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:Introducción~ 

Las actividades económicas muestran.en su conjunto 

1a econolllÍa de una Nación, así como sus partes y vida de 

ella~ Esas actividades se cl.asi.:f'icari. para su estudio en 

primaria.a, secundarias y terciarias. Las primera.a englo

ban todas J.as proTenientes de la naturaleza; las segun-

da.a por su parte coll.fo:rman aquel.J.as que aplican tran.sl'.'o!: 

mación a los bienes obten.idos de J.a natural.eza. 7 por 

Úl.timo, J.aa terciarias, constituyen todos los servicios 

con J.os cuales hacen posib1e las otras actividades. 

Todas las actividades son importantes, pero más 

aquel.J.as cuyo desempeño requieren más ~erza de trabajo 

intel.ectual. 7 rísico, así como J.a utilización de maq~ 

ria, equipo e instalaciones más comp1eJas, s:i.n descuidar 

1os servicios necesarios para taJ. rin. Este es e:I. caso 

de l.a i.ll.dustria. Y en virtud de esa importancia, decidi

mos investigar sobre estas actividades, pero dentro de 

J.a economía de Tabasco. 

Para a.l.canzar este obJetivo utiJ.izaJD.os la teoría 

del ilustre :pensador alemán Karl. Marx, como un instrum.e!! 

to para e:::icpl.icarnos el. comportamiento de J.a. economía en 

J.a entidad. Por el.J.o, en el primer capítuJ.o de este tra

bajo señal.amos los rasgos de J.a economía mercantiJ. sim-



I:I. 

pl.e y capital.ista, incl.uyendo sus orígenes y evol.uci6n; de 

igual. manera se definen l.as Categoríaa de Capital., VaJ.or, 

Pl.usva.1.or, Tasa de Ganancia, Reproducción Simpl.e y .Am.pl.ia

da del. Capital.. A su vez, menciona.moa l.as Leyes de Acumul.!!; 

ción y Tendencia Decreciente de J.a Ganancia. En ese mismo 

apartado, mencionamos J.a reproducción del. capitaJ.ismo has

ta J.1egar a J.a fase actual. y al. final., bosquejamos J.a acu

mul.ación en J.a Unidad de Producción(empresa) desde su ini

cio hasta nuestros tiempos. 

Por otra parte, como J.a economía de Tabasco pertene

ce a un Sistema, creímos necesario conocer 1a economía en 

su conjunto, por tal. motivo, hacemos un anál.iais del. capi

talismo en 1a Nación en el. segundo capítuJ.o de este traba

jo~ Aquí tomamos el. período l.925-1985 y J.o dividimos en 

tres partes, J.a primera vá de 1925 hasta 1960, seguidamen

te abordamos el. l.apso de l.960 a J.9?0 y por ÚJ.tim.o, J.a ~ase 

oscil.atoria de 1a economía 19?0-J.985: En 1a primera divi-

sión habl.am.os de 1a acumul.ación .de capital. en 1a economía 

y de 1oa va.1.1adares a l.os cual.es se e~rentó, tanto de or~ 

gen externo como interno, asimismo se menciona 1a pol.Ítica 

económica del. Estado Mexicano, así como de 1oe reaul.tados 

en materia económica: En l.a segunda parte i1ustramos el. 

crecimiento económico propio de ese período, en materia iE: 
duatria.1. y de 1a trans.f'ormaci6n del. capital.ismo mexicano: 

Y, .f'ina1mente e::z:pl.icamos el. proceso de crisis y auge obae~ 

vado entre l.970 y 1985. 



III. 

Por úl.timo, en el. tercer apartado del. documento ha

cemos una descripción de l.a economía tabasqueña desde 

l.940 hasta l.980. Ec. estas pág:ina.s sobresa1e J..a situación 

económica de Tabasco entre 194-0 y J..9?0, cuyas característ~ 

ca.s son: el. aisl.EU11iento rísico y su atraso económico y por 

ende, su escaso desarrol.J.o, pero si.n dejar de mencionar J.a 

participación del. Estado en l.a economía~ J:Dm.ed.iatamente ~ 

cemos énra.sis en J.a expl.otación del. petr6J.eo porque encon

tramos -una ruerte cana1izaci6n de recursos ri.nancieros y 

describ:i.mos como impactó éste l.aa otras actividades, prin

cipalmente J.a industria, por el.J.o pormenorizamos en este 

aspecto~ Asimismo, mencionamos l.as posibil.id.ades de :ill.dus

trial.ización en J.a entidad en base a loa recursos existen

tes adentro y a.f'uera de l.a entidad; 

En este documento bu.seamos expl.ica.r el. proceso de d.!!. 

sarroll.o de l.a economía de Tabasco desde el. punto de Ti.ata 

de l.a Teoría .Mar:s:i.sta y además, servir como traba.jo para 

obtener el. TÍtul.o de Licenciado 'en :Economía~ Por tal. _ri.u, 

esperamos haber cumpl.ido en la el.aboración del. m.iSlllO; 



I. Características General.es de 1a Acumu.l.ación Capita.l.ista. 

1. Criterios Teóricos para e1 anál.isis de 1a acumu1ación 
de Capita.i: 

E1 modo de producción capita1ista es una de 1aa et~ 

pas de1 proceso de1 desarro11o histórico de 1a hWllanidad. 

Este sistema en 1a actual.idad constitu;ye 1as tres cuartas 

partes de 1a.s formaciones social.es e::ici.stentes; nació como 

efecto de 1a descomposición de1 feuda1ismo en 1os Países 

Bajos e Ital.ia en e1 aig1o XIV. Aunque, aegÚl:J. 1os histori~ 

dores , nace con s.nterioridad, pero es, hasta en ese sig1o 

cuando se autonomiza y empieza a tener preponderancia. Lo 

cierto es. La economía mercanti1 simp1e al. desar:ro11arse 

se transforma e;radua1mente en capita1ista. 

Las bases de esta formación socia1 son: a) Los pro

pietarios de 1os medios de producción y, b) Los hombres 

librea que únicamente tienen como propiedad su fuerza de 

trabajo. 

Conjuntamente L..eaos-eiemensos, 1a propiedad priva

da de los medios de producción y el espíritu de lucro co~ 

figuran a este modo de producción~ La estructuración de 

sus e1ementoa con.f'orm.an 1as relaciones nacidas en e1 pro

ceso de producción y distribución de bienes capaces de 

satisfacer las necesidades humanas. 

E1 modo de producción capitalista como cualquier 

otro, ha tenido cambios cualitativos y cuantitativos, r~ 

zones por 1aa cual.ea, ha evolucionado. A tal. manera,que 

ciertas modií"icaciones con.f'undi6 a muchos estud:losoa de 

1os cambios sociales. Por ejemplo: 1a d.i.smínuciÓn de la 



jornada de trábajo, e1 aumento de prestaciones socia1es y 

1a el.evación de l.os nivel.es de vida de ciertos tipos de 

trabajadores. 

Muchos de estas cambios sÓ1o han permitido una ada;e 

tación en l.as form.a.s de producir y 1a.s re1aciones socia~ 

l.es de producción. 

El. nacim.iento del. sistema capital.ista trae impl.!ci

to 1a destrucción de l.a estructlll"a del. modo de producción 

anterior, por eso, l.os campesi.nos despojados de sus tie

rras en l.a época !'euda1 se co:nir:lrt:t.ero:n en hombres si.u 

propiedad más que de su !'uerza de trabajo; .Asimismo, en 

esa época l.os artesanos .t:'ueron fustigados por l.aa organi

zaciones gremial.es y por Úl.timo, l.a producción mercanti1 

SÍlllpl.e evol.ucionó hasta l.a .t:'o:raa capita.l.ista. 

Esta trampa se inicia con l.a propiedad privada de1 

excedente de producción, el. cua.l., es util.izado primerame~ 

te, para el. intercambio d., otros bienes necesarios y l.os 

no producidos por sí miBlllo. A.epecto propio de UD.a econo-

m:!a mercantil. simpl.e: Después, al. desarrol.l.Üse el. proc

so de intercambio, el. excedente fue un llled.io para ateso

rar riquezas: Así a esta prbera .rorma de :i.nterceabio di

recto de productos, se l.e denominó trueque: En l.a segunda 

.t:'orma de i:nterc-bio se encontró l.a existencia de mercan

cías cuyas características l.es peraitian. constituirse en 

equival.entes de otras hasta tomar l.a posición de una mer

cancía de equival.ente general. que agilizó el. intereeabio:· 

Además, esas oual.idades f'ueron util.izadas para el. ateaor.!!: 

•iento de riquezas; Esa mercancía .t:'ue el. dinero: 



En 1a .f'orma de producción capital.ista 1os medios 

de producción como: materias primas, maquinarias e ins

tal.aciones dejaron de pertenecer a1 productor arruinado 

quien só1o vend.Ía su .f'uerza de trabajo para subsistir. 

Pero que siguieron combinándose para producir mercancías: 

SÓl.o que en este caso dejaron de ser propiedad de1 produ2, 

tor(asa.l.ariado) y pasaron a manos de quien aportó dinero 

para l.a compra de l.os el.ementos que componen: l.a mercancía: 

Una. vez en mano de su propietario, éste l.as envía a1 mer

cado para su intercambio y, así recuperar el. 111.onto que 

aportó para l.a producción: De esta manera nuevamente está 

en condiciones de iniciar el. proceso de producción de me~ 

cancías: Proceso que se a.gil.izó co:c..f'orme se desarrol.l.Ó el. 

capi tal.il!Jll1o. 

Este proceso tuvo sus comienzos en l.a circu1ación 

de mercancías. Primero con el. trueque donde l.a mercancía 

(.M) se intercambiaba con otras distintas pero con 1a mis

ma cantidad de val.or. De ahÍ, l.a .f'Órmu1a Mercancía-Mere~ 

cía(M-u): Luego, esta .f'orma de intercambio tropezó con 

muchas dificul.tades hasta que se empl.eó una mercancía con 

equival.encia general.: el. dinero: El. empl.eo de éste viene 

agil.izar el. proceso de intercambio: Tomando por el.l.o dos 

.!'unciones: a) Medida de val.or y, b) medio de circu1ación: 

La primera, por ser un equiva.l.ente general. de val.or y l.a 

segunda, por imprimir rapidez al. intercambio o circu1a

ción de mercancías: Entonces, a:i intervenir el. dinero el. 

proceso de intercambio se efectúa de l.a manera siguiente: 

M.ERCANCL\.-DlliERO-- J.IERCANCL\., es decir (Y:-D-M): 



4. 

Ea. 1a economía merca.nti1 simpl.e se producía.u J.as 

mercancíaa para el. i.J:Ltercambio • ea decir, J.a .:Corma 

mercancía-Dinero-Mercancía~ Pero a J.a tra:c.s.f'o:rmación de 

esta economía en capitaJ.ista se produce para el. J.ucro. C~ 

be se:iiaiar. J.a mercancía para entrar en el. proceso de cir 

cu1ación mercantil. requirió siempre de dos cual.idades: 

a) J.a. capacidad de satis.f'acer una necesidad hu::nana, es d.!:_ 

cir, ser Útil.j b) Y, l.a de expresar au va1or en otra mer

cancía: La primera cual.idad recibe el. nombre de va.l.or de 

uso; J.a segunda., J.a de vo.J.or de cambio • .A.cl.ara.:c.do que tB.!!!, 

bién el. dinero reune esas dos cual.idades, por el.J.o, se 

considera una mercancía. 

Por eso. J.a mercancía. al. entrar a J.a circul.ación h~ 

ce uso de sus cual.idades y sól.o a.sí puede ser tra:a.s.f'orma

da en dinero. Porque quien posee dinero y tiene necesidad 

de adquirirl.a. por serl.e útil., i.nmediatamente procede a 

calll.biarl.a por su dinero: Pasando de mercancía a dinero 

(M-n): La cual.ida.d de val.ar de cambio se rea.l.za cuando se 

adquiere, o sea. el. dinero se trane.f'orma en mercancía 

(D-M): La compra de un bien es a J.a vez. 1a venta de ese 

•ismo bien, aunque puede ser 1a real.izació:n. de otro bien 

efectuado con anterioridad. A este proceso 1o J.1ama.mos 

circul.ación mercantil., y en él. se compran y venden diver

sas mercancías. 1as cual.es, son producidas por diversos 

productore..s de 1as distintas actividades económicas exis

tentes. 

La. circu1ación de merca.ncías(M-D-M) es el. punto de 

re.f'erencia de J.a categoría Capital.; principal.mente. en 1a 
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Última fase de la circu1ación(D-ll)~ A partir de aquí, el 

dinero se transforma eo mercancía y termina la cí.rcuJ.a--

ción merca.oti1, si la mercancía se destiDa aJ. consumo. Su

cede lo contrario, cuando esa mercancía se convierte en 

dinero(~-D)~ Porque con esta operación inicia un nuevo pr~ 

ceso el cual, se expresa en la r6rmula(D-~-D), que ea dis

tinta a 1a de la circulación mercantil. Al parecer el din~ 

ro primario compra una mercancía(D-M), la cual, vende pos

teriormente por la misma cantidad(M-D). Situación que no 

es así~ La mercancía es vendida por una cantidad de dinero 

mayor, que la identificaremos con(D•). En este mecanismo 

rea..1.za la diferencia entre el diJ:lero como tal, y el dinero 

como capital. Toda vez que, en la .forma(~-D-U) el objetivo 

principal. es vender para consumir y no así, en el cic1o 

(D-:J-D) cuya .finalidad es el intercambio para gariar. Po.r 

esto, 1a .f'ÓrmuJ..a se transforma en: Dinero inicia1-Merca.n

cía-Dinero fina1, o sea,(~tr-D•)~ EJ. d:lnero .final. como in

dicamos es una cantidad mayor con respecto ª. la inicial., 

es decir, el dinero adquiere mayor valor. Iniciándose 1a 

circu1ación del dinero como capLtal. y como su finalidad es 

ganar cada vez más, su .forma será continua. 

Así pues, el inicio de la circulación del dinero co

mo capital, implica un monto determinado de dinero para 

destinarlo a la compra de mercancías y, posteriormente, 

venderlas con el objeto de recuperar el monto i.D.icia1 más 

una ganancia.~/ Reflejándose el alma del sistema capitali~ 

ta, el cual exhibirá durante toda su existencia~ 

En la definición de capital podría parecer que la g~ 
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nancia nace de1 proceso de circulación merca.nti1. Esta 

apreciación suscitó muchas polémicas y se logró encontrar 

su origen en e1 proceso de producción heredado de la eco

not:Úa mercanti1 si.m.p1e donde existieron pequeños product2 

res posteriormente desaparecidos por e1 desarro11o tanto, 

de 1a división social. de1 trabajo como de 1a propia econ2 

mía: E1 proceso de producción en este tipo de econoQ!a se 

rea1izaba por quienes eran dueños a 1a vez, de 1a fuerza 

de trabajo y de 1os medios de producción; estos producían 

al. por aenor en un inicio y, después para tener existen-

cías preparadas de antemano y entregarlas a 1os mercade~ 

res quienes efectuaban sus pedidos con anterioridad. Re-

~1ejándose 1a venta de mercancías; no 1a venta de fuerza 

de trabajo. Este proceso era de repetición continua que 

1os 11evó unas veces a un crecimiento de sus tal.1eres y 

otras, a su desaparición; consecuencia de1 ·contro1 ejerc;!;_ 

do por 1os mercaderes sobre e11os. 

Con e1 desarrol1o de esta economía se diversificó 

1a división social. del trabajo y por consecuencia 1as r3 

maa de producción, provocando 1a transformación de la ec2 

nomía mercanti1 en capitalista. A la vez, empieza la des~ 

parici6n de1 productor individual. de mercancías y nace, e1 

capitalista que aporta capital. para 1a compra de medios de 

producción y el pago de los salarios devengados por los 

productores que se arruina.ron o fueron despojados de sus 

medios de producción: Al respecto Marx menciona".:: Toda.a 

las relaciones que sirven de palanca a 1a clase capitalis

ta en formaci6n, hacen ~poca en la historia de 1a acumula-
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ción originaria; pero, sobre todo, 1os momentos en que -

grandes masas hwnanas son despojadas súbita y violentame~ 

te de sus medios de subsistencia y lanzadas, como pro1et~ 

ríos 1ibres a1 mercado de trabajo."_g/ O sea, la economía 

rura1 dejó de existir por e1 crecimiento de 1a economía 

urbana. 

A raiz de este ca¡i¡bio, 1a ruerza de trabajo de esos 

productores es pagada por debajo de su val.or u obligada a 

trabaja:r mayor tie~po, como cualquier mercancía, que por 

su poca utilidad, se vende por cantidades signiiicativas 

a bajo precio. De . , 
ani, que al llevarse e. cabo la combina-

ción con los medios de producción, dentro del proceso pr~ 

ductivo, generan una mercancía con un va1or mayor de1 co~ 

to erogado para producirla. Este excedente de valor así 

como la mercancía producida es propiedad del capitaJ..ista, 

como derivación de 1a propiedad de1 capital utilizado en 

ei proceso de producción de 1as mercancías. Aunque e..1 co

mienzo de la sociedad capitalista no era aceptada esta s_:h 

tuación, origine.ndo rebe1iÓn y agitaciones en las grandes 

ciudades por ejemp1o en Gante en 1343 y en Florencia en 

1373. 2/ 
ED. estas circunstancias, el capitalista destina p~ 

te de su capital. a la compra de una serie de mercancías 

distintas unas de otras, las cuales, se convertiran den~ 

tro de1 proceso de producción en partes integrantes de 

una nueva mercancía. De es~a manera 1ogra, e1 ~apitalista, 

incorporar los medios de producci6n y ia fuerza de trabajo 

a la nueva mercancía. Porgue esta Ú1tima, es tD..mbién una 
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meroan.c!a dentro del. sistema capital.ista, y oomo tal., ti~ 

ne val.or de uso y val.or de cambio. El. valor de uso se de

nota cuan.do l.a compra. el. capital.ista. y, al. venderl.a su 

propietario, el. val.or de cambio. Toda vez que se transi'o~ 

ma en dinero que se destinará al. consumo para reponer l.a 

~erza. gastada en el. proceso de producción, a.sí como para 

sustituirse en sus hijos cuando él. se muera~ 

Como el. pago por el. uso de l.a fuerza de trabajo es 

in.f'erior a su precio, y el. capital.ista, a.l. comb:lnarl.a con 

l.os medios de producción obtiene una mercancía cuyo va.J.or 

excede al. capital. aportado para producirl.a.Obtiene un ex

cedente denominado pl.usva1or~ Toda vez, que l.a fuerza de 

trabajo a.l. material.izarse en cual.quier objeto, l.e infunde 

val.or de uso y de cambio~ Esta transmisión de val.or se 

efectúa durante l.a jornada de trabajo, l.apso en que el. c~ 

pital.ista compra l.a fuerza de trabajo. 

Este excedente o pl.usval.or, desde l.uego, aumenta en 

i'orma directa al. aumentar el. vol.umen de mercancías• moti

vo por el. cual., el. capital.ista asigna montos más el.evades 

de capital. para producir. Estos incrementos de capital. p~ 

ra producir se real.izan con el. .f"in de procurarse nivel.es 

lllás al.toa de ganancia o pl.usval.or; práctica que Marx l.l.a

mó "~~~ l.a reproducción en escal.a ampl.iada, o sea, l.a ac~ 

mul.ación, reproduce el. regilllen del. capital. en una escal.a 

superior, crea en uno de l.os pal.os más capital.istas o ca

pital.ista..s más poderosos y en el. otro más obreroe asal.a

riados~V 

Por tanto, en el. capital.ismo, l.a ganancia o pl.usva-



9. 

lor se origina-dentro del proceso de producción de mercan

cías y no. en eJ. proceso de la circulación mercantiJ... Le. 

ganancia nace cuando eJ.. capi ta1iata a.signa una parte de su 

capitai total. a J..a compra de medios de producción, mejor 

conocido como capital. constante(C) y otra a la obtención 

de fuerza de trabajo, la cual. se identifica como capital. 

va.riabJ.e(V)~ Este capital. totaJ.(C más V) se destina para 

obtener pJ.u.svaJ.or; Marx es muy cJ.a:ro a1 decir:".~ • .Aquí,_ n~ 

die compra J.a fuerza de trabajo para satisfacer, con sus 

servicios o su producto. J.as necesidades personal.es deJ. 

comprador. No, J.a rina1idad de este acto es explotar eJ. e~ 

pital.. producir mercancías, que encierran más trabajo deJ.. 

que se paga eJ. que se J.a apropia y que. por tanto, contie

nen una parte de vaJ.or que a.J. capita.l.ista no J.e cuesta na

da y que, sin embargo, puede re&J.izarae mediante J.a venta 

de J.aa mercancías. ".2/ La diferenciación deJ. capital, va.ri!!. 

ble(V) y constante(C), ea ÚtiJ. porque a través de eJ.J.a se 

conoce las proporciones de éste incorporadas en J.a produc

ción de mercancías; que aJ. real.iza.rae en eJ. mercado objet~ 

Vizan J.a ganancia o pJ..usvaJ.or que eJ. obrero dej6 de perc:i

bi:r a1 vender su fuerza de trabs'.jo a1 ca.pi tal.. 

Loa métodos para J.a creación de pJ.u.svaJ.or son dist~ 

tos. Por ejempJ..o: en J.a economía mercantil a:impJ.e se empJ.~ 

aba J.~ división de1 trabajo dentro deJ.. taJ.J..er y se J.og:ró 

modernizar J..a producci6n de J.as manu.i'actura:s; Con este pr~ 

cedimiento, eJ.. obrero realizaba más mercancías en menor 

tiempo que cus.udo, un sólo obrero tenía que efectuar una 

ser:ie de operaciones para producir una pieza de mercancía; 

La eapecia1izac:i6n provoc6 una e1evaci6n deJ.. rendimiento 
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por asa.l.ariado. En otras ocasiones, 18..!! jornadas de trab,!!: 

jo fueron pro1ongadas y desde 1uego, 1a remuneración no 

au.:f'rió aumentos sustanciales~ También se recurrió a di.i'e

renciar 1a fuerza de trabajo tomando en consideración 1a 

edad, e1 sexo y la capacidad física e inte1ectual. E1 mi~ 

mo desarro11o de las formas de producir con respecto a 1a 

de distribuir, indujo a1 capitalista, a llevar la acum.uJ..!!: 

ción al capital constante(C), principal~ente, en máquiJ:J.a

rías y equipos más aodernos. Lográndose aumentar más e1 

rendimiento de la fuerza de trabajo y por tanto, la pro~ 

ducción de mercancías y de pluavalor o ganancia, asim.ísmo 

una explotación intensiva de la mano de obra por e1 capi

tal~ 

Lru!J distintas modal.idadea para incrementar el rend~ 

miento de la fuerza de trabajo fueron anal.izadas en la 

teoría marxista, con el fin de esc1arecer la evolución 

del proceso productivo y los mecaniSlllos utilizados por 

los capitalistas en la producción de pluavalor o gananciS.: 

A tal grado, que en su análisis logró precisar los tipos 

de pluavalor, expresando su autor n ••• Denomino pluava1or 

abso1uto a.1. producido median te la prolongación de la jor

nada laboral; por el contrario, a1 que surge de la reduc

ción del tiempo de trabajo necesario y de1 consiguiente 

cambio en 1a proporción de magnitud que media entre ambas 

partes componentes de 1a jornada laboral, lo denomino 

~luava1or relativo."§/ O sea, que el plusvalor relativo 

surge de.la disminución del tiempo que el obrero emplea 

en producir para sí :r para el capitalista, como efecto de 
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lllla modernización dentro de 1a rábrica, tanto en 1a rorma 

como en el equipo utilizado~ 

En virtud de la generaci6n de p1usva.1or relativo, 

producto de 1os rendimientos elevados de la mano de obra, 

el capitaJ.ista, sigue erectuando innovaciones dentro de 

su fábrica así como al. equipo utilizado en 1a producción. 

Logrando, por cierto tiempo, hacer disminuir los costos 

de producciQn de las merca.ncías y, además situarse en po

sición ventajosa con réspecto a sus competidores capitali~ 

tas. Esta ventaja no dura mucho tiempo porque las innova

ciones se generaliza.o. en las rábricas de todos los capit~ 

1istas~ De todas maneras, las ventajas obtenidas aumentan 

el p1usva.l.or relativo y para direrencia.rlo de la norma1i

dad, se denominó p1usva1.or ei-traordi.nario. 

La creación de p1usva1or ha jugado un papel impor~ 

ta.nte en el desarrollo del capitalismo. Porque logró sa-

tisracer 1a creación de necesidades y 1a ampliación de 

los mercados internos y externos, al. aumentar la produc~ 

ción de mercancía cuando se convierte en capital.~ Este ~ 

pecto estuvo presente desde el comienzo del capitalismo, 

por ejemp1o: en 1as ciudades medieval.es se registraron 

avances notab1es como fue 1a prensa de imprimir y otros 

aspectos técnicos, producto de 1a petrificación de la ga

nancia o p1usva.1or en capital, a.sí como de1 desarro11o de 

la división socia1 del trabajo • .Asimismo, no se puede om~ 

tir como los fabricantes conriaban mercancía.a a 1oe mere~ 

deres que sa1Ían a1 exterior.a negocis..r; notándose c1ara

mente que era un capita.1 acumuJ..ado con anterioridad dedi-



cado al. préstamo en rorma de mercancías. Otras experieo-

cias ~ueron 1as de 1os gremios y 1a.s compañÍas de librea 

que buscaron proteger sus iDtereses y la acUEu1aciÓD de 

capita1: A tal. grado que presnaban. apoyo económico al. .Es

tado y a 1a Xglesia. Todo producto de 1a ganancia ? plus

val.or realizados en 1os mercados i.nternos y externos-Z/ 

La conversiÓD de1 p1usva1or en capital. ha seguido su mar

cha incontenib1e llegando a la cima en el sig1o XVIII, 

con 1a Revolución Industrial. que trunbién rue producto de 

la petriricación de 1as ganancias en innovaciones tecno12 

gicaa para 1a producción de mercancías:§/ 

EJ. p1usval.or se petririca en capita1 por ser u:.c.a 

mercancía que se rea1izó y a.1 convertirse en dinero, re-

torna a.J.. proceso de producción para generar más ganancias: 

Porque, 1a producción de mercancía está constituida por 

capital. constante(C) y variab1e(V), y aunado a e11os, e1 

p1usva1.or(P1); quedando integrada por(C,má.s V, más Pi): 

Este capital. se recupera cuando se re.a.J..iza 1a mercancía 

en e1 mercado. Y regresa, a1 proceso productivo, necesa~ 

riam.ente co~o capital. constante y variab1e. E1 p1usva.l.or 

obtenido puede ser consumido total. o parcial.mente por el 

capital.iata: A1 consumirse total.m.ente, e1 nive1 de produ~ 

ción no aumentará en e1 cic1o siguiente y por tanto, 1a 

magnitud de1 p1usva1or será 1a misma: En ca.so contrario, 

cuan.do e1 capitaJ.iata envía una parte del pluavalor aJ.. c~ 

c1o productivo, el nivel de producción y 1a magnitud de1 

p1usva1or aumentarán: Queda.ndo,el p1uava1or, convertido 

en capita.J..~ y de esa manera, 1ogra aatiaracer el espiritu 



de lucro y la ambición de su amo y señor; el capitalista. 

