente al comer--

cio, PEMEX aunque de hecho estaría en condiciones de operar direc-

tamente las gasolinas, lo hace a través de concesiones para la ven 

ta, lo que ha implicado un significativo flujo de recursos hacia - 

empresarios privados. 

Petróleos Mexicanos, la mayor empresa industrial del país, -- 
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Como demandante de insumos ha representado un dinámico mercado que 

ha asegurado la realización de las ganancias para muchos capitalis 

tas. La empresa podría producir parte de los materiales adquiri--

dos o realizar las obras que ahora encarga a grandes contratistas. 

(Pero se mantiene esta política dinamizadora de la acumulación que 

transfiere parte del excedente generado a las empresas privadas, 

Es en esta política de subsidio al capital, principalmente mo 

nopólico donde se encuentra el origen del deterioro financiero de-

la empresa y si bien con la exportación masiva de petróleo, PEMEX-

seguramente logrará salir de esta crisis en que se mantuvo durante 

muchos años, los problemas que provocaron esta crisis seguirán la-

tentes, presentándose un mayor flujo del excedente producido en la 

empresa y que seguirá relizándose, en la órbita del capital priva 

do como ganancias extraordinarias. 



SECTOR ELECTRICO. 

El problema de la crisis financiera de las empresas que confi 

guran este sector (Comisión Federal de Electricidad y Compañía de-

Luz y Fuerza del Centro, S. A.) se encuentra hoy en día en el cen-

tro de la atención nacional. La discusión de esta problemática se 

vincula en primer lugar con el análisis del problema energético -- . 

del país y en segundo lugar con la discusión en torno a la,crisis-

.financiera de las empresas estatales.., - 

En las siguientes páginas trataremos de demostrar_cómo_la agu 

da crisis financiera de. las empresas del,sector eléctrico estuvo 

generada, - en lo fundamental, por la,serie de.problemas q e se pre- _,.  

sentaron como' consecuencia de la_función.esignada a las empresas 

del sector eléctrico dentro del proceso de acumulación de capital. 

Los gastos totales de las empresas del sector eléctrico pre--

sentaron, particularmente en el período 1970-1977 un crecimiento - 

muy marcado, como consecuencia del aumento constante de la demanda 

de energía eléctrica que hubo que satisfacer. Este dinámico gasto, 

al lado de un ingreso que tendió a permanecer prácticamente esta--

ble como consecuencia de la política tarifaria de subsidio que se-

mantuvo, obligó a las empresas del sector eléctrico a depender ca-

da vez más de los subsidios y del financiamiento externo. 

En el período 1965-1970 los ingresos de las empresas eléctri 

cas crecieron a una tasa promedio de 11.9% anual, mientras que sus 

gastos se elevaron anualmente 22.9%, lo que determino la ampliaci6n. 



del déficit, que sólo pudo ser compensado a través de los subsi---

dios. (Ver cuadro IV. 2.1). 

Estos desequilibrios se hicieron más marcados en el período - 

1970-1977 al evolucionar los gastos a un ritmo anual del 20.4%, --

frente a un aumento de los ingresos del 23.8% anual. Esto generó-

un crecimiento promedio del déficit de 28.8% anual, alcanzando en-

1977 la cifra de 20 823 millones de pesos, que representaba el 88% 

de los ingresos del sector en ese mismo año.. (Ver cuadro IV. 2.1). 

La incapacidad de las empresas eléctricas para hacer crecer - 

. el superávit de operación al ritmo en que crecían sus necesidades-

de inversién, fue haciéndose más marcada. Si en el período 1965--

1970 su ahorro corriente,se elevó 15.2% anualmente, en el siguien- 

..te período el excedente en cuenta corriente desapareció y . su défi-

cit creció de 1972 a 1977 a un ritmo anual de 110%; Al lado de - 

ésto se presenta, un crecimiento de los gastos de inversión de 19.7% 

en el_período 1970-1977.* 

'Para compensar los cada vez más amplios desequilibrios hubo - 

que recurrir en forma creciente a los subsidios que de 1965 a 1970 

crecieron 39.4% anualmente y en el siguiente período a un ritmo de 

27.0%. 

Adicionalmente, hubo que incrementar cada vez más el endeuda-

miento. La variación neta de la deuda del sector creció anualmente 

* La información financiera de las empresas eléctricas, a menos que se diga lo - 
contrario corresponde al cuadro IV. 2.2 para el período 1965-1970 y al cuadro-
IV. 2.3 para el de 1970-19,7. 
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37.9% en el período 1965-1970 y 51.4% entre 1970 y 1975, para dis-

minuir en los dos años siguientes. 

La deuda del sector eléctrico al 31 de diciembre de 1977 era-

de alrededor de 120 000 millones de pesos, correspondiehdo en un - 

60% a deuda de largo plazo.* 

GASTO CORRIENTE  

El gasto corriente de las empresas eléctricas en el período - 

1965-1970 tuvo ún crecimiento promedio anual de 10.9%. Para el se 

gundo período, que comprende de 1970 a 1977 el incremento fue del-

27.2%. Sus componentes más significativos fueron los sueldos y sa 

larios, compra de bienes y servicios y pago de intereses. 

Los sueldos y salarios crecieron en el primer período un pro-

medio de 9% anual, incremento inferior al presentado por los gas--

tos corrientes, lo que permitió un decremento en su participación-

que en promedio para el período fue de 24.9%. El incremento de --

los salarios acompañado de un crecimiento inferior del empleo (al-

rededor del 5% anual) permitió el incremento de las remuneraciones 

reales de los trabajadores. 

En el período siguiente, el crecimiento de los sueldos y sala 

ríos fue de 29.1%, mayor que el de los gastos corrientes, sin em-

bargo su participación se vió disminuida a 23.3% en promedio. Es-

to, al lado de un crecimiento del empleo del 11.7% hizo posible un 

* S.P.P. Información Económica y Social Básica. Diciembre 1978. 
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aumento anual en los salarios y prestaciones de 24.6% que permitió 

recuperar incluso la pérdida del poder adquisitivo y lograr un au-

mento de la percepción real de los trabajadores del orden del 5.9%t 

Este comportamiento ha implicado desde luego una mayor carga-

financiera para las empresas de este sector, pero no es la causa - 

fundamental del deterioro financiero. Los trabajadores electricis 

tas, particularmente en el período 1970-1977 pudieron constituir -

un movimiento sindical que les permitió enfrentar de mejor manera-

el proceso inflacionario y lograr incluso un incremento en sus sa-

larios reales. Si este incremento en los salarios representa un - 

problema para las empresas eléctricas es como resultado de la se--

rie de desequilibrios financieros que se han generado como conse--

cuencia de una política de fomento a la acumulación privada de ca-

pital que ha frenado la posibilidad para generar recursos internos 

y ha limitado por tanto la capacidad de este sector para moderni--

zar su aparato productivo y por lo tanto para incrementar la pro--

ductividad de sus trabajadores, que sólo aumentó 3.5% anualmente 

en el período 1970-1977, disminuyendo en promedio 1.9% de 1973 a 

1977. (Ver cuadro IV. 2.6). 

Por lo que toca a la compra de bienes y servicios, en el pri-

mer período crecieron anualmente 19.6% y su participación dentro - 

de los gastos corrientes fue de 26.4%. En el período 1970-1977 su 

crecimiento promedio fue de 17.2% y su participación del 23.9%. 

En ambos períodos la dinámica de las adquisiciones de bienes y - 

* La información del número de trabajadores, salarios y prestaciones, correspon 
den al período 1973-1977, que es para el que se dispuso información. (Ver cua 
dro IV. 2.5). 



servicios fue menor que la presentada por los gastos corrientes, - 

lo que se debe fundamentalmente a la relativa estabilidad del pre-

cio de los combustibles que permitió incluso contrarrestar el ma--

yor consumo de éstos, como consecuencia del creciente desplazamien 

to hacia la generación termoeléctrica. (Ver cuadro IV. 2.7). 

En el período 1965-1970 el crecimiento de la adquisición d 

bienes estuvo prácticamente generado por el incremento del volumen 

de combustibles consumidos como consecuencia de un incremento de - 

la generación termoeléctrica. Para el siguiente período, si bien- - 	- 

se presentaba un incremento de alrededor del 12% anual promedio en 

el precio del combustible, el menor ritmo de crecimiento de la 

neración, contribuyó a mantener estable este tipo de gastos. 

.• 	• 

,De hecho las empresas eléctricas e indirectamente el consumi-

dor de electricidad recibieron a través de la venta de combusti- - 

bles por parte de PEMEX un subsidio adicional que contribuyó a man 

tener bajas las tarifas. 

El pago de interés, por su parte fue sin lugar a dudas el ole 

mento más significativo de los gastos corrientes y el que presentó 

un mayor dinamismo en ambos períodos. Su tasa de crecimiento pro-

medio anual fue de 23.8 y 32.7% en tanto que su participación pro-

medio fue de 16.7 y 24.6%, respectivamente para los dos períodos. 

Para 1977 el pago de intereses alcanzaba la cifra de 7 411 millo--

nes de pesos que representaban el 27.8% de los gastos corrientes -

de las empresas eléctricas, superando en un poco más del diez porj-

ciento al pago de salarios de ese mismo año. 
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El comportamiento presentado por el pago de intereses consti-

tuye una clara manifestación del problema financiero que afrontan-

las empresas del sector eléctrico.' La necesidad de desarrollar rá 

pidamente su capacidad de generación de energía eléctrica de acuer 

do a las necesidades del proceso de industrialización y a la vez - 

mantener una política de subáidio a la acumulación privada de capi 

tal, a través de bajas tarifas, se expresó en un endeudamiento cre 

ciente, que si bien es una forma de financiamiento en el corto pla 

zo, a la larga, tendió a frenar las inversiones productivas al te-

ner que utilizar cada vez en mayor medida el financiamiento para 

cubrir el déficit de operación. 

INGRESOS CORRIENTES  

Los ingresos corrientes de las empresas del sector eléctrico-

crecieron a un ritmo del 11.8% en el período 1965-1970 y del 20.2% 

en el lapso comprendida entre 1970 y 1977. Si bien .en el primer - 

período los ingresos corrientes evolucionaron de manera más dinámi 

ca que los gastos corrientes (9%) en el segundo, y a pesar de los-

aumentos de tarifas el incremento en los gastos (27.2%) superó al-

de los ingresos corrientes. 

En el primer período los ingresos por venta de bienes, que --

constituyen prácticamente la totalidad de los ingresos de las em--

presas eléctricas crecieron al ritmo en que evolucionó la venta de 

energía en términos físicos. Para el período 1970-1977, se presen 

ta un incremento superior al de la energía vendida (9.5%) como con 

secuencia de las modificaciones de tarifas que se realizan a par—

tir de 1973. 



El rezago de los ingresos por ventas respecto de los gastos - 

estuvo determinado por la política de precios de subsidio que de--

terminó una constante transferencia de recursos de las empresas --

del sector eléctrico hacia el resto de la economía. 

Para 1977, mientras el índice general de precios del PIB, ba-

se 1962 se había elevado 284.3% el correspondiente a energía eléc-

trica lo hacía solamente en 117%, mostrando un deterioro del poder 

adquisitivo de la energía eléctrica del 43.5%. 

Como consecuencia de este comportamiento, las empresas eléc--

tricas realizaron una transferencia de recursos que alcanzó la ci-

fra de 5 277 millones de pesos en el período 1965-1970 y de 57 477 

millones de 1971 a 1977 (Ver cuadro IV. 2.8). Esta última cifra - 

representa alrededor del cincuenta por ciento de la deuda contraí-

da por el sector eléctrico al mes de diciembre de 1977. 

Esta transferencia de recursos, que podría justificarse como-

una política de subsidio hacia las mayorías, en la realidad ha pre 

sentado un comportamiento muy diferente. Las unidades familiares-

(como puede observarse en el cuadro IV. 2.9) consumían sólo el - - 

18.1% del volumen de energía, mientras que aportaban el 24.3% de 

los pagos por el servicio; asimismo las pequeñas empresas consu-

mían el 11.5% de la energía y realizaban el 17.3% de los pagos por 

ese concepto. Por su parte las medianas y grandes empresas para. -

1977 consumían el 53.7% del volumen de energía y aportaban solamen 

te el 43.9% de los pagos por venta. Con ésto puede verse claramen 

tr que además de que en términos generales se ha presentado un - - 



237 

subsidio del consumo de energía eléctrica, se ha presentado una es 

tructura tarifaria altamente regresiva que posibilitó la transfe-

rencia adicional de recursos de las unidades familiares y las pe--

sueñas empresas hacia las empresas medianas y grandes. 

Si tomamos como base la tarifa pagada por las unidades fami--

liares en el año de 1977, mientras la pequeña empresa paga 12% más, 

las empresas medianas y grandes pagan respectivamente 66.7 y 50.7% 

de la tarifa cobrada a las unidades familiares. (Ver cuadro IV. 2. 

10). Este desequilibrio entre las tarifas pagadas por los distin-

tos tipos de usuarios aunque parezca excesiva, es mucho menor que-

el existente de 1965, como puede observarse en el mismo cuadro. 

Resulta claro observar como ha sido la mediana y particular--

mente la gran empresa las beneficiaras de la política de subsidio-

de las empresas del sector eléctrico. De estaformá, las demandan 

tes menores, de hecho han financiado las necesidades de las gran--

des empresas y son éstas precisamente, como puede verse en el cua-

dro IV. 2.11, las que han requerido, por lo dinámico de su demanda 

(21.6% de crecimiento anual de 1965 a 1970 y 17-2% de 1970 a 1977), 

de las grandes inversiones que las empresas eléctricas han tenido-

que realizar a últimas fechas, a pesar de su crítica situación fi-

nanciera. 

Para las medianas y grandes empresas esta política de tarifas 

bajas, más que un aliciente para la inversión se ha convertido en-

una fuente adicional de ganancias, que ha contribuido a acentuar 

las tendencias hacia una mayor concentración del capital y del - 



ingreso. El consumo de energía eléctrica, para ninguna de las - 

principales ramas tiene un peso significativo en sus costos. (Ver-

cuadro IV. 2.12). De hecho un incremento de tarifas para ellos no 

tendría una repercusión importante en sus costos. 

Como consecuencias principalmente de la política tarifaria --

mantenida por las empresas eléctricas, incapaz de generar ingresos 

al ritmo requerido por la evolución de sus gastos corrientes, 

generación de ahorro corriente fue perdiendo dinamismo hasta desa-

parecer el excedente y empezar a presentarse números rojos. 

En el período 1965-1970, a pesar de que la electricidad fue - 

perdiendo su poder adquisitivo frente al resto de los bienes y ser 

vicios de la economía, el ahorro corriente tuvo un crecimiento, --

que aunque desigual, pudo alcanzar un promedio anual de 15.2%. 

En el siguiente período, sin embargo, esta tendencia se revir 

ti6, el aldo positivo desaparece a partir de 1972 y el déficit 

crece de 1972 a 1977 a un ritmo promedio anual de 110%, haciéndo-

se patente la incapacidad de estas empresas para sufragar sus nece 

sidades corrientes. En. 1975 el déficit en cuenta corriente alcan-

za la cifra de 3 781 millones de pesos que representan el 27% de - 

los ingresos corrientes; sin embargo en los dos años siguientes --

disminuye, siendo en 1977 de 3 107 millones que representaban sólo 

el 13.2% de los ingresos corrientes. 

Como consecuencia de este comportamiento el saldo en cuenta - 

corriente, de ser una fuente de financiamiento de la inversión se - 
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convirtió en un saldo negativo que había que sufragar con cargo a-

los subsidios y al endeudamiento. 

Si en el período 1965-1970 el ahorro corriente constituyó al-

rededor de la mitad de los recursos disponibles para inversión, en 

el período siguiente fue necesario cubrir el faltante de operación 

con cargo a las transferencias del Gobierno Federal que crecieron 

39.4% anual y 27% respectivamente. 

A pesar de la dinámica evolución de los subsidios, los recur 

sos de inversión se rezagan respecto del comportamiento de la in--

versión en ambos períodos, lo que trae como consecuencia una am-

pliación del déficit propio del sector. 

GASTOS DEL CAPITAL  

En contraste con el comportamiento del ahorro Corriente o in-

cluso con el de los recursos de inversión (incluyendo las transfe-

rencias), los gastos de inversión de las empresas eléctricas evolu 

cionaron de n'amera muy dinámica en ambos períodos.* Su tasa de 

crecimiento anual fue de alrededor del 10% en el período 1965-1970 

y de 19.7% de 1970 a 1977. Esto contrasta con el crecimiento de - 

los recursos para inversión que crecieron 8% y 10.9% promedio - --

anual respectivamente para cada período. 

En el primer período la inversión se canalizó básicamente a - 

* De acuerdo a los datos de la Cuenta Pública Federal se registró un incremento 
de 52.1% anual, que resulta incompatible con los datos propios del sector. - 
Esto explica en la medida en que los datos de los primeros años se encuentran 
subvaluados. 



la ampliación de la capacidad instalada en plantas, privilegiándo-

se la ampliación en plantas hidroeléctricas, cuyo costo de genera-

cien es menor. 

En el período siguiente la ampliación de la capacidad instala 

da se dió a través de plantas de vapor y de combustión interna. En 

el segundo período resalta la importancia que sé dió a la inver- - 

sión para transmisión, o transformación y distribución coma conse-

cuencia de una política de expansión de la red eléctrica nacional. 

El mayor crecimiento de la inversión en el segundo período es 

tuvo determinado no sólo por el mayor crecimiento de la capacidad-

instalada de las empresas y de su red de transmisión y distribu- - 

ción sino también estuvo generada por el incremento de sus costos-

generado por la misma elevación de los precios tanto nacionales co 

mo internacionales. Ejemplo de ésto, es el hecho de que mientras-

la inversión en plantas se incrementó 24.6%-promedio anual, su ca-

pacidad instalada sólo aumentó 10% anualmente para el mismo perio-

do. 

El incremento de la inversión en el sector de empresas eléc-

tricas estuvo ligado a un incremento de las importaciones de bie-

nes de capital. Muestra de ello es el hecho que mientras en el pe 

ríodo que va de 1960 a 1968 las importaciones ascendieron a 384 mi 

llones de dólares, durante 1977 sólo en los primeros nueve meses - 

del año se elevaron a 166 millones. Esto convirtió a la Comisión-

Federal de Electricidad en la tercera empresa importadora del país, 

absorbiendo el cuatro por ciento de las importaciones del país. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT  

Para poder compensar el creciente desequilibrio financiero --

las empresas del sector eléctrico tuvieron que recurrir de manera-

creciente a los subsidios del Gobierno Federal y al endeudamiento. 

En el período 1965-1970, el crecimiento de los subsidios y --

del endeudamiento fueron similares y cubrieron aproximadamente de-

manera proporcional el déficit existente. (Ver cuadro IV. 2.1). 

En el período comprendido entre 1970 y 1975, aunque .los subsi 

dios tendieron a elevarse de manera bastante dinámica (42% anual), 

su crecimiento fue menor que el del aumento neto de la deuda (51.4%), 

mostrando con ello el creciente deterioro financiero en que se en-

contraba en ese momento el Estado mexicano y que lo incapacitaba - 

para seguir manteniendo su política de apoyo a lá acumulaciónde - 

capital pOr la vía del subsidio indiscriminado al cápital. Como - 

consecuencia,de ésto, en los dos años siguientes hubo necesidad de 

aplicar una política de saneamiento financiero que al disminuir el 

desequilibrio hizo posible la disminución de los subsidios y sobre 

todo una contracción del financiamiento. 

En cuanto al financiamiento podemos observar que durante el - 

período 1965-1970, las empresas eléctricas utilizaron preferente--

mente el financiamiento externo. En los años siguientes gracias - 

al apoyo dado por Nacional Financiera y FOMEX, se pudo realizar --

una recomposición de la deuda e incrementar la importancia de las-

fuentes internas. Sin embargo la tendencia a disminuir los crédi-

tos externos no se pudo mantener, incrementándose de manera dinámica 



particularmente a partir de 1975. 

Para 1977 un 45% del pasivo de largo .plazo de las empresas --

eléctricas es interno, correspondiendo en su mayor parte a institu 

ciones de crédito (NAFINSA y Banco de México fundamentalmente). 

En cuanto a los recursos externos, éstos provinieron fundamen 

talmente de las instituciones de .crédito,. que en 1977 absorbían el 

53% del pasivo de largo plazo. Las fuentes más importantes fueron 

el Banco Mundial (BIRF), el Eximbank, el Chase Manhattan Bank y un 

Grupo de Bancos Europeos. 

Los créditos.del BIRF,,que fueron los de mayor importancia 

(31% del pasivo externo de largo plazo), fueron créditos atados pa 

ra 	'adquisicióni de. kienes de,capitaA en Estados Unidos o en Euro 

pa (cuando se trataba de créditos de tipo conjunto). Esta situa-- 
- 

ción es aplicable también .a l s cnéditos del Eximbank, el Chase --

Manhattan Bank, el otorgado por Bancos Europeos, así como el conce 

dido por proveedores. Con la, utilización de estos créditos ha ve-

nido agudizándose paulatinamente la dependencia tecnológica del -- 
. 	1 

sector, que por falta de recursos financieros se ve obligado a ad-

quirir equipo en el exterior, que en buena parte podría empezarse-

a producir internamente o adquirir en el exterior pero de proveedo 

res más adecuados. 

De hecho el grado de endeudamiento en que ha incurrido el seo 

tor eléctrico en los últimos años ha rebasado su capacidad de pago 

obligándolo, por un lado a depender de manera creciente del apoyo- 
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dél Gobierno Federal y por otra a recurrir de manera creciente al-

endeudamiento que no es utilizado para incrementar los activos de-

estas empresas, sino para compensar-las deficiencias de operación o 

para liquidar pasivos. 

A fines de 1977 la deuda externa de largo plazo del sector --

eléctrico ascendía a 3 734.1 millones de dólares que representaban 

alrededor del 18% de deuda externa de largo plazo del sector públi 

CO. 

CAUSAS DEL DEFICIT  

La crisis de las empresas del sector eléctrico encuentra su 

explicación precisamente en el papel tributario de la acumulación-

de capital que la política económica les ha asignado. Su política 

de precios de subsidio, y su política de adquisiciones, en un con-

texto progresivamente inflacionario ha influída en un mayor dete—

rioro de sus finanzas. 

La crisis financiera es la expresión concentrada del carácter 

subsidiario y su supresión depende esencialmente de un cambio --

drástico en la política de tarifds. 

Los problemas financieros de las empresas del sector eléctri-

co se agudizan al seguir desempeñando el papel subsidiario del de-

sarrollo económico. Su política de tarifas fue restando dinamismo 

a sus ingresos y haciendo cada vez más difícil el financiamiento - 

de sus crecientes necesidades de inversión, e incluso de sus gas-- 

tos de operación, que tendieron a elevarse cada vez más. 	Si - 



analizamos la tendencia seguida por los precios de la energía eléc 

trica y la comparamos con la presentada por el resto de la econo--

mía, podemos apreciar la importante transferencia de recursos rea-

lizada por la empresa eléctrica. En el período 1965-1977 el índi-

ce total de precios del PIB tuvo un incremento de 244.7%, en tanto 

que la industria eléctrica sólo incrementó su índice de precios en 

111.1% respecto al año de 1965. Esto implicó para el sector eléc-

trico una pérdida creciente de poder adquisitivo, sobre todo duran 

te la década de los setentas y que significó una pérdida en 1977 - 

de 38% respecto del existente en 1965. El subsidio vía precios --

realizado por las empresas eléctricas al resto de la economía fue-

de 5 277 millones de pesos en el período 1965-1970 y de 57 477 mi-

llones de 1971 a 1977. 

Si bien esta política de subsidios al consumo de energía eléc 

trica es justificada aduciendo que se trata de un servicio público 

utilizado por la gran masa de la población, la mayor parte de los-

recursos que las empresas eléctricas transfirieron a la economía,-

como ya vimos, tuvieron como destino a los grandes consumidores --

tanto del sector industrial como del sector servicios. 

En el caso de las ramas industriales, los que más se benefi-

ciaron de las bajas tarifas de la industria eléctrica fueron las - 

de "Fundición y Laminación Secundaria de Hierro y Acero", "Fabrica 

ción de Cemento Hidráulico", "Laminación, Extrusión y Estiraje de-

aluminio y sus Aleaciones", "Fabricación de Celulosa y Papel" y --

"Fabricación de Fibras Celulósicas y Otras Fibras Artificiales" --

que representaban en 1977 el 59.5% de las ventas totales de energía 
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Eléctrica a la industria. En todas estas ramas puede constatarse-

que, no obstante la demanda creciente de energía eléctrica, el pe-

so relativo que este gasto tiene en sus costos ha venido disminu--

yendo. (Ver cuadro IV. 2.12). 

De acuerdo con nuestros cálculos (Ver cuadro IV. 2.8), anali-

zando el período 1970-1977 el monto de transferencias vía precios-

lograrían compensar alrededor del 55% del déficit del sector, que-

hubiera permitido una notable disminución tanto de los subsidios - 

del Gobierno Federal como del endeudamiento. 

Por otra parte es necesario remarcar la importancia que ha te 

nido la política de adquisiciones de la empresa, particularmente - 

en lo referente a bienes de capital. En muchas casos con su deman 

da las empresas del sector han sostenido a empresas fabricantes de 

partes, para las cuales resultan los, únicos,compradores. Muchos -

insumos que podrían ser producidos por las empresas eléctricas son 

comprados a empresas privadas o en el peor de los casos importados. 

Ejemplo de ésto resulta el caso de la planta nucleoeléctrica-

de Laguna Verde que además de un alto costo, obliga a depender en-

un 90% de la tecnología, los técnicos y las materias primas prove-

nientes del exterior, lo cual puede ser utilizado además como meca 

nismo de presión sobre nuestro país. Como alternativa a este tipo 

de proyectos existen posibilidades a ésta basada en la producción-

de electricidad en base a uranio enriquecido como la de los reacto 

res CANDU que generan la energía en base a uranio natural y agua - 

pesada, que además de implicar una menor inversión no obligan a -- 



depender para siempre de la provisión del uranio enriquecido,•tie-

nen menor costo de generación, así como mayores posibilidades-para-

integrar nacionalmente la producción de todas las partes 'del procé 

so, lo que trae ventajas adicionales en términos de sb.efeto mul- -

tiplicados sobre la economía.* 

A 	los elementos anteriores podemos añadir la fuga : der'ecursos: 

que implica el pago de intereses,sobre la deuda, que como hé"mos 

visto se ha convertido en un elemento importante én- a.• Configural 

ción de la situación deficitaria de'la's emp'resaá. dél 

De continuar esa situación el desequilibrio fin'anciáro puede-

seguir ampliánddse, y generando una mayor supeditaciórOaklos 

reses del capital transnacional que'será'ffnalMente quién'se bene-

ficiará de su política dé transferencia de excedentes, ya 'sea por-

la vía de tarifas, por la de los precios de adquisición de bienes-

de capital ó por el cobro de intereses sobre losl'préátamos.-: 

* Cfr. FORO NUCLEAR NACIONAL. Memoria, México, Colegio Nacional de Economis-
tas, México, Julio 1978. 