Cuando ia cantidad de p1usva1or no es suficiente c~ 

mo para elevar la producción y poder responder a la de~~ 

da de1 mercado. El capitalista recurre al. préstamo aunque 

ten0 a que pagar u.n interés. Otras ocasiones recurrió a1 

alquiler de tierras por ia cuai pagaba u.na renta y por ú~ 

tim.o, si tenía urgencia de real.izar sus mercancías por d~ 

nero, otorgaba una parte de sus ganancias ai comerciante; 

Esas responsabilidades podían contratarse cuando el capi

talista estaba en condiciones de produci.r u.na ganancia ~ 

plia para pagar intereses, rentas ó ganancias segÚn ruera 

el compromiso. Es por ello que, la ganancia o p1usva1or 

muchas veces no se e~bolsaba tota1mente, sino que se dis

tribuye entre otros capitalistas; llegándose hasta perder 

su origen. La historia, en sus ana1es, nos describe que 

esta práctica nació desde los comienzos del capitalismo, 

por ejemplo, en Génova existió, en el siglo X:V, el Banco 

de San Jorge que otorgaba créditos a comerciantes e indu:! 

trial.es.2/ Asimismo, en Inglaterra, Francia y Alemania, 

en el siglo XVI, existieron las llamadas Lonjas o Bolsas, 

co~o las de .A::nberes y L;yon, donde se negociaban mercan--

cías y va1ores.1Q/ 

ASÍ, la producción de ganancias, al. entrar en el -

proceso productivo genera más capita1; su ingi:-eso puede 

ser como capital. constante(C) o variable(V)~ Aunque, en 

la práctica, el capitalista la cánaliza hacia 1os medios 

de trabajo para diS1l1inuir el tiempo de trabajo necesario 

y aUl:lentar de esa manera, el plusvalor relativo~ Esta 
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am.pl.iación de capital. es punto de observación del. capita

l.ista pués, l.a ansiedad de su espíritu de l.ucro, l.a pre-

sión de sus socios y l.os compromisos contraídos l.e exigen 

vigil.ancia en el. rendimiento. A1 respecto, desde l.a prim~ 

ra etapa del. sistema existió l.a protección por parte del. 

Estado; pués, l.os del.itos de robo, hasta de c:i.nco chel.i-

nes, se castigaban con l.a muerte: Los i.nsol.ventes y deud2 

res e=an castigados con l.a deshonra permanen~e.l.l./ Marx, 

al. tocar el. tema de l.a ganancia l.og.ró, por una parte, l.a 

división del. capital.: en constante y variabl.e: Y por otra, 

medir el. rendimiento, tanto de l.as partes que integran el. 

capital., como del. capital. total.: Por el.l.o, al. rel.acionar 

el. pl.usval.or(Pl.)-producto del. capital.-, con el. capital. v~ 

riabl.e obtuvo el. rendimiento de éste, el. cual., denominó 

Tasa de Pl.u.sval.or(Pl./V) o Tasa de Expl.otación, toda vez 

que, expresa l.a magnitud de val.ar que se apropia el. capi

tal.ista. En cambio, al. rel.aciona.r el. pl.usval.or con el. mo!!; 

to del. capital. total. empl.eado en l.a producción encontró 

l.a Tasa de Ganancia(Tg• Pl./ C más V), es decir, el. rendi

miento del. capital. total.. A.demás porque el!! l.a .forma más 

usada por el. capital.ista. Asimismo, Marx observó como l.a 

acum.ul.aciÓn de capital. hacía variar l.os componentes del. 

total. y l.a importancia que tienen esas variaciones en l.a 

producción de pl.usval.or y en l.a tasa de ganancia; encon

trando una nueva categoría que l.l.amÓ Composición Orgánica 

del. capital.; Este índice, se obtiene rel.aciona.ndo el. cap~ 

tal. constante(C) y el. monto total. del. capital. invertido 

(C más V), o sea, (C/ e más v); Tambi~n se puede l.ograr 



relacionando el capita1 constante con el capital variable 

(C/V): Consiguiendo conocer que proporción de los medios 

de producción corresponden aJ. capital variable(C/V): No 

cabe la duda que el aumento constante de la composición 

orgánica del capital y de la tasa de explotación origina

ron, en el siglo XVIII, las revoluciones Norteamericana 

en América y, rrancesa e industrial. en Eu:r.~pa. 

Las categorías marxistas facilitan el conocimiento 

de la realidad; a través de ellas, podemos estudiar cada 

una de las partes de esa realidad y a la vez, comprender 

su comportamiento e interrelación~ Por eso fue posible d4, 

ferenciar cada categoría y demostrar que todas provienen 

de la generación del valor dentro del proceso productivo~ 

Quizá se pueda confundir la diferencia entre la tasa de 

plusvalor y la de ganancia porque proceden del mismo ori

gen: Además, porque la tasa de ganancia es el. índice más 

utilizado por el capitalista para medir el fruto de su c~ 

pita1. 

La tasa de ganancia está determinada por la canti

dad de capital destinado a la producción de mercancías; 

pero difiere del plusva1or, a pesar de ser su origen. La 

diferencia no está basada en la variación de éste, porque 

aun, permaneciendo él in.variable; la tasa de ganancia no 

es uniforme de una actiVidad productiva a otra. La dife

rencia se encuentra en que, la tasa de plusval.or solamen

te se mide a través del capital variable~ La variación de 

la tasa de ganancia de una actividad a otra se debe a la 

composición orgánica de los capital.ea y al. ritmo de rota-
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c~Ón de 1os mismos, 1os cua1es son distintos en cada uua 

de 1as actividades existentes; pero influye directamente 

la magnitud de los componentes del capita1 constante. 

La tasa de ganancia se eleva cuando aumenta la pro

ductividad del trabajo y 1a inrraestructura econó~ica y 

social • .!,S/ Esta Última, incide directamente en el ritmo 

de rotación del capita1 empleado en 1a producción y por 

consecuencia, en 1a tasa de ganancia. 

E1 ritmo de rotación del capital total empleado 

crea un nuevo concepto que tiene por objeto diferenciar 

la tasa de ganancia, específicamente, con aquella cuya 

rotación aumenta su ta.maño. Por ello se 11ama Tasa Anual 

de Ganancia a la obtenida durante un lapso determinado, 

generalmente de un año. Esta se expresa de la manera si

guiente: 

g• Pl* n(V/C más V) 

Reflejando con la 1íteral n, el número de veces que el 

capital rota, es decir, que se convierte en mercancía y, 

regresa al proceso productivo. Asimismo, denotará un au

mento en la magnitud de la tasa de ganancia. 

Así como ha.y factores que a.i"ectan el ascenso de la 

tasa de ganancia, existen otros que procuran su descenso. 

Entre los cuales tenemos el alza de las materias primas 

y auxiliares, 1a magnitud del mercado, la competencia en

tre capitalistas, la poca rotación del capital global y 

la composición orgánica del mismo. 

Estas circunstancias se manifiestan en todas las a~ 

tivídades productivas y renglones de la economía en su 
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conjunto. Toda vez, que 1os capita1istas estab1ecidos ín

di vidua1lllente, en cual.quiera de 1as ramas económicas, ti~ 

nen volÚlllenes de capital muy diferenciados~ De igual man~ 

ra se encuentran 1a composición orgánica y e1 ritmo de r2 

tación de los mismos; originando una diferenciación en e1 

tamaiio de la tasa de ganancia de un productor a otro den

tro de una misma rama productiva. 

E1 comportamiento dentro de una ra.D:a, es valedero 

para todas las demás y, por consiguiente, origina una ta

sa general de ganancia aunque exista en e1 interior de 

una rama específica, semejanza en los diversos capitales 

invertidos en forma individual. Este comportamiento de la 

tasa de ganancia en 1a economía en su conjunto crea un 

nuevo concepto denominado Ta.ea Media de Ganancia. 

La tasa media de ganancia considera a la economía 

global y, por tanto, se puede referir a cada una de 1as 

naciones. Toda vez, que incluye aJ. capital social. produc

tivo, 1a rotación de los mismos y la tasa de p1usva1or de 

cada una de las ramas productivas. 

La tasa media de ganancia es e1 promedio de todas 

1.as tasas anuales de ganancia(g•= Pl*n(V/C más V), obten!_ 

das en cada rama productiva; estas va.rían u.nas de otras, 

pero tienen a1go en comÚzl entre ellas~ Todas tienden a 

descender: Este descenso es producto de la acumulación o 

sea, la reproducción ampliada de1 capitaJ..; 1a cua1, por 

su constante repetición se convierte en la Ley de Acum.u1i 

ción de Capital. De igual mariera, 1e sucede a la tenden~ 

cía a decrecer de la tasa de ganancia. que por su conti~ 
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nua expresión l.l.ega a convertirse en la Ley de l.a Tenden

cia Decreciente de l.a Tasa de Ganancia. 

Estas leyes-la de acum.ul.aciÓn de capital. y l.a ten-

dencia decreciente de l.a tasa de ganancia-. determinan el. 

desarrol.l.o del. modo de producción capitalista. Pues. en 

rorma conjunta. las dos l.eyes crean la reproducción y ex

pansión del. sistema; l.a central.ización y concentración de 

los capitales y, por consecuencia, el desa.rrol.lo de 1a ~ 

visión social de1 trabajo y de 1as ruerzas productivas. 

Los estudiosos de la teoría de ~a.rx-a través de los 

conceptos, categorias y layes aportados por éste-, han 1~ 

gado a 1a hUlllanidad muchos enroques y explicaciones de la 

reali¿ad económica y social del modo de producción capit~ 

lista, por ejemplo: V.;;I. Len.in expresa en una de sus obras 

escrita a principio del presente siglo," ••• El colosal.~ 

cremento de la industria y el. proceso rapidísimo de con-

centración de la producción en empresas cada vez más gran 

de son una de las peculiaridades más características de1 

capi~alismo."12./ En esta cita extraída de1 documento de 

Lenin, se deja ver la diversificación y crecimiento de 1a 

industria como producto de una composición orgánica de c~ 

pital. al.ta, y por tanto, una promoción en la tasa de pl.U!!_ 

va1or sin dudar, en una tendencia decreciente de la Tasa 

nedia de ganancia, por el.l.o "::: Las distintas empresas 

van ganando en importancia cada dÍa; cada vez es mas-or el. 

número de establ.ecimientos de una o varias ramas de l.a ~ 

dustria que se agrupan en empresas gigantescas, apoyadas 

y dirigidas por media docena de grandes bancos ••• ".;!,V Ea-
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ta centra1ización del. capita1 busca evitar o detener l.a 

tendencia decreciente de la tasa de ganancia e imp1Ícito 

se encuentra l.a concentración de l.os capita1es con el. mi~ 

mo objeto. Todo el.l.o, ea producto de 1a transformación 

del. pl.usval.or en capita1. 

Asimismo otros investigadores no ma.r:>=i.stas han ven~ 

do explicándose aunque por otras corrientes, el co~porta

miento de nuestras formaciones social.es y económicas; ca-

yendo y haciendonos caer en un mar de confusiones por 

ejemplo: Un prestigiado investigador de un Instituto nor

teamericano, nos exp1ica que nuestros países necesitan p~ 

sar por una serie de etapas para llegar a constituirse en 

naciones desarrolladas o industria1izadas. Toda vez que, 

l.a realidad histórica se comporta así. Por e11o, ideó las 

etapas de crecimiento que a continuación se señalan: La 

sociedad tradicional; l.a.s condiciones previas para el. im

pul.so inicial.; el. impulso inicial., la marcha hacia la ma

durez y l.a era del gran consumo en masa.;J,2/ Otro esfuerzo 

real.izado para comprender los problemas de ras naciones 

atrasadas es el que víncul.a el. concepto "El círcu1o vici~ 

so de la pobreza" a l.a oferta y a la demanda. Esta aport~ 

ción dice de lado de la oferta: 1a poca capacidad de a.ho

rro es por e1 bajo nivel. de ingreso real.. Este se debe a 

l.a baja productividad que resulta por l.a escasez de capi

tal.~ La falta de capita..1. es resultado de ~a baja capaci~ 

dad de a.horro. Con respecto a l.a demB.XJda, expresa, el. es

tímulo de 1a inversión depende de la capacidad de compra 
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de 1a pob1ación. Esta se encuentra supeditada al. ingreso 

real., e1 cual. es poco por su baja productividad como con

secuencia de 1a pequeña cantidad de capita1 invertido en 

la producción en virtud del pequeño ~ercado eXistente.16/ 

Hemos encontrado otras aportaciones que han busca

do la explicación de los problemas tanto de economías 

avanzadas como a-crasadas y, por su novedad, sólo suscita

ron serias controversias. En cru:ibio, aun en nuestros días 

las aportaciones marxistas son herramientas Útiles para e~ 

plica.r::los la realidad social, política y económica~ E1 v~ 

lo que nos mantenía en la obscuridad fue quitado y no po

demos seguir creyendo en ei equilibrio propuesto por la 

economía política vulgar, al mencionar y difundir que la 

sobreproducción(crisis) era casi imposible; tal como lo 

hizo el francés Jean Baptiste Say a principio del siglo ,_ 
XIX. 

2. Pri.ncipa.1es.rasgos de la Reproducción capitalista en la 
fase ac-cual. 

E1 sistema de producción capitalista nace aprÓxima

damente en e1 siglo XIV y trescientos años después, Ho1aa 

da era la nación capitalista modelo y por consecuencia, 

1a expresión de1 coloniaJ.ismo, caracterizado éste por: S.!!!; 

queos, traiciones, cohechos, asesinatos e in.famias. Sin 

fa1tar e1 robo de hombres y e1 soborno. Estos atributos 

forjaron ei nacimiento y desarrollo de1 capitalismo, 

porque a través de el1oa, 1as colonias fueron el punto de 

apoyo para la pal.anca de la acumulación y concentración 

de capital.es. Así pués, el colonia1ismo fue la primera 

etapa del sistema de producción capitalista. Cabe seña1ar 
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que en esta fa.Se, e1 Estado y l.os mercaderes poderosos j~ 

garon un papel. central. en 1a muerte de 1a aristocracia 

feuda1 por una parte, y en e1 nacimiento de1 pro1etariado 

por otra. No cabe 1a duda, e1 Estado a.1.i.m.entó a1 capita--

1ismo y a11an6 sus caminos para convertirse así en e1 coa_ 

quistador de1 mundo, puesto que su existencia depende de 

1a J.ey de acumu1ación de capital.. Esta primera etapa de 

extracción de l.a ganancia tuvo dive:rsa.s :formas, unas ve

ces seudo:t:eudal.es, otras feudal.es pero sin fa.l.tar el es

cJ.avj_smo y sus variaciones~ 

Como producto del. desar:ro11o de las fuerzas produc

tivas y ei estancamiento de l.as rel.aciones socia.les de 

producción, el. sistema continuamente se promueve, motivo 

por e1 cual., se ve ob1igado a extender l.as bases de la 

acumulación~ En esta evolución histórica l.a revolución ia_ 

dustrial. tuvo preponderancia, porque i"ue la base para el. 

inicio de exportación de mercancías por parte de l.os paí

ses co1onizadores. Es aquí, donde se origina e1 intercam

bio desigual., aspecto sobresal.iente por su iunción en 1a 

inval.idaci.Ón de J.a industria artesana1 y el. sector preca-
• . 

pital.ista naciente en 1as colonias. 

A fines del sigJ.o XIX, el. sistema de producción ca

pita1ista entra en otra etapa histórica de su desarro11o. 

Aunada a la exportación de mercancías se dá l.a de export~ 

ci6n de capital.es como un medio para controlar 1a burgue

sía de 1as colonias~ Es a través, de 1as Casas de Exporta 

ción e Importaciones y de los Bancos como se ejerce e1 d~ 

minio~ Actual.mente, estas re1aciones tonaron 1a forma de 



inversiones directas, es decir, estab1ecimiento de empre

sas de capital. extranjero en países co1onial.es y semicol.~ 

nial.es: Refl.ejándose el. proceso de concentración y centr!!: 

1izaciÓn del. capital. como una medida para detener e1 des

censo de 1a tasa de ganancia. 

Los grandes monopol.ios nacen por una parte, y por 

otra, se unen 1os capital.es industrial. y bancario, dando 

l.ugar, a una nueva forma de capital.. El. capital. .financie

ro. Nuevo instrumento que busca pro1ongar 1a existencia 

del. sistema al. sostener el. nive1 de la tasa de ganancia~ 

Al. respecto, uno de J.os estudiosos contemporáneos de1 si~ 

tema capita.2~sta expresa:" ••• varios elementos decisivos 

y concordantea caracterizan, a fines del siglo XIX, y co-

mienzo de1 :XX, e1 advenimiento de esta nueva era: 

i: E1 desarro11o importante, en los países más avanzados, 

de 1a concentración de1 poder económico en mano de un pe

queño nú:nero de gigantea financieros e industrial.es:c:::) 

cuyo modo de funcionamiento i.!llp1ica un contro1 estrecho 

sobre las fuentes de materias primas y sobre 1os mercados 

internacional.es; 

2~ La decadencia del. monopolio mundial. de Gran Bretaña en 

1os campos de1 comercio y J.a banca. La entrada(;~~) de 

nuevas potencias il:idustria.1es, como Al.emania, Francia, 

l.os Estados Unidos y el. Japón, ace1eró 1a remode1ación de 

J.as re1aciones comercial.ea en vigor y 1a redistribución 

de J.os mercados. 

3~ Loa progresos de 1a índustria1ización naval. permitie-

ron a 1as distintas naciones cona ti tu:trse en potencias n!!: 
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4. Los comienzos de la era imperialista vieron a las pr~ 

cipales potencias lanzarse a una carrera por e1 control 

de _los territorios extranjeros disponibles~ ".!Z/ 
Estas expresiones muestran e1 proceso de desarro11o 

y por tanto, de acumulación de capital del sistema de pr~ 

ducciÓn actual; la rea.i"irmación se encuentra en el desa-

rro1lo de los Estados Unidos de Uorteaméri.;a, el. cual. se 

divide en tres períodos:".:.Durante el primero, 1os Esta

dos Unidos sll1ninistraban a1 resto de1 mundo productos al~ 

menticios y de materias primas, importando capitales: e:.:) 
A lo 1argo del segundo, los Estados Unidos comenzaron a 

competir con los demás países industriales en el terreno 

de los produc~os manUfacturados y como exportador de cap~ 

tal.es. Fue en ese momento cuando un pequeño número de gi

gantes industrial.es y rinancieros comenzaron a dominar la 

esrere económica. Por Último, en e1 tercer período los E~ 

tados Unidos se han convertido en 1a primera potencia del 

mm;do capitalista y han conquistado el liderazgo en el t~ 

rreno de la producción industrial, de la inversiones de 

capital en el extranjero y de1 comercio. A1 mismo tiempo 

han conquistado e1 papel. de banquero de1 mundo y e1 dólar 

se ha convertido en moneda de reserva internaciona1~".!.§/ 

Hs..sta nuestros d.Ías 1a ~orma de reproducción de1 C.!: 

pita1.ismo se caracteriza por el crecimiento de 1os gran-

des trust de los países industris1izados, así como de una 

oposición sistemática y organizada hacia 1a 1iberaci6n de 

naciones subyugadas por el. sistema; represión a todas 1&.15 
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9rganizaciones liberales y la protección de los citados 

trust. Motivo por el cual, se crea la Comisión Trilatera1 

con el objeto de protejer 1os intereses de 1a naciones i~ 

dustria1izadas ubicadas en 1os países dependientes, pués 

esas empresas se ha.o. establecido en las naciones depen-~ 

dientes para conquistar sus mercados, obtener el plusva-

lor de sus pro1etarios y mantener así, la dependencia ec~ 

nómica y tecnológica, toda vez que, las innovaciones de 

la tecnología se generan y concentran en países de econo

mía capitalista avanzada. Esta divisióri internacional de1 

trabajo hace que las naciones productoras de tecnología 

recuperen sus inversiones realizadas en forma directa y 

en investigación tecno1Ógica; provocando en los países d~ 

pendientes una sangría de capita1 por e1 pago de licen--

cias, patentes, derechos de propiedad intelectual y otros 

conceptos, así como la fuga invisible de los capita1es. 

Un estudio de las empresas trasnacionales realizado en el 

Instituto de Investigaciones Económica de la U.N·~A.14~, lo 

a..í'irma aunque en los términos siguientes: La inver--

sión extranjera directa(I.E.D.) y las empresas trasnacio

nales(E.T.N.) ror:nan parte de la estrategia generaJ.. del 

sistema capitalista para internacionalizar el capital- y 

al mismo tiempo sus contradicciones-, en un afan por int~ 

grar a las economías capitalistas en un sistema mundial. 

que permita un acrecentamiento del poder de los ya de por 

sí poderosos más desarrol1ados y una mayor explotación de 

1oa aubdesarro1lados. "12/ 
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3; Acu:nu1aeión ·de la Gran Industria. 

Entendemos por empresa, 1a unidad de producción doa 

de se combinan 1os factores productivos para 1a obtención 

de mercancías. Estas empresas existen desde la primera 

etapa del sistema de producción capitalista; Su estructu

ra ha evolucionado, conociéndose desde 1os final.es del s~ 

g1o XIX, 1a perspectiva que toma.ría en 1os próximos años. 

En la obra más celebre de1 marxismo se indica: 

Todo capital i.D.dividual es una concentración, mayor o me

nor, de medios de producción, con e1 mando consiguiente 

sobre un ejército más o menos grandes de obreros. Toda 

acumulación sirVe de medio de nueva acumu1ación; Al. aumea 

tar 1a masa de riqueza que funciona como capital., aumenta 

su concentración en manos de 1os capitalistas individua-

les, y por tanto, la base para la producción en gran ese~ 

1a y para 1os métodos especíricamente capitalista de pro

ducción~ "_gQ/ Quedando pérfi1ado 1o que sería 1a concentr~ 

oión del capital; Toda vez que, e1 crecim~ento de1 capi~ 

ta.1 ea principio y finalidad de toda producción capita1i~ 

ta. También, fue señalada. otra tendencia de1 capital. y a1 

respecto dice:";;; E1 capita.1 adquiere, aquí, en una ma-

no, grandes proporciones porque ai.1! se desperdiga en mu

chas manos; Se trata de una verdadera centralización, que 

no debe confundirse con 1a acumul.a.ción y 1a concentra 

ción;"ª1/ 

Eo. 1a actualidad estas dos tendencias se han pro.f~ 

dizado a tal. grado, que predom:inan hoy en día; o sea, es

tos son 1oa cimientos de 1as empresas monopolistas y 1a. 
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transro:rmación de ios pequeños productores. Ya bién, para 

eregirse más, o para desaparecer. 

La empresa crece en su escaia de producción y se 

centra1iza en pocas manos. La empresa capita1ista estuvo 

y está 2imitada en ia disponibi1idad de capitaJ. y en ias 

capacidades de adlllinitración~ Se enfrentó a 1as organiza

ciones obreras iuchando por obtener mayor productividad 

en la mano de obra~ Estas 1imitaciones fueron destruídas 

en ei período de monopo1io, a2 romperse ia propiedad ind~ 

vidual. del capital. Porq~e ha desarro12ado una tecnología 

y ha roto 1a unidad entre propietarios de1 capitai y ei 

ad.ministrador. Porque ei administrador para pertenecer a 

la clase capitalista es necesario que tenga la propiedad 

del capital y para ser organizador directo y gerente de 

u.na empresa capitalista tiene que ver con cua2idades como 

agresividad, visi6n técnica, ta.lento para el mercadeo, c~ 

pacidad organizativa y de conducción; teniendo validez la 

propiedad del capital, 2a buena fami2ia o las conexiones~ 

Pero se puede obtener por la captación de su tal.ento por 

parte de ia organización capitn.J..ista a 1a que sirven. 

Las empresas industriales, a mediado del siglo XIX, 

eran muy pequeñas en comparación con las de hoy en dÍa~ 

E1 propietario y sus dos ayudantes administrativos reaJ.i

zabá.n las actividades básicas: económicas, administrati-

vas, operacionaJ.es y empresaria2es. E2 desarrollo de la 

empresa moderna :1.mplica una subdivisión de actividades, 

tomando prioridad 2a ingeniería o el mercadeo, 2as neces~ 

dades o 2a creación de estas, obliga a 2a..a empresas a cr~ 
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cer tanto vertical. como horizonta1.mente, llevando consigo 

un aparato administrativo y además se ven obligadas a ad-

quirir instalaciones para la producci6n de materias primas, 

la traneportaci6n, instituciones semibancarias para la re

colección de capital o la extensi6n de créditos, ejemplo 

de este crecimiento pueden ser las empresas Standar Oi1 de 

Nuevo Jersey, DuFont, General Motors, Stee1, Co., que se 

desarrollaron en la década de 1920~ La eí"ícacia de esas e~ 

tructuras se miden por la comparaci6n entre los ingresos 

netos y el capital. invertido para determinar las ganancias 

y la política para la obtenci6n de esta..s. 

Las empresas modernas buscan terminar con la incert~ 

dumbre y el riesgo, así como, la nivelación de la Tasa de 

Ganancia que determina el permanente movimiento del capi-

tal. de una rama a otra de la producción~ Muchas de ellas, 

han logrado su í"inalidad a1 manejar muy bien la publicidad 

·calidad, diferenciación de precios y de productos; haD. lo

grado integrar la producción y distribución. Obteniendo 

por consecuencia avances en la productividad, producto de 

la explotación del progreso técnico y las economías de Es-

cal.a~ A tal grado que, Eo.tre 1000 y 2,000 empresas r~ 

presentan hoy más del ?5% de la producción industrial del 

mundo occidental.~ºgg/ Otras han destinado el grueso de sus 

inversiones en la automatización o a la nueva tecnología, 

para sustituir trabajadores y reducir los ·costos de mano 

de obra. Asegurándose así "~. ~ mayores margenes de bene.f'i

eios más a través de la modernización."~ porque además, 

consideran que la modernización amplía y asegura sus mere~ 
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dos, de ahí que n 3on 1.as ventas del. futuro, no 1.as a~ 

tuaJ.es, 1.as que cuentan: "24/ cumpl.iéndose de esa manera, 

1.a aclll!lul.ación, concentración y central.izaciÓn del. capi-

tai. Cabe indicar que con 1.a modernización y 1.a diferen-

ciación de productos, es mayor; pero no se hace con el. 

fin de considerar el. consumo humano sino por l.a obtención 

de ganancia, principio fundamental de todo el. sistema de 

producción capital.ista. 

Muchas de esas empresas tienen productos nuevos pa

ra 1.anzar al. mercado y para 1.a próxima década se sigue 

en 1.os l.aboratorios investigando sobre nuevos productos: 

Así pués, el. avance tecnol.Ógico ha 1.ogrado cambiar 1.a ca

ra de 1.a industria. De a.hÍ que " ••• El. maridaje entre 1.a 

computadora y 1.a máquina fusiona 1.a pl.anificaciÓn de 1.os 

puestos de trabajo, 1.os control.es del. ~aterial., el. de in

ventarios y el. mantenimiento de 1.as máquinas en un proce

so de fl.ujo coordinado: "2/ Estas formas de concentración 

y centralización de 1.a gran industria es producto del. 

pl.usval.or convertido en capital., o sea, 1.a acumul.ación c~ 

pital.ista: 
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II. Acu;nulación de Capital. en i;éxico~ l.925-l.985. 

l.~ Características General.es~ 

La acumulación de capital en ~éxico, ha manifestado 

una dependencia acentuada al suministro de medios de produ~ 

ción provenientes del exterior. Por ell.o, l.a bal.anza comer

cial. refl.eja un déficit sostenido durante 35 ar.os. 

Esta situaci6n ha inXluÍdo en la política económica, 

.la cua1,_ desde l.925 .financió J..a ini'raestructu.ra económica. 

como base de l.a acumul.ación: Inicialmente prcmueve un capi

talismo extensivo, a través de una re.rorm3. agraria y un pr2_ 

teccionis:no industrial.. Después, alienta un capitalismo in

tensivo por medio de subsidios, exec~ones de i~puestos, pr2 

tección de1 mercado inter:J.o y otros .i.n.centi?os. Ea.sta 11e-

gar a una crisis en el. sector agropecu.a.=.:i.o J t=.:ia paupe:::-iza

ción de 1a ~uerza de trabajo. Como consecuenc~a, se obtiene 

un acelerado crecimiento econóoico; una conce~tración exce-

siva del ingreso, en virtud de1 sosteni~iento de la tasa de 

ganancia ~poyada en el constan.te e~deuda:niento de1 sector 

pÚb1ico. ~s~e endeudamiento postersa las re~or:?ias económi-

cas y sobreviene, en las actividades productivas una depre

sión general.izad-a a partir de l.a se=da :nitad de la década 

de los años setenta, la cua.1 se prolonga hasta nuestros 

días. 

La economía enfrenta, por una parte, un mercado i.nte~ 

.nacional. restringido y controlado, al. cual. recurre en busca 

de medios de pago para sal.dar su deuda. ?or º"ro lado, la 

planta productiva es poco competitiva y l.as masas trabajad2 

ras esta.n pauperizada..s. Es decir, es víctima de 1a acumu.l.a

ción capital.ista. 
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2~ La economía mexicana a partir de 1925 hasta 1960. 

La estructura económica de ~~áxico desde el siglo XIX, 

corresponde a una rormación social básicamente capita1ista, 

la cual se mantiene y se rortaJ.ece durante el porfiriato; 

pasando a un nivel superior después de la Revolución Social 

de 1910: A1 terminar esta contienda específicaz:iente en 1921 

se establece un proceso de relativa estabilidad política y 

socia1, además, se define e1 nuevo nodelo de desarrollo. 

Eremos dividido es't:e apa:rtado para una mejor explica

ción en tres incisos. E1 primero será una descripción de 1a 

rorma de crecimiento económico durante el lapso 1925-1960, 

después, se5alare~os los obstácu1os rebasados por la acumu-

1ación capi~a.lista e~ ese período y por Último, se analiza

rá 1a po1Ítica eco~Óoica accionada por el sector público. 

2~1~ ~éxico: 1925-1960. 

A1 ter::iinar el movi~iento revolucionario, ~éxico en-

tra an una situación de relativa estabilidad política, cre

cimiento econó~ico y con una ma.._vor participación del Estado 

en la econocda. 

En este período, 1925-1960, se observa que la pobla-

ción total había crecido, a1 pasar de 15 millones 282 mil 

habitantes en 1925, a 34 millo~es 923 mil en 1960~ La tasa 

de creci~iento pro~edio en ese lapso rue de 2.46 por ciento; 

De igual manera se deja ver en la población establecida en 

zonas urbanas y rurales~ En las areas urbanas creció a una 

tasa p~omedio de 4.08 por ciento. En cambio, la población 

rural su tasa de c=ecimiento rue de 1.55 por ciento, dedu~ 

ci.éndose que, el. crecimiento el.evado de las zona.e urbanas 
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se debió a u.na.emigración del. campo. Dice Vernon es proba

bJ.e también que n:~: La continua emigración a J.a.s ciudades 

n hayan contribuído al. proceso de crecimiento.~ Situa

ción poco dudabJ.e por ser mano de obra barata y por todos 

J.os efectos económicos y sociaJ.es que ocasiona J.a emigra

ción pobl.acionai: De igua1 manera lo afirma Rivera Rios y 

Gómez Sá.n.chez:g/ En cuanto a J.a población económicamente 

ocupada se nota que en J.930 aJ.canzaba J.a cifra de 5 millo

nes 151 mil. personas, de J.as cual.es, 70.4 por ciento corre~ 

pond.Ía aJ. sector primario, un J.5 por ciento a la industria 

y el. 14:6 por ciento restante a los servicios. Esta distri

bución cambió en 1960: La pobJ.ación empleada en ese aiio 

a.scend.Ía a J.l mill.ones 2?4 mil personas. Un 54.08 por cien

to de el.la? se ocupaban en actividades primarías, un 19.02 

por ciento en las industrial.ea y un 26:90 por ciento en los 

servicios. La tasa de crecimiento promedio anua1 de la po

blación económicamente ocupada en este lapso :f'ue de 2:74 

por ciento:.2f 

La población económicamente ocupada en'J.925 generó un 

producto nacional. de 17.5 mil. millones de pesos; producción 

que, 35 años después, había crec~do 4.2 veces: Dentro de 

este período de estudio,1925-1960, los priDlercs quiii.ce aiios 

el. producto nacional. bruto cr~,ció J.entamente, a una tasa de 

1.8 por ciento promedio anual.. En cambio, J.a década de los 

años 4-0, J.a tasa de crecimiento fue de 6.7 por ciento la 

cual., se conservó hasta principio de los años sesenta:~/ 

Este dinamismo se puede atribuir por una parte, al aumento 

de la población incorporada en las actividades productivas 

y por otra, a J.as inversiones efectuadas por los propieta--



rios de 1os medios de producci6n y e1 sector pÚb1ico así c2 

mo a 1os erectos de 1os repartos agrarios real.izados en el 

período que se viene anal.izando: Los datos disponib1es ind~ 

can que 1a mayor producci6n se generaba en el sector prima

rio hasta rina1es de 1a década de 1os años treinta; poste~ 

riormente, e1 sector manufacturero ocupó su 1ugar conjunta

mente con 1a.s actividades de servicios.¿/ Como ejemp1o: 1a 

producción :n.inera se retrasó, 1a producción de energía e1é~ 

trica y de petrÓ1eo aumentaron considerablemente, asimismo 

y con gran rapidez, el sector comercial. Af'irmándose que hE 

bo un crecimiento en casi todos los sectores de 1a economía 

en esa época. 

En cuanto a 1a producción remitida aJ. exterior, México 

realizó en 1925, exportaciones hasta por 336 millones de d.2_ 

lares; cantidad que fue descendiendo hasta recuperarse en 

1946: A partir de ese año, las exportaciones ·nuevamente em-

pezaron a crecer 1ogrando en 1960, un nive1 de 738.7 mi11.Q. 

nes de dÓ1ares: Los ractores que in:t"1uyeron en su descenso 

serán señalados en. e1 inciso 2.2 de este apartado por cona:!:_ 

derarse como un va11adar a 1a corriente de mercancías hacia 

el exterior: Pero fue la diversificación creciente de pro~ 

duetos la que propició los nuevos niveles de exportación~ 

Los bienes y servicios comprados a1 resto de1 mundo aseen-

dieron a 192:6 mi11onea de dÓ1ares en 1925. Estas compras 

descendieron durante 1a primera mitad de 1a década de 1oa 

años treinta; pero posteriormente aumentaron a una tasa pr,2 

medio del 5.4 por ciento anual. Cabe ac1arar, las importa-

ciones rebasaron a 1aa exportaciones después de 1a segunda 

mitad de 1os años cuarenta, situación que se co:o.aerv6 hasta 
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1960~§/ Asimismo, es importante mencionar dos aspectos. 

Primero, las exportaciones-al inicio del período que se vi~ 

ne analizando-, estaban constitUÍdas por materias primas 

provenientes del sector primario y de las actividades ex--

tracti vas • .En ca:nbio, los productos comprados a1 exterior 

eran materias primas para la industria y. artículos de cons~ 

mo~ Segundo, las transacciones se reaJ.izab~ en un 70 por 

ciento con los Estados Unidos de Norteamérica y un 25 por 

ciento con naciones eu.ropeas.2/ 

Después de los años veinte, el Estado mexicano dejó 

sentir su presencia en la economía. Al canaJ.iza.r en 1925, 

82 millones de pesos para el fortalecimiento económico. En 

ese año, se invirtió en el renglón de transportes y comun~ 

caciones el 94 por ciento de las inversiones. Por ello, la 

red ferroViaria y de caminos eran de ?3mi1z 695 kilómetros 

respectivamente. Seguidamente y hasta final.es de los años 

·treinta, la tónica de las inversiones públicas fue la misma 

sólo con una pequeña variante; pues, se destinó al fomento 

agropecuario entre el 10 y el 20 por ciento 'del total inve:;: 

tido año con año; De ahí, que se hayan duplicado las super

ficies irrigadas de 1926 a 1946~ El sector público sostuvo 

su apoyo a1 crecimiento económico a través de sus i.nversio

ne~. De 1940 a 1950 canalizó al. fomento industrial. entre 15 

y 30 por ciento del total. invertido, sin descuidar la moda

lidad implantada de 1926 a 1939. Esta política de fomento 

industrial siguió medrando en la década de los años cincue~ 

ta, pero descen~ó 1a participación porcentual. de las inve:: 

sienes en los renglones del fomento agropecuario y, de 

transportes y comunicaciones~§/ Con estas inversiones fuer-
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tes en i.n.t:raestructura econóoica. el. capitalismo extensivo 

se veía abandonado para elevarse a otros niveles cualitati

vamente distintos. Constituyéndose este período en la géne

sis de la industria.l.ización de México: Esta política fue l.a 

base para que l.as inversiones privadas tuvieran con:t:ianza y 

destinarán sus recursos a.l. sector manufacturero, cuya tasa 

de ganancia era al.ta por la amplitud del mercado interno y 

la demanda internacional: 

La acumulación de capital. en las manufacturas por PB.f: 

te del sector privado se considera que tuvo sus :U:ticios en

tre 1920 y 1930; Aunque había comenzado desde finales del 

siglo pasado: A1 respecto. Francisco Gamoneda dice: " •• :las 

importaciones en esos años se desglosaban como sigue:-

Importaciones:.2._/ 

~ Imnroductivos Renroductivos Cani ta.l.ización 

1920 220•472,400 88'429,376 86'511,228 
1921. 257•379,343 131'169,260 104-'953,589 
1922 N" .D. N.D. N-D· 
1923 175'815,087 69'047,265 70'246,178 
1924- l.67'4-00,716 69'807.281 67'257.564 

Conjuntamente a las inversiones públicas y privadas 

estan l.as extranjeras. Estas segÚD. Tannenbaun, constituían 

el. 4-2 por ciento de la riqueza nacional y su monto era de 

l.,492.5 millones de dólares en 1911, con.forme a la paridad 

del. peso mexicano en ese año. A raiz de l.a contienda revo

lucionaria y sus efectos, este tipo de capital. disminuyó 

porque en 1939, sólo alcanzaba loa 443:0 millones de dÓla-· 

rea y en 1960, el nivel. había ascendido a 1,169.5 millones 

de dÓl.area:.!.Q/ 
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La inversión extranjera fomentó el. 11a.cado desarrollo 

hacia a ruera debido a los niveles de inversión que tenía. 

en ciertos renglones de la. economía por ejemplo: en 1911, 

contaba con 4 dólares en l.a minería y 5.62 en los transpor

tes. En cambio, en 1939, esta. inversión había disminuÍdo a.1. 

contar en la minería sólo 1..10 y en transportes 1.37 de dÓ-

1.axes. Esta situación rue modificada por la intervención 

del Estado mexicano. Pero, l.a. inversión extranjera no sólo 

paxticipaba en esos renglones económicos sino que l.a mine-

ría, l.os ferrocarriles, el petróleo y la agricultura pose-

ían magnitudes mayores y en cambio, en las otras activida-

des, l.a participación era escasa. 

Todas las variables económicas descritas han inflUÍdo 

en l.a ma.1.a distribución de los ingresos. Los salarios partí 

cipaban en el ingreso nacional durante 1939 y 1.947 de ta.1. 

manera que "••• cayó de 30 a menos de 22% en ese período, 

en tanto que las utilidades subió de 26 a 45~ó. "11/ Esta di

ferencia se aprecia mejor cuando comparamos la participa--

ción que guardaba en 1.930 la población econóÜiicamente ocup~ 

da en el ingreso nacional. En ese año, la población ocupada 

en el. sector primario obtenía el. 21.58 por ciento del i.D.gr~ 

so nacional y en 1940, había descendido a 14.60 por ciento 

su participación. Todo lo contrario ocurría en el sector ~ 

dustrias porque en el mismo período participaba, en un ini

cio, con el. 34.14 por ciento y ascendió a 45.66 por ciento 

en 1940.1,g_/ Aunado a esto" ••• la organización sindical me~ 

cana ha sido débil en la base; su orientación general ha es 

tado influida en mayor o menor grado por un cierto paterna

lismo oficia.1., y entre sus líderes no han sido raro aes ca-
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sos de corrupción. Todo esto ha hecho que los salarios rea

les, aun cuando para el promedio de la población hayan sub~ 

do ligera:n.ente en los Últimos 20 años, hayan quedado muy r~ 

zagados frente al. g=an crecimiento de la productividad. Los 

frutos de este crecimiento han sido así fácilmente absorvi

dos por el sector empresario. "1:..2/ Estas observaciones han 

sido secundadas por otros estudiososl4/ y demuestran que, 

la act=ulación de capital ha provenido también de la plusv~ 

lía relativa obtenida en o~ procese productivo de los sect~ 

res agrícolas e industrial. de la economía mexicana y además, 

fue la base para el desarrollo del capitalismo de la déca-

da venidera .. 

2. 2 Escollos en la Ac=ul.ación Capitalista. 

La acumulación de capital es producto de la obtención 

de cierta tasa de Sa!la.D.Cia la cu3l, se destina para ampliar 

la producción indi 'Tidual o :;acial. .8n nuestro país, este 

proceso ha conti.n.llada su marcha ~ero, ha en.í"rentado una se

rie de obstáculos; c~secuencia del desarrollo de sus fuer

zas productivas. 

DuraDte el período ~a 1925 a 1940, el proceso de acu

!!Lulación se enfrentó a una ba.ja c:c;mposición orgánica de ca

pi taJ., la cual se reflejá en w:xa tecnología industrial. de 

tipo obsoleta o pocJ ava.c.zada, a.sí como en los niveles .ínr~ 

mos de inversión por e~presa. Aunada a. esta situación, los 

fenómenos de la depresión económica de 1929 y de la guerra 

en 1939, hicieron descender las exportaciones debido al de~ 

plome de los precios y de la demanda internacional así como 

al proceso devaluatorio de la moneda nacional. 
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Asimismo se vieron afectados los ingresos rederales 

de 1930 a 1933 y por tanto, sus inversiones.12,/ Aunque las 

obras públicas constituyeron UD. factor inrlacionario porque 

el sector público se al.legó recursos con me~ios infla

cionarios para invertir en obras de inrraestructura, ••• "~ 

y por otra fueron los factores que obligaron a icponer el 

proteccionismo en aquel.los días. Las deval.u~ciones del peso 

en 1931-1934 que cambió de 40 centavos del. dólar a 28 en 

2940, inrl.uyó en el valor de las importaciones de maquina-

ria y mercancías industriales, que posteriormente, provoca

ría un proceso inflacionario beneficioso para aquellos cu-

yos ingresos eran variables. La situación inflacionaria y 

deval.uatorias abarcó el período 1935-1956, a tal srado que 

" ••• A partir de ese momento(l.954) la política y procl.ai:ias 

del régimen insistieron en dos temas gemelos: evitar la in

flación y aumentar el poder de compra del trabajador mexic~ 

no.~1.'.Z/ A pesar de el.lo, después de J.945, las exportaciones 

crecieron hasta recuperar el nivel logrado a mediado de l.os 

años veinte. Este crecimiento se debió a la ~ecesidad de i~ 

pulsar l.a industria por la escasez de mercancías de import~ 

ción, flujo que se vió suspendido por la contienda interna

cional.. La depresión y las devaluaciones afectaron fuerte-

mente a los sectores agrícola e industrial.; aunque con la 

inflación, la producción agrícola creció y transfirió sus 

beneficios al sector 1.ndustria1 por l.a reiación de intercB.!!! 

bio. Esta desigual.dad se vislumbró a través del descenso de 

la producción y l.a diferenciación entre la agricu1tura co--

mercial y la de subsistencia " Aunque el. ingreso de los ¡ 



40. 

agricul.to.res de subsistencia subió también como resultado 

del efecto de redistribución, lo hizo en forma mucho menor 

que la agricultura comercial, con lo que el grado de desi

gual.dad aumentÓ~"lS/ Este período, los estudiosos lo cata

logan como ini"lacionario, muy abierto y orientado hacia 

a..t"uera. 

El proceso de acumulación desde 1940 hasta 1960 se 

encontró con las limitaciones que también impone la distri 

bución del ingreso, los aumentos inflacionarios y devalua

torios; así como el descenso de la producción agrícola y 

la deformación del sector terciario que influyó en el índ! 

ce de precios. Igual. efecto tuvieron, el déficit del sec~ 

tor público y los cuellos de botellas de la economía me:x:i

c ana. Aunque, en la segunda mitad de la década de los cin

cuenta, hubo preocupación por sostener el crecimiento den

tro de una estabilidad monetaria y cambiaría; fueron las 

presiones de la balanza de pagos y la ausencia de una re-

forma iwpositiva, las que obligaron al sector público a 

contratar créditos externos y a facilitar la afluencia de 

la inversión extranjera directa~ 

2~3. Política Económica. 

Las acciones del sector público en la economía, ene¿ 

minadas a la obtención de ciertos objetivos constitu;yen la 

política económica~ Estas acciones empezaron en 1925, y en 

1940 se hicieron paJ.pables, perfeccionándose a finales de 

esa década~ Por ello, Rivera Ríos y GÓmez Sánchez expresan 

"··· .En este período se diÓ una rápida extensión de la pr2 

ducci6n mercantil a expensas de la enorme masa de la pobl~ 

ción agrícola que producía de autosubsistencia( ••• ) 1 1o 
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quediÓ 1ugar a un considerable éxodo del campo a la ciudad 

que e1evó la proporción de población urbana en relación con 

1a rural ••• ".!2/ Una de 1as acciones que promovieron el. 

crecimiento de 1a producción agrícol.a .fueron: l.a reparti--

ción de enormes cantidades de tierras para producir cul.ti-

vos básicos y de exportación; así como sus respectivos apo

yos de infraestructura económica tal.es como riego, crédito, 

organización y tecnol.ogía; sin menospreciar l.os servicios 

ae transportes y comunicaciones que apoya.ron directamente 

la producción del agro~ 

El proteccionismo arancel.ario, l.a promoción indus -

trial., l.as inversiones de .fomento, las exenciones de im--

puestos, créditos y l.as l.icencias de importaciones .fueron 

acciones encaminadas a incentivar l.a acumul.ación de capi-

tal. en el. sector industria; de igual. manera, el ingreso de 

nuevos capitales atraídos por un mercado cautivo y una ta

sa de ganancia bastante elevada; y a su vez, un a.horro su~ 

tancia1 y una canalización sel.activa de divisas. Asimismo, 

" ••• dado que l.os ventajosos diferenciales de precios en 

rel.ación con el. mercado mundial, creaban una ganancia ex-

traordinaria en .favor del capital. industrial. por un pl.azo 

prácticamente il.imitado. "~ Estos .factores in.fluyeron pa

ra que " ••• Bajo el. gobierno de Avil.a Camacho hubo una co!!, 

siderabl.e el.evación de l.as inversiones de capital privado 

en l.a economía del país~(~ •• ) En l.940 todas l.a.s inversio-

nes de capital. privado alcanzaron la suma de 457 mill.ones 

de pesos y en 1945 se el.evaron a l.,348 mil.l.ones de pesos~" 

S1:./ Con esta política también se control.ó l.os erectos neg~ 

tivos de la gran depresión y aprovechó l.as condiciones im-
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puestas por l.a guerra. Tanto en el. sector agropecuario como 

en el. industrial., se vieron beneficiados con l.a pol.Ítica 

económica. Esta fue activada por l.a disponibilidad de rec~ 

sos financieros eXistentes para promover l.as actividades 

productivas~ Por el.l.o, el. Estado creó en ese período una s~ 

rie de instituciones financieras y se procuró para sí, l.a 

captación de recursos financieros tanto internos como exter.::ios 

y, a su vez, el. control. económico y político por l.as facil.~ 

dades otor5adas a l.os dos sectores. Entre l.as instituciones 

encaminadas a tal. fin, tenemos: el. Banco Central., Nacional 

Financiera, s.A., l.os Bancos de Crédito Agrícola y de Crédi 

to Ejidal. y, el. Banco de Comercio Exterior. Y además, se 

"... comenzó a ampl.iar el. apnrato económico del. gobierno nª

cional., creando nuevos programas y nuevas fuentes de crédi-

to tan rápidamente como podían ser proyectados."~/ Por ese 

motivo " se incurrió en déficit de presupuesto todos l.os 

años· a partir de l.936 y se recurrió con frecuencia al créd.;i,_ 

to del banco central~".s2/ Fue necesario promover l.a crea-

ción de organizaciones de propietarios de medios de produc

ción y de obreros. Por un l.ado, l.a Confederación de cámaras 

Industriales(CONCA.:.:IlI) y la Confederación de Cámaras Nacio

nales de Comercio(CON"CANACO) y por otro, l.a C.T.M. y l.a 

CROC. Los primeros "·.>Con el. tiempo, sus representantes 

formaron parte del. consejo del. sistema nacional. de f erroca

rr:i..l.es, de l.a Com:i..sión nacional reJ..acionada con el mercado 

de val.ores, de l.os com:i..tés consultores ded:i..cados a estud:i..ar 

las tasas de utilidad y tarifas públicas y de otros numero

sos cuerpos del. gobierno. En consecuencia, aunque el. sector 

de emp~esas no fue invitado a integrar el. partido pol.ítico 
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oficial. sobre una base formal.mente igual. a la de1 trabajo, 

la agricultura o la burocracia, adquiri6 un interés direc

to en la misma maquina.ria del gobierno~"~ Estas acciones 

permitían a los propietarios de loa medios de producci6n, 

salvaguardar sus intereses; reforzándose así, el capitali~ 

mo mexicano. 