* * 

FERROCARRILES  

El análisis de la situación financiera de las empresas ferro-

viarias es esencial para el estudio de las empresas estatales. A-

diferencia del caso de Petróleos Mexicanos y las empresas eléctri-

cas, los ferrocarriles se ubican en una actividad, que a pesar del 

importante apoyo prestado a la acumulación de capital, ha sido des 

plazado por el transporte carretero* y se ha venido estancando,**-

mostrando incluso dificultad para satisfacer las necesidades de --

transporte para las materias primas y alimentos del país, como con 

secuencia lógica, por un lado del escaso dinamismo de sus ingresos 

y por otro de sus grandes requerimientos de inversión por las ma--

las condiciones de su equipo. 

El estudio finandiero de las empresas•del .sector ferroviario-

se limitará al período 1970-1977, dado que es para este período pa 

ra el que contamos con información integrada confiable. 

Los datos sectoriales incluyen la información de las siguientes 

* En 1975 el autotransporte movilizó 74 802 toneladas en su servicio foráneo -- 
esta cifra incluye transporte de materiales de construcción, de mudanza, de - 
carga de productos específicos y de carga en general), mientras que el trans- 
porte ferroviario movilizó 62 771 toneladas. En cuanto al servicio de pasaje 
ros, mientras el autotransporte movilizó 511 millones de pasajeros foráneos,-
el servicio ferroviario transportó sólo 25 millones. S.P.P. VIII Censo de -
Transporte y Comunicaciones 1976, Datos de 1975, México, 1979. 

La longitud de vías férreas que en 1930 era de 23 345 kilómetros para 1977 só 
lo había aumentado a 25 047 kilómetros. Por su parte las carreteras habían -
aumentado de 1 426 en 1930 a 200 060 en 1977. La relación de carreteras a fe 
rrocarriles pasó así de 0.06 en 1930 a 7.99 en 1977. S.P.P. Cómo es México, 
Serie Manuales de Información Básica de la Nación, Volumen I, México, 1978, -
p. 153. 
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empresas: Ferrocarriles Nacionales de México, Ferrocarriles del - 

Pacífico, Ferrocarril Chihuahua al Pacífico y Ferrocarriles Unidos 

del Sureste. En el caso que no sea posible contar con información 

para todo el sector, utilizaremos indicadores de la mayor empresa, 

Ferrocarriles Nacionales de México, empresa que proporciona más --

del 80% del servicio ferroviario.* 

Sostenemos que la crítica situación financiera del sector fe-

rroviario es consecuencia, no sólo de problemas administrativos y-

de eficiencia, sino del papel que ha desempeñado dentro del proce-

so de acumulación de capital al mantener un sistema de tarifas vir 

tualmente congelado, sin que recibiera de parte del Estado la can-

tidad de recursos necesarios ya no para ampliar su acción sino pa-

ra evitar el creciente deterioro de su equipo. 

El gasto total de las empresas ferroviarias que hasta 1973 ha 

bía mantenido un comportamiento poco dinámico (12.7% de incremento 

anual), a partir de 1974 se dinamizó notablemente, presentando un-

crecimiento anual que resulta casi el doble del presentado en los-

4 primeros años. Con este incremento, al final del período, las - 

empresas ferroviarias pudieron atender parte de sus necesidades --

que habían sido aplazadas en los años anteriores, particularmente-

en lo que se refiere a sus gastos de inversión. Su crecimiento en 

el período 1970-1977 fue de 23.3% anual. (Ver cuadro IV. 3.1). 

* Ferrocarriles Nacionales de México posee el 84% del total de la fuerza tracti 
va, el 80% del equipo rodante de carga y pasajeros, absorbe el 85% de la fuer 
za de trabajo ferrocarrilera, moviliza el 83% de la carga transportada por fe 
rrocarril y el 79% de los pasajeros que utilizan este transporte. S.P.P. VIII 
Censo de Transportes y Comunicaciones 1976, Datos de 1975, México, 1979. 
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Por el lado de los ingresos el incremento fue de 16.7% anual-

en el período 1970-1977 resultado, sobre todo de los incrementos - 

que se presentaron en las tarifas de carga y pasajeros a partir de 

1973. 

El escaso dinamismo de los ingresos de las empresas ferrovia- 

•rías les impidió incluso el poder cubrir sus necesidades de opera-

ción, presentando un déficit de operación que creció en promedio - 

de 33.8%. Esta situación al lado de un crecimiento •de su gasto de 

inversión del orden del 30.4% anual, implicó un deterioro cada vez 

mayor de sus finanzas. 

Como consecuencia de este comportamiento desequilibrado de --

los ingresos y gastos, el déficit tendió a ampliarse rápidamente a 

un ritmo de 32.2% anual. Esto obligó a las empresas ferroviarias-

a recurrir de manera creciente a los subsidios•y al. financiamiento. 

Los subsidios recibidos del Gobierno Federal crecieron 22.5% anual 

mente en el mismo período. La variación neta de la deuda de las - 

empresas ferroviarias, que hasta 1974 se había mantenido estable,-

empieza a incrementarse, presentándose en estos tres años un incre 

mento global de 7 816 millones de pesos. La deuda:externa de este 

grupo de empresas ascendía en diciembre de 1977 a 632.6 millones - 

de dólares.*  

* S.P.P. Información Económica y Social Básica, Diciembre de 1978. 



GASTO CORRIENTE  

Los gastos corrientes de las empresas ferroviarias crecieron-

durante el período 1970-1977 a un ritmo de 22.2% promedio anual,...*-

Hasta 1973 la evolución de los gastos corrientes fue bastante:len-

ta (13.7%) como consecuencia de la restricción de gastos a que es-

tuvieron sujetos por parte del Gobierno Federal; no obstante, a --

partir de 1974 los gastos corrientes se ven dinamizados:nuevamente 

y alcanzan un crecimiento promedio anual dé:28.9%.;,, 

Los componentes más importantes del gasto corriente de;las em 

presas ferroviarias fueron los siguientes: .sueldos.y.salarios, ad 

auisición de bienes y servicios, pago de intereses y conservación-

de bienes muebles e inmuebles. 

- Loá sueldos y salarios constituyen el' rubro más,•_ significativo 

de los gastos cotrierites, aportando en' promedio e.1.62...4%;_ na,obs:-

tante, al presentar un ritmo de.crecimiento inferlor al agi ," 0 a?--

del gasto corriente (18.1%), su importancias relativo se vió dismi-

nuida en los 'últimos años,' desde 69% en-  1970 hasta un; 55% en 1977. 

Dado que el volumen de empleo en el período 1970-1977 permane 

ció prácticamente estable, los trabajadores ferroviarios pudieron-

tener un incremento en sus remuneraciones corrientes. Sin embargo, 

si tomamos en cuenta la evolución general de precios, el aumento - 

en este rubra apenas fue suficiente para permitir la conservación-

del poder adquisitivd de su salario.. 

* La información financiera de las empresas ferroviarias que se analiza a conti 
nuación, a menos que se cite otra fuente proviene del Cuadro IV. 3.2. 



Si tomamos como ejemplo el caso de Ferrocarriles Nacionales - 

de México, que es la mayor empresa de este sector (Ver cuadro IV.-

3.4), podremos observar que mientras los sueldos y salarios nomina 

les crecieron a un ritmo de 17.8% anual, en términos reales ésto - 

significió un crecimiento de sólo 2.6%. Esto, al lado de un lento 

crecimiento del persqnal productivo de la empresa (0.7% anual) po-

sibilitó un crecimiento del salario anual por trabajador de apenas 

1.8%. Al lado de este comportamiento del salario real, la produc-

tividad de los trabajadores .  de Ferrocarriles Nacionales medida en-

términos de toneladas kilómetro por trabajador se elevó 6.1% anual 

mente. (Ver cuadro IV. 3.5). 

Aunque se acepte que el peso de los salarios dentro de los 

costos. de las empresas es excesivo, con las cifras anteriores pue-

de verse que no es en los trabajadores en quienes puede hacerse ca 

er la culpa del deterioro financiero de las empresas del sector fe 

rroviario, más bien los trabajadores han tenido que enfrentar difí 

ciles condiciones de trabajo que llegan a ocasionar innumerables 

accidentes* y a pesar de eso se ha logrado incrementar la producti 

vidad del trabajo. 

Los trabajadores ferroviarios han sufrido una explotación cre 

ciente y cuando pretenden mejorar sus condiciones de trabajo o re-

cuperar el poder adquisitivo de sus salarios se les coloca como --

culpables de una crisis que tiene su origen en el deficiente - - 

* cf.r. GRAF Campos, Ma. del Carmen. Las Empresas Estatales en el Desarrollo 
ionómico de México: Ferrocarriles Nacionales de México, tesis ENE, 1975, pp. 
115-116. 
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funcionamiento productivo y administrativo; y sobre todo en los --

subsidios vía tarifas congeladas a la acumulación de capital. 

Por lo que toca a la compra de bienes y servicios de opera- - 

ción representaron en promedio 9% de los gastos corrientes de las-

empresas ferroviarias. Su ritmo de crecimiento fue de 13.8% anual, 

inferior al del total de gastos corrientes, lo que determinó la --

pérdida de su importancia relativa. 

Entre los componentes de las adquisiciones de bienes de opera 

ción destacan por su importancia las compras de energía eléctrica-

y combustible. Estos dos productos fundamentales para su funciona 

miento, han sido provistos por Petróleos Mexicanos y por la Comi—

sión Federal de Electricidad, con descuentos importantes a las em-

presas ferroviarias que han subsidiado su operación y han ayudado-

a mantener más o menos estables los gastos eh adquisición de bie--

nes. 

El pago de intereses, aunque en promedio representó el 5.3% - 

de los gastos corrientes de la empresa en el período 1970-1977, --

fue sin lugar a dudas el elemento más dinámico de los gastos co- - 

rrientes, creciendo a una tasa promedio anual de 64.2%. Este com-

portamiento estuvo generado por los incrementos de los pagos en --

los tres últimos años, como consecuencia del proceso de endeuda- - 

miento de este grupo de empresas al rezagarse los subsidios federa 

les, para cubrir su déficit financiero e incluso de operación. 

La participación del rubro conservación de bienes y servicios 
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fue del 5.3% en promedio en el período, cifra muy superior a la --

que se presentó en la mayoría de las empresas estatales. Su tasa-

de crecimiento anual fue de 51.1%, lo que estuvo originado por el-

impulso que se dió a este tipo de gastos a partir de 1975. Con es 

te incremento de los gastos de conservación de bienes muebles e in 

muebles se pretendió mejorar sustancialmente las condiciones de --

las instalaciones .y equipo ferroviario, cuyas condiciones en gene-

ral propiciaban no sólo lentitud y deficiencia en el servicio, si-

no también la ocurrencia de innumerables accidentes.* 

A partir de 1974 se realizó todo un proceso de sustitución de 

rieles y durmientes deteriorados y cambio de rieles ligeros por --

otros de mayor calibre, así como sustitución de la vía angosta por 

ancha, etc. lo que mejoró la eficiencia de la operación.' 

La relación entre el total de locomotOras existentes en el --

sistema ferroviario y las que se encontraban en buen estado-pasó 

de 81% en 1973 a 86% en 1976 volviendo a disminuir para 1977-a 84% 

(Ver cuadro IV. 3.6). 

Asimismo mejoró la relación del'total de locomotoras respecto 

* Los constantes accidentes que se presentan en ferrocarriles,... tienen su ra-
zón de ser en las pésimas condiciones en que se encuentra el equipo. Un - .-
30.01% de los accidentes registrados en 1971 fue causado.por el pésimo estado 
de las vías. Para ese mismo año se registró un déficit de 8 millones de dur-
mientes y 6 millones de metros cúbicos de balastro. En 1970 el estado del - 
riel era 60.1% bueno y 39.9% regular y malo. 

Respecto al equipo tractivo de las 
847 locomotoras con que contaba la empresa Ferrocarriles Nacionales de México 
en 1972, sólo 681 se encontraban en buen estado y se ocupaban únicamente 579-
por estar las restantes en mantenimiento. GRAF Campos, Ma. del Carmen, op. - 
cit pp. 115-116. 



a las utilizadas, desde un 84% en 1973 a un 88% en 1975, bajando - 

en las dos siguientes hasta 0.78 en 1977. 

Como resultado de la mejora en el equipo y las instalaciones- 

disminuyó el número de colisiones y descarrilamientos. (79.8% anual) 

así como el número de víctimas. (Ver cuadro IV. 3.7)..  

Sin embargo el retraso en este tipo de gaStos,.así como el in 

cremento del tráfico ferroviario hace que aún persistan serias de-

ficiencias en el equipo, mostrando la necesidad de un desembolso - 

aún mayor para poder mejorar las condiciones de las,instalaciones, 

y el equipo y hace más ágil el transporte de mercanolas. 

Es impréscindible destacar la importancia de los gastos de --

conservación en las empresas ferroviarias, ya qué representan una-

erogación que explica al menos parte de su problema,“nanciero. En 

el caso de otro tipo de transporte como el carretero o, el aéreo, - 

la conservación de las instalaciones no corre a cargo de las empre 

sas que prestan el servicio, sino que el Estado les da un subsidio 

indirecto al cubrir con recursos fiscales estos gastos. 

Los ferrocarriles además de que subsidian a los comerciantes-

y productores a través de bajas tarifas tienen que absorber este - 

tipo de gastos, lo que los coloca en desventaja respecto de los --

otros tipos dé transporte, principalmente carretero. 

INGRESOS CORRIENTES 

Los ingresos corrientes de las empresas del sistema ferroviarir, 
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sé elevaron en el período 1970-1977 a un ritmo anual de 16.7%. De 

1970 a 1974 el ritmo de crecimiento de los ingresos corrientes fue 

de 9%, dada la permanencia del sistema tarifario desde 1959. En - 

los tres últimos años del período analizado los ingresos corrien-

tes se elevarán a una tasa anual del 27.8% gracias a los incremen-

tos de tarifas autorizadas en 1975 y en 1976. 

El que lbs ingresos corrientes se elevaran a un ritmo menor - 

al que presentaron los gastos corrientes, a pesar de las modifica-

ciones tarifarias, agudizó la tendencia a la ampliación de su défi 

cit corriente, que se elevó 33.8% anualmente en promedio. 

Hasta 1974 el ritmo de crecimiento dedos ingresos corrientes 

corresponde estrictamente al aumento del volumen de carga .transpor 

tada (8.9% anual) que contribuyó con alrededor del 85% de los ih--

gresos corrientes de estas empreas. En los años posteriores se '-

presentó un incremento superior al del volumen de carga transporta 

do (4.1%) debido a los incrementos en las tarifas. 

A pesar del aumento de las tarifas ferroviarias estas presen-

taron un rezago constante frente al nivel general de precios de la 

economía nacional que, sirvió como apoyo al proceso de acumulación 

privada de capital. En el período 1970-1977 mientras el índice ge 

neral de precios del PIB se había incrementado 189.8%, el índice - 

de tarifas ferroviarias sólo aumentaba 93.3% lo que explica una --

disminución del poder adquisitivo de los servicios ferroviarios --

respecto al resto de bienes y servicios del orden del 33.3%. (Ver- 

cuadro IV. 3.8). 



La permanencia de las tarifas ferroviarias significó así una-

transferencia de recursos al resto de la economía de 10 622 millo-

nes de pesos corrientes en el período 1970-1977. 

La mayor parte de la transferencia de recursos por parte de - 

las empresas ferroviarias se canalizó hacia los usuarios del trans 

porte de carga que aporta alrededor del 85% de los ingresos por --

venta de servicios. 

Sin embargo el servicio de transporte de pasajeros también --

fue subsidiado; en 1977 el producto medio por pasajero-kilómetro - 

era de 0.079 pesos por pasajero mientras que el costo medio ascen-

día a 0.445 pesos. Su carácter secundario se debe a que la impor-

taCión de este tipo de servicio ha venido disminuyendo, debido a 

la escasa eficacia y a la competencia de otros tipos de transporte 

principalmente el crecimiento. De 1970 a 1977 el número de pasajeros--

kilómetro ha descendido en promedio 1.4% anualmente. 

Para el transporte de carga, la tarifa por tonelada-kilómetro 

transportada se incrementó en promedio 9.4% anualmente (Ver cuadro 

IV. 3.9) lo que en términos reales significó una disminución anual 

de 6.1% (Ver cuadro IV. 3.10). Esto, al lado de un crecimiento --

del 6.8% promedio anual del volumen de carga transportada (Ver cua 

dro IV. 3.10), implicó una transferencia creciente de recursos a - 

los usuarios de este tipo de transporte, que debilitó cada vez más 

las finanzas de estas empresas. 

Si consideramos que en 1977 el costo medio por tonelada- 
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kilómetro era de 0.310 pesos, los 0.184 pesos que se cobraban en - 

ese mismo año como tarifa sólo alcanzaban a cubrir menos del sesen 

ta por ciento del costo.* 

Los mayores beneficiarios de las bajas tarifas de los servi--

cios de carga ferroviaria, tanto por los volúmenes de mercancías - 

que mueven, como por lo dinámico de su demanda de este tipo de trans 

porte, fueron los productos industriales, los minerales y los pro-

ductos agrícolas. 

Los productos industriales representaron en 1977 el 33.8% de-

la carga transportada y su volumen creció a un ritmo de 17.8% anual. 

La tarifa cobrada a estos productos disminuyó en términos reales - 

12.7% anualmente. Los productos de mayor importancia dentro de es 

te grupo fueron el cemento, los fertilizantes, el azúcar y los pro 

ductos químicos. 

Por su parte los productos minerales en 1977 representaron el 

27% del volumen de carga transportada y su volumen se elevó 9% - - 

anualmente. La tarifa de estos productos disminuyó 10% en prome--

dio por año en términos reales. Los productos de mayor significa-

ción fueron el carben mineral, hierro y cobre, materias primas de-

la industria siderúrgica. 

Por último, por lo que toca a los productos agrícolas, estos-

contribuyeron con el 20.7% del volumen de carga ferroviaria y su - 

* Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estadística Ferroviaria Nacional 
1977, p. 171 y cuadro IV. 3.9. 



volumen se incrementó anualmente 8.6%. Los mayores volúmenes co--

rrespondieron a artículos de consumo popular como maíz, trigo, fri 

jol, además de caña de azúcar y sorgo. 

En resumen los ferrocarriles se encargaron de movilizar la --

llamada carga negra, que por su escasa densidad económica, no re--

sulta rentable movilizar a través de otro tipo de transporte, so-

bre todo considerando las tarifas de subsidio que les otorgan las-

empresas ferroviarias. 

Esta política de subsidio agudizó su problema financiero y co 

mo consecuencia se vió cada vez más imposibilitado, ya no para ex- 
, 

pandir el servicio sino,simplemente para superar sus problemas de- . 

ineficiencia y lentitud en el servicio. 

- 	•ri 

Las empresas ferroviarias tuvieron números rojos en su cuenta 

corriente durante todo el período 1970-1977 y su déficit se elevó-

a un ritmo anual de 33.8%, de esta manera requirió de un monto cre 

ciente de recursos del Gobierno Federal, incluso para cubrir sus - 

operaciones corrientes. Para 1977 el déficit corriente de las em-

presas ferroviarias ascendía a 6 680 millones de pesos que presen-

taba el 84% de sus ingresos por venta de servicios. 

Como consecuencia de esta situación las transferencias del Go 

bierno Federál tuvieron que incrementarse (22.5% promedio anual).,-

particularmente a partir de 1975 en que se empezó a dinamizar la - 

inversión de estas empresas. 
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GASTOS DE CAPITAL  

Los gastos de inversión de las empresas ferroviarias crecie-

ron en promedio en el período 1970-1977 a un ritmo de 30.6%. No - 

obstante cabe distinguir aquí dos etapas: la primera comprendida-

entre 1970 y 1974, donde la inversión se elevó en promedio 12.4%;-

y la segunda en que la inversión creció a un ritmo promedio anual-

de 59.7% gracias a los incrementos de tarifas que se autorizaron a 

partir de 1975 y también a que se tuvieron que realizar algunas in 

versiones que ya eran impostergables, debido al gran deterioro que-

había sufrido el equipo, como consecuencia del estancamiento de la 

inversión en años anteriores. 

Gracias a este incremento en.la  inversión el sistema ferrovia 

rio pudo incrementar su équipo tractivo de 1 201 locomotoras die--

sel con que contaba en 1973 a 1 292 en 1977, así. como desechar al-

gunas que resultaban obsoletas, disminuyendo con ello el numero de 

máquinas inmovilizadas por mantenimiento y reparación. Si en 1973 

se encontraban inmovilizadas el 18.6% de las locomotoras para 1976 

se había logrado disminuir este procentaje a 14.3%. (Ver cuadro IV. 

3.12). 

.Asimismo el sistema ferroviario incrementó el húmero de ca- - 

rros de 29 396 en 1973 a 40 751, aunque tendió a incrementarse el-

porcentaje de carros inmovilizados, dado que la insuficiencia de - 

equipo no permitía el desechar carros que no estuvieran en condi-

ciones óptimas de servicio. (Ver cuadro IV. 3.13). 

A pesar de que con esta innovación del equipo se logró mejorar 



las condiciones del servicio ferroviario, lo cierto es que dado el 

incremento del volumen de cargo, el equipo del sistema ferroviario 

resultó insuficiente. 

En 1978 se calculaba que la empresa Ferrocarriles Nacionales-

de MéXico tenla un déficit de fuerza tractiva de alrededor de cien 

mil caballos de fuerza. Suponiendo que cada loComotora tiene 3 000 

caballos de fuerza, existe un faltante de 33 locomotoras. 

Por lo que toca al equipo de arrastre, la insuficiencia de --

equipo se ha reflejado en la renta constante de equipo a los Esta-

dos Unidos. En 1975 por ejemplo, el saldo diario de carros cambia 

dos con líneas de Estados Unidos era de 5 858 que representaban el 

13.4% de los carros disponibles en el sistema ferroviario. 

La dinamización de los gastos de inversión en los últimos - - 

años, unido al desequilibrio tendencial en la cuenta corriente im-

plicó para las empresas ferroviarias la ampliación de su déficit 

financiero, que se elevó en promedio 32.2% anualmente. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT  

En el período 1970-1974 el déficit de las empresas ferrovia--

rias se financió prácticamente con transferencias del Gobierno Fe-

deral, que incluso se utilizaron para liquidar parte del pasivo --

existente, contribuyendo a sanear su situación financiera. En es-

ta etapa las transferencias crecieron en promedio 15.6% anualmente, 

dada la limitación de gasto que se había impuesto a las empresas - 

ferroviarias, sobre todo en lo que toca a los gastos de inversión, 
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para disminuir la ampliación de su déficit financiero. (Ver cuadro 

IV. 3.1). 

En el período siguiente 1975-1977 las transferencias del Go--

bierno se incrementaron 50.8% anualmente y también tuvo que incre-

mentarse el acceso a los recursos crediticios, para poder hacer --

frente tanto a los incrementos en los precios, como para solventar 

los gastos de inversión que hubo que realizar ante la•imposibili--

dad de seguirlos aplazando a riesgo de.frenar la prestación de es-

te servicio. 

En cuanto al financiamiento podemos observar que en general - 

se tendió a dar preferencia al crédito interno y sólo en los dos - 

últimos años del período•se amplió la participación del externo. 

Tomando como ejemplo el caso de Ferrocarriles Nacionales de - 

México, la deuda externa declinó su participación desde un 20% en-

1970,hasta un 11% en 1973. En los años siguientes se incrementó,-

participando con el 14% del total de pasivo a largo plazo. El a--

deudo de Ferrocarriles Nacionales en 1977 era de 1 958 millones de 

pesos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento quien 

se caracteriza por otorgar créditos para la adquisición de equipo-

en los Estados Unidos. 

Por lo que toca a los créditos internos éstos fueron otorga--

dos por Nacional Financiera y por el Banco Nacional de Obras y Ser 

vicios Públicos, quienes canalizaron hacia esta empresa recursos --

que habían contratado en el exterior y que la empresa no podía - 



negociar directamente dada su escasa solvencia financiera. 

La magnitud y la tendencia presentada por la deuda de las em-

presas ferroviarias expresan una situación preocupante sobre todo-

si tomamos en cuenta que esta evolución se ha separado de la capa-

cidad real de estas empresas para liquidar sus pasivos. 

CAUSAS DEL DEFICIT  

En el análisis de la problemática productiva y financiera del 
• 

Estado es bastante común hacer referencia del caso de las empresas 

ferroviarias como muestra del manejo deficiente que el Estado hace 

de sus empresas. Las críticas a la ineficacia administrativa y -- 
-. 

técnica .y a la corrupción en este grupo de empresas son frecuentes 

por parte de los grupos empresariales. Las más de las veces se ha 

bla de deficiencias administrativas, operativas y técxíicas, así co 

mo de la deshonestidad de sus funcionarios, como las causas funda-

mentales de la situación crítica en que se encuentran inmersas las 

empresas que se dedican a proporcionar este tipo de transporte. 

Aunque estos fenómenos son importantes, debíamos centrar la aten—

ción en el hecho de que la problemática ferroviaria no es un mero-

problema técnico de eficiencia administrativa u operativa que pue-

da ser resuelto de un plumazo a través de programas de moderniza—

ción productiva y administrativa. El problema real consiste en --

los límites para llevar a cabo una drástica reorientación del sis-

tema tarifarro, así como una modernización integral del sistema fe-

rroviario, que entre otras cosas significa una mayor integración - 

nacional de los ferrocarriles, que impulsaría a través de la deman 

da de carros de ferrocarril, de locomotoras y equipo, la producción 



de bienes de capital. 

Estos límites no pueden ser rotos sino con una reorientación-

completa de la política económica estatal, que dejara de apoyar --

irrestrictamente al capital por la vía del subsidio indiscriminado 

para, impulsar selectivamente actividades que como este podrían sen 

tar las bases para una mayor integración del aparato productivo na 

cional. 

Si las empresas del ramo de ferrocarriles enfrentan problemas 

se debe a que proporcionan un servicio que aunque incosteable es - 

necesario proporcionar a precios bajos, si es que se desea no obs-

taculizar el proceso de acumulación de capital. Por otra parte, - 

si a últimas fechas se agravó su problema, es porque el Estado pri 

vilegió el desarrollo de actividades más necesarias para el capi-

tal monopolista como es el caso del petróleo o la energía eléctri-l-

ca. Sin los recursos necesarios, ya no para su expansión, sino --

aunque fuera para el correcto mantenimiento de sus instalaciones y 

equipo tractivo, los ferrocarriles se han ido sumiendo aún más'en-

la ineficiencia, que amenaza cada vez más la seguridad de los tra-

bajadores del ramo. 

Los ferrocarriles se encuentran hoy en día enfrentando una si 

tuación de insuficiencia de recursos por la política tarifaria de-

subsidios que tienen que mantener y por otra parte la restricción-

de recursos por parte del Gobierno. El resultado ha sido la limi-

tación de sus actividades y su mayor ineficiencia. 
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La limitación de las empresas ferroviarias para generar recur 

sos internos se debió a la política de mantener una corriente de --

subsidios a través de sus tarifas. La estructura tarifaria se man 

tuvo desde 1959 hasta 1975 y en los años siguientes se han dado in 

crementos que han sido menores al incremento general de precios y-

que por lo tanto resultaron insuficientes. 