Otra :forma de fortalecimiento a la a~"Ulil.ul.ación de c~ 

pital. por parte del. Estado, :fue la creación. de empresas p~ 

bl.icas y de capital mixto productoras de bienes y servi--

cios para la. industria; provocándose un aumento en l.a tasa 

de ganancia de empresas que cons1.llil.Í.an su producción en vi~ 

tud del bajo precio al. cual. vendía:~; Este tipo de empre

sas se empezaron a crear en J.a década de l.os años ve:i.nte, 

continuaron aumentando.y, en los cincuenta ya era propiet~ 

rio de Al.tos Hornos de México, Diésel Nacional., Guanos y 

Fertil.izantes de México~ Compañía Nacional. de Subsisten--

cias populares así como de l.os Institutos de Seguridad y 

Bienestar Social.:.El. Estado al. crear nuevas empresas o in

corporar empresas privadas a su patrimonio asegura su pos_;. 

ción dentro de la economía .coto.o inversor y regulador de 

ésta~ Además, de facilitar la acumulación de capital. por 

el otorgamiento de subsidios a través de sus empresas:.2§/ 

Se puede a.f:i:rmar que el. proceso in.fl.acionario • pro-

dueto de la especul.ación de l.os dueños de medios de produ~ 

ción, es otro elemento mago.í.:rico para aumentar la magnitud 

de l.a tasa de ganancia: Los .factores institucional.es ben 

promovido este fenómeno pero no quiere decir que sean l.os 

únicos causantes~ Aunque, los nivel.es al.tos de inversión 

que el ~stado ha real.izado contra.restan los efectos del. 
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proceso il:ú'lacionario • .A.si fue como las acciones del Estado 

mexi.cano rortalecieron el nacimiento de los propietarios de 

medios de producción de origen nacional, apoyados por la 

confianza profesada durante este período. Estas políticas 

incitaron la ~ransformación económica y el crecimien~o sor

prendente a partir de 1940: En esta época, la política eco

nómica le diÓ prioridad a 1as actividades del sector secun

dario y con el.lo, diÓ comienzo el crecimiento hacia adentro~ 

3: El gran crecimiento. 1960-1970. 

Con 1as bases establecidas en las dos décadas anteri2 

res la economía mexicana pasó a una nueva fase del capita-

lismo. Este período 1960-1970, se caracterizó por un creci

miento constante, basado en una mayor composición orgánica 

del capital., una relativa estabilidad de precios que se pr2 

longó hasta los primeros años de la década siguiente, y una 

amplia proletarizaciÓn de la mano de obra. A la vez, de un 

mayor uso del capital extranjero que a finales de los años 

cincuenta había ampliado sus dimensiones. 

3.1. Situación del capitalismo mundial.. 

Las economías de los países industrializados encontr~ 

ron ".~. una nueva onda ascendente, una vez superada la re

cesión económica de los años 1958-1959:"~ El auge en esas 

economías provocó una acumulación de capital. en sus diver-

ses sectores económicos, como una consecuencia de 1a explo

tación tanto de su mano de obra cqmo la de otros ~a.!.ses, 

creándose por consecuencia, un descenso en la tasa de ganél!! 

cía. Este descenso obliga a los poseedores de ca,pital. a em,;h 

grar a las economías menos saturadas de capital 7 prometed,2 
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plusvalía absoluta o relativa. O en su defecto, a buscar 

nuevos métodos de producción ahorradores de costos y con

quistadores de p1usva1or~ A inicio de esta época la econo

mías norteamericana empezaba a mostrar signos de recupera

ción después de un largo período de estancamiento.~ 

3.2. La economía mexicana: 1960-1970. 

En este lapso hléxico captó recursos financieros pro

venientes del exterior, como suced.Ía a principio y fina.les 

de la década anterior. Estas acciones lo convirtieron en 

un sobresaliente importador de capital., logrando crear una 

imagen de buen deudor," •• ~ estas corrientes en rápido au-

mento de1 capital externo destinado a la industria hicie-

ron menos perentoria 1as reformas en la política económi-

ca~ "~EJ. proceso de acumu1ación promov:ido en 1os decenios 

pasados aseguró, tanto al. capital naciona.J., como a.l extrB!! 

jero, una el.evada tasa de plusva.lor relativo y por conse-

cuencia, una tasa de ganancia atractiva. 

Consideramos que la captación de recursos del exte-

rior promovió la producción industrial. y ensanchó los mer

cados internos y externos, ad~más d:i.Ó a.liento a una etapa 

del capitalismo me~icano, considerada como la transición 

de1 capital.ismo extensivo, al. capitalismo intensivo~.2Q/ 

Esta política de financiamiento de1 desarro11o con 

recursos internos y externos estrechó J.os víncuJ..os entre 

1as economías meticana y 1a mundial, aJ. fomentar 1a.s impo:¡: 

taciones de medios de producci6n, la asistencia técnica y 

patentes, así como 1a exportación de productos manufactur~ 

dos; 
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Con esta nueva situación, el país se vé obligado a 

transrerir al resto del mundo plusvaJ.or y riqueza generada 

por su ruerza de trabajo. ?orque " ••• hasta donde son dig

na de crédito las cirras, éstas indican que en 1957, comp~ 

iiías controladas por los intereses en los Estados Unidos 

contribuyeron con sólo al.rededor de una sexta parte de la 

producción de las empresas manu.factureras mexicanas. "31/ 

Los nuevos niveles de producción de la economía me~ 

cana exigieron la modernización de sus ruerza.s productivas 

así como de u.na ruerza de trabajo cualitativamente supe--

rior para procurar una masa amplia de plusvalor, con el 

cual pagar el elevádo costo de la deuda adquirida~ 

En los años sesenta la economía mexicana tenía enro

cado su desarrollo principaJ.mente en la industr.ialización 

y debido a ello, el producto interno bruto creció en el 

primer quinquenio a una tasa promedio anual de 7.l por 

ciento, la cual. declinó hasta 6.9 en el .homólogo posterior: 

Este sorprendente crecimiento se vió apoyado por los sect2 

res productivos, quienes en l9ó0 su aportación al P.I.B~. 

rue de: 16 por ciento las actividades primarias, 29.19 por 

ciento las industria.les y 55.81 por ciento los servicios: 

Esta aportación, a mitad de la década, descendió a 14.23 

en el sector primario y aumentó en las actividades de 

transformación al pasar a 31.32 por ciento; en cambio, los 

servicios conservaron el nivel de aportación alcanzado en 

1960: 

La tasa de crecimiento de estos sectores durante el 

per~odo 1960-1965, fue de 4.7 por ciento el sector prima~ 

cio, 8.6 por ciento la industria y 7 por ciento loa serví-
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rias vieron disminuído este rimo, pues crecieron a un~~~ 

sa de 2:7 por ciento; la industria propiamente mantuvo su 

dinámica al crecer a un 8.96 p r ciento y lo mismo, acont~ 

ció con los servicios logrando una tasa de 6.76 por ciento 

promedio anual. Estos hechos d notan claramente la tenden

cia hacia un capitaJ.ismo intensivo en la p~imera mitad de1 

decenio de los 60 y la consoli ación en los años posteriQ

res: Toda vez que, el sector in ustria1 marcó las caracte

rísticas de :~ economía, a1 sob esalir la producción de: 

petróleo, energía eléctrica, co strucción, manu.i'actur~, 

productos químicos, automotores y minerales. Un indicaáor 

más de esta transformación de 1 estructura económica fU~ 

la proporción en que los se~tor~s productivos absorvieron 

la población económicamente actLva, especí~icamente la :Ln

dustria. En este período la pob ación económicamente ocup~ 

da, pasó de 11 millones 274 mil perso~as en 1960, a más de 

13 millones en 1970: Los empleo:; de la industria y los -

servicios crecieron ampliamente En cambio, '1as activida--

des primarias genera.ron desempl o porque después de emp1e-

ar 6 millones de personas en 19 o, descendieron a 5:2 en 

1970: En este lapso la població total creció a una tasa 

media de 3:5 por ciento anua1 y al relacionarla con el cr~ 

cimiento del P.I.B., esta fue b ja, pero fue al.ta con res

pecto a la producción ª':'Íc~la j a la tasa de crecimien~Q 
pob1aciona1 de otros paises. Po otra parte, se :o.ota C:Q:C: 

claridad 1a creación de ocupaci nea de caraote:r;-- urban.Qo,. to. 

da vez q~, 1a 1.nd~tr<a y 1os ¡•rvioios abeorvier~ a ,,: 
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naJ.es de la década, el 60.5 por ciento de la población ec2 

nómicamente ocupada, rasgo que identifica la evolución del 

sistema capitalista en este lapso: 

.Asimismo, el comportamiento de la economía mundial. 

inrlu;yÓ en la estabilidad de los precios en los aii~s sese~ 

ta. Aunado a esta situación, el crecimiento de la produc-

ción agrícola, en el primer quinquenio, transfirió a los 

sectores industrial. y de servicios riquezas a través, de 

precios bajos de las materias primas y precios altos de 

los productos manUfacturados. Este fenómeno es un reflejo 

de la industrialización basada en el modelo de sustitución 

de importaciones establecido y fomentado desde años ante-

rieres y además, propio de una economía capital.ista~ Son 

estas condiciones de intercambio las que obligaron al sec

tor primario a descapitaJ.izarse y, por consecuencia, a fOE 

taJ.ecer el proceso de acwnulación de capital. en la i.ndus-

tria durante el período. 

Por su parte, el sector público durante los aii.os se

senta inf luyÓ en el desarrollo de la economía al invertir 

recursos en los sectores económicos. La captación de ellos 

i."ue producto de la política monetaria instrumentada por el 

Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito l?Ú-

blico~ A principios de la década redujo el Encaje Legal. p~ 

ra lograr una mayor disponibilidad de efectivo por parte 

de las instituciones crediticias y a la vez, de los secto

res productivos. Además, la firmeza monetaria deJ. país y 

la busquedad deJ. equilibrio preaupuesta.i, el cual. no se J.~ 

grÓ en todo el período de estudio, sal.vo en 1968 que hubo 
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un superávit, fenómeno no logrado desde hace más de dos 

decenios. 

En esta época-del regimen Lopezmateista-, se adqu~ 

rió las acciones de la Compañía hlexicana de Luz y Fuerza 

Motriz, la cual posteriormente vino a forta1ecer el pro

ceso de acumulación de capital. 

Aunque había conciencia del apoyo a las actividades 

primarias, específicamente a las agrícolas, estas DO fue

ron fortalecidas toda vez que, en 1965 se nota un descen

so en la producción del sector primario.~/ 

Otro tipo de estímulos para la acumulación de capi

tal en la industria fueron: la depreciación acelerada, la 

reducción aJ. impuesto sobre la renta originada por expor

taciones y la creación de un fondo para el fomento de las 

exportaciones:.2,.2/ Asimismo, el sector público buscaba 

crear la confianza en el inversionista privado nacional 

para que éste invirtiera y por ello, buscó financiamiento 

externo. La inversión privada se logró y fue aumentada p~ 

ro siempre con cautela. Los créditos exte=ios se canaliz~ 

ron en un inicio a la infraestructura económica y a la 

producción, enfocada principal.mente a la industrializa--

ción del aparato productivo. 

Un apoyo más de la política económica para fortale

cer al capitalismo en esa época, rue la transferencia de 

recursos de las empresas paraestatales al resto de la ec2 

nom!a y principalmente a la industria. Esta transferencia 

se efectu6 a través de los precios de los productos gene

rados por el sector paraestatal~ SegÚ.n Cuau.htémoc LÓpez 
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Tijerina, 1a industria eléctrica, los ferrocarriles y pe

tróleos mexicanos transfirieron, en forma conju:ata, a1 re~ 

to de la economía y específicamente a la industria la irr~ 

soria suma de 19 mil 768 millones de pesos en la década de 

los sesenta.~ Esta política la tomamos en ~onsideración 

y, podemos decir e incluso afirmar, que por este medio se 

encuentra el déficit presupuestal en que ha caído el sec-

tor público. Una política así, genera una atractiva tasa 

de ganancia tanto para el inversionista nacional como para 

el de origen extranjero. 

Por el crecimiento sorprendente y el bajo nivel de 

los precios, a este período de la economía mexicana, se le 

denomina el modelo de desarrollo estabilizador, o desarro

llo hacia adentro. Este modelo de desarrollo iniciado a me 

diado de los aiios cincuenta fomentó las contradicciones en 

que cae todo proceso de acwnulación tales como desempleo 

rural, subempleo urbano, caída de los precios de materias 

primas agrícolas, alta composición orgánica de capital, 

así como concentración y centralización de la producción 

y por ende, del capital.. Estas expresiones son aseveradas 

por Gerardo .M. -Bueno al decir: " Empero, aunque el desarr.5:1, 

llo industria1 ha sido vigoroso, no ha resultado su.ficien

te para lograr una g:ra:n absorción de mano de obra y una 

distribución regionalmente adecuada de los beneficios de 

la integración i.ndustria1.".22/ 

4. Resultados económicos de 1970 a 1985: Depresión y Crisis. 

4.1. La economía mexicana: período 1970-1975~ 

El fortalecimiento del sistema financiero interno, 
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el endeuda::i.iento externo a través del sector pÚbJ..ico y la cre

ciente inversión extranjera directa fueron las bases de la ec2 

nomía mexicana en esta década; además posee un ~uerte aparato 

productivo.2§/ Y una mayor población que actúa como productora 

y consucidora de nuevos productos, así como generadora de una 

alta tasa de plusvaJ..or relativo, tanto en el sector industrial 

como en el agropecuario. 

La producció~ bruta interna(P.I.B.) entre 1970 y 1975 

creció a una tasa media anual. de 6.5 por ciento 22_/, pero des

cendió cuatro décimo en promedio, con respecto a su homólogo -

anterior. Aunque en los años 1971 y 1975 eJ.. crecimiento fue de 

4.2 y 5.ó por ciento respectivamente. Este crecimiento es con

siderado los más bajos durante eJ.. quinquenio. En este lapso, 

los sectores de mayor participación en el P.I.B., fueron en 

primer lugar, los servicios. Después, J..a industria y por Últi

mo, el sector ag;ropecuario. El ritmo de crecimiento de esos 

sectores, durante ese período, fue de 3.0 por ciento el a¡:;rop~ 

cuario, 7.0 por ciento el subsector manu.facturero y 6.97 por 

ciento los servicios; crecimiento muy parecido· al. sexenio 

1965-1970, pero inferior en todos los sectores aJ. obtenido en

tre los años 1960-1965~ Es decir, desde la década anterior el 

crecimiento económico ha venido en descenso en términos relat! 

vos • .;.1 inicio de este lapso, 1970, la nación contaba con 119 

miJ.. 963 estab1ecimientos industriales, los cual.es ocupaban un 

mill6n 581 mil personas y tenían en Activos Fijos 100 mil 938 

mi1lones de pesos_.2§/; posteriormente, cinco años después, estas 

cifras cambiaron. Los estabJ..ecimientos industriales disminuye

ron a 119 mil 212; y en total ocuparon un millón 708 mil pla-

zas y Activos Fijos de 171 miJ.. 325 millones de pesos.2.2./ Como 
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se puede notar e1 número de empresas disminuyó en 751 estab1ec~ 

mientes; en cuan.to al. promedio de emp1eos por empresa hubo muy 

poca variación, pues en 1970, ocupaban a 13 personas y en 1975, 

había ascendido a 14 por unidad productora; en cambio, 1os act~ 

vos fijos aumentaron con respecto a 1970, en un 69.73 por cien

to. con estos elementos encontramos dos situaciones: en primer 

término, 1a,s inversiones fijas por empleo aumentaron de 63~8 m~ 

llenes en 1970 a 100.3 mi11ones de pesos en 1975. El segundo 

aspecto es: la modernización de 1as empresas en su p1an~a de 

producción~ Por tanto, en estas condiciones, 1as plantas indus

triales deb~eron obtener mayor p1usva1or relativo y un mejora-

miento en 1a tasa de ganancia, además de for~a1ecerse 1a estru~ 

tura de producción y del aparato productivo. En la población t2 

ta.."l, notamo_s que hubo un crecimiento medio anual de 3.5 por 

ciento. Esta misma tasa de crecimiento fue observada por 1a po

blación económicamente ocupada(P.E.O.), pero no así en los sec

tores productivos porque la ocupación en e1 sector primario cr~ 

ció al 0.8 por ciento; en 1a industria a 4.4 por ciento, y en 

1os ser-vicios a 5.0 por ciento~ Los emp1eos de las zonas urba~ 

nas, en ese tiempo, fueron los más favorecidos. Toda vez que, 

la industria y los servicios utilizaron más de1 65 por ciento 

del personal ocupado en la economía en su conjunto. La pobla-

ción ocupada en ese primer sexenio, generó una mayor productiv~ 

dad en las manUfacturas y servicios, de igual manera en e1 sec

tor primario. 

Los sal.arios de esta población fueron en 1970, de $24.95 

en las oiudades y S21.20 en 1as zonas rurales. Desde luego, el 

sector p~b1ico intervino en el ascenso de esos niveles salaria

les. El proceso inf1acionario _en este período(1970-1975), casi 



se dup1icó al pasar e1 Índice nacional de precios de 108.5 

por ciento en 1970, a 191.8 en 1975; por ello se situó, en una 

inflación incontrolab1e. Es bueno hacer mención que, un proce

so inflacionario siempre beneficia a los agentes económicos de 

ingresos variables, tal como pueden ser 1os empresarios y co~ 

merciantes. Y perjudica a 1os trabajadores que poseen un ingr~ 

so rijo. También, trae aparejado la concentración del ingreso 

y las riquezas nacionales. 

Las exportaciones crecieron, en e1 período de estudio, a 

una tasa promedio anual de 4.66 por ciento, y en cambio, 1as 

importaciones a un 8.19 por ciento. Aunque fue en e1 período 

1972-1974 cuando se realizaron las mayores compras al exterior. 

Por su parte, 1as ventas realizadas al resto del mundo se inte

graroh. principa..1.mente con manufacturas y materias primas de or~ 

gen agropecuario y minero; los cuales, llegaron a constituir e1 

90 por ciento de las exportaciones de ese tiempo. De este total 

las ventas de petróleo y gas. natural erazi poco significativas. 

Pero en contraste tenemos la composición de las compras efectu~ 

das al exterior; quienes con.formaban el totai eran 1os bienes 

un 73.5 por ciento y los servicios la di.t'erencia, o sea, el 

26.2 por ciento restante. La mayor.parte de bienes comprados 

fueron: materias primas y auxiliares, maquinaria y equipo, es 

decir, bienes de producción. En 1970, las compras de alimentos 

básicos aumentaron porque n ••• especialmente e1 aumento de las 

compras externas de productos agrícolas derivadas de 1as malas 

cosechas de los años anteriores, ••• "40/. Los servicios de1 ex

terior más utilizados fueron: turismo, intereses sobre deudas -

oficiales y remesas al exterior por inversiones extranJeras di-



rectas. A.sí pues, l.a disminución de l.a demanda externa de pr2 

duetos manufacturados y asropecuarios producidos en e1 país, 

1as necesidades de compras de bienes de producción, l.a reduc

ción de1 poder adquisitivo de 1os consumidores y por tanto, 

el ~el.ativo est:~ca.=iie~to de 1a__ iri.v~rs·~9D. privada, así como 

el dá.ficit p:::-esupuestal. del. sector p_Úb1ico~/ y l.a infl.ación 

e:J. ese la:;:so desembocaron en l.a crisis de 1975, y cuyo p-unto 

=á.."d.oo se al.canzó en 1976 con l.a deval.uación de l.a moneda na

ciona1 ~rente al. dól.ar norteamericano• 

E:i estos a.fios el. consumo total. pasó de 351.9 mil. mil.12 

nes de pesos en l.970, a 479.4 mil mil.l.ones en 1975. Desde 

l.ue~o el consu:::o p=ivado es mucho mayor con respecto a1 se~ 

~or ?ÚOlico, ~~=o éste Úl~imo, creció a una tasa ~edia más 

aJ.ta d~ante ese lapso. 

Los in~:::-escs percibidos po= el. sector público .f'ederai 

e:J. 1970 alca:lzarc:J. l.a suna de 41 mil 367 oi1lones de pesos, 

su~a que~ se~s a..=.os des~ués, se había tr~plicado, a1 ascen

der a l.33 mil. 353 mil.lenes e::l 1975. Los primeros tres años, 

esos i:J.gresos crecieron a una tasa promedio de 13.6 por 

ciento anual.; en cru;ibio entre 1973 y 1975. el. crecimiento 

casi se tripl.icó al ascender 1a tasa a 37~9 por ciento. Ec. 

el. Informe Anual. de l.a Banca Central dice: Las princi-

pa1es causas del. aumento fueron, l.as re.f'ormas tributarias 

que tuvieron efecto en l.975, l.as modificaciones en l.as tar~ 

fas el.éctricas, l.as ventas externas de Pemex y la el.evación 

de l.as tari.f'as ferroviarias."~ Por su parte los egresos 

fueron crecientes, al pasar de 52.6 mil. mil.l.ones de pesos 

en 1970, a 200.4 mil. mil.l.ones en 1975.:!;¿/ Por tanto, el. dé

ficit aumentó en forma sostenida. 



Los reng1ones más sobresal.ientes de 1os ingresos son: 

Impuestos y Aprovechamientos; con respecto a 1os egresos, e1 

primer 1ugar es ocupado por e1 Gasto Corriente, seguido por 

e1 Gasto de Capital.. Los gastos que se vieron expandido rue

ron ioa de educaci6n forma1 y técnica, así como, 1a encemin~ 

da a cuestionar 1a dependencia tecno1Ógi~a. 

La po1Ítica fiscal. se caracterizó por- e1 a~oyo a 1a d~ 

preciación ace1erada, reinversión de utiiidades, subsidios 

de rietes ferroviarios para e1 exportador y subsidios a 1a 

minería. Asimismo 1a inversión bruta fija de1 sector pÚb1ico 

en 1970 fue de ?9 mi1 mi11ones de pesos y ascendió a cerca 

de 96 mi1 mi.11ones en 1975. En un inicio s61o cubría e1 35.48 

por ciento de1 total., posteriormente, en 19?5, esta partici

pación aumentó a 43.2 por ciento. En cuanto al. endeudSJiliento 

externo, éste pasó de 4 mi1 mi11ones de dÓ1ares en 1970, a 

14~5 mi11ones en 1975. ~ Estas cii:ras constituyeron e1 443 

por ciento de1 déficit presupuesta1 de1 sector pÚb1ico fede-
~· 

ra1 en 1970 y, e1 270 por ciento con respecto al. obtenido en 

1975: Es decir, e1 monto de1 endeudamiento en 1970 era e1 95 

por ciento de1 presupuesto de egresos de ese afio y e1 90 por 

ciento de1 correspondiente a 1975: 

Después de1 endeudamiento a través de1 sector pÚb1ico, 

1a inversión extranjera di.recta sumaba más de 200 mi11ones 

de dÓ1ares en 1970, cantidad que se amp1iÓ a 362 mi11ones éa 

1974: Este tipo de inversión se canal.izó p~:i..ncipel.mente a 1os 

sectores más rentab1es pués s61o así se just~ica e1 aumento 

ace1erado de 1as remesas a1 exterior por concepto de:" ••• Di

videndos, intereses y otros pagos de empresas con inversión 

extranjera~"~• reng1Ón que paáó de 351 mi11ones en 1970, a 
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633 mi11ones de d61ares en 1975. Este detalle justiXica la dis

minución de establecimientos industriales, aumento de producti

vidad y monopo1ización en 1a industria mexicana. 

E1 sistema financiero inicia la década con una reforma en 

1a 1egislación que regu1a a las Instituciones Crediticias y a 

las Organizaciones de Crédito. Al respecto,_ el Banco Central 

dice:" ••• obedecen a 1a necesidad de modificar 1a estructura 

del sistema financiero para adecuario· en mayor medida a 1os re

querimientos de1 desarro1lo económico nacional• ••• " y además 

". • • propicia una mayor seguridad y eficiencia en el funciona-

miento del sistema financiero e induce a una distribución más 

eficaz de sus recursos~~~ "4-6/~ Para esta época 1as sociedades 

financieras habían crecido y por tanto aumentaron su participa

ción en 1os recursos totales del sistema bancario al pasar del 

24 por ciento en 1969 al 29.9 en 1970. ~/ 

Al finalizar el quinquenio• 1975 • y en medio de una pre

sión in:f'1acionaria externa, se elevó el encaje legal con dos 

objetivos: a) atenuar 1a inflación y el déficit de la Balanza 

de Pagos y, b) apoyar los requerimientos de reclirsos del sector 

público en virtud del déficit sostenido durante el quinquenio.::!;§/ 

Las tasas de interés continuaron a la a.iza para los inversio-

nista.s con e1 fin de afianzar la captación de recursos finan-

cieros. Asimismo, e1 encaje legal llegó en ese año a 41.5 por 

ciento y las captaciones de recursos internos y externos aume~ 

taron. E1 financiamiento aum~ntó tanto para el sector público 

como para el sector privado. Al respecto el informe anual del 

Banco CentraJ. man:Lfiesta: "••· Los recursos canalizados por el 
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Sistema Bancario en rorw.a de financiamiento registraron durante 

1975, 1a tasa de crecimiento más a.1ta que se ha observado en 

1os Ú1timos 15 e.iios~n:!;2/ Esta po1Ítica benefició principa1mente 

a 1a industria y a1 comercio. E1 quinquenio termina con 1a ru~ 

sión de 1a Banca que venía atendiendo e1 sector a¡;;ropecuario, 

naciendo así e1 Banco Naciona1 de crédito RuraJ.,S.A.. 

4.2 La economía mexicana. Período 1975-1977 :Depresión y Crisis. 

::::n. estos aiios ruéxico aJ.canza el período de crisis más pr~ 

.fu.I:'.do de su economía. Este t"enómeno se inició en e1 segundo 

quinquenio de la década de 1os sesenta y continuó en 1os años 

setentas. Esta afir:;:iación es avalada por e1 descenso de 1a pr2 

ducción nacionaJ. y sectoria1. 