En el período 1970-1977 mientras el nivel de precios de la --

economía se incrementó 189.8% el índice de tarifas ferroviarias lo 

hizo sólo en 93.3%. Esto implicó una pérdida para las empresas fe 

rroviarias de 10 622 millones de pesos que fueron transferidos a -

los empresarios privados para alimentar el proceso de acumulación-

de capital. Si además de ésto tomamos en cuenta el rezago de la - 

inversión en el sector ferroviario, como consecuencia de la pérdi-

da de importancia respecto de otros tipos de transporte, no es di-

fícil explicar la razón de su ineficiencia. Sin embargo, a pesar-

de todos los retrasos en'el servicio, las empresas industriales, - 

mineras y agrícolas han contado en todos estos años con un elemen-

to que ha potenciado su acumulación de capital. 

Por otra parte, los ferrocarriles, han tenido que afrontar, a 

diferencia del transporte carretero, los costos crecientes de man-

tenimiento de las vías y demás instalaciones, lo que los coloca en 

una posición aun más desventajosa respecto al transporte carretero 

que cuenta con una serie de economías externas que corren por cuen-

ta del Estado. 

Las bajas tarifas y los altos costos de mantenimiento que los 
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ferrocarriles han tenido en los últimos años no habrían generado --

una situación deficitaria tan crítica, de no ser porque el Estado - 

ha ido restando posibilidades de expansión e incluso de conserva- - 

ción de sus instalaciones de equipo, al reducir los subsidios que - 

concede a este grupo de empresas. Una muestra de esta tendencia es 

la disminución de la participación de los ferrocarriles dentro de - 

la inversión pública Federal en transportes y comunicaciones: si en 

1940, la inversión en ferrocarriles representaba el 58.7% de la in-

versión en transporte, para 1965 su participación era de 35% en - - 

1970 de 29.6% y en 1977 de 19.9%. 

Para colocar a los ferrocarriles en una situación operativa da 

eficiencia no sólo habría que elevar significativamente las tarifas 

ferroviarias, sino además sería necesario que el Estado desliiara re 

cursos hacia ellos para permitirle modernizar y ampliar su sistema-

(que permanece prácticamente igual, en cuanto a longitud que el que 

existía en la época Porfirista), así como para dotarlo del equipo - 

adecuado. 

La reestructuración del sistema ferroviario es necesaria, pero 

para ello no bastan medidas administrativas. Será necesaria la mo-

vilización de los trabajadores para exigir del Estado la atención - 

requerida por esta empresa, además de plantear una reestructuración-

a fondo del sistema tarifario. 



CONASUPO  

El análisis de la situación financiera de la Compañía Nacional 

de Subsistencias Populares es particularmente interesante, pues nor 

malmente parte del reconocimiento de una función de beneficio so- - 

cial, justificándose en abstracto su constante deterioro financiero, 

sin tomar en consideración las diferentes facetas que presenta la - 

función reguladora de los mercados de subsistencias que ha venido - 

desempeñando. Nos proponemos encontrar la vinculación entre sus --

problemas financieros y la función que se le ha asignado dentro del 

proceso de acumulación de capital, con objeto de explicar las cau--

sas de su constante deterioro. Para ello analizaremos los componen 

tes más significativos de sus ingresos y gastos de 1970 a 1977, que 

es el período para el que contamos con información más completa y - 

confiable. 

El gasto total de la empresa CONASUPO en los dos primeros años 

del período de estudio (1970-1972), se mantuvo estancado (4.8% de - 

crecimiento anual), pero a partir de 1973 empezó a presentar un cre 

cimiento bastante dinámico (42.2% anual en promedio). Esto se ex--

plica por los incrementos de los precios de garantía de los produc-

tos básicos, y por los mayores volúmenes de importacion que hubo 

que realizar. En el año de 1976, debido a la política de contrac—

ción del gaste) y de la crisis, se presentó una disminución de 18..1% 

que tuvo que ser abandonada en el año siguiente para devolver a su-

nivel los gastos de la empresa, ante la agudización de la crisis. - 

En promedio el crecimiento de los gastos en el período 1970-1977 -- 



fue de 30.4%. (Ver cuadro IV. 4.1). 

Los ingresos por su parte crececieron en promedio 32.4% en el 

período 1970-1977, aunque también pueden distinguirse dos etapas,-

una hasta 1972 en donde el ritmo de crecimiento fue de 12.5% y una 

segunda en que fue de 41.3% anual, (Ver cuadro IV. 4.1) como resul 

tado de la elevación en los precios de los productos vendidos p¿r-

CONASUPO, como consecuencia del proceso inflacionario y de las- di-

ficultades. que afrontó en esos años la producción de alimentos, --

tanto a nivel nacional como internacional y que obligaron a la em-

presa a elevar el precio de sus productos. 

A pesar de que el incremento porcentual de los ingresos supe-

ró al de los gastos, el déficit de la empresa siguió incrementando 

se en promedio 25.8% anualmente. 

Hasta 1972 se presentó una tendencia a disminuir el desequili 

brio, pero de 1973 a 1977 se presentó un incremento de 44.7% y es-

to a pesar de la notable contracción del déficit que se presentó 

en 1976, como consecuencia de las limitaciones que se impuso a los 

gastos de la empresa. 

Como consecuencia de ésto, CONASUPO tuvo que recurrir de mane 

ra creciente a los subsidios del Gobierno Federal que se elevaron-

en promedio 28.7% por año y también a la deuda particularmente de-

carácter externo. 
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La deuda de CONASUPO creció 73.4% en el período de referencia, 



correspondiendo en un 90% a pasivos en monedas extranjeras.* La --

deuda de la empresa en 1977 era de 19 200 millones de pesos. 

GASTO CORRIENTE  

Los gastos corrientes de CONASUPO durante el periodo 1970-1977 

crecieron 34.9% anualmente, como consecuencia del incremento en los 

volúmenes de compra, sobre todo de importación;.de la elevación de-

los precios; y también por el incremento en el costo de los servi--

cios de intermediación realizados por la empresa, que generan un --

crecimiento de 45.4% anual en el período 1972-1977.** 

Los componentes más importantes de los gastos corrientes y que 

analizaremos a continuación son los siguientes: compra de bienes y 

servicios, otros gastos de operación y pago de intereses. 

La adquisición de bienes de operación fue el rubro de mayor --

significación dentro de los gastos corrientes de CONASUPO, su parti 

cipación promedio fue de 81% y su tasa de crecimiento anual del - - 

34.2%. La importancia de este rubro se explica por la compra de --

productos primarios que CONASUPO realiza como actividad fundamental. 

Comenzaremos por analizar la información referente a las com-

pras internas. Como puede observarse en el cuadro número IV. 4.3,-

las compras de CONASUPO tuvieron un comportamiento bastante desi- - 

gual, que muestra que la intervención de CONASUPO en los mercados - 

S.P.P. Información Económica y Social Básica, Diciembre 1978. 

** La información financiera de CONASUPO de las siguientes páginas está conteni-
da en el cuadro IV. 4.2 a menos que se explicite lo contrario. 
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de estos productos, más que intentar su control y la eliminación de 

los intermediarios, sólo buscó mantener estabilidad en los mercados 

de subsistencias, garantizar un mercado y precios altos y seguros a 

los capitalista agrícolas (caso del trigo, el sorgo y la semilla de 

soya) o simplemente servir como precio de referencia entre los aca-

paradores y sus clientes. 

El cuadro número IV. 4.4 muestra como la participación de CONA 

SUPO en la comercialización de los principales productos agrícolas, 

además de irregular ha sido minoritaria, a excepción de la que tuvo 

en el mercado del trigo. Con una participación de estas caracterís 

ticas CONASUPO dificílMente puede influir en el precio que el campe 

sino recibe por sus productos, dado que la mayor parte de la•produc 

ción nacional tiene que Venderse a los precios fijados p¿r los in--

termediarios en el medio rural. 

La variación de los volúmenes de compra en el mercado nacional 

ha estado en función de resolver los problemas de abastecimiento de 

los mercados urbanos y evitar la elevación de los precios de los --

alimentos básicos y no, como se pretende hacer creer, como una polí 

tica que beneficia efectivamente a lá mayoría de los campesinos. --

Aunque es indudable que la CONASUPO realiza una transferencia de re 

cursos a través de sus precios de garantía, este diferencial sólo 

ha servido para garantizar la captación de un volumen mínimo que --

permita ejercer cierta influencia en los precios de los alimentos - 

básicos (maíz, frijol, arroz) o para otorgar a productos como el --

trigo, el sorgo y la soya (que son generados por las grandes unida-

des de producción capitalista) una garantía de realización frente a 



los movimientos coyunturales de los precios. 

Los precios de garantía pagados por CONASUPO y que en la déca-

da de los sesentas habían permanecido estancados, a partir de 1973-

tuvieron que ser actualizados debido a la elevación que sufrieron - 

los precios de estos productos básicos a nivel nacional e interna--

cional, y para asegurar la captación de productos básicos por parte 

de la empresa. 

Los precios de garantía evolucionaron en el período de estudio 
, 	• 	, 	. 

más dinámicamente que los precios medios rurales (Ver cuadro IV. 4. 

5) permitiéndoles incluso un crecimiento,s e en términos reales .su- 

los pasos al crecimiento real de los precios- 
•,1 

medios rurales (Ver cuadro IV. 4.6). Esta situación refleja la_in-

capacidad para continuar el proceso de descapitalización de la eco-

nomía campesina por la vía de los precios en una situación de la --

agriculturg,queA medida que avanzaba la década iba mostrando palpa 

blemente la. crisis estructural por la que atravesaba. 

Si bien en este período se presentó un incremento de los pre--

cios de garantía, si„ comparamos los niveles que tenían estos pre- - 

cios en las décadas de los sesenta, podremos observar (Ver cuadro - 

IV. 4.7) que a pesar de los incrementos constantes que se presenta-

ron en los años recientes, estos precios de garantía eran inferio--

res a los existentes en 1960. 

Con el deterioro de los precios de garantía CONASUPO vió dismi 

nuída su capacidad para captar los volúmenes necesarios para regular 

peró en la mayoría 
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estos mercados. Con las adecuaciones de los precios de garantía --

que CONASUPO realizó a partir de 1973, si bien no logró su objetivo 

de incentivar la producción, ya que sólo significó reintegrar parte 

del poder adquisitivo perdido por estos productos en los años ante-

riores; al menos le permitió mantener su captación dentro de cier--

tos márgenes y otorgar un subsidio que, aunque no modificaba las de 

cisiones de producción, si permitía la existencia de un margen so--

bre los precios rurales que ayudaba a incrementar el margen de ga--

nancia existente. 

Ante los problemas de la producción interna CONASUPO tuvo que-

canalizar una importante cantidad de recursos hacia la importación-

de los productos básicos, lo que también limitó la posibilidad d 

incrementar su captación.de  la producción interna. En el período - 

1970-1977 la empresa importó 50.4% del volumen captado de maíz, 55% 

de la soya, 36% del sorgo, 35% del trigo, 25% del arroz, además de-

la leche en polvo que distribilyó a través de su filial LICONSA. La 

importación por parte de CONASUPO de crecientes volúmenes de produc 

tos básicos en una situación de inestabilidad del mercado interna--

cional de alimentos, implicó una erogación creciente por este con--

cepto. 

Adicional al incremento de las erogaciones por compra de pro—

ductos, CONASUPO tuvo que afrontar la elevación de los costos del - 

servicio de intermediación, incluídos en el rubro otros gastos de - 

operación. Este rubro se incrementó en promedio 33.5% anualmente y 

representó en promedio el 12.7%. Dentro de este rubro se incluye - 

el costo del transporte, almacenaje y otras maniobras, así como - 



provisiones para mermas y faltantes.* 

Resulta interesante resaltar la importancia que ha venido ad--

quiriendo el pago de intereses que presentó un incremento medio - - 

anual de 101.2% y que en 1977 representaba ya el 4% de los gastos - 

corrientes, el doble de la participación promedio de este rubro. 

Esto responde a la política de la empresa de recurrir cada vez en - 

mayor medida al financiamiento externo para cubrir sus pérdidas y - 

no parece haber indicios de que pueda darse marcha atrás a este pro 

ceso, dado el creciente subsidio que otorga a través de sus precios 

tanto de compra como de venta y la incapacidad del Gobierno para cu 

brir con transferencias al faltante. 

INGRESOS CORRIENTES 

Los ingresos corrientes de la empresa CONASUPO crecieron anual 

mente en el período 1970-1977, 32.4%. Hasta 1972 el incremento me-

dio anual fue de sólo 12.5%, pero de 1973 a 1977 se elevó a 41.3%,-

como consecuencia del incremento en los volúmenes comercializados 

por la empresa, así como
t 
 por el incremento en los precios de venta-

que se presentaron a partir de 1973. 

Como podemos observar en el cuadro número IV. 4.8, los produc-

tos incrementaron su volumen de ventas con mayor celeridad en el pe 

ríodo 1970-1977 fueron en orden de importancia, la semilla de soya, 

el sorgo y el.arroz, productos a los que, en los últimos años, CONA 

SUPO empezó a dar prioridad. En el caso del sorgo se trata de un - 

* CONASUPO. Gerencia de Comercialización. 
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insumo de la ganadería y en el caso de la semilla de soya, materia-

prima para la fabricación de aceite, con su comercialización subsi-

diada la empresa transfirió recursos a estas actividades de manera-

creciente. 

En cuanto a los precios de los productos comercializados por - 

CONASUPO podemos observar que presentaron incrementos mayores que - 

el registrado en la economía nacional. Esto fue consecuencia del - 

encarecimiento que sufrieron los productos agrícolas, principalmen-

te, los alimentos, tanto a nivel nacional como internacional. Aun-

que aparentemente ésto podría tomarse como indicador de una transfe 

rencia de recursos hacia CONASUPO, la verdad es que a pesar de es--

tos incrementos, siguió presentándose un flujo creciente de recur--

sos hacia los productores y consumidores de estos productos. Los - 

precios de venta de los productos de CONASUPO si• bien crecieron más 

dinámicamente que el nivel general de precios de la'economía, fue--

ron menores que los precios prevalecientes en los mercados en que - 

participó y contribuyeron a mantener el precio de los artículos de-

consumo popular a un nivel no tan elevado. 

Por otra parte, en la mayoría de los casos, la empresa vendió-

sus productos, a pesar de los incrementos de precios, a un precio - 

menor que el de adquisición, absorbiendo adicionalmente el costo --

del servicio, que representó alrededor del 25% de los ingresos por-

venta. 

Debemos de considerar además, que CONASUPO realizó, como vimos 

en la parte de adquisiciones, cuantiosas importaciones que 'en las - 



condiciones de inestabilidad de los mercados internacionales signi 

ficó un mayor recargo sobre su precio, y eso sin contar los gastos 

que se derivaron de la transportación de estas mercancías. 

Con esta política de precios de subsidio CONASUPO realizó una 

transferencia de recursos hacia los consumidores y hacia los pro--

ductores de bienes intermedios con objeto de lograr una cierta es-

tabilidad de los precios del mercado de bienes de consumo popular; 

sin embargo CONASUPO participó en el mercado de los principales --

productos de manera marginal y su participación estuvo sujeta a --

múltiples fluctuaciones (Ver cuadro IV. 4.9), lo que impidió que 

tuviera un control real sobre la especulacion de estos alimentos 

básicos. Su intervención en estos mercados sirvió, más que Paa 

eliminar la especulación y los intermediarios, simplemente como 

punto de referencia a los especuladores y para evitar elevaciones-

demasiado sustanciales en los precios y que a la larga repercutie-

ran sobre los salarios de los trabajadores en las áreas urbanas. 

Por lo que toca a la venta de subsistencias la empresa ha ve-

nido incrementando su participación a travéS de DICONSA, LICÓNSÁ,-

TRICONSA y MICONSA que se dedican respectivamente a la comerciali-

zación de subsistencias populares fundamentalmente en áreas urba--

nas, rehidratación y comercialización de leche, elaboración de pan 

y, por último fabricación de harina de maiz. Sin embargo también-

aquí, esta mayor participación lejos de implicar una 'competencia - 

al comercio organizado ha generado mercados paralelos que en nada-

afectan los intereses de los comerciantes e industriales. 
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La oposición de ciertos grupos empresariales a la mayor parti-

cipación de CONASUPO en los mercados, más que tener como referencia 

efectiva competencia por parte de la CONASUPO, pone de manifiesto - 

el temor de estos grupos hacia una intervención creciente del Esta-

do en la economía, y hace patente, además, la incapacidad de estos-

grupos para comprender que acciones como estas son necesarias den--

tro del capitalismo para lograr la estabilidad de la acumulación. 

El desempeño por parte de CONASUPO de una función estabilizado 

. ra de los precios de los artículos básicos para la subsistencia de- 

.las clases populares, que sirve entre otras cosas como medio para - 

fortalecer la base social del Estado, ha tenido sin embargo un cos-

to cada vez más alto y que se ha concretado de manera cada vez más-

clara en las finanzas de la empresa, obligándola a depender de mane-

ra creciente de los subsidios y del financiamiento interno y exter-

no. 

Sin embargo, y esto hay que dejarlo muy claro, la causa de es-

te desequilibrio financiero debe buscarse no en una función social-

de apoyo al campesino y a los consumidores de los centros urbanos,-

sino en una función reguladora que no evita ni la explotación del - 

campesino ni la penuria de las masas urbanas, sino que más bien ayu 

da a que estos mecanismos sigan funcionando, pero cuidando que la - 

voracidad de los intermediarios no llegue a poner en peligro la es-

tabilidad de la acumulación.. 

A la empresa no le interesa saber si efectivamente paga el pre 

cio de garantía al productor directo, lo que se traduce normalmente 



en un subsidio al intermediario o al gran agricultor. Lo que CONA-

SUPO persigue es captar Volúmenes que le permitan mantener cierta - 

capacidad de acción dentro de estos mercados, guardando además su - 

capacidad de importación para cuando la estabilidad se esté debili-

tando; su función así, es el logro de la estabilidad de precios, --

sin tocar el sistema de intermediación para garantizar la estabili-

dad de los salarios y por consecuencia de la acumulación de capital. 

Como consecuencia de todo lo anterior CONASUPO vió ampliado su 

desequilibrio financiero notablemente: en el período 1970-1977 su-

déficit corriente se incrementó 44.6% anualmente y para 1977 había-

alcanzado la cifra de 7 445 millones de pesos, que representaba al-

rededor del 36% de sus ingresos corrientes. 

GASTOS DE CAPITAL  

Los gastos de inversión de CONASUPO tuvieron un comportamiento 

bastante desigual durante el período 1970-1977. Su crecimiento me-

dio anual fue de 33%. Pueden distinguirse tres períodos, en este --

lapso; de 1970 a 1973, en que se presenta una disminución de 31.5%-

anual de la inversión, de 1973 a 1975 en que se presenta un incre-

mento acelerado de la inversión que crece en promedio 170.8%; y fi-

nalmente una desaceleración de los gastos de inversión que pasan de 

2 222 millones en 1975 a sólo 85 millones en 1977. 

El comportamiento de la inversión demuestra la ausencia de un-

programa claro que persiga el aumento de la participación del Esta-

do en las tareas de intermediación de los productos básicos. La am 

pliación de las actividades de CONASUPO ha sido en función de - 
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movimientos coyunturales de los mercados de subsistencias, o como - 

una reacción del Estado a situaciones conflictivas dentro de las --

clases populares que requieren de acciones inmediatas que eviten el 

deterioro de la base social del Estado. 

En los años en que la inversión de CONASUPO alcanzó las cifras 

más altas (74 y 75) la empresa canalizó estos recursos, en primer - 

lugar a inversiones en subsidiarias, así como a incrementar sus 

existencias de productos básicos para regular el mercado. 

Durante 1974 y 1975 CONASUPO incrementó las actividades de sus 

filiales LICONSA, DICONSA y empezaron a operar algunas otras como - 

Distribuidora Conasupo Metropolitana, S. A. e Industrial de Conasu-

po, S. A. de C. V.. El objetivo de ésto fue dar mayor cobertura a - 

la empresa en la comerCialización de subsistenciAs y venta de leche, 

particularmente en las áreas urbanas, en donde empezaron a manifes-

tarse tensiones provocadas tanto por la escasez de productos bási-

cos, como por la misma espiral inflacionaria que se agudizaba en --

esos años. 

Asimismo en ese periodo, dada la escasez de productos básicos-

y la especulación consiguiente que se desató, CONASUPO incrementó - 

el monto de sus existencias de regulación de productos básicos.* 

En los dos últimos años, de nuevo se presentó una disminución-

notable de los gastos de inversión que llegaron en 1977 a su cifra- 

* Cfr. SARH. Estadísticas Básicas para la Planeación Agraria y Forestal. SARH. 
octubre 1979, pp. 148-149. 



más baja en el período. La razón de esta contracción fue la limita 

ción que se impuso en general a los gastos de la empresa, que tuvo-

que disminuir sus actividades de comercialización en las ciudades,-

para sanear su situación financiera. 

Realizando un análisis de conjunto podemos observar un crecien 

te deterioro de la situación financiera. El déficit creció en pro 

medio 25.8% durante el período 1970-1977, sin embargo dentro de es-

te lapso es posible detectar varias etapas. De 1970 a 1973 el dé--

ficit creció a un ritmo anual de tan sólo 12.4%, no obstante en los 

dos años siguientes su monto se quintuplicó hasta llegar a la cifra 

de 10 965 millones. En el año siguiente dada la contracción de las 

actividades de la empresa se pudo reducir a poco menos de cuatro --

mil millones, para en el año siguiente volverse a elevar hasta los-

7 513 millones de pesos. (Ver• cuadro IV. 4.1). 

Los desequilibrios financieros de la CONASUPO no sólo se con--

virtieron en una constante sino que además tendieron a ampliarse ca 

da vez más, como consecuencia de la política de subsidios practica-

dos por la empresa frente a los vendedores de productos agrícolas,-

y también respecto de sus consumidores en las áreas urbanas. A pe-

sar de los incrementos de precios de venta, la empresa siguió absor 

biendo,•como pérdida, los costos de comercialización y en esa medi-

da incrementó su desequilibrio a medida que ampliaba sus activida--

des. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT  

Por el propio carácter de sus operaciones CONASUPO se vió 
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forzada a recurrir tanto a los subsidios del Gobierno Federal como-

a los créditos, fundamentalmente de carácter externo, para cubrir - 

su déficit que tendió a ampliarse a medida que se incrementaban sus 

operaciones. 

En los tres primeros años del período el déficit se financió 

prácticamente en su totalidad con subsidios del Gobierno Federal y-

el endeudamiento .sólo cubría una parte poco considerable del faltan 

te, tratándose además de pasivo de corto plazo y en moneda nacional 

que servía exclusivamente para cubrir necesidades coyunturales de - 

efectivo. 

No obstante en el' período comprendido entre 1972 y 1975, a la-

vez que se dió un incremento de los subsidios de 90.7% anual, éste-

resultó insuficiente para cubrir el desequilibrio y se tuvo que re-

currir al incrementó de'la deuda para corregir el desequilibrio. --

Para ese mismo período la' variación neta de la deuda se elevó 88.9% 

en promeclio;'por otra parte el tipo de financiamiento utilizado va7 

rió taMbién; siendo ahora pasivo de largo plazo y'en moneda extran-

jera, preferentemente en dólares. (Ver cuadro IV. 4.2). 

Finalmente, durante 1976 con la contracción del gasto y del dé 

ficit fue posible una reducción de los subsidios e incluso una dis-

minución del endeudamiento neto y aunque en 1977 vuelven a elevarse 

ambos' conceptos, permanecen por debajo del nivel que presentaban en 

1975. 

La mayor recurrencia al financiamiento por parte de CONASUP0,-

increment6 su pasivo total a un ritmo del 87.1% anual entre 1972 y- 



1977, llegando en este último año a la cifra de 19 200 millones de 

pesos, de los cuales poco más del ochenta por ciento correspondía-

a pasivos de largo plazo en moneda extranjera. 

El endeudamiento se ha convertido en un problema muy grave pa 

ra la empresa, sobre todo si tomamos en cuenta la creciente incapa 

cidad de la empresa para generar recursos propios. Así, CONASUPO-

se ve inmersa cada vez más en un.círculo vicioso de endeudamiento-

que al generar gastos de amortización y de pago de intereses obli-

gará a ir incrementando, de manera muy acelerada, el endeudamiento 

y de esta manera ir agravando más su ya crítica problemática finan 

ciera. 

CAUSAS DEL DEFICIT  

En el caso de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 

el origen de su deteriorada situación financiera siempre ha estado 

velado y justificado por el supuesto carácter social de sus activi 

dades, que sirve para dejar a un lado el análisis del verdadero pa 

pel desempeñado por esta empresa en el proceso de acumulación de - 

capital; así como de los mecanismos concretos que toman forma en - 

ella para favorecer los intereses de los capitalistas nacionales y 

del mismo Estado. 

Las verdaderas causas del déficit financiero de la CONASUPO - 

deben buscarse esencialmente, en el papel desempeñado por esta em-

presa como mecanismo a través del cual el Gobierno ha ejercido una 

acción sobre los precios dedos productos agrícolas básicos y so--

bre el de algunas mercancías esenciales para la subsistencia. 



281 

Este tipo de intervención, que podría ser fácilmente caracterizada 

como de interés popular y que en los hechos ha sido utilizada por-

el Estado como mecanismo ideológico político para fortalecer su ba 

se social, adquiere un sentido completamente diferente si tomamos-

en cuenta que el Estado, a través de la CONASUPO, ha mantenido una 

intervención que lejos de pretender afectar los intereses de los - 

intermediarios, ha servido para estructurar una serie de mecanis-

mos de presión con los que obliga a dichos intermediarios a mante-

ner sus precios y por lo tanto sus ganancias en un nivel que no --

ponga en peligro el proceso de acumulación de capital, al presio--

nar excesivamente los niveles existentes de salarios. 

Por otra parte, los subsidios otorgados por al empresa han es 

tado lejos de llegar a los campesinos, sus supuestos beneficiarios, 

debido a que CONASUPO no ha sido capaz, ni ha pretendido siquiera, 

la estructuración de uri sistema de distribución capaz de sustituir 

a los intermediarios. El campesino, sigue estando en manos del aca 

parador y es éste el que usufructúa las ventajas del sistema de --

precios de garantía. 

Si bien CONASUPO ha estructurado una política de subsidios --

que permite que los precios de garantía superen a los precios me--

dios rurales, la tendencia ha sido, a que estos precios de garan—

tía sean menores a los que existían en 1960. Como puede observar-

se en el cuadro IV. 4. los precios de garantía han sufrido un de-

terioro bastante grande, primero en el período que va de 1960 a --

1973 y aunque en los dos años siguientes logran una recuperación,-

durante 1976 y 1977 vuelven a perder terreno para quedar, sobre -- 



todo en el caso del maíz, el trigo y el frijo, en un nivel inferior 

al que tenían en 1960. 

Si al fenómeno anterior aunamos la existencia de intermedia- - 

ríos que imposibilitan el beneficio directo del pequeño campesino - 

de estos precios de garantía, podremos observar un fenómeno de cla-

ra explotación del campesino a través de estos Precios.de garantía, 

que sin duda contribuyó a agudizar la situación crítica que-hoy-vi-

ve la agricultura, y en particular la producción de alimentos. 

El agricultor capitalista además'de poder realizar su producto 

directamente, cuenta con la ventaja que le dan sus economías de es-

cala y la posibilidad de utilización.de tecnología,,  lo que le otor-

ga una renta diferencial que le permite realizar con ganancia sus - 

productos a esos precios. Adicionalmente, estos,  agricUltotes.han - 

ido paulatinamenté'desviando sus tierras al cultivo da productos de 

exportación o hacia ótros que como S1 sorgo o la.semilla de soya,no 

sólo no han visto deteriorar su poder adquisitiwo, sino que incluso 

lo han incrementado. 

A los recursos canalizados vía precios de garantía por la CONA 

SUPO debemos añadir aquellos que tuvo que gastar en la importación-

de crecientes volúmenes de alimentos, lo que dada la inestabilidad-

del mercado internacional de los alimentos implicó realizar estas - 

compras a precios superiores a los de realización interna, lo que 

significó una sangría adicional de recursos. 

Esta importación de productos tendió a incrementarse a lo largo 
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del tiempo hasta cubrir una parte bastante significativa del volu-

men disponible para venta por parte de la CONASUPO. 

Con la venta de sus productos, en la mayoría de los casos a - 

precios inferiores a los precios de garantía y con la absorción de 

los costos de comercialización, CONASUPO realizó también una signi 

ficativa transferencia de recursos que sirvió para mantener, al me 

nos dentro de ciertos límites, la estabilidad de los mercados de - 

las subsistencias básicas. Si bien esta función representó para - 

la empresa un costo mayor, también pudo notarse una cada vez menor 

capacidad de influencia sobre estos mercados, que presentaron en - 

general una tendencia alcista en los precios.. 

En el caso de la comercialización de subsistencias en las'ciu 

dades, el papel de CONASUPO no ha sido tampoco el de actuar sobre- 

los niveles de precios de lo's productos de 'consumo popular, sino - 
' 	- 	• 

que ha servido para articular mercados paralelos, que sin afectar-

directamente los intereses de los grandes comerciantes, ha servido 

sobre, todo como mecanismo ideológico-político para el control de  

las masas y para constituir con estos una base social indispensa--

ble para que el Estado pueda seguir desempeñando su papel dentro 

de la formación social' mexicana. En esta actividad, su importan--

cia ha sido mínima y por tanto la capacidad para actuar sobre este 

mercado es bastante restringida; por otra parte, los productos que 

ofrece son adquiridos a precios normales a las empresas de carác-

ter monopólico, quienes cuentan así con un mercado garantizado y - 

son vendidos al público sin cargar a las mercancías los costos de-

distribución. 



Los subsidios que otorga la CONASUPO a través de sus diversas 

actividades reproducen su situación deficitaria obligándola a de--

pender de manera creciente de los subsidios y más recientemente --

del endeudamiento para poder mantener sus operaciones. En el caso 

del endeudamiento éste ha llegado a un punto tal que se ha conver-

tido en un elemento adicional de desequilibrio de la situación fi-

nanciera de CONASUPO., al generar gastos crecientes de amortización 

y de pago de intereses. 

Esta transferencia de recursos realizada por CONASUPO ha ser-

vido como un elemento que ha apuntalado la acumulación de capital-

en el país, tanto por el lado de lograr una cierta estabilidad de-

los salarios (lo que se logra con cada vez mayor dificultad) como-

por alimentar directamente la acumulación de los agricultores capi 

talistas, los intermediarios o los consumidores industriales de --

los productos comercializadós por CONASUPO. 

El mantener sus actividades en el marco de una crisis de la a 

gricultura y de problemas de escasez, especulación e inflación en-

los mercados urbanos ha implicado para la empresa la agudización - 

de su problema financiero y paradójicamente el ver aún más limita-

da su capacidad para actuar sobre los mercados de subsistencias y-

por consiguiente sobre los salarios. 



CONCLUSIONES. 

Podemos destacar, en primer lugar, que la crisis financiera - 

que afrontan las empresas estatales, más que ser un fenómeno coyun 

tural que responda a problemas de carácter técnico-administrativo, 

se han convertido en un movimiento permanente y progresivo 'hacia - 

el deterioro, que encuentra sus raíces en su propia funcionalidad-

dentro del proceso de acumulación de capital. 

Podrán realizarse algunas modificaciones en cuanto a su admi-

nistración, a su sistema de precios y tarifas, a su política de ad 

quisiciones, o enfrentar situaciones excepcionalmente favorables - 

como en el caso del petróleo, sin embargo su desequilibrio finan--

ciero se va ampliando cada vez más, sin que aparentemente exista 

un límite absoluto, después del cual no se pueda continuar. Esto-

no quiere decir que el'desequilibrio financiero pueda ampliarse in 

definidamente, pero bastará que se mantenga un ritmo de expansión-

acorde con el propio proceso de acumulación y que este mayor dese-

quilibrio se siga canalizando hacia la potenciación de la acumula-

ción. privada de capital, para que deje de ser una limitante para -

la acción cada vez más amplia del Estado. 

La explicación del creciente desequilibrio financiero de una-

buena parte de las empresas del Estado se encuentra en los siguien 

tes elementos: 

- Crecimiento de los precios de adquisición de los productos de 

operación y de inversión como consecuencia del alza generali-

zada de precios que caracterizó al período de estudio, así 

285 



como de la propia política de adquisiciones que otorgó trata-

miento especial a algunas empresas lo cual se tradujo en un - 

subsidio adicional a la ventaja que de por sí representa el - 

garantizar la existencia de un mercado bastante significativo 

para un grupo de grandes empresas, que reciben de esta manera 

un impulso más en su desarrollo. 

- Otorgamiento de subsidios vía precios de adquisición a produc 

tores, intermediarios o distribuidores de productos de consu-

mo básico, con objeto de abaratar algunos productos de consu-

popular, y tratar de frenar las demandas salariales y con 

ello garantizar la estabilidad de la cuota de ganancia. 

Elevación constante de las importaciones como resultado del • 

alto contenido de importación, de muchos de los proyectos de - 

inversión,, de la necesidad de cubrir faltantes de la produc 

ción .papional (como en el caso de los alimentos básicos impor 

tados por CONASUPO) o porque el financiamiento con recursos - 

externos es de carácter atado y obliga a la compra de partes-

en el exterior. Esta tendencia se vio agudizada por el creci 

miento tendencial de los precios en los mercados internaciona 

les, así como por la desvalorización de nuestra moneda a par-

tir de la devaluación de 1976. 

- Establecimiento de precios y tarifas que al permanecer fijos-

o con incrementos muy por debajo de los aumentos del nivel ge 

neral de precios, han implicado un creciente subsidio que fub 

capitalizado fundamentalmente por los grandes monopolios que- 
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contaron así con una fuente adicional de ganancias. 

Al. estructurarse una política de precios y tarifas que preten 

de constituirse en un mecanismo para combatir la inflación, se ha-

caído en el favorecimiento del proceso de concentración y centrali 

zación del capital, puesto que al tratarse de un subsidio indiscri 

minado que no establece diferencias entre los usuarios o que si lo 

hace establece menores precios para los usuarios industriales, lo-

que se hace es beneficiar en mayor medida a los monopolios. 

Por otra parte se ha carecido de un mecanismo para ,vigilar --

que efectivamente esta transferencia sirva para lograr el. objetivo 

.que supuestamente se le adjudica. Sin, posibilidad para ejercer un 

control sobre el volumen •de inversión que se piensa inducir en la-

empresa privada o. sobre los. niveles de precios que supuestamente - 

se abaten con estos subsidios, la política de preciós y tarifas de 

las empresas estatales han sido aprovechados por la. empresa monopó 

lica como un elemento que aumenta sus márgenes de ganancias, sin 

que ésto redunde tampoco en un incremento de sus inversiones. 

Todos estos elementos no hacen más que mostrar una causa co—

mún de los desequilibrios financieros de las empresas del Estado:-

el creciente apoyo al proceso de acumulación privada de capital. 

Además de las causas ya Señaladas es posible detectar otras - 

de carácter más global y que se encuentran generadas en parte por-

estos mismos mecanismos de apoyo a la acumulación de capital. En-

tre estas, es posible distinguir las siguientes: 



- Acelerado crecimiento del servicio de la deuda provocado por-

la recurrencia al endeudamiento más allá de los límites marca 

dos por la capacidad de pago de las empresas. Esto determinó 

un crecimiento de los pagos de intereses y de pasivo que fue-

adquiriendo una dinámica propia y que ha obligado a recurrir-

a los préstamos para poder cumplir con los vencimientos de la 

deuda. Esto se ha hecho más marcado en los últimos años a ra 

íz del encarecimiento mundial del crédito en los mercados fi-

nancieros, así como por la devaluación de 1976. 

- Desarrollo de actividades que en la actualidad no son renta--

bles dentro del capitalismo, pero que son necesarios para el-

mantenimiento de las condiciones generales de la acumulación-

capitalista. 'El Estado al absorberlas, socializa la pérdida-

que se genera como consecuencia de mantener esta actividad. 

- Absorción de algunos tipos de gastos como pueden ser los d 

mantenimiento de vías en el caso de los ferrocarriles y que - 

los transportistas privados no tienen que cubrir por correr - 

por cuenta del Estado. En el mismo caso se encuentran los --

costos de comercialización de la CONASUPO, que al no ser car-

gados al precio de las mercancías, constituyen un subsidio pa 

ra los compradores. 

Aún en las empresas de interés social, el efecto de la inter-

vención del Estado ha sido refuncionalizado en el sentido de salva 

guardar los intereses de la clase capitalista, aunque ésto no hayá 

sido directamente, sino a través de actividades que sirven para -- 
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mantener los salarios a un nivel adecuado y también como un medio-

para fortalecer la base social del Estado y su capacidad para lo--

grar la estabilidad del proceso de acumulación de capital. 

La política económica puesta en práctica por las empresas es-

tatales, al no expandir su capital y al combinarse con una escasa-

capacidad de recaudación de ingresos por su política de precios y-

tarifas de subsidio, ha redundado en un proceso de endeudamiento - 

creciente, que va supeditando cada vez más la actividad del Estado 

a los intereses del capital. 

El desequilibrio financiero del Estado representa un problema, 

no por la incapacidad para seguirlo ampliando dentro de ciertos 11 

mites, que no son además, límites absolutos, sino porque va cerran-

do la posibilidad para que este Estado concilie las nuevas exigen-

cias del capital monopólico con las formas tradicionales del inter 

vencionismo estatal. Muestra de ello son los hechos registrados a 

partir de la devaluación de 1976. Aunque durante ese año y el si-

guiente se limitó el gasto de la mayor parte de las empresas esta-

tales, esto se hizo más patente en aquellas que realizaban activi-

dades de beneficio social, los incrementos de precios y tarifas --

cuando se realizaron fueron mínimos comparados con los incrementos 

de precios en la economía y sólo en aquellas empresas que tenían - 

una situación financiera más deteriorada. Pasada la etapa más crí 

tica, el gasto volvió a dinamizarse sin que pasara lo mismo con los 

incresos, y el resultado ha sido un desequilibrio financiero mucho 

mayor y la perspectiva es que se siga ampliando. 



CONCLUSIONES  

Las empresas estatales constituyen uno•de los elementos funda-

mentales con que el Estado Mexicano ha contado para instrumentar y-

dar coherencia a su política económica. 

El desarrollo de un sector de empresas estatales en contínua - 

expansión debe verse no de manera aislada, sino como parte del pro-

ceso de acumulación de capital, que por sus propias leyes y caracte 

rísticas ha requerido de una participación mucho más directa del Es 

tado. Este sector ha constituído además, un elemento básico, a tra 

vés del cual el Estado ha podido obtener y conservar el concenso so 

cial que le da sustento. De esta forma, el Estado tuvo que ir más-

allá de proveer el marco para el correcto funcionamiento de la acu-

mulación y desarrollar una intervención creciente en la producción-

y en aquellas áreas relacionadas directamente con la satisfacción - 

de las necesidades básicas de la colectividad. 

En un principio, el Estado participó en la reorganización de - 

la estructura económica, caracterizada por un escaso desarrollo y -- 



291 

fuertemente afectados por el proceso revolucionario. Paulatinamen-

te el Estado tuvo que involucrarse, a través del sector paraestatal 

en un mayor número de areas, con el objetivo de fomentar el desen-

volvimiento del proceso económico y social. 

A grandes rasgos se puede decir que en los primeros años el Es 

tado concentró su acción en el desarrollo de las actividades del sec 

tor servicios y la estructuración de un aparato financiero de apoyo 

al proceso de acumulación de capital. 

Con el avance del proceso de industrialización el Estado tuvo-

que intervenir en áreas estratégicas para el desarrollo industrial, 

como son la del petróleo y energía eléctrica, y cuya importancia ha 

cía imposible dejar la responsabilidad de su desarrollo, en manos del 

capital privado. 

Posteriormente el Estado incrementó su participación en activi 

dades industriales que requerían grandes inversiones y cuyo plazo 

de redituabilidadera bastante largo, como es el caso de la siderúr-

gia o la petroquímica y otras ramas de la industria de la transfor-

mación. 

Al mismo tiempo el Estado tuvo que mantener una presencia sig-

nificativa en aquellas actividades ligadas con la subsistencia de - 

los trabajadores, como es el caso de la comercialización de algunos-

productos básicos para el consumo obrero o el • desarrollo de institu 

ciones de seguridad social. 



A medida que el proceso de diversificación de la economía se - 

hizo más compleja, el Estado tuvo la necesidad de penetrar en mayor 

número de actividades, en algunos casos por razones de índole econó 

mica y frecuentemente debido a motivaciones de tipo político, que - 

buscaban en términos generales el mantenimiento del ritmo de acumu-

lación de capital. 

Como pudimos observar en el capítulo tres, la diferenciación en 

tre estos objetivos de la acción del Estado se hace básicamente con 

fines analíticos, dado que en la realidad no es posible encontrar - 

acciones del Estado que respondan exclusivamente al motivo acumula-

ción o al motivo legitimación. 

Particularmente en el período 1970-1976 fueron muy claras las-

contradicciones-cada vez más agudas entre los objetivos y los resul 

tados de la acción estatal. La multiplicación de los esfuerzos del 

Estado amplió significativamente su área de acción, pero generó al-

mismo tiempo un proceso de debilitamiento económico y financiero, - 

con las consiguientes repercusiones en la esfera política. 

Paradójicamente el Estado Mexicano se ha esforzado por desarro 

llar el capitalismo, pero en la medida en que fue profundizando y - 

ampliando esta acción, mayor fue su desgaste político y económico y 

menor, por tanto la posibilidad para ejercer su poder hegemónico so 

bre el capital monopólico, cuyo proyecto fue dominando cada vez de-

manera más plena. 

A medida que avanzaba el proceso de acumulación de capital y - 
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que por tanto se agudizaban más los contrastes entre las diferentes 

necesidades de las clases que actúan en la formación social mexica-

na, la acción del Estado tuvo que ampliarse aparentemente de manera 

desordenada, pero esto respondió más que a la carencia de un plan,-

a la mayor complejidad de las necesidades planteadas por la acumula 

ción de capital. Esta situación implicó que la capacidad del Esta-

do para dar direccionalidad al proceso de acumulación fuera debili-

tándose. 

Esta mayor .  .subordinación no debe entenderse como una identifi-

cación total de los intereses del Estado con los del capital, por--

que hacerlo así significaría perder de vista la lucha permanente --

sostenida por el Estado para mantener su autonomía con respecto a - 

los intereses de cualquiera de las fracciones del capital y mani- - 

fiesta en el proceso d'e lucha política que el Estado ha tenido con-

varias de estas fracciones del capital en la implementación y apli-

cación de sus políticas de apoyo al proceso de acumulación general - 

de la economía. 

Las diferentes fracciones del capital han mantenido una oposi-

ción constante a la intervención creciente del Estado en la econo-

mía. Esta oposición encuentra su origen, en primer lugar en que la 

participación directa del Estado en la economía, al caer fuera de - 

las áreas tradicionales de intervención como son los servicios y --

las obras de infraestructura, es vista por los empresarios como un-

atentado a la iniciativa privada. Asimismo, la intervención del'Es-

tado para subsidiar el consumo popular o en actividades directamente 

ligadas a la producción en ramas estratégicas, es combatida 



sistemáticamente por los grupos empresariales debido a su incapaci-

dad para comprender, que en el mediano y largo plazo este tino de ac 

tividades están encaminadas a garantizar la supervivencia y estabi 

lidad del proceso de acumulación de capital. 

Las contradicciones entre Estado y capital privado no resultan 

sin embargo de una simple oposición entre privatismo.y estatismo, - 

sino que implican la oposición de algunos grupos de capitalistas,a-

formas de acción del Estado que abran la posibilidad para un forta-

lecimiento de su papel hegemónico dentro de la sociedad y que le --

sirvan de base para emprender acciones que no sean identificables,-

en lo inmediato, con los intereses del capital. 

Como pudimos observarlas críticas más frecuentes que realiza-

el capital privado en cuanto a la eficacia y productividad de las - 

empresas del Estado no tienen'base de sustento. En estas empresas, 

el valor agregado por hombre ocupado, que constituye un inditador 

de productividad, resulta mayor en casi todas las ramas, que el re-

gistrado en las empresas privadas y ésto es así a pesar de que el - 

concepto de valor agregado no está considerando la transferencia --

vía precios que las empresas estatales realizan y que subvalúan el-

excedente realmente producido en las empresas del Estado. 

Lo que se esconde tras la crítica de los empresarios "...no es 

tanto el problema de la inflación, ni el déficit de las empresas, - 

ni su real o aparente' ineficacia, lo que se disputa en realidad es-

el control y elcometimiento de esta indiscutible fuerza material y-

social...".• El sector privado desearía el control y apropiación - 
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del excedente que el Estado tiene que manejar no sólo con criterios 

económicos, sino sobre todo de carácter político, aunque ésto impli 

que ir en contra de los intereses particulares de alguna fracción - 

de la burguesía. 

El Estado Mexicano ha pretendido conciliar los intereses de la 

.fracción dominante, el capital monopolista, con los de otras frac--

ciones de la burguesía y a la vez mantener la defensa de los intere-

ses de las clases populares; todo ésto con objeto de mantener la --

propia estabilidad del proceso de acumulación de capital, sobre to-

do si consideramos que por su propio origen el Estado ha contado 

con una base de sustento popular que es lo que le ha permitido ado.p 

tar su carácter de ente hegemónico dentro de la sociedad. 

: 	• 
Sin embargo, paulatinamente el Estado fue plegándose cada vez- 

más a la línea trazada por elcapital, lo cual se reflejaba en una - 

cada vez menor efectividad de algunos instrumentos de política eco-. 

nómica para regular el proceso. 

El Estado se convirtió en una importante palanca del proceso - 

de acumulación de capital y a través de sus empresas transfirió una 

cantidad cada vez más importante de recursos al ciclo del capital - 

privado. 

La intervención creciente del Estado en la economía, al plante 

arse como función básica el apoyo al proceso de acumulación de - 

4  Rolando Cordera. 



capital se manifestó en una ampliación del desequilibrio financiero. 

Este desequilibrio si bien puede ayudarnos a explicar parte --

del fenómeno de pérdida de grados de libertad del Estado frente al-

capital monopolista, no puede constituirse en la explicación última 

de este fenómeno. Para analizarlo hay que verlo desde un punto de-

vista amplio que tome en cuenta toda la compleja red de relaciones-

que se establecen entre las clases y de éstas con el Estado. 

Además el déficit fiscal no puede definir tampoco la solidez - 

del propio estado, puesto que éste si es débil frente a las clases-

sociales estará imposibilitado para tener una acción muy amplia en-

la economía, lo cual se reflejará en un desequilibrio financiero --

bastante pequeño. En cambio un Estado que resulte funcional al pro 

ceso de acumulación podrá mantener desequilibrios financieros muy - 

grandes sin que por esta razón pierda solvencia frente al capital - 

financiero internacional o frente a la clase dominante. 

En México, en la situación posterior a la devaluación de sep--

tiembre de 1976, se operó un cambio en la solvencia financiera del-

Estado. De un deterioro grave de sus finanzas, que llevó a pensar-

a diversos sectores en una crisis de su actuación en la economía, e 

incluso en una crisis de la acumulación; el Estado pasó a una nota-

ble mejoría financiera. La explicación de este cambio se relacionó 

con los ingresos del petróleo, lo cual en nuestra opinión resulta - 

mecánico, pues de no Ser por el petróleo el país se encontraría en-

quiebra y sin posibilidades de recuperación. 



297 

Aunque es indudable que el petróleo es una pieza clave para ex-

plicarnos los sucesos recientes en las finanzas estatales, debemos-

más bien articular una explicación de esos sucesos con los cambios-

habidos en la correlación de fuerzas entre las distintas fracciones 

del capital y en los propios sectores de la burocracia política, cu 

ya manifestación encontramos en la política económica de los últi—

mos años. 

A pesar de los ingresos provenientes del petróleo el desequili 

brio financiero del Estado y sus empresas, así como su causa funda-

mental, la transferencia creciente de recursos al capital, siguen - 

existiendo. 

Lo que es necesario 'cuestionar no es el monto del desequili- - 

brio financiero, sino su destino y la efectividad que esta transfe-

rencia de recursos ha tenido como elemento dinamizador del capital. 

Es cierto que se ha presentado una reactivación de la economía en - 

los años recientes, pero al precio de dar todas las facilidades al-

capital nacional y extranjero para que acumule en el país, aunque 

,̀ •sto vaya aunado a una mayor profundización de los desequilibrios 

!:conómicos y sociales, disminución de los salarios reales, creci- - 

miento económico basado en eldesarrollo de las industrias producto-

ras de bienes y servicios para las clases medias y altas, importa-- 

ión de alimentos y estancamiento generalizado de la economía. 

Las contradicciones de la acumulación de capital siguen presen 

es, ocultas ahora por el espejismo petrolero, pero siguen ahí, na-

:.ifestándose cada vez más con mayor agudeza, y el Estado hasta ahora 



se ha mostrado incapaz para implementar una política alternativa y-

no porque sea débil financieramente, sino porque con la' política --

económica puesta en práctica, se aleja cada vez más de la pósibili-

dad de contar con una base social más amplia que le sirva de apoyo - 

en este proceso. 

Los problemas estructurales que frenaban el deSarrollo-Heconómi 

co siguen presentes: crisis en la agricultura, industria nacional-

altamente protegida e ineficiente y por tanto incapaz para competir 

en los mercados internacionales, alta propensión1  a import'ar como 

consecuencia del tipo de industrialización centrado enel. desarrollo 

de la producción'de artículos de consumo de .iás. ClaSes . mediasHy-el-

tas e importación creciente de alimentos. 

El desarrollo de los años recientes se ha Logrado-  por 	crecí 

miento dinámico de la producción de petróleo, que sin-embargo., no - 

podrá mantenerse indefinidamente para ocultar las cóntradicciOnes - 

al interior de la formación' social mexicana. 	r. 
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CUADROS CAPITULO III  . 



PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE EXTRACCION Y REFINACION 

DE PETROLEO Y PETROQUIMICA BASICA 

• 1 	9.7 0 1 	9 7 	5 
tasa media anual de crecimiento 

1970 - 	1965 1975 	- 	1970 

66 130 84 185 4.2 4.9 

3 841 193 4 681 195 9.3 4.0 

28 723 000 53 749 000`* 5.1 13.4 

22 844 713 37 884 973 9.8 10.6 

12 428 471 24 111 002 18.7 14.2 

• 

Millones de Pesos de 
1 9 7 O 

Personal Ocupado 
(trabajadores) 

Remuneraciones Totales* 

Acervos Brutos** 

-Producción Bruta Total*** 

Valor Agregado Censal 
hrut0 ****  

1 9 6 5 

53 912 

2 461 920 

22 357 000 

14 307 957 

5 284 930.8 

* Deflactado con el índice de precios al consumidor base 1970 z* 100. 

Los Acervos Brutos fueron tomados de la publicación del Banco de México, S. A.. 
Acervos y Formación de Capital. Serie Encuestas, Cuaderno 1960-1975 y se 
encuentran valuados a precios de 1970. 

* * * Deflactado con el índice de precios implícito de la producción bruta, correspondiente 
a petróleo, base 1970 = 100. Banco de México, S. A.. Producto Interno Bruto y Gasto, 
serie Información Económica, cuaderno 1960-1977. 

**** Deflactado con el índice de precios implícitos del PIB, correspondiente a petróleo, 
base 1970 = 100. 

FUENTE: SPP VIII, IX y X Censo Industrial. Industria del Petróleo e Industria de 
Generación... 

Cálculos hechos por Irma Escárcega y Tomás Guitián. 

o 



CUADRO 111.1.2 	RELACION ENTRE LA1 PRINCIPALES VARIABLES DE LA INDUSTRIA 

DE EXTRApCION YREFINACION .DE PETROLEO Y PETROQUIMICA 

A BSICA. 

Pesos 	de 	1970 .  1 	96 	5 1 	9.7 	0 1 	9 7 5 
tasa media anual de crecimiento 

1970 - 	1965 1975 	- 	1970 

Acervos Brutos por Persona. 

Ocupada 

Producción Bruta por PersOña 

Ocupada 

Valor Agregado Bruto por Pe'rsona 

Ocupada 

Salarios por Persona Ocupada 

414 

267 

98 

45.  

694 

673 

029 

666 

434 

345 

187 

58 

341 

452 

940 

085 

638 

450 

'286 

51 

463 

020 

405 

606 

0.9 

5.2 

13.9 

4.9 

8.0 

5.4 

8.8 

(0.9) 

Remuneraciones / Valor. Agregado 

Bruto 	 46.6 	.30.9 	19.4- 

FUENTE: CUADRO III.1.1 

N 
O Cálculos hechos por Irma Escárcega y Tomás Guitián. 



CUADRO 111.2.1 
	PRINCIPALES INDICADORES EN LA INDUSTRIA DE GENERACION 

Y TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA 

Millones de Pesos de 

1 	9 	7 	O 
1 9 6 5 1 	9 7 0 1 9 7 5 

tasa media anual 

1970 	1965 

de crecimiento 

1975 - 	1970 

Personal Ocupado 
(trabajadores) 

Remuneraciones Totales* 

Acervos Brutos** 

Producción Bruta Total*** 

Valor Agregado Censal 
firutc**** 

36 

1 

44 

4 

2 

922 

942.9 

579.0 

366.9 

478.2 

46 

2 

54 

9 

5 

246 	• 

647.6 

736.0 

740.4 

047.2 

49 

5 

74 

16 

13 

457 

334.8 

918.0 

423.3 

002.0 

4.6 

6.4 

4:2 

17.4 

15.3 

1.3 

15.0 

6.5 

11.0 

20.8 

* Deflactado conel Indice'de precios al consumidor base 1970 - 100. 