En este trienio, 1975-1977, e1 P.I.B. creció a una tasa 

media de 3.84 por ciento anua1 .2.Q/, crecimiento muy parecido 

a1 período 1925-1960. Pero más bien disminuyó, toda vez que, 

el subsector manufacturero creció a un 4.3 por ciento y ios 

servicios a un 3.7 en promedio por año • .2]/ 

Ei sector pri~ario se vió ravo~ecido a1 crecer a una ta

sa de 4.2 ~or ciento, c~Ira nunca antes obtenida, pero esa ta

sa promedio ae obtuvo porque en 1977, e1 sector creció a un 

7.5 ~or ciento. Es decir, 1a economía cayó en una depresión de 

su aparato productivo apoyada en e1 sector agropecuario, pri.n

cipa1 abastecedor de a1imentos y materias primas para 1a indu~ 

tria. Consideramos que este crecimiento se logró como producto 

de 1a composición orgánica de capital promovida por 1a po1Íti

ca monetaria instrumentada por e1 sector público, en virtud de 

1a importancia que tiene este sector en la economía. Además, 

por 1a tendencia creciente de las importaciones de alimentos~ 
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Ec. este período, la población creció a una tasa prome

dio de 3~2 por ciento anua..l, cifra un poco más baja que la de 

los años sesentas y principio de loa setentas. La P.E.O. cre

ció a una tasa de 3~0 por ciento promedio anual y su distrib~ 

ción í"ue como sigue: 29~8 por ciento se ocupó en el sector 

agropecuario, 22 por ciento trabajaron en las empresas iDdus

triales y el 48~2 por ciento restante en los servicios, es 

decir, las actiVidades urbanas absorvieron el 70.2 por ciento 

de las personas ocupadas y con ello, se notaba la transforma

ción de la economía rural a la economía capitalista. El cree~ 

miento de la población ocupada en 1os sectores productivos v~ 

rió al crecer a un.a tasa media de 1.1 por ciento anual en la 

industria, 2.56 por ciento anual en el sector agropecuario y 

4.18 por ciento en los servicioa • .2,g/ 

Ec. esta época de crisis, la planta industrial estaba 

constituída por 119 mil 212 unidades, las cuales dieron ocup~ 

ción a un millón 707 mil 919 personas y operaban con Activos 

Fijos de un mi11Ón 437 mil pesos en promedio por empresa est~ 

blecida. El nivel de empleados utilizados por unidad ~e de 

15 en 1975~ Los activos fijos ascendieron a 262 mil 192 mi112, 

nea de pesos ese año y la producción total del conjunto de 

empresas alcanzó 4?3 mil 148 millones de pesos y la generada 

por unidad en promedio í"ue de 3 millones 968 mil pesos~2..2/ 

Los salarios mínimos pagados a la población trabajadora 

fue de 58.08 pesos diarios en promedio para toda la nación y 

de 78.60 pesos en el Area Metropolitana durante 1976; E.ste s~ 

1ario ascendió a 79-37 a nivel nacional y en las zonas indus

triales representativas hasta 106.40 en 1977. Los salarios -

del campo evolucionaron de $40.90 en 1975, a S67~45 en 19?7; 
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En las zonas industriales e1 saJ.a.rio del campo era un poco 

mayor. Aunque los salarios fueron incrementados, el proceso 

inflacionario lo fue más, al pasar el Índice nacional de pr~ 

cios de 191.8 en 19?5, a 222.l en 19?6, alcanzando los 286.7 

en 19?7. Estos incrementos siguieron deterioraJ:Ldo el nivel 

de vida de los trabajadores y aumentaron la.s ganancias de 

los propietarios del capital~~/ 

El consumo total, a precio de 19?0, creció a una tasa 

media del 3.2 por ciento anua1, pero disminuyó con respecto 

a su homólogo anterior-1972-19?4-, en un 50 por ciento~ Fue 

el consumo del sector público el que mayor contracción expe

rimentó durante este período. 

Con respecto a la formación bruta de capital fije, se 

notó un franco estanca.miento y una dismi.nución aJ. pasar de 

132 mil millones de pesos en 19?5, a 124 mil millones en 

19??. Este comportamiento se observa tanto en la iniciativa 

privada, como en el sector público, todo esto como producto 

del proceso devaluatorio e inflacionario. 

La misma situación se manifiesta en las compras real~ 

zadas al e41;erior, al decrecer a una tasa media de menos 

4.76 por ciento; en cambio, las exportaciones crecieron a 

un ritmo promedio de 15.63 por ciento anual. Cabe mencionar 

que en 1975, las ventas de petróleo y gas natural participa

ban con el 16 por ciento en el total de las exportaciones; 

participación que ascendió a 23.3 por ciento en 1977~ 2,2/ 

Aunque, la cantidad de bienes exportados no descendió en 

ninguno de los renglones tradicionales de la economía tales 

como: alimentos y materias primas del sector agropecuario; 
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productos de la industria extractiva. donde sobresalieron 

1as ventas de cobre, plomo_ y petr6leo. Por Último, los bie

nes manut'acturados aportaron los mayores niveles de divisas 

en este lapso. Las importaciones, en 1975. se intes:raron: 

con un 80.4 por ciento de bienes de producci6n(materias pri

mas y bienes de inversión) y, un 9.1 por ciento con bienes 

de consu::io. E1 monto tota1 en este azlc sv.::ió 6 mil 586 mi1lo

nes de pesos. Esta cantidad descendi.Ó a 556.4 mil1ones en 

19?6~.2§/ En cuanto a su composición hubo ta::i.bién cambios, 

tanto en los bienes de inversión como en los de consumo. ?a

ra 1977, el monto total de las importaciones alcanzó 5 mi1 

43? millones de pesos rerlejé.ndose un descenso por más de 

mil millones con respecto a 1975; esta ba~a se notó en la 

compra de bienes de producción • .2.Z/ 
Los ín::;resos corrientes del sector público redera.J.. cr~ 

cieron al. ce:nbiax de 133 mil millones de pesos en 1975, a 

229 mil ~illones en 19?7. De igual manera se comportaron los 

egresos, aunque la tasa promedio rue meno= con respecto a 

los primeros. Asimismo, el déficit del presupuesto de la fe

deración sumó 67 mil 58 millones en 1975; monto que se elevó 

a 82 mil 225 millones de pesos en 19?7~ Este déricit consti

tuía el S.7 por ciento de la producción interna bruta en 

1976 y el 6.1 por ciento en 19??~ ~ 

La deuda externa pactada a través del sector público 

era de 14 mil 449 millones de dólares en 1975, la cual. asceE, 

di6 a 22 mil 912 en 1977, 2.2/ y 1'Uvo una tasa de crecimiento 

del 26 por ciento promedio anual. Esta deuda se acrecienta 

al sumarle la inversión extranjera directa que alca.nz6 295 
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mi11ones de d61ares en 1975, aumentó a 299 en 19?6 y ascen

dió a 327.3 millones en 1977. La Balanza de PaGOS de ese 

trienio indica que los dividendos, por inversiones extranj~ 

ras, ascendieron a 632.6 millones de dÓ1ares en 1975; rubro 

que descendió a 171.8 en 1977 • .Aunque, este tipo de eroga-

cienes disminuyeron por una parte, por otra se vió acrecen

tado el monto de los intereses causados por e1 fin.ancianieE 

to del sector público. A tal grado que éste pagó por ello, 

cerca de 851 millones de dÓlo.res en 1975, aumentando a mil 

266 millones en 1976 y, ascendiendo a mil 542.3 millones de 

dólares en 1977. §Q/ 

El sistema financiero se enfrentó a la política de f~ 

nanciamiento del déficit gubernamental, por ello mantuvo 

elevado e1 encaje legal y las tasas de interés. No siendo 

suficiente esta medida se recurrió al aumento del circulan

te con lo cual provocó " ••• presiones latentes de inflación 

que es necesario moderar. "61/ En ese año, 1975, la banca 

privada aumentó su financiamiento en 18.3 por ciento y la 

banca nacional en un 31.4 por ciento. La banca central dice 

que fue " ••• la tasa de crecimiento más alta que se ha ob-

servado en los Últimos 15 años ••• "62/ Los mayores recursos 

se canalizaron a la industria, sobresaliendo las man.Ui."actu

ras y la industria básica. Después de estas actividades si

guió el comercio. Asimismo, las actividades agropecuarias 

recibieron un impulso fuerte a través de la banca oficial y 

privada • .§¿/ Esta política de financiamiento se observó en 

todo e1 trienio.~/ En 19?6, los problemas financieros, es

tructurales y coyunturales acumulados aiios atrás rompieron 

1a economía mexicana a1 devaluarse el peso en septiembre de 
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1976. Este rénomeno a.f'ectó l.as actividades de l.os sectores 

privados y pÚbl.ico en l.as variabl.es macroeconómicas de aho

rro, consumo, producción e inversión: .En ese año, el. tipo 

de cambio era de Sl.2.49 por dél.ar y a rina1es, de Sl.9:95, 

el. cual. ascendió a $22.74 en 1977 • .§21 
4:3: La recuperación de l.a economía: 1978-1980. 

Después de una crisis que no terminó en 1977, l.a eco

nomía mexicana recuperó nuevamente aquel. crecimiento obten~ 

do en l.a década de l.os años setentas; a l.a vez, abatió el. 

proceso inrl.acionario desencadenado por causas internas y 

externas • 

.En estos Úl.timos años de l.a década, l.a economía mexi

cana tuvo un crecimiento muy aceptabl.e, al. crecer l.a produ~ 

ción interna bruta a una tasa media del. 8.7 por ciento 

=iua:L:§.§/ El. Banco Central. estimó un crecimiento del. 7.0, 

3.0 y 8.3 por ciento en l.os años 1978, l.979 y ~980 respecti 

vamente.67/ El. crecimiento de este período fue favorecido 

por 1a purticipación de cada uno de l.os sectores producti-

vos, l.a cual. describimos a continuación: l.as actividades 

primarias contribuyeron con un 9.4 por ciento, l.as manui"ac

turas con un 25 por ciento y l.os servicios con un 55.8 por 

ciento. Pero en promedio l.os sectores primarios, manui"actu

rero y de servicios crecieron a un ritmo del. 3.8, 3.6 y 8.l. 

por ciento respectivamente en el. trienio de estudio: Este 

crecimiento sectorial. se asemeja a1 obtenido en l.os años s~ 

sentas y principio de l.os setentas: 

Las actividades productivas más sobresal.ientes del. 

sector agropecuario rueron l.a agricuJ.tura y l.a ganadería 

quienes aportaron el. 94 por ciento de l.a producción saeto--
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ción, petró1eo, minería, energía e1éctrica y, por su parte 

en 1os servicios se distinguieron: comercio, comunicaciones 

y tra.asportes. En consecuencia, 1a productividad se e1evó 

en ese trienio.§§/ 

E1 crecimiento de 1a producción super6 aJ. pob1acional. 

porque éste Último al.canzó una tasa de1 2.8 por ciento pro

medio anua1 dentro de1 período~ En 1a pob1ación económica~ 

mente ocupada se notó un crecimiento de1 5 por ciento, sie~ 

do 1as p1azas de 1a industria y e1 comercio 1as de mayor d! 

namismo en 1a economía, porque crecieron a una tasa prome

dio anua.1 de1 8.3 y 6.4 por ciento respectivamente. La ocu

pación en e1 campo fue menor como consecuencia de1 aumento 

de 1a composición orgánica de1 capita1. Esta afirmación 1a 

hacemos primero en función de 1as contribuciones de 1os se~ 

tores en la formación de1 P.B.I. y, en segun.do, por los mo~ 

tos de inversión cana1izados en éste y en los períodos ant~ 

riores. 

La participación de 1os sal.arios dentro del P.I.B. 

fue descendiendo. De 38 por ciento en 1978, a 36 en 1980~.§2/ 

Este indicador deja ver e1 aumento de 1a tasa de ganancia 

por 1a disminución del nive1 de los sal.arios pagados y e1 

aumento de la productividad de la mano de obra • .Al. respecto 
n Los aumentos de 1a productividad media de 1a mano de 

obra en 1a industria, ha mostrado considerables variaciones: 

0~5 por ciento en 1976, 4.4 en 197~ y 4.1 en 1978~".'.ZQ/ Los 

salarios pagados en las ciudades oscilaban entre 75 y 147 p~ 

sos, en cambio, en el campo estos iban de los 60 a 1os 11? 

pesos. E1 salario mínimo general en 1978 era de 99.37 pesos 
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e:a. 1e.s zonas urbanas y, 88.50 en e1. campo. En 1980 ascendi~ 

ro:a. 1.os pr:i.meros a 1.36.62 pesos y a 134.16 en e1. cam.po • .z!/ 

Pero decrecieron e:a. 3.7 por ciento en 1.978, a.rectándose más 

a 1.os emp1.eados que a l.os obreros.2ª_/ Aunque e1. crecimiento 

de1. promedio mensual. de1. índice a.1. consumidor a nive1. :a.aci~ 

nal. ~ue de J.7.5 por ciento y de l.5.8 para 1.os precios a1. m~ 

yoreo dureinte ese año. Para 1979, l.os precios a1. consum.idor 

continuaron en ascenso, a.J..ca:azando un l.8.2 por ciento con 

respecto a su aiio base, 1.978; pero .t'ue en el. ae~do semes

tre, cuando se perdió e1. control sobre e1.1.os~ Los precios 

a1. mayoreo crecieron aun más a1. tener un incremento anual. 

de1. 1.9.9 por ciento, a.rectando a l.os bienes de consumo bás~ 

co: maíz, .1'rijo1., carnes y otros bienes duraderos. Este de

sequil.ibrio continuó en el. a.iio sigui.ente y .t'ue aun mayor, 

pués e1 índice nacional. de precios se incrementó en un 30 

por ciento con respecto a su año base, 1978. Cua1.quiera que 

sean sus causas internas o externas, 1o cierto es que, l.os 

nivel.es de vida de l.os trabajadores siguieron su.f'riendo de

terioro a pesar del.as medidas de caracter social..instrume~ 

tadas por e1. sector público. Por su parte, 1.as ganancias se 

vieron más favorecidas; apoyándose así e1 mode1o de una ma

l.a distribución de1. iI;Lgreso y una acumul.ación de capital. .1'~ 

vorabl.e a 1.os dueños de 1.os medios de producción. 

La dinámica de 1.os precios no impidió el. crecimiento 

del. consumo total., toda vez que, .t'ue mayor con respecto a 

1.os siete primeros años del. decenio. z¿/ 

En cuanto a 1.as transacciones con e1 exterior, nuestras 

ventas crecieron a una tasa promedio del. 10 por ciento anual., 



65. 

pero disminuyeron con respec~o al rit~o locrado en el perí2 

do 1975-1977. La composición de las ventas efectuadas al. e2; 

terior t"4I:bién permiten evaluar nuestro desarrollo. En estos 

Últimos años de la década nuestro país vendió merce.ncía.s 

por la suma Qe 50 mil 542 millones de dólares. En el renglón 

de merca.:icías sobresalen los productos de las actividades 

p:i~a.xias, los ~uaies apo~ta.ron, en 19?5, el 56 por c~ento 

de l~s ex'.;)ortaciones de mercancías. Zzl este rubro de la Ea-

lanza de ~~Gos, las ezpo~~aciones de aceites crudos de pet~2 

leo contribuye~on con ~ás del 2S po~ ciento J la C~~~re~cia, 

se cubrió con ma~erias ~ricas co~o: algodón, ganado . -~n p~e, 

ca.fé, 1e~mbres, ho~~alizas y al~..J..D.os ~ine~a.J.es. ~1 o~ro 44 

por cie~~o de las e:-:-po~taciones se cubr~ó con productos 

transrormados de los cual.es tienen más relevancia los alime~ 

tos y bebidas: las máquinas y equipos de tr~sporte; los pr~ 

duc~os quícicos y otros diversos. Foco varió la situación en 

1979, au:::i.gue la variación sus~ancial estuvo en el incremento 

Oe las exportaciones de acei~es c~udos de petróieo que apor

ta.ron en ese wio el 42 por ciento ñe1 vaJ.or de las ventas de 

mercancías realizadas al exterior. La década rinaliza con 

una venta de mercancías superior a los 15 ~il millones de a2 
lares, de los cuales ~l 68 por cien~o se obtuvieron por la 

venta de petróleo crudo y gas natural; el 52 por ciento res

tante se intef5rÓ con un lO por cien~o de productos ag:ropecu~ 

rios y un 22 de bienes manUí'acturados. Esta situación revel~ 

ba la pasividad en el poder de exportación del aparato pro-

ductivo, actitud nunca vista, ni aun, en la crisis de 1975-

1977. 



66. 

Por su parte, 1as compras a1 exterior en ese período 

crecieron ace1eradamente a tal. grado que 1a tasa rue de un 

27.8 por ciento promedio anua1 • .z:±/ Estas compras sumaron 

8 mi1 mi11ones de dÓ1ares en 1978 y ascendieron a más de 

18 mi1 mi11ones en 1980~ La composición fue de un 90 por 

ciento de bienes de producción y un 10 por ciento de bie-

nes de consumo durante 1978~ Eu donde los b~enes interme-

dios mejor conocidos como materias primas abarcaron e1 65 

por ciento y 1a.s máquinas y equipos sólo constituyeron un 

24 por ciento~Z2/ Esta situación poca modiricación tuvo en 

1980, porque de lo comprado, e1 86 por ciento correspondió 

a medios de producción y la direrencia a bienes de consumo. 

Aunque e1 48 por ciento de esas compras se referías a ins

trumentos de trabajo Z§/, y padeciendo 1as consecuencias 

del proceso de sustitución de importaciones basado en 1a 

poca atención por dejar de comprar a1 extranjero materias 

primas, maquinaria y equipo y, tecnología: Cayendo desde 

1a década anterior en una creciente dependencia de produc

tos intermedios, amen de 1as rugas invisibles de capita1 

que practican 1as inversiones extranjeras directas. 

Por otra parte, 1a economía se vió promovida, en 

este tiempo, por un fuerte gasto gubernamenta1 e1 cua1, 

creció de 1978 a 1980 , a una tasa media de 45 por ciento 

anua1, pues pasó de más de 430 mi1 mi11ones de pesos en 

1978, a cerca de ~~O mi1 mi11ones en 1980~ ·72./ Fue en este 

a:ño,1980, cuando e1 aumento de1 gasto a.l.canzó un 52 por 

ciento más que e1 año anterío~. Desde 1uego, los ingresos 

también ascendieron pero se notó un creciente déricit, e1 

cua.1 pasó de 128 mi1 mi11ones, a 229 mi1 mi11ones entre 



1978 y 1980. Dentro del gasto se notan dos renglones rele

vantes, uno el gasto corriente, y el otro, el gasto de ca

pital. La recuperación econ6mica estuvo cimentada en este 

ruerte gasto gubernamental, a.1. respecto, la Banca Central 

señala que n.~~ fue notable el aumento del gasto de inver

sión del gobierno federal y, sobre todo, el de capital de 

varios organismos descentralizados, en especial de los que 

componen el sector energético." 2§/ La política económica 

se dejó sentir a través de las medidas de caracter moneta

rio adoptada en el período ta.1.es como: la eliminación del 

pago de interés de los depósitos de los bancos en la Banca 

Central; cambios en la tasa de interés pagaderas en pesos 

y cuyas reinversiones se empezaron a efectuar en forma sem~ 

nal y mensual, segÚn el plazo de las inversiones~ La colo-

cación de CETES en la Banca, la expansión del crédito y el 

aumento del encaje legal fueron otras de las medidas adop

tadas ~.22/ La política fiscal apoyó los ingresos del sector 

público al. instituir el I. V • .A .• por un lado, y por otro, a1 

gravar las ventas de hidrocarburos~ De ahí, e1 incentivo a 

realizar los altos niveles de gasto gubernamental en esos 

años~ Estas medidas de política económica afectaron el cr~ 

cimiento económico y s1 nivel de la actividad en general 

porque dinamizaron las variables macroeconómicas como: em

pleo, inversi6n, precio producción y consumo~ También, la 

acumulación de capital se viÓ apoyada vía tasas de interés 

Y expansión del crédito para 1a industria, comercio y agri

cultura. De ahí que la inversión privada y pública creciera 

notablemente entre 1978 y 1980~ La inversión real.izada en 
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ronna conjunta pas6 de 476 mi1 mi11ones en 1978 a un bi116n 

49 mi1 mi11ones de pesos en 1980~ Notándose que 1a inver--

sión privada al.canzó nive1es mayores a1 50 por ciento de1 

tota1 • .§.Q/ 

El. sector pÚb1ico recurrió a 1a deuda externa.en este 

tiempo y contrajo compromisos importantes a1 pasar de 26 mi1 

mi11ones de dÓ1ares en 1978 a cerca de 1os 34 mi1 mi11ones 

en 1930~ Por esta po1Ític~ adoptada desde los años sesenta. 

tuvo que pagar má..s de dos mi1 mi11ones de dÓ1ares en 1978 y 

cerca de los 4 mi1 mi11ones en 1980~81/ Estos pagos han ido 

en aU!llento creciente~ Asimismo, el país ha tenido que pagar 

por 1as inversiones directas 994 mi11ones de dÓ1ares en e1 

lapso 1978-1980 por concepto de utilidades remitidas al ex

te:::-ior. 

La inversi6n extranjera directa invirtió en 1978, 335 

millones de dólares, cantidad que superó al año siguiente, 

a1 ascender a 665 millones y en 1980 sobrepasó la inversión 

de 1979, a1. llegar a los mil mil1ones de dÓ1a.:res. Se puede 

notar que 1a mayor sangría o descapitalización se efectúan 

via de'-lda pública exte=a pero sin descuidar las inversio

nes directas que también drenan a 1a economía~ Esta sa.1ida 

de capital.es desde 1uego afecta y afectará e1 patrón de 

acu:nulación de capital. de 1os sectores productivos, pues 

sistemáticamente pueden ir ca.yendo en manos de la inversión 

extranjera directa~ Los montos se fueron elevando conforme 

aumentaba 1a paridad entre el dólar norteamericano y e1 

peso mexicano. 
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4.4. México: "Economía en orden." 1991-1985. 

Después de una crisis que al parecer termina en 1977, 

prosigue una etapa de "auge", éste c:i...:lentado en un !'uerte 

endeudamiento externo e interno, en u.n agudo proceso j.n1'1a

cionario, una creciente productividad de la mano de obra, 

u.na ~enor participación de 1os sue1dos y saJ.e.rios en e1 P. 

I.B., así co~o, u.na creciente exportación de hid.rocarburcE. 

y una política económica benigna para 1a acll!:lulación Ce c~

pita.l. Esta .fase de "auge" no sometió a control. 1a c:risi.s 

presentada en~re 1975-1977, por e1 contrario se agudizó, tal 

como 1o predicen Rivera Rios y Gómez Sánchez al término de 

su trabe.jo•T... esto se ha producido a costa de u.na exp.J.ot!!_ 

ción aUZJ. m2'7o= de las masas y de 1a oreac~Ón de profundru:; 

y nu~vas co~~radicciones~ que oueden coDducir, en un p1a..zo 

no ::nuv ls.r50 2 a U.!:!a c:-isis aun más nrofUDda. "~/ A conti

nuación describimos 1a situación de esa nueva época: 

a) Il:licio de 1a crisis. Año 1981. 

La dinámica impresa a 1a economía en e1 período 

1973-1930, se "prolongó" hasta l98l., a.l crecer e1 P.:Z:.B. y 

e1 P.N.B~ a una tasa del 8.1 y 9.8 por ciento respectiva~ 

mente.§.2_/ Este año sobresa1ieron 1as ma.nUfacturas, 1a ene~ 

gía eléctrica y e1 comercio; notándose una disminución en 

e1 ritmo de crecimiento de1 sector petrel.ero, una baja en 

1a e1aboraci6n de bebidas, tabaco, así como en e1 azúcar y 

su derivados. Los alimentos baJ.anceados tendieron a disllti

nuir su voiumen y coin~1dieron con una e1evac1Ón de pre--

cios. De iguaJ. manera aconteció con aceites y grasas vege

ta.les, producto químicos básicos y envases de vidrio. Esta 
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caída de producción se v:i.Ó compensada.'con :La producción de 

otros al.imentos y bienes de consumo duraderos como: apara-. 

toa el.éctricos, automÓVi.l.es y textil.ea. Aunque, l.a produc

ciÓZJ. de materias primas .rue insu1."iciente ts.1es como hu1e, 

cel.ul.osa, resinas, .t'ibras art:t.1'icia1e• y cemento. 

Por su parte, l.a extracción y re.t'ino de petról.eo de~ 

cendiÓ considerabl.emente porque hubo una disminución de l.a 

demanda mundia.:L de ese bi.en de capital.~ La petroquímica b~ 

.si.ca aumentó su capacidad insta1ada, con l.o cual., buscaba 

satisfacer l.a demanda inte:L"na, objetivo que no l.ogró~ 

Según el. 1.n.f'orme de l.a .Banca Central.• en l.a produc-

ción minera se noto un estancamiento, l.os llti.neral.es no .re

rrosos tuvieron rel.ieve aunque aJ.gunos llli.neral.es decl.ina-

ron por descenso en sus cotizaciones pero se l.ogró incre-'

mentar y rescatar l.a producción de otros. 

La energÍa el.éctrica aumentó su capacidad i.nstal.ada 

de origen hi.droel.éctrico~ Por el. contrario. l.a industria 

de l.a construcción disminuyó su crecillliento con respecto 

al. año pasado. 