* * Los Acervos Brutos fueron tomados de la pliblicacióndel Banco de México, S. A.. 
Acervos y Formación de Capital. Serie Encuentas 	Cuaderno 1960-1975 y se 
encuentran valuados a precios de_1970- 

* * * Deflactado con el índice de precios implícitos de la producción bruta, correspondiente 
a petróleo, base 1970 = 100. Banco de México, S. A. 	Producto, Interno Bruto y Gasto, 
serie Información Económica, cuaderno 1960-1177. 

**** Deflactado con el índice de precios implícitos del PIB correspondiente a generación de 
energía eléctrica, base 1970 = 100. 

Cálculos hechos por Irma Escárcega y Tomás Guitián. 

FUENTE: SPP VIII, IX y X Censo Industrial. Industria del Petróleo e Industria de 
Generación... 



CUADRO 111.2.2 	RELACION ENTRE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LA INDUSTRIA 

DE GENERACION Y TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA 

tasa media anual de crecimiento 
Pesos de 	1970 1 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 5 

1970 	- 	1965' 1975 - 	1979 

Acervos Brutos por Persona 
1 207 383 1 183 583 1 514 811 (0.4) 5.1 

Ocupada 

Producción, Bruta por Persona 
118 274 210.622 332 072 12.2 9.5 

Ocupada 

Valor Agregado Bruto por Persona 
67 120 109 	138 262 895 10.2 19.2 

Ocupada 

Salarios por PerSona Ocupada 52 622 57 250 107 867 1.7 13.5 

Remuneraciones / Valor Agregado 

Bruto 
	 78.4 	''52,5 	41.0 

FUENTE: CUADRO 111.2.1 

Cálculos hechos por Irma Escárcega y Tomás Guitián. 



Cuadro 112..3.1 	 ' PRINCIPALES INDICADORES DE LA PARTICIPACION ESTATAL EN LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION 

INDUSTRIAS 018TALICA5 8ASICAS 

• 

1 9 	6 • 5 1 9 7 0 1 	9 	7 	5 tasa media anual de crecimiento 

participa 
ción esta 
tal 

• 
participa 
ción esta 
tal 

participa 
ción esta_ 
tul 

. 
1970 - 1965 1975 - 1970 

• 
Número de establecimientos 191 334 326 11.6 -0.5 

Empresas Estatales 10 5.24 16 4.79 17 5.21 9.8 1.2 
-0.6 

Emprésas Privadas 181 
• 

318 
• 

. 

309 11'.9 

Personal ocupado SO 317 	' 69 979 79 035 6.8 2.5 
Empresas Estatales 12 332 24.51 17 670 25.25 22 501 , 	28.47 7.5 , 	5.0 

Empresas Privadas 37 985 52 309 56 534 6.6 1.6 

Remuneraciones totales •(millones de pesos de 1970) 1 470.0 2 435.5 . 	3 208.8 10.6 5.7 
Empresas Estatales 374.4 . 	• 25.47 660.6 27.12 1 006.9 31.38. 12.0 a.a 

Empresas Privadas 	. 1 095.6 1 774.9 2 201.9 10.1 	. 4.4 

Activos fijos brutos "(millones de pesos corrientes) • 13 445.7 20 753.5 4.1 

Empresas Estatales 4 131.0 30.72 5 726.2 27.50 6.7 

Empresa.; Privadas 9 314.7 15 037.3• 10.1 

Producción bruta total •••(miliones de pesos de 1970) 14 432.5 . 	24 080.1 25 895.4 10.8 1.5 

Empresas Estatales 4 120.8 28.55 7 079.6 29.40 7 411.5 28.62 11.4 0.9 

Empresa.; Privadas 10 311.7 17 000.5 18 403.9 10.5 1.7 

Valor agregado censal bruto ••"(millones de pesos 
de 1970) 

3 900.1 7 019.0 8 454.6 12.5 3.8 

Emprcsas Estatales 1 159.9 . 	29.74 2 074.0 29.54 2 523.8 29.85 12.3 
12.5 

4.0 
3.7 

Empresas Privadas 2 740.2 4 945.0 5 930.8 

• Deflactada con el índice nacional de precios al consumidor. 
•• 	Los activos fijos brutos se tomaron a precios corrientes puesto que el censo capta la información a precios de adquisición, por lo cual si deflactamos estaríamos subva- 

luando. Lo que debería hacerse sería transformar los activos a precios de reposición y después•aplicar el deflactor correspondiente, pero esto para cada tipo de activo 
y según su fecha de adquisición, lo que rebasa nuestras posibilidades dentro de este trabajo. 

••• Deflactada con el índice de precios de la producción bruta correspondiente a manufacturas. 
•••• Deflactada con el índice de precios del PIB correspondiente a la rama 

FUENTC: SPP VIII, IX y 11 Censo Industrial. Recusen . General y el correspondiente • Zup 	 de Partleipacl6n Estatal y 
Organizaos Descentralizados. 

Cilculos hechos por iras Escarcen& y TOels Cuitiln. 

o u. 



INDUSTRIAS METALICAS BASICAS 

PESOS 	DE 	1970 1 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 5 

tasa media anual de crecimiento' 

1975 - 1970 1970 - 1965 
. 

Activos Fijos Brutos por persona ocupada* 
_ 

Empresas Estatales 	 . 

Empresas Privadas 

Producción Bruta por persona ocupada 

Empresas Estatales 	• 
Empresas Privadas • 

Valor Agregado Censal Bruto por persona 
ocupada 

• 
Empresas Estatales 
Empresas Privadas 

Remuneraciones por persona ocupada 	. 

Empresas Estatales 
Empresas PriVadas 

Participación de las Remuneraciones tota 
les en el valor agregado censal bruto 	- 

Empresas Estatales 
• Empresas Privadas 

• 

. 
. 

' 
, 

	

.. 286 	831,5 

•334' 155.0 

	

271 	467:7 

	

77 	510..8 

	

94 	056.1 

	

72 	139.0 

	

29 	214:8 

	

30 	360.0 
28 843.0 

37.69 

32.28' 
39.98 

. 

. 

' 

• , 	,.. 

	

192 	139.0 
_ 	. 	. 

233 786.9 
'178- 070.6 

• . 	_ 	- 
344 .. 104../  ..., 	..... 

409' 656.5 

	

125 	001.4 

	

100 	391.5 

	

117 	374.0 
94 534.4 

• 34 	803.'2 

:. 	37 	385.3 

	

33 	931.0 

• 34.70 

31'..85 
• 35.89 

_ 

.. 

• 

, 

	

262 	712.7 

	

. 	• 	. 

	

254 	486.5' 
265 951.5 

327 644.7 

	

329 	385.4 
32B 951.9 

' .106 972.9 

112.163.9 
104906,8 

	

40 	599.7 

	

44 	749.1 
3á • 948.2 

	

39.90 	:, 
 .37.1.1 	--- 

' 	37.95.  

3.71 

5.70 
3.67 

. 
5.29 

4.53 
5.56 

3:56 

4.25 
3.30 

. 

• 

6.5 

1 . "7 
8.4 

-0.98 

-3.84 
0.12 

1.30 

-0.90 
2.10 

3.13 

 3.66 
2.80 

FUENTE: Cuadro 111.3.1 

pesos corrientes. Ver nota 2 cuadro III. 3 - 1  

Cálculos hechos por Irma Escárcega y Tomás Guitián. 



. 	• 

Cuadro 11r.4.1 
	 PRINCIPALES INDICAD:MES-DE LA PART1CIPACION ESTATAL. EN LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION 

PABRICACION Dt PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA T M1UIPO 

" ' 	1 9 6 	5 	 . 1 	9 	7 	0 	. 1- 	9 	7 	5 tasa media anual de crecinlitmto 

participa 
ción era 
tal 	• 

•  

participa 
ción esta 
tal 

• participa 
ción esta 
tal 

1970 - 1965 1975 - 1970 

Número de establecimientos 
Empresas Estatales 
Empresas Privadas 	' 

Persunal ocupado 
EmpreSeS Estatales 	 • 

Empresas Privadas 

Remuneraciones totales •(millones de pesos de 1970) 
Empresas Estatales 
Empresas Privadas  

Activos fijos bruto* **(millones de pesos corrientes) 
Empresas Estatales 
Empresas Privadas 

Producción bruta total •••(millones de pesos de 1970) 
Empresas Estatales 
Empresas Privadas 

'Valor agregado censal bruto ••••(millones de pesos 
de 1970) 

Empresas Estatales 
Empresas Privadas  

- 

• 

• 

. 
• 

• 

• . 

.. 

• 13 	131 
• 18 

13 093 

325 439 
14 640 

310 799 

• 7 867.8 
. 	499.6 

7 	361.2 

16 	191.2 
1 	409.4 

14 781.8 

43 	3411.1 
3 327.4 

40 020.7 

17995.3 

1 	183.2 
16 	012.1 

4.5  • 
0.14 

. 

4.50 

6.35 

8.70 

7.68 

6.58 

16 302 
32 

16 276 

420 534 
20 376 	. 

392 158 

12 361.8 
 1 	164.7 

11 	197.1 

29 290.3 
3 451.f 

25 838.4 

60 445.5 
6 412.2 

54 033.3 

25 946.5 

2 426.9 
23 519.6 

0.20 

6.75 

9.41 
• 

11.79 

• 

10.61 

9.35 

• 

12.2 
4.4 

5.3 
14.1 
4.6 

9.5 
18.4
8.7 

I2.6 
19.6 
11.8 

6.9 
14.0 
6.2 

7.6 

15.5 
6.9 

• Ceflactada con el Indice nacional de precios al consumidor. 
•• 	Los activos fijos brutos se tomarone precios corrientes puesto que el censo capta la Información a prec os de adquisición, por lo cual si deflactamos estaríamos suhva- 

luando. Lo que deberla hacerse sería transformar los activos a precio* de reposición y despu4$ aplicar el deflector correspondiente, pero esto para cada tipo de activo 
y según su fecha de adquisición, lo que rebasa nuestras posibilidades dentro de este trabajo. 

••• Deflactada con el Indice de precios de la producción bruta correspondiente a manufacturas. 
•••• DeLlactada con el Indice de precios del PIB correspondiente a la rama 
	 Se excluye el abo por problemas de uniformidad de 	 Ida dado qua ea 1870 es.eaoloyeroa loa taller¿a 

mecínicoo quo, &&&&&&& al C811110 de Servicios. 
rurarr, aloma Cuadro If1.3.1 

Calcules boches por lea. Reclirdepa y Temía Deleita. 

o 

• 



Cuadrp 111. 4.2 
	

PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION 

FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 

PESOS 	DE 	1970 1 9 6 5 
• 

1 9 7 0 1 	9 	7 	5 	, 

tasa media anual de crecimiento 

1970 - 1965 1975 - 1970 	, 
- 	: 

Activos Fijos Brutos por persona ocupada* 

Empresas Estatales 
Empresas Privadas 47 

PrOLILICCil-nt ilruta por persona ocupada 

Empresas Estatales . 
Empresas Privadas 

Valor Agregado Censal Bruto por persona 55 
ocupada 

Empresas Estatales 
Empresas Privadas 54 

Remuneraciones por persona ocupada 	. 

Empresas Estatales 
Empresas Privadas 

Participación de las Remuneraciones tota 
les en el valor agregado censal bruto 	- 

Empresas Estatales 
Empresas Privadas 	• 

• 

' 

' 

' 

. 

• 

• 

. 

	

49 	751.8 

	

96 	270.4 	' 
560.6 

	

133 	198.8 

	

227 	281.4 
128 767.1 

295.4 

	

80 	819.6 	. 
099 .1 .  

	

24 	175.9 

	

34 	125.6 
23 707.2 

43.72. 

42.22 
43.83 

' 

	

69 	650.3 

	

65 	887.7 

	

143 	735.1 

	

225 	972.7 

	

137 	784.5 

	

61 	698.9 

59 974.8 

	

29 	395.5 

	

41 	045.2 
28 552.9 

17.64 

47.99 
47.61 -  

	

121 	648.6 4..8 

	

85 	526.5 5.82 

• 

• 

• 

• 

• 

6.7 

6.7 

1.53 

-0.58 
1.36 	' 

2.22 

2.09 

3.99 

3.76 
3.79 

FUENTE: Cuadro 111.4.1 

* pesos corrientes. Ver nota 2 cuadro 111.3.1 	• 
o 	Cálculos hechos por Irme Escárcega y ToMás Guitián. 



Cuadro 
	 PRINCIPALES INDICADORES DE LA PARTICIPACION ESTATAL EN LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION 	• 

PRODUCTOS MI0ERALLS 00 METALICOS 

• 

• 

1 	9 	6 	5 1 9 	7 	0 1 9 	7 	5 tasa media anual de crecimiento 

participa 
ción esta 
tal 

• 
participa 
ción esta 
tal 

participa 
c16n esta 
tal 

.1970 - 1965 1975 - 1970 

Número de establecimientos 6 	124 8 266 8 592 6,1 0.8 
11.8 

Empresas Estatales 
Empresas Privadas 	. 

1 
6 133 

0.02 
8 

4  
262 

0.05 
8 

7 
585 

0.08 32.0 
6.1 0.8 

Personalocupado 76 994 91 319 100 714 3.5 2.0 • 

Empresas Estatales 496 0.64 5 649 6.19 1 890 1.88 62.7 -19 . 6  

Emprecah Privadas 76 498 85 670 98 816 2.3 2.9 

Remuneraciones totales e(millones de pesos de 1970) 
Empresas Estatales 

• 1.190.0 
15.5 1.29 • 

1 679.0 
156.4 0.43' 

2 543.5 
ss.s 2.54 

• 9.4 
59.2 

6.2 
-16.4 

Empresas Privadas 1 	182.5 1 720.6 2 476.9 7.8 7.6 

Activos fijos brutos "(millones de pesos corrientes) 7 783.9 15 161.7 • 14.3 
653.8 

Empresas Estatales 
Empresas Privadas • 7 

256.7 
527.2 

3.30 1 
13 

935.1 
226.6 

12.76 
11.9 

Producción bruta total •••(millones de pesos de 1970) 5 531.4 11 646.2 11 141.0 9.3 	• 5.2. 

Empresas Estatales 39.6 0.72 399.9 4.63 397.3 3.57 50.8 -6.1 

gmpresan Privadas 5 461.4 6 246.3• 10 743.7 6.•3 
5. 

 

Valor agregado censal bruto ••••(millones de pesos 
de 1970) 

2 801.8 4 180.0 6 039.4 . 8.3 7.8 

4.2 
Empresas Estatales 19.8 0.71 233.6 5.59 286.7 • 4.72.  ' 63.8 

7.9 
Empresas Privadas 2 782.0 3 946.4 5 792.7 7.2 

• Ibllactada con el Indice nacional de precios al consumidor. 
•• 	Los activos fijos brutos se tomaron'a precios corrientes puesto que el censo capta la información a prec os do adquisición, por lo cual si deflactamos ertarfilinos bubva- 

loando. Lo que deberla hacerse aula transformar los activos a precios de reposición y después aplicar el deflector correspondiente, pero esto para cada tipo de activo 
y según su fecha de adquisición, lo que rebasa nuestrar posibilldade• dentro de este trabajo. 

•••Deflactada con el Indice de precios de la producción bruta correspondiente a manufacturas. 
•••• Deflactada con el.Cndice de precios del PIB correspondiente a la rama 

CUESTE, Mesa Cuadro III.3.1• 
Calcules hechos por Iras EscIrcele y Tosía Gsitiln. 

o 



Cuadrp III .5. 2 	PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION 

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 

PESOS 	DE 	1970 1 9 6 5.  
• - ,.. 

1 

• 
. 

; 9 7 0 1 9 7 5 

tasa media anual de crecimiento 

 1970 - 1965 1975 - 1970 

. . 
Activos Fijos Brutos por persona ocupada*. 85 238.5 150 	542.1 12.0 

Empresas Estatales 
Empresas Privadas 

• 
.. 

45 	441.6. 
871362.7 

1 	019 	546.9 
' 	133 	850.8 . 

86.3 
8.8 

Producción Bruta por persona ocupada  71 	842.0 94 	6S1.2• . 	110 	620.2 5.68 3.16 

Empresas Estatales 	 ' . 	79'838.7 - 70 	791.2' - 	209 	325.6 ' 	-2.3.8  24.21 

Empresas Privadas 71 	710.1 96 256.5 108 724.3  6.04 2.47 
. . 

Valor Agregado Censal Bruto por persona • 36 . 389.8 .  45 	773.6 .  60 363.0 4.70 5.69 
• ocupada 	

• . 	• . 
Empresas Estatales 39 	919.4' 	• 41 	352.4 . 	151 	'053.7 7.08 • 29:58 

Empresas Privadas. 36'367;0 	- 46 '065.1 .' 	58 	621.1. . 	4.84 4.94 

Remuneraciones. por persona ocupada 15 559.7 ' 20 576.2 25 	254.7 5.75 4.18 

Empresas Estatales 31 	250.0 '.  . 28 040.3 34 '035.8 -2.14 • 3.95 

Empresas Privadas 15-457.9 20 084.0 ',25 	086.0 5.38 4.55 

. 
'Remuneraciones Participación de las 	 tota 

les en el valor agregado censal bruto 42.76 • - 44.95 42..34 
. 

• 

Empresas Estatales .78.28- 67.81 22.53 

- Empresas Privadas 42.51 4i.60 ., 42.79. . 

. . 

FUENTE: Cuadro 111. s .1 

.o 
	* pesos corrientes. Ver nota 2 cuadro 111.3. 1 

Cálculos hechos por Irme EscIrcegaCy Tomas Guitiín. 



Cuadro 111.6.1 
	PRINCIPALES INDICADORES DE LA PARTICIPACION ESTATAL EN LA INDUSTRIA.DETRANSFORMACION 

PRODUCTOS QUIMICOS, PRODUCTOS DE CAUCHO Y MATERIAL PLASTICO 

• • - 1 	9 	6 	5 1 	9 	7 .  0 1 	9 	7 	5 tasa media anual de crecimiento 

participa 
clon esta 
tal 

• 

• 
participa 
ción esta 
tal 

pan I cipa 
clon esta _ 
tal 

1970 - 1965 1975 - 1970 

Namer0 de establecimientos 
Empresas Estatales 
Empresas Privadas 

Personalocupado 	 • • . 
Empresas Estatales 
Empresas Privadas 

Remuneraciones totales •(millonea de pesos de 1270) 
Empresas Estatales 
Empresas Privadas 

Activos fijos brutos **(millones de pesos corrientes) 
Empresas Estatales 
Empresas Privadas 

Prohturción bruta total •••(mWones de pesos de 1970) 
Empresas Estatales 
Empresas Privadas  

Valor agregado censal bruto •••*(millones de pesos 

Empresas Estatales 
Empresas Privadas 	

de 1970) 

O 051 
10 

S 041 

126 798 
3 093 

123 705 

3 252.7 
88.4 

	

3 	164.3 

	

21 	154.3 
706.1 

	

20 	447.5. 

7 016.6 

211.0 
6 790.6 

0.20 

• 
• 

. 
2.44 

2.72 

3.34 

3.11 

6 

6 

165 
6 

158 

4 

. 4 

16 
2 

14 

3/ 
2 

30 

'13 

12 

• 

559 
24 

535 

531 
540 
991 

977.4 
260.1 
717.3 

. 
857.2 
264.4 

592.0 

403.4 
015.8 
'787.6 

490.3 

654.9 
035.4 

0.37 
• 

. 
3.95. 

• 
5.23 

13.43 

6.15 

4.115 

• 

3 

3 

184 
6 

178 

7 

6 

33 
2 

31 

44 
2 

41 

19 

89 

374 
11 

355 	. 

544 
238 
306 

003.7 
300.2 
703.1 

636.3 
110.4 

526.1 

086.4 
159.3 
927.1 

725.1 

661.5 
063.6 

0.56 

• 
3.38 

4.29 

6.27 

4.90 

3.35 

5.4 
19.1 
S.3 

5.5 
16.1 
5.1 

8.9 
24.1 
0.3 

9.1 
23.3 
8.5 

14.0 

24.6 
13.6 

7.3 
 

' 

• 

-1.7.4 
- 	4.6 
-12.5 

• 
2.2 

-0.9 
2.3 

• 
7.1 
2.9 

14.8 
-1.4 
16.7 

6.1 
1.4 
6.4 

7.9 

0.7 
8.2 

• 

• Ecflactada con el índice nacional de precios al caniutnidór. 
•• 	Los activas fijos brutos se tomaron a precios corrientes puesto que el censo capta la información a precios de adquisición, por lo cual si deflactamos estaríamos subva- 

luando. Lo que debería hacerse sería transformar los activos aprecios de reposición y después aplicar el deflector correspondiente, pero esto para cada tipo de activo 
y segun su fecha de adquisición, lo que rebasa nuestras posibilidades dentro de este trabajo. 

••• Deliaaada con el índice de precios de la producción bruta correspondiente a manufacturas. 
•••• Deliaaada con el /dice de preClos del P13 correspondiente a la rama 

FUEOTZ. sisee Cuadre 111.3.1 

Clicelos hechos por Irme iscirce9a y 'reale Cintita. 



Cuadrp 111.6.2 	PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION 

PRODUCTOS QUIMICOS, PRODUCTOS DE CAUCHO Y MATERIAL PLASTICO 

'PESOS 	DE 	1970 1 9 6 5 1 	9 . 7 	0. 1 9 7 5 

tasa media anual de crecimiento 

1970 - 1965 1975 - 1970 

• 
Activos Fijos Brutos por persona ocupada* 101 	837.1 182 	268.2 17.3 

Empresas Estatales 346 838.5 338 	313.6 .. -0.5 

Empresas Privadas ' 91 	783.8 176 	809.0 14.0 

Producción Bruta por persona ocupada 166 	834.7 198 	170.7 238 	893.7 3.50 3.81 

Empresas Estatales 228 516.0 308 226.2 346 	152.6 6.17 2.35 
Empresas Privadas 165 	292.4 193 	643.6 235 	141.3 • 3.22 3.96 

Valor Agregado Censal Bruto por persona 
ocupada 

55.336.8 ' 81 	497.1 106 	885.6 8.05 5.57 

Empresas Estatales 70 	481.7 100 	137.6 	' 106 	043.6 7.28 • 1.15 
Empresas Privadas 54 958.2 80 	73.0.3 •106 	915.1 8.00 5.78 

Remuneraciones por persona ocupada 	. 25 652.8 30 069.2 37 949.2 3.23 4.76 

Empresas Estatales 28 580.7 39 	770.6 48 	124..4 6.83 3.89 
Empresas Privadas 25 579.4 29 670.2 37 	593.2 3.01 4.85 

Participación delas Remuneraciones tota - 	. . 
les en el valor agregado censal bruto 	- 46.36 ' 36.90 35.50 

. . • 

Empresas Estatales 40.55 39.72 45.38 
Empresas Privadas 46.54 N  36.75 35.16 

FUENTE: Cuadro 111.6.1 

* pesos corrientes. Ver nota 2 cuadro III. 3.1 	• 
Cálculos hechos por Irma Escárcega y TOmás Guitián. 



Cuadro 	111.7.1 
	 PRINCIPALES INDICADORES DE LA PARTICIPACION ESTATAL EN LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION 

- ALIMENTOS, DEBIDAS Y TABACO 

1 9 6 	5 - 	1 9 	7 	0 	. 1 	9 	7 	5 tasa media anual de crecimi.nito 

participa 

tal 
Cifro csu hi • 

participa 
ca e.ta 
tal. 

• . pahicipa 
41:.. 	,,,, 
tal 

1970 - 1965 1975 - 1970 

Número de establecimientos 49 411 57 717 58 300 3.2 o.: 

Empresas Estatales 87 0.18 78 0.14 96 0.16 -8.2 4.2 

Empresas Privadas 49 324 56 639 • 58 204 2.8 0.5 

Personal ocupado 335 472 379 014 287 688 . 2.5 • 0. 4  

Empresas Estatales 14 884 B.44 22 667 5.98 34 , 230 8.83 8.8 8.6 

Empresas Privadas 320 588 356 347 353 458 2.1 -3.2 

Remuneraciones totales •Smillones de pesos de 1970) 4 342.1 • 5 748.5 7 654.5 5.1 5.9 
16.2 Empresas Estatales 	• 251.5 5.79 492.7 8.57 • 1 	042.1 13.61 14.4 
4.7 

Empresas Privadas 4 090.6 5 255.8 6 612.4 5.1 

Activos fijos brutos ••(millones de pesos corrL-ntes) 
Empresas Estatales  

20 
2 

733.0 
743.3 13.23 

31 	933.0 
5 	681.5' 17.79 

9.0 
15.7 

Empresas Privadas 17 989.7 26 254.5 7.9 

Producción bruta total ***(mIllones de pesos de 1970) 38 412.1 53 713.2 65 	191.7 6.9 3.9 
15.9 Empresas Estatales 2 369.7 6.17 2 474.0 4.61 5 	182.4 7.95 0.9 

Empresas Privadas 36 042.4 51 239.2 60 009.3 7.3 3.2 

Valor agregado censal bruto ••••(millones de pesos 
de 1970) 

11 181.3 17 948.5 21 	325.9 9.9 
• 

3.5 

18.6 
Empresas Estatales 389.5 • 3.48 • 779.6 4.34 1 	826.6 8.57 14.9 

2.6 
Empresas Privadas 10 791.8 17 168.9 19 499.3 9.7 

• Cenactacla con el indice nacional de precios al consumidor:. 	• 
'• 	Los activos fijos brutos se tomaron a precios corrientes puesto que el censo capta la información a precios de adquisición, por lo cual si deflactamos estarzamos subra- 

luando. Lo que deberfa hacerse seria transformar los activos a precios de reposición y después aplicar el deflactor correspondiente, pero esto para cada tipo de activo 
y según su fecha de adquisición, lo que rebasa nuestras posibilidades dentro de este trabajo. 

••• Deflactada con el indice de precios de la producción bruta correspondiente a manufacturas. 
•••• Deflactada con el indice de precios del PIB correspondiente a la rama 

11JEATC: +(Jama Cuadro 111.3.1 
clIcolos hecho■ por Irga BileLreega y Tomás Guitlin. 



Cuadro 111.7.2 	PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE LA" TRANSFORMACION 

ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 

PESOS 	DE 	1970 	_ 

: 	: 	-,-,,. 

1 9 6 5 ' 

.,-, 	-. 	- 

1 9 7 0 

. • - 

1 . 9 	7 	5 	. 

tasa media anual de crecimiento 

1970 - 1965 1975 - 1970 

Activos Fijos Brutos por persona ocupada* 

. 	. Empresas Estatales 121 
Empresas Privadas 

Producción Bruta por persona ocupada 

. Empresas Estatales . 
Empresas Privadas 

Valor Agregado Censal Bruto por persona 
Ocupada 	 • 

. 	. 
Empresas Estatales 26 
Empresas Privadas 

Remuneraciones por persona ocupada 

Empresas Estatales lp 
Empresas Privadá 

Participación de las Remuneraciones tota 
les en el valor agregado censal bruto 	7  

Empresas Estatales 
. 	' • Empresas Privadas 

. 

	

 114 	501.7 

• -159 	211.2 .' 
• 112 	425.9 

	

33 	330.1 

. 
169.0 

33 662.5 

12 943.3 

897,3 .  

	

12 	759.7 

38.83 

Z4.57" 
37.90 

• 

• 

•• 

54.702.4 

.026.1- 
• 50 	483.6 

	

.141 	718.2 

	

109 	145.4 

	

143 	7915.1 

	

47 	355.7 

	

34 	393.6. 
48 180.2 

	

15 	167.0 

21 - 736.0 

	

14 	749.1 

32.03 

63,20 
30.61' 

	

82 	368.0 

• 165 	980.1' 
74 279:0 

	

168 	155.1 

	

151 	399.4 
119 . 777.7 

55 007.5 

. 

 . 	53 	362:5 
: 	55'167.2 

19'744.0 

30.444.1 
:-18.707.7 

35.89  

• 57:«05 
. 	33.91 

• 

4.36 

7.84 
5.04 

• 7.28 

5.62 
7.43 

3:22 

5:17 
2.94 

. 

• 

8.5 

1:5 
. 	8.0 

3.48 

6.76 
• 3.38 

3.04 

9.18 
2.75 

5.42 

6.97 	. 
4.87 

FUENTE: Cuadro 111.7.1 

* pesos corrientes. Ver nota 2 cuadro 111.3.1 
Cálculos hechos por Irma Escárcéga y Tomás Guitián. 



Cuadro z xx.a. 	-.----,---;-PRiliCIPALES-INDICADORES DE LA PARTICIPACION ESTATAL EN LA INDUSTRIA DE TRANSFORmAcaN 
TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO' 

.. 1 9 	6 	5 1 9 7 0 I. 9 	7 	5 tasa media anual de crecimiento 
.. 	. 	.... .. 	. 	.. .. . 	.. 	. 

participa 
cli5n esta 

participa 
ción esta 

participa 
cito esta 

1970 - 1965 1975 - 1970 

tal . tal • tal _ ...._ 

NOmero de establecimientos 21 161 	. ' 18 618 16 505 -4.3 -2.4 

Empresas Estatales 	• 61 0.26 54 0.29 25 0.15 -2.4 -14.3 

Empresas Privadas 23 100 	' 18 564 16 480 -4.3 -2.4 

• 
Personalbcupado 287 098 291 113 • 283 158 0.3 -0.6 

Empresas Estatales 8 912 3.10. 9 299 3..19 .14 224 . 5.02 0.9 8.9 

Empresas Privadas 278 186 . 281 814 268 934 • 0.3 • -0.9 

Remuneraciones totales *(millones demos de 1970) 3 700.4 ,, 	4 055.3 5 1115.9 5.6 1.3 

Ploprears [U1014100 . 148.2 3.92 202.9 4.11 478.3 8.11 6.6 18.6 

Empresas Privadas 3 632.2 4 751.4 5 417.6 • 2.7 
 5.5  

Activos fijos brutos "(millones de pesos corrientes) 10 810.9  16 125.4 8.3 

Empresas Estatales 526.5 4.87 1 091.3 6.77 15.7 

Empresas Privadas 10 284.4 15 034.1. 7.9 

•  Producción bruta total •••(millones de pesos de 1970) 19 498.9 24 736.2 26 514.8 • 4.9 1.4 

Empresas Estatales 562.0 2.09 1 020.5 4.13 1 465.8 5.53 12.6 7,5 

Empresas Privadas 18 136.1 23 715,7 25 049.0 4.6 1.1 

Valor agregado censal bruto ••••(millones de pesos 
de 1970) . 

12 272.1 10 141.9 11 2.3  347.2 -3.7 
• 

Empresas Estatales 365.0 2.97 355.1 3.50 700.2 .6.17 -0.5 14.5 

Empresas Privadas 11 907.1 9 786.7 10 647.0 -3.8 1.7 

• Dcflactada con el tedies nacional de precios al consumidor. 	, 	 • 
•• 	Los activos fijos brutos se tomaron a precios corrientes puesto que el censo capta la Información a precios de adquisición, por lo cual si deflactamos estarfamos subva-

luando. Lo que deberla hacerse serfi transformar los activos a precios de reposición y después aplicar el deflactor correspondiente, pero esto para cada tipo de activo 
y segón su fecha de adquisición. lo que rebasa nuestras posibilidades dentro de este trabajo. 	• 

••• Deflaaada con el fndice de precios de la producción bruta correspondiente a manufacturas. 
•••• Dellaaada con el indice de precios del PIB correspondiente a la rama 

PUENTE. Nimba Cuadro III.3.1 

Calcules hechos per Irse recarcesa y Tosas Cuitlin. 



Cuadro 111.8.2 	PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION 

TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO 

PESOS 	DE 	1970 1 9 6 5 1 9 7 0 1 . 9 	7 	5 	. 

tasa media anual de crecimiento 

1970 - 1965 1975 - 1970 

Activos Fijos Brutos por persona ocupada* .37 	136.4 56 	948.4 8.9 

Empresas Estatales 56 . . 618.9 76 722.4 6.3 
Empresas Privadas • 36 	496.5 55 902.6 8.9 

I'VodUCCióN Bruta por persona ocupada 67 	917.2 84 	971.1 93 639.6 4.58 1.96 

Empresas Estatales ' 63 	150.8 109 	742.9 103 	051.2 11.69 1.25 

Empresas Privadas 68 069.9 84 	153.7 93 	141.8 4.33 2.05 

Valor Agregado Censal Bruto por persona 
ocupada 

42 	745.3 	' 34 838.0 40 073.7 -4.01 2.84 

Empresas Estatales 40 956.0 38 	186.9 	' 49 	226.7 -1.39 ' 5.21 
Empresas Privadas 42 	802.7 34 	72/.5 ' 39 589.6 -4.10 2.66 

Remuneraciones por persona ocupada 	- 13 	167.6 17 	021.9 20 	821.9 5.27 4.11 

Empresas Estatales 16 	629.3 21 	927.0 33 626.3 5.69 '8.93 
Empresas Privadas 13 	056.7 16 	860.0 20 .144.7 5.25 3.62 

Participación de las Remuneraciones tota 
les en el valor agregado censal brutO 	- 30.80 48.86' 	. 51-..96 . 

Empresas Estatales 40.60 	• 57.42 68.31 
Empresas Privadas 30.50 48.55 50.813 

FUENTE: Cuadro 111.8.1 

pesos corrientes. Ver nota 2 cuadro III. 3  - 1  
Cálculos hechos por Irma Escárcega y Tomás Guitián. 

rl  



Cuadro :11.11.1 
	 PRINCIPALES INDICAIX)RES DE LA PARTICIPACION ESTATAL EN LA INDUSTRIA DE TRANSFORhIACICN 

PRODUCTOS DE MADERA. PAPEL. MUEBLES Y EDITORIAL 

' 

1 9 6 	5 1 	9 	7 	0 1 	9 	7 	5 tasa media anual de crezimiento 

participa 
ción esta 
tal • 

participa 
ción esta 
tal 

' participa 
ción esta 
tal 

. 1970 - 1965 1975 - 1973 

Número de establecimientos 12 456 12 657 12 896 0.3 0.4 
Empresas Estatales e 0.06 la 0.14 30 0.23 17.6 10.7 
Empresas Privadas 12 445 12 639 12 066 0.3 0.4 

Personalocupado 144 054 170 072 = 164 595 3.4 -2.7 • 
Empresas Estatales 3 974 2.76 5 945 3.50 9 302 5.65 5.4 9.4 
Empresas Privadas 140 0110 169 127 155 293 3.2 -1.1 

Remuneraciones totales •(miliones de pesos de 1970) 2 
. 
194.1 3 363.7 3 953.4 , . 	8.9 3.3 

Empresas Estatales 96.7 4.4o 179.4 5.33 260.8 6.60 13.2 7.6 

Empresas Privadas 2 098.1  3 184.3 3 692.6 8.7 3.0 

Activos fijos brutos ••(millones de pesos corrientes) 9 317.9 14 180.4 8.3 
Empresas Estatales 1 073.7 11.52 . 	1 699.5 11.98 15.7 

Empresas Privadas 11 244.2 12 481.9 7.9 

Producción bruta total •"(miliones de pesos .de 1970) 11 560.3 17 214.1 19 473.6 8.4 2.4 

Empresas Estatales 411.0 3.56 733.7 4.24 1 075.2 5.52 12.3 7.9 

Empresas Privadas 11 149.3 16 550.4 , 15 392.4 8.2 , 	2.1 
• 

Valor agregado censal bruto ""(millones de pesos 
de 1970) 

4 766.6 7 252:0 7 206.9 8.8 -0.1 

Empresas Estatales 209.6 4.40 355.7 4.90 424.7 . 	5.89 11.2 3.6 
Empresas Privadas 4 557.0 6 596.3 6 702.2 8.6 -0.3 

• reflactalb con cl índice nacional de precios al consumidor. 
•• 	Los activos fijos brutos se tomaron a precios corrientes puesto que el censo capta la Información aprecios de adquisición, por lo cual al dellactamos estaríamos subra-

luando. Lo que debería hacerse sería transformar los activos a precios de reposición y después aplicar el deflacter correspondiente, pero esto para cada tipo de activo 
y según su fecha de adquisición, lo que rehaga nuestras posibilidades dentrode este trabajo. 	 • 

•••  Defiaaada con el índice de precios de la producción bruta correspondiente a manufacturas. 
•••• Deriactada con el índice de precios del PIB correspondiente a la rama 

FUERTE, Misma Cuadro 111.3.1 

Cálculos hecho, por Irlaa Zarírceqa y Tata Cultlin. 



Cuadro 111.9.2 
	

PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION 

PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL, MUEBLES Y EDITORIAL 

PESOS 	DE 	1970 :1 	9 	6..  5 ' 

• ,... 	. 

' "1 	9: 7 	0 • 1 '9 	7 	5 

tasa media anual de crecimiento 

-1970 - 1965 1975 - 1970 

Activos Fijos Brutos por persona ocupada* 

Empresas Estatales 180 . 
Empresas Privadas 

Producción Bruta por persona ocupada ' • 

Empresas Estatales 
Empresas Privadas 

Valor Agregado Censal Bruto por persona 

. 
Empresas Estatales 12 
Empresas Privadas.  

Remuneraciones por persona ocupada 

Empresas Estatales 	. 

Empresas Privadas ....14  

Participación de las Remuneraciones toca 
les en el valor agregado censal bruto 	- 

Empresas Estatales 	 • 
• Empresas Privadas 

. 

, 

: 

- 

. 

• 

... 

. 

	

. 	. 

SO 249.8 , 

103 422.2 
7.9.592.4 

	

33 	089.0-  • 

742.8 

	

32 	531.4 

	

15 	235..9 

•24 	333.1 
977.8 : 

•46.05 

• 46:14 
46.04 

ocupada  

	

54 	755. 	" 
. 	........ 	, 

605.5 

	

50 	230.6 

	

-.101 	628.1. .  

.. 	123 	414.6 
. 	100 	838.4 : 

. 42 640.7 

. 

. 	59 	831.7 

	

42 	.01-8.0 

19 778.0 - 

• 30 -176.6'.-  

	

.19 	401.4 ..:. 

	

..,. 	, 
:, 	.. 	- 

	

.,._ 	. 	..-, 

46.38' 

50,44 
46.17 

	

86 	153.3 

	

182 	595.1 
80 376A 

118 - 312.2 

	

 115 	588..0 
118 475,4 

43 785.7 

• 
45 651:a 

	

43 	673.6 

24 019.0 
. 	, 

-' 28-037.0.  
• •13 	778..3 

• 

 54:81 

61,41 
• 54.45 

4.84 

3.60 
4.85 

, 5.20. 

2.55 
5.25 

5,36 

'4.40 
,1.3I . 

• 

9.5 

1.2- 
9.9 

3.01 	. 

-1.30 
3.28 

0.53 

-5.26 
0.78 

3.96 

-1.46 
4.15 

. 

• 

. 

FUENTE: Cuadro 111.9.1 

* pesos corrientes. Ver nota 2 cuadro III. 3.1 

Cálculos hechos por Irma Eacárcega y Tomás Ouitián: 



Cuadro lit. lo. i 	 PRINCIPALES INDICADORES DE LA PARTICIPACION ESTATAL EN LA INDUSTRIA 
. 	. 
EXTRACTIVAS 

• 
1 9 	6 	5 1 9 	7 	0 	' 1 	9 	7 	5 tasa media anual de crecimiento 

. 
participa 
ción esta 
tal 	• 

• 

. 	_ 	• - 
participa 
ción esta 
tal 	- 

. 
participa 
ción esta 
tal 

1970 - 1965 1975 - 1970 

. , 
Número de establecimientos 878 980 • 569 2.2 -10.3 

Empresas Estatales •10 1.14 16 1.63 20 3.51 9.9 4.6 
Empresas Privadas 	 ' 	. . 	. 868 964 549 2.1 -10.6 

. 

Personal ocupado 	 • 	• 66 384 . 	60 586 '53 538 • -1.8 -2.4 
Empresas Estatales 8 010 12.07 9 632 15.90 14 302 • 26.71 3.8 • 8.2 
Empresas Privadas 	 . . 	, 58 374 50 954 39 236 -2.7 -5.1 

• . 
Remuneraciones totales *(millones de pesos de 1970) 1 138.8. 1 219.5 • 1 509.6 . 1.4 4.4 

Empresas Estatales 112.3 * 	9.86 175.9 ' 14.42 484.3 32.08' 9.4 	. 22.5 
Empresas Privadas 1 026.5 1 043.6 1 025.3 0.3 -0.4 

Activos fijos brutos **(millones de pesos corrientes) 4 649.4 8 412.3 12.6 
Empresas Estatales 1 005.9 21.64 3 105.4 36.91 25.3 

' Empresas Privadas • 3 643 . • 5 307.d 9.05 

Producción bruta total •••(millones de pesos de 1970) 6 638.3 5 560.8 . 7 425.0 -3.5 6.0 
Empresas Estat.sies 395.9 5.94 779.3 14.0 2 109.3 28.41 14.5 22.0 
Empresas Privadas 6 262.4 4. 781.5 5 315.7 -5.3 2.1 

Valor agregado censal bruto ****(millones de pesos 5 188.2 3 242.3 4 231.6 -9.0 ' 5.5 

" 	de 1970)  
Empresas Estat..les 306.2 5.9 460.1 14.2 1 252.2 29.6 8.5 22.2 
Empresas Privadas 4 882.0 . 2 782.2 2 979.4 -10.6 1.4 

• Eeflarlada con el índice nacional de precios al consumidor:  
" 	Los activos fijos brutos se tomaron a precios corrientes puesto que el•censo capta la información a precios de adquisición, por lo cual si deflastamos estarfamos subva- 

luando. Lo que debería hacerse seda transformar los activos a precios de reposición y después aplicar el deflector correspondiente, pero esto para cada tipo de activo 
y según su fecha de adquisición, lo que rebasa nuestras posibilidades dentro de este trabajo. 

•••Deflactada con el Indice de precios de la producción bruta correspondiente a manufacturas. 
•••• Deflactada con el Indice de precios del PIB correspondiente a la rama 

FUENTE: Misma Cuadro 111.3.1 
Cálculos hechos por Iras Eacárcega y Toels 



Cuadro 111.10.2 	 PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA 

EXTRACTIVAS 

PESOS 	DE 	1970 1 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 5 

tasa media anual de crecimiento , I 

1970 - 1965 1975 - 19.73 

Activos Fijos Brutos por persona ocupada* 76 740.5 157 	127.6 15.4 

Empresas Estatales • 104 	433.1 217 	130.5 ' 15.8 

Empresas Privadas 71 	505.7 142 	904.5 14.9 

PrOdUCCiÓil Bruta por persona ocupada 100 	299.8 91 	783.6 138 	686.5 -1.8 8.6 

Empresas Estatales • 49 	425.7 . 80 907.4 147 	482.9 10.4 12.8 

Empresas Privadas 107 	280.6 93 	839.5 131. 	480.2 -2.6 . 	7.6 

Valor Agregado Censal Bruto por persona 
ocupada 

. 	. 

78 	154.4 ' 53 	515.7 79 039.2 -7.3 8.1 

Empresas Estatales 38 	227.2 47 	767.9 87 	554.2 4.6 12.9 

Empresas Privadas 83 633.1 54 602.2 75 	935.4 -8.2 6.8 

Remuneraciones por persona ocupada 	• 17 	154.7 20-128.4 28 	196.8 3:2 7.0 

• Empresas Estatales 14 020.0 .18 	262.0 33 	862.4 5.4 13.1 

Empresas Privadas 17 	584.9 20. 481.2 26 	131.6 3.1 5.0 
. . 

Participación de las Remuneraciones tota 
les en el valor agregado censal bruto 	- 21.95 37.61 

. 
35.67 

Empresas Estatales •36.68 • 38..23 38.68 
. Empresas Privadas 21.03 37.51 .34.41 

FUENTE: Cuadro 111. 1 o .1 

o 
	* pesos corrientes. Ver nota 2 cuadro III. 3. 1  

Ira 
	Cálculos hechos por Irma Escárcega y TomásGuitián. 



CUADROS CAPITULO IV. 

321 



CUADRO IV. 1.1 

PETROLEOS MEXICANOS. .Evolución de Ingresos yGastosy Financiamiento del 

.Déficit... (Millones de Pesos). 

INGRESOS 
TOTALES 

• 
GASTOS 
TOTALES 

DEFICIT 
PROPIO 

VARIACION 
EN CUENTAS 

AJENAS 

DEFICIT 
FINANCIERO 

TRANSFERENCIAS 
TOTALES 

VARIACION 
"NETA DE 
LA DEUDA 

1965 8 663 7 909 754 - 754 - - (636) 

1966 9 392 9 	116 277 ( 	86) 191 - - (237) 

1967 10 078 10 693 615) 34 ( 	581) - - 627 

1968 11 	026 10 856 170 ( 	368) ( 	198) - 214 

1969 12 	350 11 	578 772 ( 	368) 404 - - 145 

1970 13 	688 13 	U21 667 ( 	321) 346 - - (329) 

1971 14 675 15 	561 ( 	886) ( 	338) ( 	1 	224) - - 1 	228 

1972 15 933 19 , 088 ( 	3 	156) ( 	42) ( 	3 	198) 2 569 1 	074 

1973 18 	281 22 661 ( 	4 	515) 185 ( 	4 	330) 887 885 

1974 30 	919 33 470 ( 	2 	551) 74 ( 	2 	477) 1 	087 1 	213 

1975 36 612 45 002 ( 	8 	390) (8 	366) (16 	756) 3 	162 12 	967 

1976 46 	312 56 093 ( 9 /81) (1 	315) (11 	096) 1 	807 9 	012 

1977 69 526 90 034 (20 	508) 3 549 (16 	959) 595 13 	814 

TMAC 

1965-1979 9.6 	' 10.5 (A.4) 39.0 (14.4) - - (12.4) 

1970-1977 38.4 47.2 61.8* 55.0 * 25.4 49.7 

Fuente: SHyCP. Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1965-1975. 
SPP. 	Cuenta de la Hacienda Pública Féderal 1976-1977. 

* El promedio corresponde al periodo 1971-1977. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



PETROLEOS MEXICANOS. Estado General de Ingresos y Gastos. 

1965 1966 1967 1968 1969 
tasa media 

1970  anual 	de 
crecimiento 

8 663 9 386 10 037 11 006 12 329 13 680 	9.6 

8 559 9 357 10 009 10 977 12 288 13 639 9.8 
104 29 28 29 41 41 (16.8) 

6 929 7 869 8 092 8 925 10 383 11 307 10.3 

1 933 2 368 2 816 3 297 3 208 4 031 15.8 
1 907 2 194 1 955 1 861 2 667 2 508 5.6 
270 339 309 408 684 675 20.1 
- - 1 118 1 166 1 089 1 179 1.8 
- - - - - 190 - 

2 818 2 968 1 894 2 193 2 735 2 725 ( 	0.7) 

1 734 1 517 1 945 2 081 1 946 2 373 6.5 

1 734 1 523 1 986 2 101 1 967 2 381 6.5 

1 734 1 517 1 945 2 081 1 946 2 373 6.5 
- 

. 
6 41 20 21 8 6.4* 

980 1 247 2 601 1 931 1 195 1 714 11.8 

980 1 247 2 601 1 931 1 195 1 714 11.8 
- - - - - - .. 

754 277 (615) 170 772 667 ( 	2.4) 

(86) 34 (368) (368) (321) 39.0* 

754 191 (581) (198) 404 346 (14.4) 

754 191 (581) (198) 404 346 (14.4) 

CUENTA CORRIENTE 

Ingresos Corrientes 

Venta de Bienes y Servicios 
Otros 

Gastos Corrientes 

Sueldos y Salarios 	. 
Compra de Bienes y Servicios 
Pago de Intereses 
Impuestos Federales 
Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles 
Otros 

AHORRO CORRIENTE 

CUENTA DE CAPITAL 

Recursos para Inversión 

Ahorro Corriente 
Ingreso de Capital 

Inversiones 

Inversión Física 
Inversión Financiera 

DEFICIT O SUPERAVIT PROPIO 

Variación en Cuentas Ajenas 

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 

TRANSFERENCIAS TOTALES 

DEFICIT O SUPERAVIT DESPUES DE TRANSFERENCIAS 

* Fuente: 	SHyCP Cuenta de la Hacienda Publica Federal 
	

1965 - 1970. 
Cálculos hechos por César Gómez. 



PETROLEOS MEXICANOS. Estado General de Ingresos y Gastos. 

tasa media 
1970 	1971 	1972 	1973 	1974 	1975 	1976 	1977 anual de crecimiento 

CUENTA CORRIENTE 

Ingresos Corrientes 	13 680 	14 674 	15 898 	18 268 	30 859 	36 612 	46 248 	69 464 	26.1 

Venta de Bienes y Servicios 	13 639 	14 599 	15 762 	18 133 	30 228 	36 331 	45 518 	68 714 	26.0 
Otros 	 41 	75 136 135 630 281 	730 	750 51.3 

Gastos Corrientes 	•11 307 	12 040 	15 643 	16 621 	26 074 	33 245 	35 153 	55 195 	25.4 

Sueldos y Salarios 	4 031 	4 265 	4 812 	5 244 	6 585 	8 745 	8 897 	13 200 	18.5 
Compra de Bienes y Servicios 	2 507 	2 992 	4 070 	5 725 	9 392 	8 410 	8 464 	11 860 24.9 
Pago de Intereses 	675 	1 014 	947 	1 217 	1 318 	1 521 	2 955 	3 889 	28.4 
Impuestos Federales 	1 179 	1 183 	3 749 	2 073 	4 898 	8 598 	7 761 	18 253 	47.9 
Conserv.de  Bienes Muebles e Inm. 	190 	393 	391 	- 	600 	771 	546 	768 22.1 
Otros 	 2 725. 	2 193 	1 674 	2 362 	3 281 	5 200 	6 540 	7 225 	14.9 

AHORRO CORRIENTE 	2 373 	2 634 	254 	1 512 	4 785 	3 367 	11 095 	14 269 29.2 

CUENTA DE CAPITAL 

Recursos para Inversión 	2 381 	2 635 	289' 	1 525 	4 845 	3 367 	11 159 	14 331 	29.2 

Ahorro Corriente 	2 373 	2 634 	254 	1 512 	4 785 	3 367 	11 095 	14 269 	29.2 
Ingreso de Capital 	8 	1 	35 	13 	60 	- 	64 	62 	34.0 

Inversiones 	1 714 	3 521 	3 445 	6 040 	7 396 	11 757 	20 940 	34 839 	53.8 

Inversión Física 	1 714 	3 521 	3 444 	5 900 	7 395 	11 757 	20 903 	34 834 	53.8 
Inversión Financiera 	- 	- 	1 	140 	1 	- 	.37 	5 	- 

DEFICIT O SUPERAVIT PROPIO 	667 	( 886) (3 156) (4 515) (2 551) .( 8 390) ( 9 781) (20 503) 68.8* 

Variación en Cuentas Ajenas 	(321) ( 338) ( 	42) 	185 	74 ( 8 366) ( 1 315) 	3 549 

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 	346 	(1 224) (3 198) (4 330) (2 477) (16 756) (11 096) (16 959) 55.0* 

TRANSFERENCIAS TOTALES 	- 	- 	2 569 	887 	1 087 	3 162 	1 807 	595 	- 

DEFICIT O SUPERAVIT DESPUES 	346 	(1 224) 	629 	(3443) (1 390) (13 594) ( 9.289) (16 364) 54.1* 
DE TRANSFERENCIAS  

FUENTE: 	SHyCP Cuenta de la Hacienda Pública Federal 	1970 - 1975. 
SPP 	Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1976 - 1977. 

*El promedio corresponde al período 1971 - 1977. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 1.4 

PETROLEOS MEXICANOS. Financiamiento del Déficit. (Millones de Pesos). 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT 

VARIACION NETA DE LA DEUDA ( 636 ) ( 237 ) 627 214 ( 145 ) ( 329 ) 

Interna - 280 209 ( 225 ) ( 531 	) 
Externa - - 347 5 80 202 

Colocación 694 1 815 2 554 3 086 3 768 6 280 

Interna 384 491 430 915 
Externa - - 2 070 2 595 3 338 5 365 

Amortización 1 330 2 052 1 828 2 872 3 913 6 609 

Interna - 105 282 655 1 446 
Externa - - 1 723 2 590 3 258 5 163 

(Aumento) o disminución de ( .118 ) .46 ( 45) (. 15) 259 ( 17) 
disponibilidades 

FUENTE: SHyCP Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1965 - 1970. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 1.5 

PETROLEOS MEXICANOS. Financiamiento del Déficit. (Millones de Pesos). 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT 

VARIACION NETA DE LA DEUDA ( 329) 1 228 1 074 885 1 213  12 967 9 012 13 814 

Interna ( 531) 1 258 1 313 (4 068) 731 681 ( 388) ( 207) 
Externa 202 ( 30) ( 239) 4 953 482 12 286 9 350 14 021 

Colocación 6 280 8 396 6 417 9 861 5 708 17 027 21.265 48 469 

Interna 915 2 765 2 520 237 1 968 1 493 - - 
Externa '5 365 5 631 3 897 9 624 3 740 15 534 21 265 48 469 

Amortización 6 609 7 168 5 343 8 976 4 495 4 060 12 253 34 655 

Interna 1 446 1 507 1 207 4 305 1 237 812 338 207 
Externa 5 163 5 661 4 136 4 671 3 258 3 248 11 915 34 448 

(Aumento) o disminución de ( 17) ( 3) ( 444) ( 508) 177 626 275 3 148 
disponibilidades 

FUENTE: SHyCP Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1970 - 1975. 
SPP 	Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1976 - 1977. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO 	IV. 1.6 

PETROLEOS MEXICANOS. 	TRANSFERENCIAS VIA PRECIOS AL RESTO DE LA ECONOMIA. 