Los servicios de comuni.cac~ones y transportes respoa 

dieron a l.a dinámica de l.a econouúa. motivo por el. cual., 

crecieron principe.l.me~te l.a transportaci6n de carga, tanto 

del. ramo de autotrsnsporte como .rerroviario~ ilgo semejan

te resu1t6 en el. servicio tel.e.t'Ónico~ 

Por Úl.t:imo, en l.98l.., el. creciJD;lento ae re.t'l.ejó en l.a 

producción ag:r~col.a, diversos .ruaron J.os .t'actorea que mot~ 

varon ese reaul.tado entre el.l.os tenemos: l.a ayuda otorgada 

por el. sector públ.ico, el. aumento en áreas cu1tivadas y l.a 
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cU..s-.úlución de ractores natura1es adversos a estas tareas~ 

A pesar de este crecillliento el.evado, notamos recesión en 

al.gunos ranos importantes del. sector secundario, no obsta=: 

te, l.os esru.erzos por incrementar l.a inversión rija tanto 

en l.a iniciativa privada como en el. sector paraestataJ., 

as~ como, l.a inversión extranjera directa.~ 

La pobl.ación ocupada rebasó dos veces el. crecimiento 

demográfico al. crecer a. una tas.a de 6.6 por ciento con re.!! 

p~cto a1 aiio anterior. Asimismo, l.os puestos ocupados se 

distribuyeron en un 50 por ciento en el. sector terciario, 

cerca del. 26 por cieuto en l.as actividades primarias y más 

del. 23 en l.a ~~-.:.:;~ria.§!?/ Por su parte, l.os suel.dos y sa

l.arios tuvieron una participación en el. P.I.B. superior a 

l.a obtenida en 1980, al. pasar de 36 por ciento a 3?.4 en 

1981; sól.o se vieron a.rectados l.os .a.saJ.ariados del. comer-

cio al. d.ismi.D.uir su proporción en el. producto interno de 

ese sector. Al. parecer bajó l.a ganancia por el. aumento de 

l.a participación de l.a.s remuneracionea obreras en l.a pro-

ducción interna, pero en reaJ.idad aumentó l.a productividad. 

de l.a .tuerza de trabajo, toda vez que, el. producto por pe,!: 

aona ocupada pasó de 228 mil. pesos en 1980, a 293 mil. en 

1981~ Desde l.uego, se benericiaron aún más l.a.s empresas e: 

portadoras~§S/ Hasta aqu;!, no hemos considerado el._proceao 

i.nt'l.acionario que también busca evitar l.a cúda de l.a ga-

nancia~ Pero l.o cierto ea que hubo probl.emas l.aboral.es por 

l.a caída del. poder adquisitivo de l.os sal.arios m.ínimos, 

J.os cual.ea, oacil.aron entre 135 y 210 pesos por d!a, si~ 

.ricando un aumento del. 27.7 por ciento con respecto a 1980. 
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en callll:>i.o el. .!nCU.ee ~aciona1 de .Precios ~ue mayor al. asee!!:. 

der u.o. 20;7 por ciento~.§2/ Es bueno subrayar que l.os pre

cios control.ados aUJ11entaron u.u J.9 por ciento y J.os no suj~ 

tos a control. ascendieron 33~7 por ciento~fil:!!Porque rel.at~ 

vam.enta se proteje el. nivel. de consumo de l.a el.a.se trabaj~ 

dora. 

EJ. comercio con el. resto del. mundo resul.tó de~icita

rio pero, l.aa exportaciones crecieron un 27 por ciento y 

l.a.s importaciones en 29.4_; a pesar de l.a tendencia bajista 

dé.productos como: petról.eo, metaies preciosos y otros de 

exportación(materias prima.a). 

Asimismo en ese año~ l.a economía mexicana presenta -

síntoma de recesión en l.as actividades industrial.es, petr~ 

l.eras, mí.llera y de l.a construcción~ Enre.rmedad que se de~ 

sencadena en 1982 con signos de recuperación en 1984 y 

b) Depresión Crucial.~ Período 1982-1983. 

Tratando de evitar una vivencia como l.a del. período 

l.975-l.977, el. sector pÚbl.ico contrajo, en 1981, compromi-

sos de deuda externa por l.1~7 mil. mil.l.ones de dÓl.ares a 

l.argo pl.azo y 3 mil. mil.l.ones más, a corto pl.azo~ Con el.l.o, 

este tipo de deuda ascendió a 48;7 mil. mil.l.ones de dÓl.ares~ 

.Además• de participar a.mpl.iamente con su presupuesto de -

egresos en l.a economía~-ª2/ 

En parte, hubo resul.tados animadores en l.982, el. P. 

I~B~ creció entre 7~4 y 7.6 por ciento, aunque descendió 

con respecto al. año anterior, en apariencia esto aigni~ic~ 

ba un estancamiento, pero en real.idad es depresión, porque 

l.aa ramas 1.nd~trial.ea continuaban deprÍllliéndose~ En ese -



?3. 

a.ii.o, J.a producci6n industrial. cayó J..J. por ciento. Las m~ 

~acturws y J.a construcción descendieron drásticamente~ En 

cambio, J.a minería y J.a industria el.éctrica se vieron menos 

aJ'.'ectada.s. Dentro de J.a.s manufacturas resistieron J.a ca.ida 

J.os ramos de al.imentos y de bebidas, no así, J.os bienes du

raderos. Las materias prilllaa y au..'Cil.iares siguíeron J.a mi~ 

ma suerte de sus ra.ina.s demandantes. Por otro J.ado • J.a in

dW3tria farmaceútica, de maderas y de piel.es sUt'rieron por 

el. inoportuno abastecillliento de insumos provezÍientes del. 

exterior. EJ. petróleo diemi.nuyó drásticamente su volumen 

de re~inación; en cambio, J.a petroquímica aumentó su pro-

ducción y procuró sustituir importaciones: aunque hubo es

trechez en el. nercado externo; continuaron J.as exportacio

nes de petróleo y gas, pero desde luego, fueron a.t:ectadaa 

por ese fenómeno. En cuanto a J.a energía el.éctrica, ésta 

descendió su crecimiento y sus ventas. LOs insumos que de

manda la industria de J.a construcción fueron a.J:ectados por 

J.a recesión observada en esa actividad. La producci6n agrf 
col.a s~rió por el. descenso de áreas sembradas, el. al.za de 

insumos y fenómenos cl.i.matol.ógicos, aJ'.'ectando el. nivel. de 

J.as importaciones de este ramo:2Q/ 

Todo el. descenso de J.as actividades productivas re

percutió en J.os servicios de transportes de carga, y por 

tanto, en el. consumo de gasol.ina, diésel. y J.ubricantes. 

Así como en el. consumo de bienes duraderos. 

Este rasgo de J.a economía capitalista provocó una 

disminución de empl.eoa renll:meradoa pues, J.a P.E.O. deseen-
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d.i6 en un 0.9 por ciento. al. pasar de 20 mil.l.ones de pers~ 

nas ocupadas en l.981. a l.9 mil.l.ones 863 mil. en l.982. En e~ 

te aspecto. l.os sectores agropecuario e industrial. fueron 

afectados en 300 mil. pl.azas aprÓ:x::lmadam.ente: .En ca:nbio el. 

sector terciario aumentó su nivel. de ocupación • .21:/ A su ~ 

vez. l.a participación de l.os suel.dos y sal.arios en el. P.I. 

B: descendió a 35.8 por ciento y l.a productividad por per

sona ocupada ascendió a 4?4 mil. pesos, de ese afio; igual.

mente reaul.tÓ con pesos de l.9?0. Notándose a trav~s de l.os 

indicadores que• l.os a.sal.arj.adoe evitaron el. derrumbe de 

l.a ganancia y por el.l.o probaron l.o amargo de una depresión 

del. sistema que l.os oprime. Si aunamos a el.l.o, el. proceso 

in.fl.acionario pues.n: •• .En l.982 l.oa precios sufrieron u.no 

de l.os mayores incrementos registrados en l.a historia del. 

país.n~ y l.os nivel.es de exportación, estamos seguros 

c;¡.ue l.os propietarios del. capital. no Vieron disminuídas sus 

ganancias. sino por el. contrario, éstas se el.evaron en me

dio del. mar tempestuoso: En esos dÍaa crÍtic~s. el. silario 

a!nim.o tuvo dos ascensos de 34.2 por ciento en Enero y 30 

por ciento en Marzo, en cambio el. índice nacional. de pre

cios al. consumidor aumentó en 98: 8 por ciento durante ese 

año. Nuestras aseveraciones se vienen a respal.dar con es

tos datos: Más aún, si tomamos en coneideración que el. úi

timo aumento no rue e~ectivo para todos l.os trabajadores: 

Por su parte, l.a inversión rija bruta de l.os secto

res privado y p&bl.ico descend,:i.eron en 17:3 :r l.4:2 por cie~ 

to respectivamente. deteniéndose as!. l.a tendencia demos

trada en l.oa úit:l.mos cinco aii.os:22.J' .En cambio, l.a. :i.nTer-

sión extranjera directa 111.ínima.mente BUJ!JPendiÓ tanto su l.l.~ 
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En el. estanca.miento de l.a economía indudabl.emente iE; 

rl.uyó l.a pol.Ítica económica instrumentada en esos dÍas, al. 

caracteriza.rae por un mayor endeudamíento interno y exter-

. no, •. ~. El. d~.f'ic:it .t'insnciero del. sector públ.ico, .como -

proporei6n del. producto interno bruto, .fue de l.6 por cien

to, aprÓJCimadam.ente. Esta proporción no tiene precedente." 

.22,/ en su a.f"án de evitB.l'! el. derrumbe económico. A Eina1es 

de ese año, se dictó el. Programa I.Dmediato de Reordenación 

Econ6m:ica(PIRE) con el. objeto de poner en orden l.a.s accio

nes del. sector pÚbl.ico~ Se instituyó el. control. general.iz~ 

do de cambio y .f'ue sustitUÍdo por un control. dual., a.nunci~ 

do el. 10 de Diciembre de 1982~ 

Fi.na.l.mente, en el. comercio exterior se notó l.a in..f'1E 

encia de1 proceso deva.l.uatorio de l.a moneda, l.a depresión 

de ciertos ramos de 1a economía y l.a po1Ítica económica t~ 

da vez que, las ventas a1 exterior se incrementaron un 9 

por ciento, de donde sobresal.e el. pet:ró1eo y gas natural., 

quienes aportaron el. 76~6 por ciento del. monto total. de 

l.as exportaciones de 1982; Por e11o, 1a caída económica 

fue poco brusca, aunque e1 tipo de cambio pasó de 24~50 de 

1981, a 70 pesos por dÓ1ar norteSJ11.ericano en 1982, dentro 

de1 mercado l.ibre~ En e1 control.ado pasó de 50 pesos a 

94;50 por dÓl.ar~ Con l.o cual, se propició una sal.ida ruer

te de capitales, riqueza obtenida durante l.oa años de auge 

(1978-1980); Esta actitud terminó con 1a nacionaJ..ización 

de l.a Banca .Privada; 

En e1 aiio siguiente, 1983, sobrevino el. derrwabe ec~ 
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nómico:.2§/ El. P.I.B. cayó en un 5:3 por ciento con respec

to a su homól.ogo anterior, só1o crecieron mínimamente l.as 

actividades primarias, 1a energía e1éctrica y al.gunos ser

vicios. E1 P.I.B. de este año creció en 1:7 por ciento con 

respecto al. obtenido en 1980. Pero l.a producción ag:ropecUf! 

ria obtuvo un crecimiento del. 2:9 por ciento, éste .fue ap~ 

yado principa1mente con 1a producción agrícol.a al. incremeE; 

tarse en un 4:2 por ciento. La minería mostró una caída a 

excepción de 1a extracción de carbón y grai"íto. La depre-

sión se general.izó en l.a industria manui'"acturera, su nivel. 

de producción fue nenor a l.a obtenida en 1980, ractorea 

como al.zas de l.aa materias primas y del. dinero; 1a el.imin_!! 

ción de subsidios y l.a deval.uación de l.a moneda 1e afecta

ron seriamente. La industria de 1a construcción ni siquie

ra al.canzó 1oa nivel.es obtenidos en 1980, ésta fue afecta

da por 1a disminución de 1a inversión privada y pÚb1ica, 

a su vez, incidió en 1a producción de l.os insumos que de-

menda._2Z/ En cambio, l.a energía el.éctrica creció mí.nimamea 

te, de igual. manera, 1os servicios financieros y proresio

nal.es. Aunque 1os servicios de autotransporte de carga .ru~ 

ron afectados por l.a inf1aci6n. 

E1 proceso inf1acionario .t"Ue superior y en aparien-

cia un poco menor, pero "••• l.os precios control.ados se ia 
crementaron 7s:3 por ciento durante 1983,:::n y n:~: de 82 

por ciento en l.oa precios no sujetos a controi:•2ª/ A esta 

situación manifestó l.a Banca Central. n::: El. nivel. del.os 

precios observados en 1983 estuvo fuertemente inrl.u~do por 

l.a l.iberación de presiones infl.acionarias que ee hab~an 

acum.ul.ado en años anteriores y que se mantuvieron conteni-
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da.a aediante subsidios crecientes a.J.. tipo de cambio, al. co~ 

autno y a l.a producción, rinanciados en buena parte por el. 

crédito externo~n22/ 

Si en l.983 hubieron demandas sal.aria.l.es, se debió a 

l.a pérdida del. poder de adquisición, pero cabe subrayar 

que, este tipo de peticiones muy poco iJ:J.ciden en el. aumen~ 

to de precios. Esto Tiene a col.ación porque hubo moderación 

en l.a.s demandas sal.aria.l.es como instrumento de J.a pol.ítica 

económica. En ese año J.os sal.arios mínimos aumentaron 25 

por ciento en l.a ciudad y 44.? por ciento, en promedio, en 

el. campo~l.00/ La participación de J.as remU.D.eraciones a l.a 

ruerza de trabajo ocupada en el. P.I.B. rue de 28~8 por cíe~ 

to y J.a productividad de 876 mil. pesos por persona empl.eada. 

Es decir, hubo aumento en J.a ganancia, con el.J.o se venía a 

compensar su descenso provocado por l.a depresión~ A l.a vez, 

se concentra el. iJ:J.greso por J.a poca participación de J.os a~ 

J.arios en el. PIB, re~orzándose por tanto J.a acumulación de 

capital~ 

Todo esto nos indica que J.a crisis económica cay6 en 

l.a masa trabajadora por cual.quier punto observabl.e. Crisis 

que viene acentuarse por J.a disminución del. consumo de J.os 

trabajadores, J.a concentración del. ingreso como e~ecto di

recto del. proceso inrl.acionario y por el. aumento del. des~ 

pl.eo. Este úJ.timo renómeno se acentuó, aJ. descender l..4- por 

ciento l.a P.E.O., con respecto al.. año anterior, es decir, 

291 mil. pl.azaa cerradas, más l.os nuevos demandantes que se 

incorporaban a l.a P~E~A.. ese año. l.01/ 

Las inversiones extranjeras directas rebasaron l.os 
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mi1 mi11one~ de d61ares aunque disminuyó 1a cantidad rem.it~ 

da al. exterior por concepto de uti1idades. En cuanto a la 

inTersión rija, ésta disminuyó en un 28 por ciento en forma 

general, pero fue 1a de1 sector pÚb1ico 1a más restri.ngi~

da~ 102/ Los pagos por intereses sumaron 10 mi1 mi11ones de 

dÓ1ares aobresa1iendo e1 sector pÚb1ico~ 

Los nive1es de comercio e:rterior favo~ecieron a1 apa-

rato productivo, a1 ascender, por un 1ado 1as exportaciones 

en un 5 por ciento y por otro, ias compras aJ.. extranjero d~ 

e1inaron un 4o:s por ciento; resul.tando de ahÍ, un sal.do f~ 

vorab1e en 1a balanza comercial: Cabe mencionar 1a baja en 

1as ventas de petró1eo crudo y gas natural., pero aún así, 

aportaron e1 70.8 por ciento de1 monto total de 1as export~ 

ciones, sobresa1iendo e1 hidrocarburo. ádemás, el tipo de 

cambio se deslizó 13 centavos por d.Ía, 1ográndose cotizar 

un dólar, en 143.98 pesos en e1 mercado eontro1ado y en el 

libre, a 162.10 a finales de 1983: 

En este año depresivo, 1a política económica 1ogr6 r~ 

negociar 1a deuda externa y a su vez, i.ncrementar1a en 5 

mil mi11ones de dÓ1ares:.!Q.2/ E1 g~to pÚb1ico se redujo pa

ra combatir 1a in.i:1aci6n; 1a tasa de interés se e1ev6 para 

promover el ahorro interno y atraer 1os capitales que se 

ausentaron del país por e1 proceso deva.J..uatorio~ La deuda 

pÚb1ica interna manifestó un 1igero descenso, por 1a reduc

ción del déficit presupuestal. que se logró. por un aumento 

de precios y tarifas, a.sí eomo 1a disminución de 1a inver-

sión pública: La pérdida de val.or en la moneda 11ev6 al. se~ 

tor pÚb1ico a constituir un Fideicomiso pera 1a Cobertura 

de Riesgos Cambiarios(FICORCA) con e1 obJeto de que 1as em-
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presa.a procuraran e1 pago de sus deudas convenidas en mon~ 

das extranjeras. 

c) Recuperaci6n; Orden en 1a economía. 1984-1985~ 

.El. aiio J.984- muestra una recuperación en e1 Pµ, a1 

crecer en un 3~5 por ciento~104/ pero más bien, se evi.tó 

1a dec1inaci6n económica preva1eciente en 1983; La produc

ción de cinco reng1ones económicos estuvieron por debajo 

de1 crecimiento de 1a producción total interna y cuatro s~ 

pararon a esta variab1e macroeconómica. 

La producción agrícola creció a 2.3 por ciento este 

aiio, denotando disminución con respecto a.l. _1ogrado en 198~; 

tuvo re1evancia 1a producción de trigo e .in:f'1~endo en sus 

importaciones. De igual. manera sucedíó con e1 sorgo, pero 

se contra.jo 1a producción de f'r.ijo1 y cártaJ110. El. aumento 

de 1a producción de gramíneas se re~J.ejó en un incremento 

de exportaciones, aunque, 1as importaciones en este ren~

gión no varia.ron con respecto a1 homóJ.ogo anterior. La pr~ 

ducción pecuaria creció en 2~1 por ciento parecido a1 pasa 

do aiio. 

La industria tuvo un crecimiento de 4~7 por ciento, 

en virtud de1 incremento de 1as exportaciones y porque 1a 

demanda :interna empezaba a reanimarse. Pero hubo ex:i.sten

cia de s!ntoma.8 recesivos de aJ.gunas 1!neas de manu.f'actu~ 

ras como: bebidas, texti1es, aparatos eiectrodomésticos, 

mueb1es metál.ícos, estructuras metál.icas e industria de 1a 

madera. Otras ramas se estancaron. 

En 1a minería se creció a menos del. dos por ciento, 

1a demanda interna se reanimó y 2a.e exportaciones se est~ 
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ca.ron. La producción de cobre, azufre, carbón y gra.t'ito se 

contrajo; .En cambio, 1os derivados de1 petró1eo crecieron 

7;0 por ciento, en Virtud de 1a agi1ización de 1a exporta

ciones de gasolina, diése1 y combustó1eo~ La extracción de 

e.rudo y gas natural. se redujo al. crecer en menos de1 uno 

por ciento. Las exportaciones de ga..s fueron suspendidas 

por una baja en 1a cotización internacional.. Hubo distor

ción en 1as industrias de rerti1izantes, ribras sintéticas 

y química básica por e1 estancamiento de ia industria pe

troquímica: 

Aunque 1os recursos cana1izados por ei sector pÚb1i

co a ia industria de 1a construcción rueron escasos, ésta 

mostró reanimación, a1 crecer en 3.7 por ciento. 

E1 subsector de energía eiéctrica sintió 1a reactiv~ 

ción del sector industrial, e1 aumento del consumo domést~ 

co y 1os programas de e1ectri.f'icación. Por e11o, su creci

miento alcanzó a dup1icar al. obtenido por ei PIB, a su vez 

aum.ent6 su capacidad instal.ad.a. 

Por Úl.timo, 1a corre1ación que tienen 1os servicios 

con 1e.s actividades productivas .demuestran un crecimiento 

de 2.7 por ciento sobresa.J..iendo e1 transporte y 1as comun!, 

caciones, seguidos del comercio, ios servicios comunal.es 

y ri.nancieroa. 

La rorm.ación de capital. rijo con respecto al año an

terior tuvo una variación porcentual. de 5.4, 1a inversión 

privada sobresal.iÓ porque ia pÚb1ica propiamente guard.6 un 

estancwniento:l.Q.2/ De este monto de inversión e1 36~6 por 

ciento se destinó a maquinaria y equipo y, 1a d.i..ferencia 

a construcción; La.a inversiones extranjeras directas baja-
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ron, por el contrario sus util.idades remitidas aumenta.ron. 

Las transacciones comercial.es con el. resto del mun.do 

en 1984- 1 nuevamente resultaron beneficiosas para la nación 

aunque, J.as exportaciones crecieron a una tasa del. 7.8 por 

ciento. Por su parte, este año se reactivaron l.as importa

ciones y tuvieron un crecimiento del 3J..6 por ciento. Es 

sal.udabl.e señal.ar que en 19S4, bajó la proporción de expo~ 

taciones de petróleo crudo por lo cual. aportó el 62 por 

ciento de éstas. Asimismo el. 92.5 por ciento de las impor

taciones correspondieron a bienes de producción y el. 7.5 

a bienes de consumo~J.06/ Se observa en 1as transacciones 

con el extranjero la dependencia de la industria nacional., 

a.l. destinar el. 43.3 por ciento de lo vendido a 1a compra 

de bieñes de producción. T:ransririendo plusval.or por este 

conducto y por 1a venta de materias primas agropecuarias 

y e:rtractiva.s. También reflejan el. benericio que obtienen 

1os ca?ital.istaa nacional.es y quienes pueden exportar. 

El nivel. de los precios al.canzó dos dígitos, así ve

mos un índice nacional. de precios al. consumidor de 59.2 

por ciento, resul.tando menor al. obtenido el. año pasado. P~ 

ro inror:na J.a Banca CentraJ. " ••• durante 1984 destacaron 

los incrementos de los precios de al.imentos(?0.6 por cien

to en promedio), de J.os restaurantes y otros servicios· 

(69~4 por ciento) y de 1oa bienes y servicios :Lnc1uÍdos en 

el. rubro de sal.Ud y cuidado peraonaJ.(64-.J. por ciento)~"!QZ/ 

Es decir, se J.evantó el. subsidio a los productos contro1a

dos y se aument6 el. precio de garantía. Asimismo manifies

ta incrementos hasta de 145 por ciento en a1gunoa produc-

toa al.imenticios pero todos superiores al. indicador antes 
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mencionado. De ahÍ que los precios controlados alcanzaran 

un 66.1 por ciento y los .f'uera de control 55.7 por ciente. 

Pero el índice de la canasta básica, en 1964, .f'ue superior 

a1 tener un aumento del 74.2 por ciento • .Por otra parte, 

e1 índice de precios de materia.e primas ascendi6 a 65~8 

por ciento, con l.o cual. se espera que en 1985 la in.!'1aci6n 

a1cance 1as mismas proporciones de 1984. 

Este proceso iní"1acionario seguÍa mermando el. nive1 

y 1a calidad de vida de las masas trabajadoras, 1os 1ím.ites 

permitidos se rebazaban porque hubo necesidad de poner en 

marcha 1~ 3 billones de pesos con los Programas para 1a .PrE, 

tección del SaJ.ario y el ConsllJDo Obrero(FPSCO) con el obj~ 

to de otorgar empleo y capacitación, así como apoyo al. co~ 

sumo de loa trabajadores. Aletargando laa demandas de los 

desempleados y de los nuevos trabajadores que se incorpo-

ran a la PEA. A.SÍ como, la pérdida de poder adquisitivo 

del salario mínimo que oscilaba en el mes de Enero entre 

~95~00 y $680.00; en Junío ascendieron, puee, estaban en

tre $600.00 y S816.00, es decir, habían crecido menos que 

e1 proceso int:lacionario~ 

La política econóaü.ca en 1984, basado en el P.I.R.E~ 

iniciaba su segunda etapa y b1:1Scaba combati.r la :1.n.rlación, 

ev:Ltar un deterioro en los actos económicos~ de.f'ender el -

l1ive1 de vida de las mayorías, de.f'enaa del aparato produc

tivo, saneamiento en las .f'inanzas públicas, superar l.a es

casez de divisas, avanzar en el cambio estructural. y en J.a 

renovación moral, así como apoyos a la educación, salud y 

seguridad pública, por Último avanzar en 1a pJ.aneación dem,E. 
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crática.108/ Los resul.tados obtenidos ruaron: se aproximó 

a 1a meta propuesta, a1 obtenerse sa1do ravorab1e en 1a 

baJ.anza comercia1; en e1 aspecto productivo, se rebaa6 1a 

meta propuesta; e1 PIB creció a1 3.5 por ciento. También, 

1a inversión y ei consumo tota1es superó 1a meta deseada. 

Todo 1o contrario sucedió en 1as importaciones, tuvieron 

un exceso; e1 déficit presupuesta1. sobrepasó 1o esperado. 

Igua1mente, 1a iní'1ación y e1 ingreso público no al.ca.o.za-

ron sus propuestas. Por otra parte, se puso en marcha 1os 

Prog:ra.mas para Protección de1 Salario y el Con.sumo Obre--

ro (PPSCO)~ 

Las perspectivas para 1985 fueron expuestas a1 Con-

g:reso de 1a Unión el 15 de Noviembre del año anterior~.!Q2/ 

Se manifestó la necesidad de profundizar en 1a reordena-

c ión económica, de reducir 1os riesgos de una recaída toda 

vez que, en 198-4-, los resultados no fueron del todo satis

ractorios.110/ 

Dentro de 1os objetivos prioritarios encontramos: ab~ 

ti.miento de la inflación, descenso en e1 ritmo de 1os pre

cios, apoyo a1 crecimiento económico para promover un au

mento de1 producto percápita y por Último, reducir e1 dér~ 

cit de1 sector público. Dentro de 1as metas propuestas se 

tienen: E1 PIB deberá crecer entre 3 y 4 por ciento; la ~ 

riación anua1 aJ.canzará 35 por ciento; el déricit financi~ 

ro del sector público será 5.1 por ciento de1 PIB y el en

deudamiento externo de mi1 mi11onea de dÓ1ares. 