Indices de precios 
de extracc. y.ref. 

Ventas Internas 	del petróleó y.fab. 
(millones de pesos) 	derivada del carbón. 

y petroquímica 
básica 

( 	1 	) 	 ( 	2 	) 

Indice de Precios 
del 	PIB 

(1960 = 100) 

( 	3 	) 

Ventas Internas 
de acuerdo a la 
evolución gral. 
de 	precios 
(1 x 3 ; 2) 

( 	4 	) 

Transferencia vía 
precios, realizada 

por 	PEMEX 
( 	4 	- 	1 	) 

( 	5 	) 

1965 7 914 113.1 118.7 8 334.2 420.2 

1966 8 477 111.4 123.4 9 390.1 913.1 

1967 9 493 109.6 127.0 11 000.1 1 507.1 

1968 10 494 107.9 130.0 12 643.4 2 149.4 

1969 11 874 107.1 135.1 14 978.3 3 104.3 

1970 12 926 104.7 141.4 17 456.9 4 530.9 

1971 14 201 101.6 147.5 20 616.6 6 415.6 

1972 15 701 104.1 155.7 23 483.6 7 782.6 

1973 18 092 106.8 175.0 29 645.1 11 553.1 

1974 30 688 150.5 217.0 44 247.8 13 559.8 

1975 31 156 172.2 256.4 49 368.2 16 212.2 

1976 38 480 187.2 306.3 62 961.7 24 481.7 

1977 52 915 221.4 403.6 96 461.1 43 546.1 

FUENTE: Ventas Internas PEMEX, Anuario Estadístico 1977. 

Indices de Precios del PIB. 	Banco dé México. 	Informes Anuales. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 	1.7 

PETROLEOS MEXICANOS. SALARIOS .Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Número de 
Trabajadores 

Erogaciones por 
Salarios y 

Prestaciones 
Percepción por 
Trabajador 

Indice Nacional 
- de Precios 
al'consumidor 
(1968 = 100) 

Percepción por 
Trabajador 

(a precios 1968) 
Incremento 
en 	% 

1965 53 973 2 080 38 538 92.0 41 889 

1966 57 739 2 414 41 809 95.8 43 642 4.2 

1967 62 672 2 724 43 464 98.6 44 081 1.0 

1968 67 717 3 180 46 960 100.0 46 960 6.5 

1969 68 399 3 416 49 942 103.5 48 253 2.8 

1970 71 062 3 841 54 051 108.7 49 725 3.1 

1971 75 498 4 389 58 134 114.6 50 728 2.0 

1972 75 748 4 787 63 196 120.3 52 532 3.6 

1973 76 656 6 157 80 320 134.8 59 585 13.4 

1974 77 673 8 037 103 472' 166.8 62 034 .4.1 

1975 81 203 8 258 101 696 191.8 53 022 (14.5) 

1976 88 052 8 841 100 406 222.1 45 208 (14.7) 

1977 91 680 11 	546 125 938 286.7 43 927 . 	( 	2.8) 

1965-1970 
	

5.6 
	

13.1 	6.9 
	

3.3 	3.5 
TMAC 

1911-1977 
	

3.7 
	

17.0 	12.8 
	

14.8 	(1.8) 

FUENTE: PEMEX. Anuario Estadístico 1978. 

SPP. 	Boletín Mensual de Información Económica, Vol. III, número 1, enero, 1979. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 1.8 

PETROLEOS MEXICANOS. COMPOSICION DE LA DEMANDA DE PETROLEO 

Y COQUE 1970. 

01 

06 

16 

Agricultura 

Productos Alimenticios 

Químico-Farmacéuticos 

5.5 

4.5 

8.2 

7.8 

6.3 

11.6 

17 Productos Minerales No Metálicos 2.5 3.5 

18 Metálicos Básicos 3.2 4.6 

23 Construcción 5.6 7.9 

24 Electricidad 4.5 6.4 

25 Comercio 5.5 7.8 

26 Transporte 17.8 25.2 

Demanda intermedia excluyendo 
demanda de la rama petróleo y 
coque 

« 70:9 100.0 

Consumo Privado 20.3 

Consumo de Gobierno 2.8 

Variación de existencias 2.2 

Exportaciones 3.8 

Total demanda final 29.1 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION 
excluyendo demanda de la rama 
petróleo y coque 
	 100.0 

FUENTE: 	SPP 	Bas'es informativas para la utilización del 
modelo de insumo-producto, 	tomo I, 
pp. 89 - 92. 

Cálculos ,  hechos por César Gómez. 
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CUADRO IV. 1.9 

PETROLEOS MEXICANOS 

PARTICIPACION DE LOS PRINCIPALES SECTORES PROVEEDORES 1970. 

COMERCIO 	 29-4 

MAQUINARIA Y EQUIPO 	14:5 

IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS 11.4 

MINERIA. 	 8.2 

METALICAS BASICAS 
	

6.3 

QUIMIpA FARMACEUTICA 
	

6.2 

FUENTE: 	SPP 	Bases Informativas para la utilización del 
modelo de insumo - productó, "t6Mo.I, 
pp. 89 - 92. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 2.1 

SECTOR ELECTRICO. Evolución de Ingresos,. Gastos y Financiamiento del Déficit. 

(Millones de pesos) 

INGRESOS 
TOTALES 

GASTOS 
TOTALES 

DEFICIT 
PROPIO 

VARIACION. 
EN CUENTAS 

AJENAS 

DEFICIT 
FINANCIERO 

TRANSFERENCIAS 
TOTALES 

VARIACION 
NETA 	DE 
LA 	DEUDA 

1965 3 681 3 563 .489) - ( 489) 371 376 

1966 3 223 3 526 ( 707) 288 ( 419) 424 446 

1967 3 949 4 362 ( 	1 482) 308) ( 	1 790) 1 069 1 006 

1968 .5 024 5 688 ( 	1 513) 182) ( 	1 695) 849 1 112 

1969 6 598 6 932 2 094 742 ( 	1 352) 1 760 1 523 

1970 6 455 9 988 ( 	3 534) •( 225) ( 	3 759) 1 950 1 878 

1971 6 961 10 	911 ( 	3 950) (1 235) ( 	5 185) 1 550 3 480 

1972 7 755 12 	158 ( 	4 403) (1 160) ( 	5 563) 1 532 4 237 

1973 8 944 14.813 ( 	5 869) (1 340) ( 	7 209) 1 620 5 546 

1974 11 894 21 	843 ( 	9 944) (2 091)' (12 035) 3 824 8 214 

1975 14 069 36 698 (22 629) (3 442) (26 071) 11 261.  14 929 

1976 18 731 37 	156 (18 425) ' (5 296) (23 721) 8 624 14 159 

1977 23 t507 44 432 (20 825) ( 443) (21 268) 10 392 8 054 

TMAC 

1965-1970 	11.9 	22.9 	' 48.5 	50.4 	39.4 	37.9 

1970-1977 	20.4 	23.8 .. ..28..8... 	10.2 	28.1 	27.0 	23.1 

• 
FUENTE: SHyCP 
	

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1965 - 1975. 
SPP 
	

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1976 - 1977. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 2.2 

SECTOR ELECTRICO. Estado General de Ingresos y Gastos. 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 tasa media
anual de 
crecim_i_e_n_to 

CUENTA CORRIENTE 

Ingresos Corrientes 3 681 3 217 3 945 5 017 6 580 6 441 11.8 

Venta de Bienes y Servicios 3 072 3 096 3 692 4 755 5 491 5 994 14.3 
Otros 609 121 253 262 1 089 447 (6.0) 

Gastos Corrientes 2 943 2 828 3 193 3 649 4 738 4 942 10.9 

Sueldos y Salarios 729 791 767 902 1 203 1 122 9.0 
Compra de Bienes y Servicios 562 519 1 000 1 186 1 394 1 376 19.6 
Pago de Intereses 552 504 585 435 921 1 024 23.8 
Impuestos Federales- - - 62 82 72 173 - 
Conserv.de  Bienes Muebles e Inm. - - 184 216 239 281 
Otros 1 300 1 014 595 828 909 966 (5.8) 

Ahorro Corriente 738 121 752 1 368 1 842 1 498 15.2 

CUENTA DE CAPITAL 

Recursos para Inversión 738 127 756 1 375 1 860 1 512 15.4 

Ahorro Corriente 738 121 752 1 368 1 842 1 498 15.2 
Ingreso de Capital - 6 4 7 18 14 23.6* 

Inversiones 620 698 1 169 2 039 2 194 5 046 52.1 

Inversión Física 620 698 1 168 2 036 2 186 5 026 52.0 
Inversión Financiera - - 1 3 8 20 - 

DEFICIT 	O SUPERAVIT PROPIO (3 534) 

Variación en Cuentas Ajenas 288 308) ( 182) 742 ( 225) 

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (3 759) - 

TRANSFERENCIAS TOTALES 371 .  424 1 069 849 1 760 1 950 39.4 

DEFICIT O SUPERAVIT DESPUES DE 118 283) ( 721) ( 846) 408 (1 809) 59.0 
TRANSFERENCIAS 

FUENTE: SHyCP Cuenta do la Hacienda Publica Federal 1965 - 1975. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 2.3 

SECTOR ELECTRICO. Estado General de Ingresos y Gastos. 

1970 	1971 	1972 	1973 	1974 1975 1976 1977 
tasa media 
anual de 
crecimiento 

CUENTA CORRIENTE . 

Ingresos Corrientes 	6 441 	6 957 	7 748 	8 941 	11 878 14 001 18 673 23 566 20.2 

Ventas de Bienes y Servicios 	5 994 	6 505 	7 104 	8 036 	10 766 12 108 15 962 22 041 20.4 
Otros 	 447 	452 	644 	905 	1 112 1 893 2 711 1 525 16.8 

Gastos Corrientes 	4 943 	6 172 	7 824 	8 637 	13 043 17 782 21 954 26 673 27.2 

Sueldos y Salarios 	1 122 	1 530 	1 746 	2 029 	3 058 3 916 4 972 6 717 29.1 
Compra de Bienes y Servicios 	1 376 	1 563 	1.759 	2 060 	3 353 4 294 4 615 3 632 17.2 
Pago de Intereses 	1 025 	1 242 	1 732 	2 405 	3 430 4 451 6 599 7 411 32.7 
Impuestos Federales 	173 	551 	605 	466 485 623 260 1 167 31.3 
Conserv.de  Bienes Muebles e Inm. 	281 	42 	239 	- 363 548 846 1 325 24.6 
Otros 	 966 	1 244 	1 743 	1 677 	2 354 3 950 4 662 6 422 31.1 

Ahorro Corriente 	1 498 	785 	( 	76) 	304 	(1 165) ( 3 781) ( 	3 281) ( 	3 107) 110.0* 

CUENTA DE CAPITAL 

Recursos para Inversión 	1 512 	789 	69) 	307 	(1 149) ( 3 713) ( 	3 223) ( 	3 066) 113.6* 

Ahorro Corriente 	1 498 	785 	(- 	76) 	304 	(1 165) (S 781) ( 	3 281) ( 	3 107) 110.0* 
Ingreso de Capital 	14 	4 	7 	3 16 68 58 41 16.6 

Inversiones 	5 046 	4 739 	4 334 	6 176 	8 800 18916 15 202 17 759 19.7 

Inversión Física 	5 026 	4 725 	4 303 	6 174 	8 795 18 857 15 200 17 755 19.8 
Inversión Financiera 	20 	14 	31 	2 5 59 2 4 ( 20.5) 

DEFICIT O SUPERAVIT PROPIO 	(3 534) 	(3 950) 	(4 403) 	(5 869) 	(9 944) (22 629) (18 425) (20 825) 28.8 

Variación en Cuentas Ajenas 	( 	225) 	(1 235) 	(1 160) 	(1 340) 	(2 091) ( 3 442) ( 	5 296) ( 443) 10.2 

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 	(3 759) 	(5 185)`(5 563) 	(7 209)(12 035) (26 071) (23 721) (21 268) 28.1 

TRANSFERENCIAS TOTALES 	1 878 	3 480 	4 237 	5 546 	8 214 14 929 14 159 8 054 23.1 

DEFICIT O SUPERAVIT DESPUES DE 	(1 881) 	(1 705) 	(1326) 	(1 663) 	(3 821) 111 	142) ( 9 562) (13 214) 32.1 
TRANSFERENCIAS 

FUENTE: 	SHyCP 	Cuenta de la Hacienda Pablica Federal 1970 - 	1975. 

SPP 	Cuenta de la Hacienda Pdblida Federal 1976 - 	1977. 

* El promedio corresponde al período 1972 - 1977. 
Cálculos hechos por,César Gómez. 



CUADRO IV. 2.4 

SECTOR ELECTRICO. Finanbiamientó dérDeficit.' (Millones de Pesos). 

1970 	1971 	1972 	1973 1974 	1975 1976 1977 TMAC 

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT 

VARIACION NETA DE LA DEUDA 1 .878 	3 	468 	4 	171 	5 	546 '8 	214 	14 	929 14159 11. 114 28.9 

Interna 	( 167) 	2 	772 	3 	437 	1 	710 : 	.3 	298 	. 	10 	896 13 	821: 472 (25.5) 
Externa 2 045 	708 	734 	3836 - 	4 	916 - 	4.-033 	• '. 	3.38 .1.0 642•• 26.6 

Colocación 3.458 	5 	178 	6 	949 • 	10 	654 12 	216, 	21 	297 21 	735 33 535 38.3 

Interna 482 	3 424 	4 783 	3 978 5 665 	14 005 18 	214 17 914 67.6 
Externa 2 976 	1 	754 	2 	166 	6 676 6 	551 	7 	292 3 	521 15 621 26.7 

Amortización 1 	580 	1 	698 	2778 	5 	108 4 002 	6 368 7 576 22 421 46.1 

Interna 649 	652 	1 	346 	2 268 2 367 	3 	109 4 393 1.7 442 60.0 
Externa 931 	1 	046. 	1 	432 	2'840 1 	635' 	3 	259 3 	183 4 979 '27.1 

(Aumento) 	o disminución de 
disponibilidades 	• 	, ( 69) 	155 	( 	206) 75) 	. 728 ( 238) 19.3 

FUENTE: 	SHyCP 	Cuenta de la Hacienda. Pública Federal .1.970 	- 
SPP 	Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1976 	- 	1977. 

Cálculos hechos por César. Gómez. 



CUADRO IV. 2.5 

SECTOR ELECTRICC. Salarios y Prestaciones de los Trabajadores. 

AÑOS 
Número de 

Trabajadores 

Salarios y Prestaciones Sociales 
( Millones de Pesos 	) 

Salario Anual por Trabajador 
( 	Pesos 	) 

Nominal .  R e a 1 * Nominal R e a 1 

( 	1 	) ( 	2 	) ( 	3 	) (4)=(2);(I) (5)=(3);(I) 

1973 48 629 3 	154 2'340 64 858 48 	119 

1974 74 967 4 	812 2 885 64 	188 38 483 

1975 66 041 6 232 3 249 94 366 49 	197 

1976 70 304 10 049 4.525 142 936 64 363 

1977 75 792 13 	172 4 594 173 	791 60 	613 

tasa media 
anual de 11.7 43.0 18.4 24.6 5.9 

crecimiento 

FUENTE: 	Elaborado con base en datos de la. Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas. Infor-
me técnico-económico sobre energía eléctrica y gas en México, boletín 85, diciembre 
de 1978, p. 206. Los datos de número de trabajadores se obtuvieron directamente de 
la Comisión'Federal dee Electricidad. 

* Deflactado con el índice de precios al consumidor, base 1968 = 100. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 2.6 

SECTOR ELECTRICO. Productividad de los Trabajadores 

Permanentes. 

Energía 
Vendida 
(6Wh) 

Numero de 
Trabajadores 
Permanentes 

Indice de 
Productividad 

• (6Wh-hombre) 
( 	1 	) ( 	2 	) (3)= 	(1).1(2) 

1973 29 0.33 48 629 0.597 

1974 32 	152 74 	967 0.429 

.1975 34 	781 66 	041 0.527 

1976 38 210 70 304 0.543 

1977 41 	010 75 	792 0.541 

tasa media 
anual de 
crecimiento 9.0 11.7 (1.9) 

FUENTE: 	Elaborado con base en datos de COTEG, o . cit, 
p. 258 y cuadro IV. 2.5 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 2.7 

SECTOR ELECTRICO. Energía Eléctrica Generada, Composición y Crecimiento 

tasa media anual de crecimiento  
1965 	1970 	1977 	

1970/1965 	.1977/1970 

Hidráulica 

Vapor 

Combustión Interna 

Geotérmica 

Energía Comprada 

TOTAL ENERGIA NETA 
EN EL SISTEMA  

60.1. 

36.6 

2.4 

100,0 

58.1 

37.9 

3.3 

40.2 

54.3 

4.2 

1.2 

0.1 

	

13.7 
	

3.6 

	

20.0 
	

15.0 

	

42.0 
	

12.9 

100.0 	100.0 18.8 	9.5 

0.9 	0.7 

FUENTE: 	Elaborado con base en datos de' COTEG, boletín 56, julio de 1976, p. 180 y 
boletín 85, diciembre de 1978, p. 183. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 2.8 

SECTOR ELECTRICO. Cálculo de la Transferencia Via Precios de las Empresas 

Eléctricas al Resto de la Economía Durante el Período 

1965.- 1977. 

Ventas Internas 
(Millones de Pesos) 

corrientes 

( 	1 	) 

Indice de Precios 
de energía.. 

. :plectrica 

( 	2 	) 

Indice de Precios 	Ventas Internas de 	Transferencias del 
del .,PIE 	acuerdo a la evolu 	Sector Eléctrico a 

(base 1962= 100) 	Oí& general de 	la economía ( 5 
. 	de precios 	( 4 ) 

( 	3 	) 	(1) 	x 	(3) 	t 	(2) 	(4) 	- 	(1) 

1965 3 154 102.8 111.5 3 421 267 

1966 3 551 104.7 115 9 3 931 380 

1967 3 930 102.8 119.2 4 557 627 

1968 4 395 - 102.4 122.1 5 241 846 

1969 4 905 100.4 126.9 6 200 1 295 

1970 5 444 98.8 132.6 7 306 1 862 

1971 5 962 99.2 138.5 8 324 2 362 

1972 6 578 98.4 146.2 9 773 3 198 

1973 7 559 103.2 164.3 12 034 4 475 

1974 9 651 118.6 203.8 16 584 6 933 

1975 11 	414 129.6 237.7 20 934 9 520 

1976 14 735 152.6 290.6 28 060 13 325 

1977 22 911 217.0 384.3 40 575 17 664 

1965 1970 5 '77 

1971-1977 57 477 

FUENTE: Elaborado a partir de datos de COTEG, boletín 56 pp. 274 y 390, boletín 85, pp. 278 y 401. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 2.9 

SECTOR ELECTRICO. Participación de los Grupos de Usuarios en las Ventas y en el 

Consumo Físico de Energía Eléctrica. 

Participación en-el Pago 
• de energía eléctrica 

Participación en 
físico de energía 

el Consumo 
eléctrica 

• 1945 1970 1977 1965 1970 1977 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Al Consumo 31.2 32.4 32.7 24.0 23.9 25.8 

Unidades Familiares (T-1 y T-1A) 27.0 28.3 24.3 16.2 16.7 18.1 

Gobierno (T-5 y T-6) 4.2 4.1 8.4 7.8 7.2 7.7 

A las Actividades Productivas 68.6 67.3 65.7 76.7 75.2 74.1 

Primarias (T-9 y T-11) 6.5 5.9 4.5 10.5 9.0 8.9 

Secundarias y Terciarias, clasifi-
cadas de acuerdo a la magnitud de 
las empresas: 

62.1 61.4 61.2 66.2 66.2 65.2 

Pequeñas (T-2, T-3, T-4 y T-7) 28.0 24.8 17.3 18.5 15.0 11.5 

Medianas (T-8) 30.0 31.2 29.1 38.7 37.8 32.2 

Grandes 	(T-12) 3.3 5.4 14.8 9.0 13.4 21.5 

FUENTE: 	Elaborado a partir de datos de COTEG, boletín 56, pp. 254 y 362 y boletín 85, 
pp. 258 y 366. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 2.10 

SECTOR ELECTRICO. Precios Medios por Tipo de Consumidores y Comparación con el 
Pagado por la Unidades Familiares (precio y corrientes) 

Precios Medios 
(O 	x Kwh) 

Comparación con Tarifa 
de Unidades Familiares 

1965 	•1977 1965 1977 

Al Consumo 	 0.34 	0.71 79.1 94.7 

Unidades familiares 	 0.43 	0.75 100.0 100.0 

Gobierno 	 0.14 	0.61 32.6 81.3 

A las Actividades Productivas 	0.23 • 	0.49 53.5 65.3 

Primarias 	 0.16 	0.28 37.2 37.3 

Secundarias y terciarias clasificadas 
de acuerdo a la magnitud de las 	0.24 	0.52• 
empresas: 

55.8 69.3 

Pequeñas 	 - 	0.39 	0.84 90.7 112.0 

Medianas 	 0.21 	0.50 48.8 66.7 

Grandes 	 0.09 	0.38 20.9 50.7 

FUENTE: 	Elaborado a partir de datos de COTEG, boletín 56, pp. 264 y 275 y boletín 85, 
pp. 258 y 280. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 2.11 

SECTOR ELECTRICO. Evolución del Consumo de Energía Eléctrica (G Wh). 

tasa media anual de 
crecimiento 

1965 1970 1977 1970/1965 1977/1 970 

Al Consumo 100.0 177.8 361.4 12.2 18.2 

Unidades Familiares 100.0 183.8 376.7 12.9 10.8 

Gobierno 100.0 165.5 329.5 10.6 10.3 

A las Actividades Productivas 100.0 176.4 489.1. 12.0 15.7 

Primarias 100.0 138.6 290.9 6.7 11.2 

Secundarias y terciarias, clasificadas 
de acuerdo a la magnitud de las 
empresas: 

100.0 182.5 521.1 12.8 16.2 

Pequeñas 100.0 155.3 223.5 9.2 5.3 

Medianas 100.0 175.2 281.6 11.9 7.0 

Grandes 100.0 265.8 804.8 21.6 17.2 

FUENTE: 	Elaborado a partir de datos de COTEG, boletín 56, p. 258 y boletín 85, p. 258. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 2.12 

SECTOR ELECTRICO. Participación de las PrinciPales -Ramas de la Industria de 
la Transformación en el Consumo de Energía Eléctrica e 
Incidencia en el Valor-de la Producción Bruta. 

Participación en lah" --  Incidencia en -Costos 
compras de energía 

elécYricá*' 1970 1977 

Fabricación do celulosa y papel 

Fabricación de fibras celulósicas y 

7.2 3.7 3.2 

otras fibras artificiales 6.6 2.0 2.2 

Fabricación de cemento hidráulicó 14.1 8.3 5.3 

Fundición y laminación secundaria. 
de hierro y acero 23.4 4.2 	- 4.2 

Laminación, 	extrusión y estiraje de 
aluminio y sus aleaciones 8.2 5.7 7.5 

Suma 	del consumo de las ramas 
seleccionadas 	 59 -5**  

FUENTE: 	Elaborado a partir de datos de COTEG, boletín 85, pp. 382-400. 

* Calculada de acuerdo a las cifras correspondientes a 1975. 
**El total corresponde a las compras realizadas por la industria de la 

transformación. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 2.13 

SECTOR ELECTRICO. 	Inversiones. 

'Inversiones 
.(Millones de Pesos) 

tasa media anual de 
crecimiento 

1965 ' 	1970 1975 	1970/1965 	1977/1970 

Plantas Hidroeléctricas 3 612 7 934 16 	671 17.0 11.2 

Plantas Vapor 3 212 4 578 15 	513 7.3 19.0 

Plantas Combustión Interna 489 750 2 785 8.9 20.6 

Otros Métodos - 164 3 982 57.7 

Suma 7 313 13 426 38 951 12.9 16.4 

Transmisión 5 034 14 643 - 16.5 

Transformación 3 926 12 	918 - 18.5 

Distribución 6 33Ó* 6 377 22 372 19.3* 19.6 

Oficinas y Servicios Generaleá 504 1 518' 6 	291 24.7 22.5 

• 

SUMA PROPIEDADES FISICAS 18 910 30 591 142 768 10.1 24.6 

FUENTE: 	Elaborado a partir de datos de COTEG, boletín 56, 	p. 	152 	y boletín 85, p. 	164. 

* El dato correspondiente a distribución en 1965 incluye las inversiones en 
transmisión y transformación y por esa misma razón la TMAC de Distribución 
se calculó incluyendo para 1970 los otros dos rubros. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 2.14 

SECTOR ELECTRICO. Capacidad Instalada en Plantas. 

Capacidad Instalada en 	Tasa media anual de 
Plantas (Megawatts) 	crecimiento 

1965 1970 	1977 	1970/1965 1977/1970 

Hidráulica 	2 159 	3 274 	4 521 	8.7 	.4.7 

Vapor 	 1 801 	2 353 	5 832 	5.5 	13.8 

Combustión Interna 	216 	486 	1 495 	17.6 	17.4 

Geotérmica 	 75 	- 

TOTAL 	4 176 	6.113 	11 923 
	

7.9 	10.0 

FUENTE: 	Elaborado a partir de datos de COTEG boletín 56, p. 168 y boletín 85, 
p. 170. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 3.1 

SISTEMA FERROVIARIO. Evolución de Ingresos y Gastos y Financiamiento del 

Déficit. 

Ingresos 	Gastos 
Totales 	Totales 

Déficit 
Propio 

Variación 	Déficit 	Transferencias 
en cuentas 	Financiero 	Totales 
ajenas 

Variación 
neta de 
la deuda 

1970 	2 851 	4 135 (1 	284) ( 	57) (1 341) 1 947 (611) 

1971 	2 716 	5 017 (2 	301) ( 	20) (2 321) 2 267 85 

1972 	2 977 	5 010 (2 	033) ( 	27) (2 060) 2 451 (343) 

1973 	3 292 	5 924 (2 	632) (,1,0) (2 642) 2 740 ( 	85) 

1974 	4 039 	7 770 (3 	731) 32 (3 699) 3 481 167 

1975 	5 733 	12 572 (6 	839) 131 (6 708) 3 676 3 256 

1976 	5 723 	13 895 (8 	172) (233) (8 405) 5 423 2 678 

1977 	8 

tasa media 
anual de 

crecimiento 

406 	17 

16.7 

875 

23.3 

(9 	469) 

33.0 

28 (9 441) 

32.2 

8 064 

22.5 

1 882 

67.6 

FUENTE: 	SHyCP Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1970-1975. 
SPP Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1976-1977. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 3.1 

SISTEMA FERROVIARIO. Evolución de Ingresos y Gastos y Financiamiento del 

Déficit. 