Los resu1tadoa obtenidos muestran en primer lugar, 

saJ.arios mínimos rijados en 32~5 por ciento con respecto 
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al aiio anterior y después se consed.i.6 un l.8 por ciento más, 

en el. mes de Jun.i.o.lll/ Eo contrapartida desaparecen los -

subsidios en el arroz, aceite, huevos y al.imentos balance~ 

dos para 1985, e inicia este año, con una a1za en los pro

ductos de la canasta básica. La in.Cl.ación al. mes de Jul.io 

de l.985 "••• l.l.egó al. 30.l.%, apenas 4.6 puntos porcentua~ 

les menos que el. crecimiento del.os precios en l.984."l.l.2/ 

Por otra parte, el precio de exportación del petró-

l.eo desciende l.~25 dólares por barril.; en el. mercado esta

dounidense ponen restricciones a l.os productos siderúrgi-

cos y a citricos.l.l.2/ Y en l.os dos primeros trimestres, 

l.a..s exportaciones cayeron,por el contrario, l.as importaci2 

nea aumentaron, pero se obtuvo sal.dos positivos en l.a ba~ 

l.anza com~rcial..114/ Esto 11.evó a la liberación del permi

so de importación a 51.9 productos, de los cual.es, 501 son 

bienes de producción y 18 de consumo, lográndose con el.lo 

agilizar el abastecimiento proveniente del. exterior~;!d.2/ 

Al parecer ni el. consUlllo, ni l.a produc.ción generan 

l.os sll.L"icientes empl.eos y además, las exportaciones ayud.~ 

ba.n poco y, cOlllo respuesta se crea el. Programa de Fomento 

a l.a Industria Mediana y Pequeña.l.16/ Pero, asta situación 

se agrava cuando en materia presupuestaJ., el. sector pÚbl.i

co anuncia el. recorte de l.00 mil. mil.l.ones de pesos de pro

yec tos de inversión, cancel.ación de 80 mil pl.azas del. sec

tor, disminución del. 4 por ciento en el. gasto corriente, 

así como l.a venta, l.iquidación, ruai6n o transrerencia de 

236 organismos de l.a administración~.±!:.Z/ Al. mes de .Agosto 

se habían vendido 21. empresas por un monto gl.obal. de l.O -
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mi1 ??8 m.i11ones de pesos. 

En aspecto ri.nanciero, e1 peso mexicano se empieza a 

des1izar 21 centavos, en 1ugar de, 1os 1? en que se venía 

moviendo~ La.a ta.s~ de interés aumentan para 1a.s inversio

nes rijas a corto p1azo y e1 número de Bancos se reducen, 

también se obtienen o se concertan créditos atados 9 118/ y 

se renegocia 1a deuda pÚb1ica externa. 

Fi.na1mente, como 1a economía semb1anteaba un panora

ma poco a1agador, se dictan nuevas medidas en 1a Po1ítica 

Económica, entre 1as cual.es, tienen re1ieve 1a deva1uación 

y f1otación de 1a moneda, a1 recorte presupuesta1 hasta 

700 mi1 mi11ones de pesos, como consecuencia de1 mayor pa

go de intereses de 1a deuda interna y, por Ú1timo, 1a sus

titución de 1os permisos de importación por e1 arance1~ 

A.si.mismo, cabe subrayar que e1 crecimiento de1 PIB en 

e1 primer semestre fue de 7 por ciento y se espera un cre

cimiento de1 3.0 por ciento al. rinal., con 1o cu.a.1. se demue~ 

tra un estancamiento en e1 presente año; para 1986, se es

pera un crecimiento entre O y -1~ ~ 
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III. La economía de Tabasco en e1 marco de1 desarro11o capit~. 
1ista mexicano. 

1. Características Genera1es. 

La industria1ización en nuestro país se inicia propi~ 

mente en 1a década de 1os cuarenta. En esos afias, Tabasco 

vivía en una econonía del tipo mercanti1 simp1e, rasgo inc~ 

piente de1 capitalismo. su economía estaba basada en 1as a~ 

tividades agrícolas extensivas, deformadas y vínculadas a 

1os intereses del exterior. Las condiciones de vida de la 

mayoría de la población eran ini'rahu.ma.nas, pero aun así, t~ 

nía una fuerte i.nmigración. La industria se basaba en el 

proceso de producción simp1e, sobresaliendo las artesa.nías 

y de esa forma satisfacían el mercado interno. El. comercio 

descansaba en el abarrote opera.D.do con poco dina.::tismo y en 

forma monop61ica. Después, con la penetración de las vías 

de comunicaciones se desarrolla aceleradamente la indus~-

tria, al. centr~lizarse y concentrarse los capitales. Ini-

ciándose el despertar de Tabasco. Las condiciones de vida 

mejora para ciertos núcleos de población. Aunque al.gu..nas 

1ocalidades todavía estaban incomunicadas y era opaca 1a 

presencia de la justicia social. 

A la mitad de los años sesenta 1a entidad toma otra 

fisonomía. La economía iba unísona a 1a infraestructura U!: 

bana, pero es a partir de este período cuando empieza a 

entrar en crisis el sector industrial como producto de la 

transformación natura1 de su economía., a1 pasar de mercan

ti1 simple a capitalista; situación que se agiliza en la 

década de los setenta. La agricultura percibió esos cam---
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bios, emergidos"de 1a economía 1oca1 y promovidos por e1 

cap~ta1ismo mexicano. Este desequilibrio ravoreció, esa 

época, a 1a ganadería y al comercio. Es hasta ri..na1es de 

1os años setentas cuando se empieza a sentir 1a 11egada 

del. capital comercial~ Entonces sobresalía con nitidez 1a 

superposición de la econom~a urbana en 1a rural. E1 cree~ 

miento y el. desequilibrio de 1a economía l.oca1 fueron pr~ 

dueto de 1a canalización de cuantiosos recursos para 1a 

e:xpl.oración y explotación de hidrocarburos• vías de comun!. 

caciones y en menor grado otros renglones, todos promoví~ 

dos por el sector público federal. Además, provocó crisis 

en l.a infraestructura social. existente hasta 1970. Aunado 

a e11o, un alza desmedida por presiones ejercidas a la oreE 

ta de bienes y servicios. También, se notó una inmigración 

de mano de obra por e1 pago de sal.arios elevados en 1a in-

dustria petrolera; la contaminación ambiental. y l.a de1i.n-

cuencia se acentuaron en todo el. Estado. 

Como todo capitalismo; provoca una concentración de 

l.a riqueza, desde l.a década de l.os sesenta s~ nota una fue~ 

te desigualdad en 1os niveles de ingresos~ Rerl.ejándose en 

e1 nivel. bajo de la vida, en 1a ma;Yor parte de l.a población 

su analfabetismo acentuado, sus tipos de viviendas y en 1a 

desprotecciÓn de l.a sa1ud y 1a seguridad social. 

Los nivel.es de captación de1 sector público es~ata1 

crecieron entre 1970 y 1.980 en rorma signiricativa, canal.i

zó esas riquezas a l.a i.nf"raestructura urbana suntuaria e 

ínfimos montos a l.a inversión de l.os sectores productivos~ 

Toda l.a iní"raestructura económica establecida desde 
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la década de los sesenta sienta las bases para una buena 

perspectiva en la acumulación de capital., será la política 

económica del sector público rederal y estatal. las determi

nantes pa:ra ai'.ianzar la economía capitalista relativamente 

moderna establecida desde aquellos años~ 

2. ~arco Histórico. 

Desde las primeras décadas del presente siglo, Tabas

co había cambiado poco en sus ractores políticos como: las 

etnias de su población constituídas por Índigenas, mestizos 

y europeos. Religiosamente era un pueblo católico y hoy en 

día sigue el mismo sendero, aunque existe una minoría que 

abraza el protestantismo. ·3u gobie=o b.a emergido de la co

rriente ideológica libera.l.-revolucionaria a partir del pre

sente siglo~ De allí, sobresalen gobernantes como Tomás Ga

rrido Canabal, Augusto Hernández Olivé, Adelor D. Sala Css~ 

nova, Francisco Jícenez Santamaría, Manuel Bartlett Bautis

ta, ~iguel Orrico de los Llanos, Carlos Alberto Madraza Be

cerra, Leandro Rovirosa ~ade y Enrique González Pedrero. La 

educación que se ha venido impartiendo al pueblo desde el 

regicen ·:le Tomás Garrido Canabal ha sido laica, liberal y 

gratuita. A1 respecto dice el Prorr. Salutio de Dios Vei-~ 

tes: Los que presenciamos su importantísima obra, ten~ 

mos el deber de decir lo bueno que tuvo la EDUCACION SOCIA

LISTA que implantó en Tabasco, en su ro=a iconoclasta, con 

principios cientíricos y métodos basados en la realidad de 

la vida. "Y 
Durante los primeros cuarenta y cinco años de este s~ 

glo, Tabasco viViÓ sumergido en las turbulentas aguas de la 
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po1Ítica y 1a revo1ución, como consecuencia de eiio, e1 P2 

der po1Ítico fue tomado por 54 personas. La estabi1idad 

propiamente inicia en e1 reginlen de Noé de 1a F1or y Casa

nova(1943-1946) y, 1os sexenios comienza.o. con e1 período 

gubernamenta1 de Francisco Jímenez Sante.maría(1947-1952). 

A fina1es de ios años treintas(1938) se efectúa e1 

reparto agrario y se otorgan dotaciones de tierra a 352 P2 

b1ados con un tota1 de 398 m.i1 914 hectáreas. g/ 

Tabasco comienza esta nueva era, con una economía b~ 

sada en una agricu1tura típicamente capita1ista orientada 

hacia e1 exterior y deformada. Toda vez que," ••• Hasta an~ 

tes de 1950, 1os ríos tabasqueños prácticamente constituían 

1a única posibi1idad de ir de un 1ugar a otro de1 Estado, a 

través de 1os 1,960 ki1Ómetros navegab1es de1 Sistema Usum~ 

cinta y 1os mi1 más de1 Grija1va..;.rezca1apa.".2/ Además, tod~ 

vía" ••• se 1evanta.ba majestuoso aunque humi1de, un rústico 

eó.ificio de pa1ma, huano y ca:i.-z·izo, bambú o ja.hua.cte, donde 

esp1endente en su asta f1otaba 1a bandera trico1or mexica~ 

na, rodeada de un jardín y un huerto; un jaca1, en donde e~ 

traba no so1o 1a 1uz de1 so1, sino también 1a esp1endorosa 

1uz de 1a ense.5.anza., en 1as menteSo sanas de 1os niños, para 

aprender a. 1eer y escribir~"~ 

Este desarro11o de 1a economía se reve1a a través de 

1os gravámenes ap1icados a 1a producción agríco1a y sus ni

ve1es de aportación en e1 ingreso de1 sector pÚb1ico esta~ 

ta1, 1os cua1es constituían ei 53 por ciento en 1938 • .2/ 

Los bienes manu.f'acturados eran escasos• predominaban 
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1os artesanal.es y, aunados a e11os, los productos importa

dos que en conjunto sastifacían la demanda í.nterna. 

E1 comercio marcadamente estaba a1 servicio de los 

intereses de extranjeros y propiamen~e en sus manos; ateso

raban grandes riquezas y siempre con la añoranza de volver 

a la penínsuJ.a ibérica. En 1940, esta actividad empleaba a 

?04- personas en sus 218 establecimientos dejando ver su po

co desarrollo.§/ 

Los principales productos agrícola de plantación en 

el Estado eran en 1940: Plátano, caña de azúcar, cocotero, 

cacao, huJ.e, chicle y ca.f'é • .'.simismo se obtenían los bási-

cos de 1a alimentación como: Maíz, arroz y frijol. 2/ 
En la década de los cuarenta, el sector público fede

ral inició los trabajos de construcción de caminos, los c~ 

les iban a unir al Estado con el resto de la República ~e.xáo 

cana. 

3. Despertar económico en Tabasco: 1940-1970. 

En 1940, la economía de la entidad tenía como base 

las actividades agropecuarias, principalmente, la agricuJ.t~ 

ra de plantaciones y de cultivos perennes. Por otra parte, 

1a ganadería con menos importancia y por consecuencia, de 

explotación extensiva, venía satisfaciendo 1a demanda inte~ 

na • .Asimismo 1a pesca, la caza y 1a avícuJ.tura eran activi

dades de manutención: La si1vicuJ.tura sobresalía por 1a ex

plotación, inicialmente, del pal.o de campeche y, posterior

mente, en forma desordenada la de maderas preciosas. Refi-

riéndose a esta época un estudio económico regional dice:". 

Hace unos treinta años, en la época de seca, podÍa uno 

ir caminando sobre troncos hasta Tenosique. Todo el río es-
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taba tapizado de ellos; Ahora ya no quediµi más que recuer

dos de esos tiempos."§/ 

La industria tenía cono basamento, en esa década, los 

ingenios azucareros y las artesanías con los cuales satisf~ 

cía las necesidades de los oriundos. En 1945 se inagu.ra la 

primera planta deshidratadora de copra. 2/ 
En 19.1~8 se instalan l.as oficinas del Banco Nacional 

de Crédito A¡;;rícol.a, S.A., con el. objeto de apoyar oportun~ 

mente l.a producción agrícol.a, aunque se venía recibiendo el 

apoyo del Banco de Comercio Ex:terior y, directamente del 

Gobierno Federal. La producción agropecuaria recibía una 

técnica rústica y estaba a merced de los factores climatol~ 

gicos. 

En la década de los cuarenta, el. factor productivo 

más importante, l.a pobl.ación, ascendía a 285 mil 630 habi-

tantes, de los cual.es, el 82 por ciento era rural; La pobl~ 

ción total se integraba por un 96.55 por ciento de oriundos, 

un 3.3 de otros Estados y un 0;2 de extranjeros, donde pred2 

minaban guatemaltecos, españoles y del medio' oriente. La m~ 

yor concentración poblacional se localizaban en las regiones 

o zonas del Centro y Chontalpa; 

La pobl.ación económicamente ocupada(P.E.O.) en 1940, 

se dedicaba el 80.7 por ciento a las actiV"idades del sector 

agropecuario; el 14.7 a las actividades de transformación y 

la diferencia a los servicios.l:.QI Dentro de l.as característ~ 

cas importantes de la población total, en esas fechas, era 

el analfabetismo, toda vez que.más de l.a mitad era anal.fab~ 

ta y, donde las condiciones de vida incl.uyendo vestido, caj,_ 

zado y vivienda dejaban dilucidar la mal.a distribución del. 
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ingreso entre los propietarios de los medios de producci6n 

y la masa de trabajadores.ld,/ 

La situación poblacional descrita poco cambió en 

1950, a excepción del problema de analfabetismo que dismi

nuyó con respecto a la década anterior. La tasa media· de 

crecimiento de la población total entre 1940 y 1950 fue de 

2.42 por ciento anual~ En cambio, la población urbana so-

brepasó esa tasa, al crecer a un 4.45 por ciento; por su 

parte, la población rural creció a un ritmo del 1.92 por 

ciento promedio anual. 

La etapa de un crecimiento relativa.mente moderno de 

la economía tabasqueña se inicia en 1960. Esta encontr6 una 

población total de 496 mil 340 habitantes, la cual creció 

de 1950 a 1960, a una tasa media de 3.2 por ciento anual; 

Del total de esa población, 26.65 por ciento correspondían 

a las zonas urbanas y 73~35 a las rurales~ Asimismo, el 

95;8 por ciento eran nativos, un 4 por ciento inmigrantes 
. . 

de otros Estados y un 0.2 extranjeros. En ese aii.o, 1960, el 

30 por ciento de la población era analfabeta y más del 49 

andaban descalzas; La población económicamente activa se e~ 

pleaba en un 71 por ciento en el sector primario; un ll por 

ciento en la industria y el 18 restante en los servicios; 

Las condiciones de las viviendas en ese aii.o eran: 85 

por ciento no contaban con agua entubada; 81 por ciento sin 

drenaje; el 80 por ciento de los ocupantes tenían casas de 

una y dos habitaciones(cuartos redondos), con un rango de 

ocupantes de tres, a seis personas. Cocinaban en fogones 

rústicos y utilizaban como combustible: leña y carbón vege

tal. Estas viviendas estaban construídas en su mayoría con 
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adobe, otro tanto con tabiques y só1o e1 16 por ciento pos~ 

ía.n radio; A parte de que la mayoría no tenía energía e1éc

trica; Un estudio de esa época recomendaba para 1a pobla--

ción programas de sa1ud pública basados en tres aspectos: 

.. ;~;saneamiento del medio, mejoramiento de 1a vivienda y 

programa materno-in:t'anti1.",;¡.g/ 

Para 1970, la pob1ación tabasqueña sumaba 768 mil 327 

habitantes; el 93 por ciento eran oriundos, 6~6 por ciento 

provenían de otros Estados y 0.07 extranjeros~ La tasa me-

dia de crecimiento entre 1960 y 1970 .fue de 4.46 por ciento 

anual. También se caracterizaba porque un 15 por ciento 

eran anal..fabetas y un 28.6 no usaban calzado. De 126 mil 

206 viviendas, el 42.7 por ciento estaban construídas de m~ 

dera, con techo de palma y piso de tierra(jacales), otro 30 

por ciento eran de tabiques con teja y piso de concreto. 

Una cuarta parte de las viviendas disponían de drenaje y 

más del tercio tenía agua entubada~ La población en edad de 

trabajar sumaban alrededor de 44-8 mil personas d27• o sea 

más de la mitad de la pob1aoión total~ De esta ci.fra, 196 

mil 678 se empleaban en los diversos sectores d~ la econo-

mía, predominando las actividades primarias al ocupar el 59 

por ciento de la P.E.O;; 3~1 trabajaban en las actividades 

extractivas; 9~7 por ciento en la rama industria y 28;2 en 

los servicios. La tasa media de crecimiento de 1a P.E.O. de 

1960 a 1970, fue de 3.3 por ciente. Esta .fue in.f'erior a1 a~ 

mento de la población total. Aunque es saludab1e mencionar 

que ha existido desde tres décadas atrás una .fuerte inmigr~ 

ción a1 Estado, la cual se acentuó en los años sesenta, 
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como erecto de 1os montos de inversión canalizados por el 

sector público Iedera1 en ese período~ 

Las actividades agropecuarias contaban con 16 mil 809 

predios en 1940, cantidad que rue cambiando en las décadas 

posteriores; en 1950, ascendían a más de 20 mil y llegaron 

a 29 mil predios en 1970~~ Estas variaciones en el número 

de predios consideramos que se debió a dos situaciones: una 

el rraccionru:iiento de los mismos y otra, a la incorporación 

de nuevas tierras, producto de la tala y desmonte de zonas 

inaccesib1es. Estas acciones se notaron en el aumento de la 

superficie de labor a1 pasar de 336 mil 533 ñas., en 1940 

a, 352 mi1 308 en 1950. Al inicio de los años sesentas, el 

au:aento alcanzó a más de un tercio con respecto a 1940, a.1 

llegar a la cantidad de 44~ mil 565 hectáreas, 1as cual.es 

se duplica.ron en 1970, porque ascendían a un millón 22 mi1 

~as.; notándose las acciones del sector público federal. a 

través de la Comisión del Grijalva puesta en camino el 27 

de junio de 1951, quienes planearon la creación del ?royec

to de la Chontalpa en 1965 y que prácticanente terminó en 

1970 con la puesta en marcha de la Unidad El Li.món, más co

nocido como "Plan Chonta.J.pa". 12/ De la superficie sembrada 

en 1970, se cosecharon 162 mil 305 hectáreas, de las cuales 

cerca de la mitad correspondieron a productos básicos como: 

maíz, frijol y arroz. Los productos de plantaciones como: 

cacao, cocotero, caña de azúcar, plátano y pimiento ocupa-

ben más de la mitad de la superficie cosechada. 

Las tierras ocupadas por pastizales se vieron 

duplicadas entre 1940 y 1950, a1 pasar de 352 mil, a más de 
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726 mil Has.; para 1960, el crecimiento rue poco signirica

tivo, un 8 por ciento, al ascender en ese año a cerca de 

788 mil; superficie que descendió en 1970 a 312 mil. El área 

ocupada por los bosques disminuyó de 784 mil en 1940, a 539 

mil en 1950: Notándose una tala :i.nm.oderada e irracional.. 

Esta explotación fue frenada en los años cincuenta, porque 

se inicia la década siguiente con: 526 mil 342 hectáreas de 

zona boscosa: Esta cantidad descendió a 146 mil 481 Eas., 

en 1970~ 1.§/ Las principales maderas que se obtienen en la 

entidad son: maderas duras, blandas y preciosas. Todas des

tinadas aJ. mercado nacional. y regional. 

La tasa de ganancia agrícola fue apoyando a la cre

ciente actividad pecuaria e industrial. Esta af"irmación la 

hacemos en virtud de que los frigoríficos, las secadoras de 

cacao y la fábrica de aceite de coco, fueron producto de la 

ganancia proveniente de los subsectores agrícola y pecua~~ 

río. Pero son los propios productores quienes.avalan nues

tra aseveración, dicen:"~ •• De común acuerdo y mediante un 

descuento de 30 centavos por kilogramo de copra, se constit]a, 

yó el capital inicial que sirvió como base para que el Banco 

de crédito Rural del Golfo, S.A., otorgara los créditos su

ficientes para la cons~rucción de la fábrica extractora de 

aceite denominada "Oleaginosa del Sureste,S.A.", que es pr2_ 

piedad de todos los productores de coco del Estado."1.Z/ De 

igual manera los cacaoteros expresaron:" ••• Nuestra organi

zación en la que se incluyen rermentadoras, equipos de 

transportes, almacenes, oficinas e Incatabsa, ~ienen un va

lor aproximado de l,000 millones de pesos, que es el capi~ 
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tal. que a l.o l.a.rgo de estos l.O Úl.timos años, hemos acumu1a

do J.os cacaoteros tabasqueños, ••• "1:..§/ Además se aprecia bien 

como el. excedente o p1u.sva1or apoya 1a reproducción en ese~ 

1a ru:ip1iada, es decir, 1a acwnul.ación de capital.: De donde 

1os dueños de 1os medios de producción se tonifican y l.as 

masas de trabajadores se amp1Ían: 

Desde principio de sig1o existía poca industria" •• :En 
1935 existían tan só1o 658 estab1ecimientos que daban traba 

jo a 1,725 obreros. En su mayoría eran refinerías embote11~ 

doras de bebidas refrescantes e imprentas. También se fabr~ 

caban zapatos, cinturones y puros y ciga.rri11os con el. tab~ 

co que se cul.tivaba en el. estado~ "1:2/ Con esta ej. ta se ava

l.a l.a afirmación hecha en cuanto a una economía mercantil. 

simp1e, 1a cua.J.. se fue expandiendo lentamente en 1os próxi

mos años hasta transformarse en una economía capita1ista:· 

Esta situación va.rió 15 años después, porque Tabasco 

contaba con 798 establ.ecimientos en 1950, 1os cual.es dismi

nuyeron a 689 en 1960: gQ/ El. número de empresas estab1eci

das, en 1950, constituían el. 1.07 por ciento del. total. na~ 

ciona.l., porcentaje que obviamente descendió en 1960: En 

ese período, 1a disminución de empresas consideramos que se 

debió al. proceso de acumul.ación efectuado en l.as diversas 

ramas de 1a industria, en virtud del. 82 por ciento de aume;i. 

to del. capital. constante; toda vez que ~ste sumaba inicial.

mente más de 38 mi1l.ones de pesos, ascendiendo a 69 en 1960: 

Por ende, hubo indudabl.emente concentración y poca central.~ 

zación de J.os capitaJ.es, porque sól.o así se justifica el. i;i. 

cremento del. val.or de l.a producción, así como l.a disminu---
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ción de 1a cantidad de mano de obra uti1izada para generS:!:_ 

1o. E1 capitP..1 variab1e aumentó porque 1os sueldos y sala

rios pagados pasaron de 9 a más de 13 mi1lones de pesos e~ 

tre 1950 y 1960: Por otra parte, la razón entre e1 va1or 

de la producción y la mano de obra uti1izada pasó de 14 -

mi1, a más de 21 mi1 pesos en ese período. Lográndose un 

mayor rendimiento por persona ocupada y por 16 tanto, una 

tasa a1ta de p1usva1or, o sea, una explotación más i.ntens~ 

va de la mano de obra por e1 capita1, pues este es e1 fin 

principa1 de la acumu1aci6n~ 

La tasa media de crecimiento de 1as inversiones efe~ 

tuadas en la industria fue de 6~2 por ciento en ese perío

do; en cambio e1 crecimiento de la producción .f'úe menor 

porque a1canzó un 3.86 por ciento promedio por año. Sin e~ 

bargo podemos decir que la producción industria1 se basó 

en el aprovechamiento de algunos recursos natura1es de 1a 

entidad, ta1es como: agríco1as, pecuarios y si1víco1as; 

las empresas predominantes eran: molinos de maíz, panade

rías, tostadores de café, trapiches; fábricas de hielo, de 

tabiques y mosaicos, de refrescos, de ropa, ingenios azuc~ 

reros y beneficiadoras de arroz. A.sí como ta11eres de he-

rrería y cancelería, curtidurías y ta1abarterías. Tódoa, 

productores de bienes de consumo a1imenticios y de uso du-

radero. 

En 1960, 1os emp1eados y asalariados de 1os estab1e

cimientoa ascendían a 1,917, de 1os cuales el 62 por cien

to eran obreros~ Los emp1eados·sumaban 723 y los propieta

rios y familiares 751. Es decir, las empresas utilizaban 

dos obreros, un empleado y un patrón, quien atendía su em-
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presa:2l./ En ese mismo año, l.a energía el.éctrica consumida 

rebasaba l.os l.2 mil.l.ones de kw/n, es decir, l.9 mil. kw/h 

por ·unidad. La pl.anta industrial., segfui. el. censo, el. 51. 

por ciento se l.ocal.izaba en 4 municipios(Cá.rdenas, Centro, 

Centl.a y <racotal.pa). Sól.o el. municipio del. Centro con'cen-

traba el. 31. por ciento del. total. de l.os establ.ecimientos~ 

Las empresas con mayor composición orgánica de capi

tal. eran l.os ingenios azucareros con 3.5 mill.ones de pesos 

en promedio. Le seguían. l.as el.aboradoras de aguas gaseosas 

con un poco más de un mil.l.Ón de pesos. Eo. promedio l.a in~ 

dustria de Tabasco tenía invertido l.Ol. mil. pesos por uni~ 

dad. La rotación de su capital. era de 2.l. veces apróximad~ 

mente, porque el. val.or del capital. destinado a l.a compra 

de materias primas pasaba de l.os 27 millones de pesos y el. 

val.or de l.a producción sumó 58 mil.l.ones~ 

La tasa de plusval.or de estas empresas, oscil.aban e~ 

tre l.00 y l.20 por ciento en l.950; disminuyendo en l.960. E~ 

ta tasa no es vá.l.ida para todas l.as unidades, porque cal.e!:; 

l.ándose con respecto a l.os "ingenios azucareros, según da~ 

tos del censo industrial. de ese año, eran poco rentabl.es. 