Ingresos 	Gastos 
Totales 	Totales 

Déficit 	Variación 	Déficit 	Transferencias 
Propio 	en cuentas 	Financiero 	Totales 

ajenas 

Variación 
neta de 
la deuda 

1970 	2 851 	4 135 (1 	284) 	( 	57) (1 341) 1 947 (611) 

1971 	2 716 	5 017 (2 	301) 	( 	20) (2 321) 2 267 85 

1972 	2 977 	5 010 (2 	033) 	( 	27) (2 060) 2 451 (343) 

1973 	3 292 	5 924 (2 	632) 	( 	10) (2 642) 2 740 ( 	85) 

1974 	4 039 	7 770 (3 	731) 	32 (3 699) 3 481 167 

1975 	5 733 	12 572 (6 	839) 	131 (6 708) 3 676 3 256 

1976 	5 723 	13 895 (8 	172) 	(233) (8 405) 5 423 2 678 

1977 	8 

tasa media 
anual de 
crecimiento 

406 	17 

16.7 

875 

23.3 

(9 	469) 	28 

33.0 

(9 441) 

32.2 

8 064 

22.5 

1 882 

67.6 

FUENTE: 	SHyCP Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1970-1975. 
SPP Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1976-1977. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO 	IV. 	3.2 

SISTEMA FERROVIARIO. 	Estado General de Ingresos y Gastos. 

. 	1970 	1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
tasa media 

anual de 
crecimiento 

CUENTA CORRIENTE 

Ingresos Corrientes 	2 819 	2 699 2 .939 3 262 .3, 985 5 665 5 634 8 321 16.7 

Venta de Bienes y Servicios 	2 752 	2 626 2 825 3 159 3 823 5 486 5 406 7 934 16.1 
Otros 	 67 73 114 103 162 179 228 387 28.5 

Gastos Corrientes 	3 688 	4 339 4 682 5 428 7 065 9 218 10 605 15 005 22.2 

Sueldos y Salarios 	2 561 	2 861 3 031 3 535 4 463 5 308 6 362 8 206 18.1 
Compra de Bienes y Servicios 	401 360 406 448 - 914 844 757 989 13.8 
Pago de Intereses 	67 73 43 253 331 586 881 2 155 64.2 
Impuestos Federales 	150 112 135 101 141 323 366 490 18.4 
Conserv.de  Bienes Muebles e Inm. 	99 454 517 568 399 1 243 1 310 1 786 51.1 
Otros 	 410 479 550 523 817 914 929 1 379 18.9 

Ahorro Corriente 	( 	869) 	(1 640) (1 743) (2 166) (3 080) (3 533) 	( 4 971) 	( 6 680) 33.8 

CUENTA DE CAPITAL 

Recursos para Inversión 	( 	837) 	(1 623) 1 705 (2 136) (3 026) (3 465) 	( 4 882) 	( 6 596) 34.3 

Ahorro Corriente 	( 	869) 	(1 640) 1 743 (2 166) (3 080) (3 533) 	( 4 971) 	( 6 680) 33.8 
Ingreso de Capital 	32 17 38 30 54 68 89 84 14.8 

Inversiones 	 447 678 328 496 705 3 354 3 290 2 870 30.4 

Inversión Física 	442 678 328 496 705 3 354 3 290 2 870 30.4 
Inversión Financiera 	5 - - - - - - 

DEFICIT O SUPERAVIT PROPIO 	(1 284) 	(2 301) (2 033) (2 632) (3 731) (6 819) 	( 8 172) 	( 9 466) 33.0 

Variación en Cuentas Ajenas 	( 	57) 	( 20) ( 27) ( 10) 32 131 	( 233) 28 

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 	(1 341) 	(2 321) (2 060) (2 642) (3 699) (6 688) 	( 8 405) 	( 9 438) 32.1 

TRANSFERENCIAS TOTALES 	1 947 	2 267 2 451 2 740 3 481 3 676 5 423 8 061 22.5 

DEFICIT O SUPERAVIT DESPUES DE 
TRANSFERENCIAS 	606 	( 54) 391 98 ( 	218) (3 012) 	( 2 982) 	( 1 377) 

FUENTE: 	SHyCP 	Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1965 -1975. 
SPP 	Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1976 -1977. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 3.3 

SISTEMA FERROVIARIO. Financiamiento del Déficit. (Millones de Pesos). 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT 

VARIACION NETA DE LA DEUDA (611) 85 (343) ( 	85) 167 3 256 2 678 1 882 

Interna (.270) 116 374 1 034 1 540 2 171 
Externa (341) (201) (207) 2 222 1 138 ( 289) 

Colocación 777 360 660 704 4 014 3 895 4 179 

Interna 545 661 1 462 2 010 2 986 
Externa 115 43 2 552 1 885 -  1 193 

Amortización 611 692 703 745 537 758 1 217 2 297 

Interna 270 333• 354 429 287 428 470 815 
Externa 341 359 349 316 250 330 747 1 482 

(Aumento) 	o disminución 
de disponibilidades ('31) ( 	48) ( 	13) 51. 224) 304 ( 505) 

FUENTE: 	SHyCP 	Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1970-1975. 
SPP 	Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1976-1977. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 3.4 

FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO. Salarios de los Trabajadores. 

Salarios Personal-
Productivo 

Salario Anual k)or Trabajador 

Nominal Real Nominal 	Indice Real 	Indice 

1970 1 	634 1 503 58 	881 27 751 100 25 526 100 

1971 1 	818 1 586 59 283 30 666 110 26 753 105 

1972 1 	912 1 589 59 733 - 	32 009 115 26 602 104 

1973 2 248 1 668 59 893 37 634 136 27 924 109 

1974 2 	778 1 665 60 	125 46 204 166 27 692 109 

1975 3 438 1 792 61 	250 56 131 202 29 257 115 

1976 4 	152 1 869 61 	911 67 064 242 30 	188 118 

1977 5 	145 1 794 61 	904 83 112 299. 28 980 114 

tasa media 
anual de 17.8 2.6 0.7 17.0 1.8 
crecimiento 

FUENTE: 	Ferrocarriles Nacionales de México. Informes Anuales. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 3.5 

FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO. 

Productividad del Trabajo. 

Toneladas/Km 
por Trabajador Indice 

1970 307.4 100.0 

1971 300.8 97.9 

1972 357.7 116.4 

1973 356.7 116.0 

1974 423.4 137.7 

1975 441.6 .143.7 

1976 433.5 141.0 

1977 464.0 151.0 

tasa media 
anual de 6.1 
crecimiento 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y TranspOrtes. 
Estadística Ferroviaria Nacional 1977. pp. 60-61. 

Cálculos hechos por César Gómez. 
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CUADRO 	IV. 3.6 

SISTEMA FERROVIARIO. 	Locomotoras a disposición 

de 	la explotación. 

En buen 	Locomotoras 
Total 2/1 estado 	utilizadas 3/1 

1973 1 	201 978.5 	817.4 	0.81 0.84 

1974 1 	217 1 	002.1 	859.9 	0.82 0.85 

1975 1 	309 1 	104.3 	969.8 	0.84 0.88 

1976 1 	293 1 	108.3 	935.8 	0.86 0.84 

1977 1 	292 1 	077.9 	834.6 	0.84 0.78 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Estadística Ferroviaria Nacional 	1977, pp. 60-61. 

Cálculos hechos por César Gómez. 

CUADRO IV. 3.7 

SISTEMA FERROVIARIO. Accidentes de eXplbtación t  

Colisiones 
y Descarri- 
lamientos 

Muertos .Heridos 

623 

598 

189 

1-(3: 

6 533 

5̀ `512 

677 158 5 117 

579 148' 5 915 

413 195 5 037 

(9.8) 1.0 ( 6.3 ) 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

tasa media 
anual de 
crecimiento 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Estadística Ferroviaria Nacional 1977, pp. 60-61. 

Cálculos hechos por Casar Gómez. 



CUADRO IV. 3.8 

CALCULO DE LAS TRANSFERENCIAS VIA PRECIOS DE LAS EMPRESAS FERROVIARIAS 

AL RESTO DE LA ECONOMIA DURANTE EL PERIODO 1970 - 1977. 

Ventas Internas 
ventas 
Internas 
( 	1 	) 

Indice de Tarifas 	Indice de Precios 	de acuerdo a la 
Ferroviarias 	del 	PIB 	evolución gral. 

( 	2 	) 	( 	3 	) 	de 	precios 	(4) 
(1)x(3) 	+ 	(2) 

Transferencias 
Via Precios 
( 	5 	) 
(4) 	- 	(1)  

1970 2 752.2 100.0 100.0 	2 	752 - 

1971 2 626.0 98.9 104.5 	2 	775 149 

1972 2 825.0 98.9 110.3 	3 	151 326 

1973 3 159.0 102.2 123.9 	3 	830 671 

1974 3 823.0 103.3 153.7 	5 	688 1 865 

1975 5 486.0 145.6 179.3 	6 	756 1 270 

1976 5 406.0 152.2 219.2 	7 	786 2 380 

1977 7 934.0 193.3 289.8 	11 	895 3 961 

FUENTE: SHyCP Cuenta de la Hacienda Pública Federal 	1970-1975. 
SPP Cuenta de la Hacienda Púbicia Federal 	1976-1977. 

Banco de México, s. A. 	Informes Anuales 	1965-1977. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



Industriales Minerales Agrícolas 
Petróleo y sus 

derivados 

1970 0.191 0.098 0.096 0.124 

1971 0.194. 0.072 0.086 0.109 

1972 0.125 0.073 0.087 0.107 

1973 0.121 0.073 0.084 0.106 

1974 0.121 0.075 0.090 0.107 

1975 0.156 0.102 0.126 0.148 

1976 0.165 0.083 0.136 0.159 

1977 0.214 0.136 0.178 0.219 

tasa media 
anual de 	1.6 	4.8 	5.3 

	
8.5 

crecimiento 

Otros TOTAL 

0.038 0.098 

0.113 0.097 

0.107 0.097 

0.109 0.098 

0.111 0.099 

0.176 0.137 

0.169 0.142 

0.198 0.184 

26.6 9.4 

CUADRO IV. 3.9 

FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO. Tarifas medias para el servicio 

de carga (pesos corrientes por Tonelada/Kilómetro). 

FUENTE: 	Ferrocarriles Nacionales de México. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 3.10 

FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO. Tarifas medias para el servicio de 

carga (pesos de 1970 por Tonelada/Kilómetro)t 

Industriales 	Minerales 	Agrícolas 
Petróleo y sus 

derivados 
Otros 	TOTAL 

0.096 0.124 0.038 0.098 

0.082 0.104 0.108 0.092 

0.079 0.097 0.097 0.088 

0.068 0.086 0.088 0.079 

0.059 0.070 0.072 0.064 

0.070 0.082 0.098 0.076 

0.062 0.073 0.077 0.065 

0.061 0.076 0.068 0.063 

(6.3) (6.8) 8.7 (6.1) 

del PIB base 1970 	= 100. 

	

1970 	0.191 	0.098 

	

1971 	0.118 	0.069 

	

1972 	0.113 	0.066 

	

1973 	0.098 	0.059 

	

1974 	0.079 	0.049 

	

1975 	0.087 	0.057 

	

1976 	0.053 	0.038 

	

1977 	0.074 	0.04.7 

tasa media 
anual de 	(12.7) 	(10.0) 

crecimiento 

	

FUENTE: 	Ferrocarriles 	Nacionales de México. 

* Deflactados con el índice de precios 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 3 11 

FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO. Composición del servicio de carga 

por tipo de producto transportado. 

V A 	L 	O V' O L 	U 	M E N 

1 	9 	7 	0 1 	9 	7 	7 1 	9 	7 	0 1 	9 	7 	7 

millones millones tasa media millones de millones de tasa media 
de pesos de pesos anual de 

crecimiento 
toneladas-
kilómetro 

toneladas-
kilometro 

anuelde 
crecimiento 

Industria- 
les 

589 	33.2 2 082 	39.3 19.8 3 081 17.0 9 780 33.8 17.8 

Minerales 416 	23.4 1 055 	19.9 14.2 4 248 23.5 7 762 27.0 9.0 

Agrícolas 320 	18.1 1 061 	20.0 18.7 3 334 18.4 5 955 20.7 8.6 

Petróleo y 
sus deri- 
vados 

235 	13.3 574 	10.8 13.6 1 	901 10.5 2 617 9.1 .4.7 

Otros 213 	12.0 528 	10.0 13.8 5 535 30.6 2 680 9.3 (9.8) 

TOTAL 1 	773 	100.0 5 300 	100.0 16.9 18 099 100.0 28 772 100.0 6.8 

FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de México. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 3.12 

SISTEMA FERROVIARIO. Estado de las 

Locomotoras Diesel. 

TOTAL En buen 
estado 

En Mantenimiento 
o reparación 

1973 1 202 100.0 979 81.4 223 18.6 

1974 1 217 100.0 1 002 82.3 215 17.7. 

1975 1 308 100.0 1 104 84.3 205 15.7 

1976 1 293 100.0 1 108 85.7 185 14.3 

1977 1 292 100.0 1 077 83.4 214 16.6 

FUENTE: 	Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Estadística Ferroviaria Nacional 1977, p. 158. 

Cálculos hechos por César Gómez. 

CUADRO IV. 3.13 • 

SISTEMA FERROVIARIO. Estado de los 

carros de carga. 

TOTAL 
En buen 
estado 

En Mantenimiento 
o reparación • 

1973 29 396 100.0 27 890 94.9 1 506 5.1 

1974 32 686 100.0 30 926 94.6 1 760 5.4 

1975 37 260 100.0 35 348 94.9 1 912 5.1 

1976 39 540 100.0 37 441 94.7 2 099 5.3 

1977 40 751 100.0 38 110 93.5 2 641 6.5 

FUENTE: 	Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Estadística Ferroviaria Nacional 1977, p. 158. 

Cálculos hechos por César Gómez. 
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CUADRO IV. 4.1 

CONASUPO. Evolución de Ingresos y Gastos y Financiamiento del Déficit. 

( Millones de Pesos ). 

INGRESOS 
TOTALES 

GASTOS 
TOTALES 

DEFICIT 
PROPIO 

VARIACION 
EN CUENTAS 

AJENAS 

DEFICIT 
FINANCIERO 

TRANSFERENCIAS 
TOTALES 

VARIACION 
NETA DE 
LA DEUDA 

1970 2 858  4 364 (1 	506) ( 	63) (1 	569) 939 550 

1971 3 072 4 	641 (1 	569) 21 (1 	548) 1 	091 481 

1972 3 	614 4 799 (1 	185) 29 (1 	156) 1 	148 ( 	50) 

1973 5 	203 • 7 	341 (2 	138) (108) (2 	246) 1 	281 960 

1974 9 208 16 	364 (7 	156) ( 	57) (7 	213) 5 	818 1 	327 

1975 10 	137 21 	104 (10 	967) (340) .(11 	307) 7 956 3 	427 

1976 13 	632 17 	282 (3 	650) 344 (3 	316) 3 	292 (116) 

1977 20 	392 27 905 (7.513) 307 (7 	206) 5 495 1 	965 

TMAC 

1970-1977 32.4 30.4 25.8 24.3 28.7 19.9 

1970-1972 12.5 4.8 (11.3) (14.1) 10.6 

1972-1977 41.3 42.2 44.7 44.2 36.8 

FUENTE: 	SHyCP 	Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1970 - 1972. 
SPP 	Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1976 - 1977. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CONASUPO. Estado General de Ingresos y Gastos. 

1970 	1971 	1972 	1973 1974 	1975 1976 1977 
tasa media 
anual de 
crecimiento 

CUENTA CORRIENTE 

Ingresos Corrientes 	2 858 	3 071 	3 614 	5 202 9 207 	10 137 13 632 20 392 32.4 

Venta de Bienes y Servicios 	2 783 	3 014 	3'548 	5 132 9 084 	10 046 13 495 19 929 32.5 
Otros 75 	57 	66 	70 123 	91 137 463 29.7 

Gastos Corrientes 	3 420 	3 740 	4 287 	7 038 14 868 	18 882 16 909 27 837 34.9 

Sueldos y Salarios 39 	68 	637 	103 139 	1 	884 293 442 41.5 
Compra de Bienes y Servicios 	2 851 	2 881 	2 889 	6 230 13473 	14 392 13 207 22 355 • 34.2 
Pago de Intereses 8 	18 	23 	39 184 	526 819 1 068 101.2 
Impuestos Federales - 	- 	1 	1 1 	3 2 4 - 
Conserv.de  Bienes Muebles e Inm. - 	3. 	12 	7 7 	11 14 16 (41.8) 
Otros 522 	770 	724 	658 1 064 	2 066 2 574 3 952 33.5 

Ahorro Corriente 	( 562) 	( 	669) 	( 	672) 	(1 	836) (5 661) 	(8 745) (3 277) (7 445) 44.6 

CUENTA DE CAPITAL 

Recursos para Inversión 	( 562) 	( 	668). ( 	672) 	(1 	835) (5 660) 	(8 745) (3 275) (7 444)  44.6 

Ahorro Corriente 	( 562) 	( 	669) 	( 	672) 	(1 	836) (5 661) 	(8 745) (3 277) (7 445)  44.6 
Ingreso de Capital - 	: 	1 	- 	1 1 	- 2 1 - 

Inversiones 944 	901' 	513 	303 1 496 	2 222 373 68 (31.2) 

Inversión Física 944 	901 	513 	253 1 	256 	1 	874 373 57 (33.0) 
Inversión Financiera - 	- 	50 240 	348 - 11 

DEFICIT O SUPERAVIT PROPIO 	(1 506) 	(1 	570) 	(1 	185) 	(2 	138) (4 	156) -(10 967) (3 648) (7 512) 25.8 

Variación en Cuentas Ajenas 	( 63) 	21 	29 	( 	108) ( 	57) 	( 	340) 334 307 - 

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 	(1 569) 	(1 	549) 	(1 	156) 	(2 246) (7 213) 	(11 	307) (3 314) (7 205) 24.3 

TRANSFERENCIAS TOTALES 939 	1 091 	1 	148 	1 	281 5 818 	7 956 3 292 5 495 28.7 

DEFICIT O SUPERAVIT DESPUES 
DE TRANSFERENCIAS 	( 630) 	( 	458) 	( 	8) 	( 	965) (1 	395) 	( 3 351) ( 22) (1 710) 15.3 

FUENTE: 	SHyCP 	Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1970-1965 
SPP 	Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1976-1977 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 4.3 

CONASUPO. Adquisición de Productos Agrícolas. (Miles de Toneladas). 

1971/1972 1972/1973 1973/1974 1974/1975 1975/1976 1976/1977 1977/1978 TMAC 

MAIZ 	1 598 	846 	872 	261 	926 	1 436 	1 883 	2.8 

TRIGO 	632 	635 	922 	726 	1 066 	1 492 	479 	(4.5) 

FRIJOL 	200 	27 	113 	363 	334 	173 	119 	(8.3) 

SORGO 	6 	29 	 36 	135 	567 	533 	745 	123.3 

ARROZ 	12 	2 	 10 	41 	169 	23 	69 	33.8 

SOYA 	- 	- 	 - 	 81 	161 	 2 

FUENTE: 	Secretaría de Programación y Presupuesto, Coordinación General del Sistema 
Nacional de Información, Información Básica para la Toma de Decisiones en 
el Sector Agrícola, número 1, 1979, p. 26. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 4.4 

CONASUPO. Participación en-la Comercialización de los Principales Productos 

Agrícolas. (porcientos). 

1971/1972 	1972/1973 1973/1974 	1974/1975 	1975/1976 1976/1977 1977/1978 
Participa-
ción 
Promedio 

MAIZ 16.7 9.2 10.0 3.3 11.1 17.2 18.9 12.3 

TRIGO 34.5 35.1 44.1 '26.1 38.1 44.4 19.5 34.5 

FRIJOL 21.1 3.2 11.0 35.4 -33.2 26.2 15.7 20.8 

SORGO 0.3 1.0 1.2 3.8 12.1 14.2 17.7 7.2 

ARROZ 4.6 0.7 3.3 12.7 35.9 7.4 19.8 12.1 

SOYA - - 16.5 23.0 0.1 0.3 - 

FUENTE: secretaría de Agricultura y' Recursos Hidráulicos. 	Estadística 	Básica 	para la 
Planeación Agropécuaria y Forestar. México, 	SARH, 	octubre, 	1979, 	tomo II, 
p. 26.. 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 4.5 

CONASUPO. Evolución de los Precios de los Principales Productos Agrícolas 

( Pesos Corrientes) 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 TMA 

MAIZ 
Precio Medio Rural 900 900 1 100 1 460 1 863 2 170 2 830 21.0 
Precio de Garantía 940 940 1 200 1 500 1 900 2 340 2 900 25.3 
Precio Medio de Venta 891 888 1 045 1 326 1 617 1 897 2 	387 17.8 

TRIGO 
Precio Medio Rural 860 850 890 1 340 1 720 1 740 2 	130 16.3 
Precio de Garantía 913 913 913 1 300 1 750 1 750 2 050 17.6 
Precio Medio de Venta 801 800 861 1 228  1 578 1 803 1 	983 16.3 

FRIJOL 
Precio Medio Rural 1 	980 2 030 2 990 5 600 5 260 4 700 5 	390 18.2 
Precio de Garantía 1 	750 1 	750 2 300 6 000 5 000 5 250 6 500 30.0 
Precio Medio de Venta 1 	776 1 	909 1 856 5 312 5 975 5 106 4 944 18.9 

SORGO 
Precio Medio Rural 680 735 850 1 270 1 576 1 660• 2 000 19.7 
Precio de Garantía 625 725 950 1 420 1 600 1 760 2 030 21.7 
Precio Medio de Venta 809 791 903 1 238 1 587' 1 739 2 	012 16.4 

ARROZ 
Precio Medio Rural 1 	230 1 	127 1 608 2 690 2 816 3 030 3 	010 16.1 
Precio de. Garantía 1 	100 1 	100 1 100 3 000 2 500 3 000 3 	100 23.0 
Precio Medio de Venta 2 298 2 	303 3 108 4 005 4 010 6 081 6 420 

SEMILLA DE SOYA 
Precio Medio Rural 1 	660 1 	790 3 000 3 300 3 350 4 150 5 	310 21.4 
Precio de Garantía 1 	600 1 	600 2 700 '  3 300 3 500 4 000 5 500 28.0 
Precio Medio de Venta 1 	800 3 211 3 360 3 610 3 815 5 646 21.0 

FUENTE: SPP, 	CGSNI y CONASUPO. Información Básica..., p. 34. 

Cálculos hechos por césar Gómez. 



CUADRO IV. 4.6 

CONASUPO. Tasas de Crecimiento Medio Anual de los Precios Reales de los 

Principales Productos Agrícolas 

1960 - 1965 
	

1965 - 1970 	1970 - 1977 

	

Precio de 	Precio Medio 	Precio de 	Precio Medio 	Precio de 	Precio Medio 

	

Garantía 	Rural 
	

Garantía 	Rural 	Garantía 
	Rtiral 

MAIZ 	-.0.2 	2.1 	-3.4 	-5.6 	2.1 	1.9 

TRIGO 	-3.4 	-1.7 	-5.9 	-5.6 	0.2 	1.9 

FRIJOL 	0.4 	1.8 	-3.4 	-2.3 	2.0 	1.4 

SORGO 	-3.5 	-3.4 	-3.0 	2.9 	0.9 

ARROZ 	1.7 	1.5 	.-3.4 	-2.5 	1.7 	-1.9 

SOYA 	- 	-0.4 	- 	-2.4 	6.8 	1.4 

FUENTE: 	Secretaría de Agricultura ..y Recursos Hidráulicos. Estadística Básica para la 
Planeación Agropecuaria y Forestal. México, SARH, Octubre 1979, tomo II, 
pp. 138-139 

Cálculos hechos por César Gómez. 



CUADRO IV. 4.7 

CONASUPO. Precios Constantes de Garantía.* 

MAIZ 	TRIGO 	FRIJOL 	SORGO 	ARROZ 	SOYA 

1960 	 800.00 	913.00 	1 500.00 	- 	850.00 

1965 	 791,91 	769.17 	1 474.30 	526.50 	926.71 

1970 	 665.72 	566.57 	1 239.37 	442.60 	779.04 	924.68 

1971 	 637.29 	542.37 	r 186.44 	423.70 	745.76 	1 084'.75 

1972 	 .603.72 	513.81 	1 -123.-95 	465.64 	706.49 	1 156.07 

1973 	 537.14 	..479.14 	1 314.28 	414.00 	628.57 	1 542.86 

1974 	 691.24 	599.08 	2 764.97 	506.91 	1 382.49 	1 520.74 

1975 	 702.00 	692.52 	2 374.35 	641.54 	1 002.41 	1 403.37 

1976 	 698.00 	585.87 	1 705.90 	554.00 	1 125.35 	1 385.04 

1977 	 772.51 	572.31 	1 421.70 	540.76 	875.79 	1 465.10 

TMAC 	1960 - 1977 	-2.05 	-2.7 	-0.32 	0.22 	0.18 	• 6.80 

incremento o decremento 

	

-3.44 	-37.3 	-5.22 	2.71 	3.03 	58.4 
absoluto en porciento 

FUENTE: Secretaría dé Agricultura y .Recursos Hidráulicos: Estadística Básica para la 
planeación Agropecuaria Forestal. México, Dirección-General de Planeación octu- 
bre, 1979. 	 Cálculos hechos por Casar Gómez.  

* Deflactado con el índice de precios implícito del producto interno bruto. 
Base 1960 = 100. 



CUADRO IV. 4.8 	CONASUPO VENTAS INTERNAS 

Tasas Medias Anuales de Crecimiento de las Ventas de 

los Principales Productos en el Período 	1970 	- 	1977. 

VENTAS PRECIOS VOLUMEN 

MAIZ 26.7 14.9 10.3 

TRIGO 20.3 13.8 5.7 

FRIJOL 41.7 15.3 22.9 

SORGO 59.3 14.6 39.0 

LECHE EN POLVO 28.9 13.7 13.3 

ARROZ 52.4 15.1 32.4 

SEMILLA DE SOYA 188.9 21.0 138.8 

FUENTE: Compañía 
Gerencia 

Nacional de Subsistencia Populares. 
de Comercialización. 

Cálculos hechos por César Gómez 
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CUADRO IV. 4.9 

CONASUPO. Participación de las Comoras Internas y las Importaciones 

Realizadas por CONASUPO en el Consumo Interno de los Prin-

cipales Productos Agrícolas. 

1971 	1972 	1973 	1974 	1975 	1976 	1977 
Participación 

promedio 

MAIZ 	18.2 	11.5. 	21.6 	16.3 	35.3 	22.8 	32.8 	22.6 

TRIGO 	31.4 	48.0 	59.4 	61.4 	36.6 	46.7 	29.2 	44.7 

FRIJOL 	24.3 	3.2 	12.5 	42.8 	45.3 	17.3 	11.5 	22.4 

SORGO 	0.5 	7.7 	- 	1.0 	23.8 	11.2 	28.9 	12.2 

ARROZ 	3.0 	0.5 	3.3 	25.3 	83.7 	6.8 	19.4 	20.3 

SOYA 

FUENTE: 	SPP, CGSNI 
	

Información Básica,. 
y CONASUPO 

	
Gerencia de Comercialización. 

Cálculos hechos por César Gómez. 
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