No así, l.as empresas de poco capital. como tal.l.eres de mue

bl.es de madera que obtenían 56 por ciento de pl.usva.J.or, o 

bien, un tal.l.er de puro o una .fábrica de hiel.o cuya tasa 

de pl.usval.or era de l.70 y 97 por ciento respectivamente. 

La diSlllinuciÓn de l.as tasas de pl.usvalor y de ganancia pu,2_ 

de tener su expl.icación en los nivel.es de la demanda inte~ 

na y externa, en l.os tipos de productos generados y en l.a 

escasez de vías de comunicación en esa época.~ 
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Las unidades industrial.es, según el. censo de l.965, h~ 

bÍan ascendido y sumaban l.,OOl. establ.ecimientos. De l.a in

dustria extractiva no aparece ninguna unidad, e~ cambio en 

l.a industria manufacturera se registraron 1.,000 ,de l.as 

cuaJ.es, 365 se enmarcaban en el. rubro de i.ianUí"acturas de 

Productos Alimenticios excluyéndose l.as Bebidas; en este 

rubro sobresal.Ían manu.facturas de productos de molino, pa

naderías e industria alimenticia diversa. Las empresas fa

bricantes de bebidas ascendían a l.8 y eran relevantes re

frecos y gaseosas, además, 3 se dedicaban a l.a destil.a -

ción. En l.a reparación y fabricación de calzados y otras 

prendas de vestir ascendían a 1.17; fábricas que util.izaban 

madera sumaron 83, predominando aserraderos y tal.l.eres de 

carpintería~ Se contaba con 33 tal.l.eres fabricantes y rep~ 

radores de muebl.es de madera, 23 real.izaban impresos, l.l. 

industrias del. cuero, 15 que fabricaban y reparaban produ~ 

tos de hul.e. Los establ.ecimi·entos dedicados a producir bi~ 

nes químicos diversos eran 7, quienes proces~ban mineral.es 

no metálicos sumaban 40 y en su mayoría eran tabiqueras 

rústicas; l.as reparaciones y fabr~caciones de productos m~ 

tál.icos ascendÍan a 55 y se construían y reparaba!l maqui:ü~ 

rias en 18~ Los aparatos el.éctricos se construían y recon~ 

truían en 53 establecimientos~ Los ensambl.es y reparación 

de equipo de transporte se realizaban en 1.09 negocios. Y 

por Úl.timo, l.as empresas dedicadas a producir manu.facturas 

diversas sumaron 53. 

De estas empresas, las que mayor fuerza de trabajo 

absorvían eran l.as manu.facturas de alimentos y las de beb.:!:, 
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se0 ..mda.s 25. Aquel2as tenían invertido 426 mi2 pesos en 

términos medio y éstas 583 mi2. El nivel de ocupaci6n por 

empresa y el monto de capital. uti2izado en la producción 

nos indica un mejora.:!liento en la división técnica de2 tra

bajo adentro de la u=iidad productiva, principalmente en la 

elaboración de bebidas. IguaJ.mente, reflejan una mayor co~ 

posici6n orgánica del capital~ .Procurándose con ello una 

a:npliación en la plusvalía relativa en este tipo de manu~ 

facturas. 

A esa fecha, el 48 por ciento de las plantas de pro

ducción se concentraron en cuatro municipios; al parecer, 

los estableci.::lientos del municipio de Centla habían. desap~ 

recido y se incorporaban los existentes en Teapa. su expli 

cación se encuentra en la influencia del ferrocarril y de 

la carretera Circuito del Golfo que vinieron a quitarle ~ 

namismo al Puerto de Frontera ubicado en el municipio de 

Centia. 

Como se dijo, en 1965, la planta industrial de la enti 

dad contaba con 1,001 establecimientos~ su diversificación 

había cambiado muy poco con respecto a los 15 años anteri~ 

res. En este a.iio, el 64- por ciento de la producción del 

sector industria provenía de las manuracturas alimenticias; 

los ingenios azucareros habían disminUÍdo de 10 unidades . 
a 7, pero generaban el 38 por ciento del valor de la pro--

ducción total del sector y el 59 por ciento de la rama ali 

menticia. A.l parecer, la rentabilidad de esas empresas ha

bía mejorado, porque la tasa de plusvaJ.or era de 96 por --
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ciento aprÓximadamente y la de ganancia de 22. Las empresas 

de matanza de ganado tenía un plusvaJ.or de 36 por ciento y 

una tasa de ganancia aproximada al 3 por ciento. Las quese

rías con un plusvalor de 70 por ciento obtenían una tasa de 

ganancia de 7 por ciento. En cambio, los molinos de nixta-

ma.l lograban un plusva.lor de 688 por ciento y una ganancia 

del 38 por ciento. Las fábricas de cocea y chócolate saca~ 

ban una tasa de plusvaJ.or de 281 por ciento y una ganancia 

de 76 por ciento. Es de notarse que en 1965, no se reportó 

la existencia de ningún establecimiento de conserva y empa

cado, ni de frutas, ni de pescado por lo cua.l se deduce que 

el producto se vendÍa al consumo directo y otra parte se 

mermaba. En resumen, el censo industrial de 1965 indica un 

aumento en el número de establecimientos industriales con 

respecto a 1960~ De ahí, sobresalían las manUfacturas aJ.i-

menticias las cual.es tenían buena tasa de ganancia porque 

ese año la tasa de interés era de 6 y 7 por ciento anual. 

Los fabricantes de prendas de vestir también eran signific~ 

tivos porque absorvían poco capital. y fuerza de trabajo, 

además sólo atendÍan el mercado interno. La industria meta¿, 

mecánica existía pero era poco significativa. En general., 

la producción por trabajador se había casi duplicado, de 

igual manera, las inversiones y la producción. Los empleos 

aumentaron. La localización de los establecimientos se cen

traba en dos municipios y la producción procesaba materias 

primas del sector agropecuario de la entidad. Además, falt~ 

ban recursos naturales por expl:otar industrialmente. Nos PE: 

rece bueno decir que en 1965 7 la infraestructura caminera 

había avanzado; Taba.seo estaba más comunicado internamente 



l.09. 

e incorporado a l.a dinám.ica del. capitalismo nacional. • 

.Esta situación poco duró, porque l.as empresas product~ 

vas disminuyeron de l.965 a 1970, en 24J. unidades, según da

tos censal.es; por el momento la industria extractiva ~un.no 

~iguraba~<De 760 establecimientos, 396 correspondían a la 

oanu.t'actu.ra de productos alimenticios. La el.aboración de b~ 

bidas comprendían lB unidades. Esta rama industrial., de al.J:. 
mentes y bebidas, constituían el. 54.5 por ciento de l.os ne

gocios. En esta rama la moda le corresponde por un l.ado a 

panaderías y tortillerías, por otro, sobresaJ.en las gaseo-

sas. En la fabricación de calzado y prendas de vestir se 

agruparon 78 unidades productivas, entre las cual.es tenían 

relevancia l.as de coní'ección de ropa exterior. Las empresas 

que trabajaban l.a madera sumaron 22 y se integraba con ase

rraderos y l.a moda eran talleres fabricantes de artícul.os 

de madera. La industria de muebles y accesorios eran 72 en 

total, sólo util.izaban l.a madera. En ese año encontramos 

una fábrica de láminas de cartón; imprentas, períodicos y 

.fotograbados sumaron 27; las curtidurías y talabarterías lO; 

se construían y reparaban productos de hule en 20 y 

eran reparadoras de ll.antas: Los fabricantes de productos 

químicos fueron 6, aquí se agrupaban l.as manu.facturas de j_!! 

bones, vel.as y veladoras~ De las empresas que procesaban 

productos de mineral.es no metálicos se contaron 46, de don

de, l.as tabiqueras fueron la modal.idad~ Los productos metá

l.icos se realizaban en 42 unidades, predominando J.os tall.e

res de herrería~ La reparación de maquinarias con posibil.i

dades de fabricar partes(tornos) eran 6 tal.l.eres. Se cona~ 
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truía:::i. y se reconstruían e~barcaciones en 4 negocios y por 

Ú1timo, 1os ta1leres de re?aración de joyas y de mecánica 

dental sumaron ll; ,g¿/ 
Así estaba integrada la planta industrial. del Estado 

en 1970; En comparaci6n a l965 aumentaron 31 establec~mie~ 

tos de manu.í"acturas alimen~icias y los de bebidas cuaJ.ita

tiva.Clente permanecieron ig-~aJ... Tru:ibién aumentaron los ta-

lleres fabricantes de muebles de madera, las imprentas, 

1os de reparación de 1lantas y 1os fabricantes de tabiques; 

Para entonces, 1os ingenios azuce.reros pasaron de 7 a 5; 

igua.J.:nente disminuyeron 1as unidades de prendas de vestir, 

las pequeñas carpinterias, las herrerías, los ~ornes y los 

constructores y reconstructores de embarcaciones • .En ese 

año, 414 empresas poseían e1 93;5 por ciento del. capital. 

invertido y aportaron el 87 ?Or ciento d~l valor de la pr2 

ducción del sector industrial. Los ingenios azucareros ge

neraron el. 27 por ciento de la producción a pesar del. 68 

por ciento del capital inver~ido que 1es pertenecía. Al 

cierre de los ingenios baja su participación en 1a produc~ 

ción industrial pero el val.ar total de ésta aumentó consi

derab1emente al pasar de 164- ~illones en 1965, a 335 mill2 

nes de pesos en 1970. En ese ~uinquenio, la industria est~ 

blecida aumentó su capital pcr empresa; 

A.J. tomar en consideración el. número de unidades pro

ductivas y el nivel. de producción, podemos decir que hubo 

concentración de capital y au:::.ento en la rotación del. mis

mo; La diversificación y la i:ltegración industrial. fue ca

si nula; La rotación del. capital. hizo crecer la tasa de g~ 
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na.ncia de la débil planta industrial. del Estado. La re1a-

ción número de empleados y asalariados con establecimien-

tos había aumentado, lo mismo se nota con la productividad 

y la composición orgánica de capital.. 

En resumen notamos que en la década de los setenta 

se inicia la consolidación del capita.l.ismo relativamente 

moderno en Tabasco. Este se cimentó en las maíluf"acturas 

alimenticias y en una tendencia muy marcada a la concentr~ 

ción de capital.~ La masa proletaria aumentó; los desemple~ 

dos también con el cierre de empresas. La siguiente expre

sión nos 1o corrobora:º~-~ En J..a década de 1os años cuare!! 

ta existían tres ingenios azucareros, tres piladoras y pe

queñas industrias derivadas de la leche como quesería, que 

proporcionaban empleos a un número elevado de ja.lapanecos 

y que además de ser productores de alimentos básicos para 

el sustento del pueblo, eramos también exportadores. Vemos 

con desesperación que ahora en 1a década de los ochenta, 

han desaparecido( ••• )"~gf±/ Este cierre de empresas de man~ 

facturas fue un resultado del creciente aumento en la acu

mulación de capital. de la industria establecida fuera de 

la entidad, al. penetrar con sus productos la economía lo-

cal.~ 

Las actividades comercial.es al. comienzo de la década 

de los años cuarenta al parecer eran poco dinámicas~ .En 

1940, sólo habían 2l8 establecimientos cuyo ingresos prom~ 

dio eran de 60 mil pesos al año, empleaban tres personas y 

tenían una inversión de 5 mil pesos~ Cinco años después, 

1945, el número de ellos se había quintuplicado pues suma

ban 1,099 establecimientos~-ª2/ .En promedio, sus ingresos 
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descendieron, pero hubo un aumento signiricatívo en el. cap~ 

tal. invertido. La situación Cal!lbió diez años más adel.ante, 

para entonces, el. nfunero de estab1ecimientos era de l.,54-5 

con un ingreso promedio de 1.01. mil pesos anuales y una in

versión de 72~5 miles de pesos por negocio comercial.. Ssta 

actividad continuó con un ritmo acel.erado de creci~iento y 

en 1960, la entidad contaba ya con 2 mil. 724 unidades come~ 

cia1.es~ Estas tenían una inversión de 84 mil. pesos en pro

medio, con ingresos de l.OS mil pesos anuales y empl.eaban 

a dos personas; al respecto, existían poca variación con 

1a moda a nivel. nacional. que era de 1 a 3 personas por uni 
dad. 

.En 1970, la actividad comercial. se vió promovida,di

namismo que se mani~iesta en el. aumento del número de est~ 

blecimientos que suma.ron 4 mil 509 a inicio de esa década. 

En resumen notamos el. requerimiento por parte del. capita--

1.ismo de este tipo de capitál, 1as vías de comunicaciones 

promovieron el. capital. comercial y por ende,.l.a ampliación 

del. mercado tanto para l.a industria l.ocal. como para l.a na

cionaJ.~ La ganancia agropecuaria E!-1imentó al capital del 

comercio y viceversa; y con e11o, l.a consolidación del. ca

pital;i.amo. 

Después del. proceso revol.uciona.rio. el. sector públi

co :1.nterviene activamente en 1a economía de Tabasco; en 

194-0, el. Gobie=o FederaJ.. pqrticipa en l.a introducción de 

la in..t'raestructura caminera; a principio de l.a década de 

los cincuenta introduce unidades generadoras de el.ectrici-



dad con el objeto de electrificar a la capital de la enti

dad y a sus colonias.26/ También venía apoyando, a través 

de la banca pública, con créditos pa.ra la producci6n agro

pecuaria~ Estos elementos constituían la totalidad de la 

in.:.'raestructura económica del Estado en esa época; el go

bernador en turno decía:" ••• porque nuestras rancherías y 

pueblos interiores tienen como único medios de comun.ica-

ción veredas o senderos estrechos en que el tráfico se ha

ce a pie y las carsas son transportadas a lomo de hombres~ 

~/ ~u.nque en 1945, comenzaron las construcciones de las 

carreteras Villaher:::rnsa-Cárdenas; ?uerto Ceiba-:J:uimangui-

110 y Villahe=i.osa-Jal.apa-~acuspana~ Estas constituían los 

p~i=eros ca:ninos vecinales de la entidad. La inauguraci6n 

del ferrocarril del 3u.reste, en 1949, benefició profunda-

nente al sistema de producción~~ Propiamente en los años 

cincuentas inicia la primera etapa de la obra caminera de 

los gobiernos post-revolucionarios, consistente en el des

monte, tra=ado y nivelación de las carreteras. La segunda 

etapa continúa a principios de la década de los años sese~ 

ta, concluyéndose los caminos comenzados y abriéndose nue

vos para intercomunicar más la entidad~ Hasta 1970, falta

ban caminos en los distintos municipios pero estaban term~ 

nados los principales e indispensables para la realización 

de 1a oferta agropecuaria e industrial tanto de origen in

terno como externo. Aunque cabe mencionar la existencia de 

poblados incomunicados en ese tiempo, donde sólo era posi

ble el acceso por vía fluvial~ 

E.n la década de los sesenta, Taba.seo se víncula con 
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el. resto de 1a RepÚbl.ica a través de 1a carretera Circuito 

de1 Gol.ro. Esta iniraestructura aunada al rerrocarri1 y a 

1a e1ectriiicaciÓn in.fl.u;yeron en Iorma contundente en e1 

crecimiento económico y en 1a acu:nu1ación de capital. en l.a 

entidad. Todas apoyadas con l.os recurso~ administrados por 

e1 Gobierno Federal. 

Con esta situación, en Tabasco se demos~ró que el. e~ 

pitalismo y 1as actividades agríco1as prosperarÍaD por e1 

apoyo de l.os medios de comunicación. A.sí pues, 1a agricu1-

tura tabasqueña requería de acumulación para salir de 1a 

crisis~ Aserción hecha a principio de sig1o por 1os tabas

queños conocedores del capitalismo avanzado al manirestar: 

" ••• El. progreso de l.os otros Estados de 1a RepÚb1ica hará 

que día á día vaya menguando la producción de nuestro Est~ 

do, pues ella, por falta de vías de comunicación, no podrá 

resistir l.a competencia y el comercio y la agricul~ura. 

por tal motivo, irán caminando con lentitud, pero con se~ 

ridad, á su ruina."(sic)~/ Desde 1uego pensando que 1a 

economía l.ocal producía para vender al eÁ-terior. Pero estas 

mismas vías de comunicación arectarían las fuerzas produc

tivas enclenques. Además, esta actitud del. Gobierno Fede-

ral corrobora 1a expresión externada en párraros anterio-

res, al analizar la runción entre el Estado y el. progreso 

del. sistema capitalista • .2Q/ El. Gobierno Estatal también de

nota esta posición. tal. como se describe en seguida~ 

Los ingresos del. Sector Público Estatal durante l.os 

años cuarenta y cincuenta osciÍaban entre 1 y l.5 millones 

de pesos; en cambio en 1os años sesenta estaban alrededor 
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de 1os 20 y 40 m.i11ones de pesos. Este, siempre apoyó 1as 

actividades productivas existentes. Por ejemp1o a través 

del combate de 1as p1agas que atacaban los cu1tivos agrí

colas de particu1ares, por ser fuente de1 erario. Arirma

ción expresada por el gobernador en 1945" ••• E1 cu1tivo 

de P1átano continúa siendo el reng1Ón más importante de 

1a producción agrícola, ••• " y, ava1ada con estadísticas 

de las finanzas púb1icas • .2_!/ En 1os años sesenta, e1 sec

tor pÚb1ico federa1 invirtió en los reng1ones de iDrraes

tructura económica y social, logrando con el1o beneficiar 

1as actividades productivas.~ Estas inversiones aseen~ 

dieron en el período 1959-1954 a 2 mil 192 millones de p~ 

sos, cuantificados a pesos de 1960. De donde salen apoya

das pri.ncipa1mente las actividades petro1eras con un 77 

por ciento, las comunicaciones y transportes recibieron 

13 por ciento, el sector primario y la industria se bene

ficiaron con un 2.9 y 2.3 por ciento respectivamente. Al. 

renglón de Otros, donde se agrupan sa1ud, seguridad so--

cia1, educación y asentamientos humanos, se benefició con 

más del 4 por ciento.¿¿/ 

E1 capitalismo en la entidad se siguió favoreciendo 

a1 recibir en el sexenio 1965-1970 cerca de 5 mi1 mi11ones 

de pesos, estos también considerados a pesos de 1960. En 

este período se apoyó con un 73.4 por ciento 1os energéti

cos, se destinó al sector primario 11.5 por ciento, a com~ 

nicaciones y transportes e industrias recibieron 8.6 y 4.6 

por ciento respectivamente. E1 renglón de Otros captó 1.8 

por ciento: 
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Con este apoyo financiero del Gobierno Federal, Taba~ 

co despierta y se incorpora a .la economía regional y nací~ 

na.l. Su semblanza urbana transformada recibe, pacientemen

te, a la explotación petrolera, que .la ofusca y oscurece, 

a mitad de la década de los setenta. 

rio cabe la :aenor duda que .la acumuJ.ación C.e capital 

en Tabasco fue apoyada con el aceleramiento de J..a :i..nver--

sión pública federal.; a.l propiciar e.l aumento en el ritmo 

de la rotación de capital de .los tres sectores productivos 

y por tanto, la tasa de 5anancia se e.levó~Z!;/ :En estudio 

realizado en los ai'.os setenta se aval.a la af'irmación efec

tuada ahora y anteriormente," ••. E1 es.fuerzo conjunto de 

los ganaderos .loca.les y el incentivo dado por las autorid~ 

des han permitido la creación de un rastro con todas .las 

instalaciones adecuadas para procesar 1,500 cabezas dia--

rias; ••• "..22/. Estas inversiones explican la fuerte inl:lig:rg 

ción de población hacia J..a entidad. Hecho que se repite 

nuevamente como en los años de .la riqueza bananera. 

Este período se caracteriza por la intensificación 

de las exploraciones de la industria petrolera en los mun~ 

cipios de Macuspana, HuimanguilJ..o y Coma.lea.leo con resu.lt~ 

dos positivos, toda vez que, desde el sig.lo pasado se te-

nía conocimiento de este producto por mantos existentes a 

cielo abierto.2§/ 

En los años sesenta se establecen los Distritos de 

Ciudad Pemex en lJacuspana y el de Coma.lea.leo, los cual.es 

se encontraron con los inicios de la industrialización por 

la vía asroindustria.l que conjuntamente, con .las inversio-



nes púbiicas y ei crecimiento de la actividad pecuaria si5 

nifica.ron el despertar de la economía locai y ia ampiia--

ción dei capitaiismo moderno~ 

Las remuneraciones a la fuerza de trabajo es otro 

eiemento que demuestra como ei plusvalor obtenido en las 

activida~es a¿;ríco1as se transririó a 1a ganadería y ai e~ 

mercio, así como, ai f.ínan.cia=iiento del consuoo suntuario 

de los propie"t;arios de los medios de producción~ Cabe sub

=~a:r ia extracción de riqueza del Estado por parte de los 

i.:t=tigra..=ites; g3.D.a.ncias que trasl.o.dan a su 1.ugar de origen, 

tanto en el país, como al ex"t;ranjero. Este es un caracter 

de pro¡;reso. La historia demuestra el drenaje de riqueza 

de u.na economía a otra.2.Z/ :sn la mitad de la década de los 

sesenta, especí~ica::iente, 1964--1965, los saiarios mínimos 

"pag-ados" en la en"t;idad eran de 16 pesos por dÍa en la ciE, 

dad 7 12 pesos con cincuenta centavos en el campo, los e~ 

les se ~3~aban con d~'icuitad. ~S"t;OS salarios, cinco años 

después, asce~dÍEi!l a 25 pesos con cincuenta centavos para 

la ciudad y 20 pesos con veinticinco centavos para el cam

po. 2asta la presen"t;e década escuchamos estas expresiones 

" ••• :=-or mi conducto mis compañeros agremiados del Sindica

to Unico d.e Albañiles y sir:liiares "Licenciado José !.!arÍa 

?i.no Suárez" de la C.T.11., le mani.t"iestan que no gozan de 

prestaciones de Seguro Social., de aguinaJ.do y de vivienda, 

ya que el 30% de estos obreros no tienen terreno para vi-

vir por el al.to costo de los mismos que se eleva d.Ía con 

dia, y los s~arioa no a.J.ca.nzan ni para mantener con die;n.;i 

dad a nuestras familias. ".2.§/ Pensemos entonces en la si tu~ 
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ci6n de hace 10 6 20 años atrás, 1os peones y jorna1eros 

e incluso emp1eados urbanos no percibían el sa1ario míni-

mo~ E1 sueldo como un medio de subsistencia se veía tem--

bién mermado por las elevaciones de precios de 1os produc

tos manu..!"acturados expedidos por los esta.b1ecimientos co~ 

merciales cuyas operaciones se realizaban en condiciones 

de monopolio~ Obteniendo así, una ganancia o pl.usva1or ex

traordinario. ·:tue iban a canal.izarse en eJ. mejor de los c~ 

sos a 1a explotación ganadera extensiva y en el. peor, aJ. 

consumo s=tuario y a bienes y raíces. Un aspecto import~ 

te en 1a economía urbana y rura1 de 1a entidad es el. efec

to di1uído de 1a in.i'lación a1 contrarrestarse con 1as trSE, 

sacciones directas entre e1 pequeño productor y el cons\llll~ 

dor urbano; Esta práctica era común en l.os años cincuenta 

y sesenta, la cual. desaparece aJ. prol.i.i'erar el. coyotaje en 

1a década de 1os sesenta, pero que aun existe en los m=i

cipios de la entidad. Por ejemplo en el. ~u.nicipio de Jonu

ta, hasta hace poco incomunicada, seña1aban: ". ~ ~ En este l:!;! 

gar si no se :i.DdustriaJ.izan 1os productos de 1a gente pobre 

corre el. riesgo de no vender nada( ••• ); todo eJ.lo hace que 

el hombre de Jonuta pierda en sus ventas y en sus "ompras 

porque J.o que vende, lo hace a muy bajo precio y 1o que co~ 

pra 1o paga a costo muy eievado; de esto se desprende 1a n~ 

cesidad de no vender sus productos como materia prima o sin 

e1abora.r."2_2/ La existencia. de la producción.de autoconsumo 

es muy arraigada en el Estado, defiende el salario de J.os 

obreros urbanos y rural.es; Tal. ·es el ca.so de la población 

que emigra a la ciudad pero que tiene unidades productivas 
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en e1 sector rura1, así como 1~ combinación de ambas acti

vidades. Aunque estas moda1idades protegen hasta cierto lf 

mite e1 salario, de todas maneras, la plusvalía se desp1a

~a de la agricultura hacia el comercio y la industria, fo~ 

tal.eciéndose el modo de producción establecido. 

4. Petróleo: Riqueza en la economía de Tabasco. 

El petróleo no es el único recurso natura1 del Estado, 

pero, por ser vital para industria, desde la década de los 

sesenta, se .empezó a canalizar cuantiosos recursos para la 

exploración y explotación dentro de la entidad. Además, 

los intereses eA-tranjeros y la crisis de la economía mexi

cana propiciaron la explotación de esos recursos en forma 

minuciosa. 

En~re los recursos mineros con que cuenta Tabasco t~ 

nemos: a) inexplotados: cobre, plomo, mercurio, oro, plata 

y fierro.:tQ/ b) Y, mi!:J.erales no metálicos que se explotan 

como: cali=as, sal, dolomita, arcillas, arcilla aluminosa 

(bauxita) y azu.i're.:!;1/ 

~os resultados alentadores de las exploraciones en 

los ~:unicipios de ~act;.spana, .auimanguillo y Comal.calco ill;i 

ciadas a fines de la década de los treinta propició la 

asignación de montos cuantiosos para su explotación en los 

años sesenta y setenta. El subsuelo de Tabasco se conside

ró que, hasta 1970, había aportado una producción acumula

da de petróleo de1 siguiente orden:"· •• La producción acu

mulada, desde 1938 a la fecha, en el Estado es de 55 mill2 

nes de metros cúbicos de aceite y de 45,000 millones de m~ 

tros cúbicos de gas."~ 



La fuerte explotación petrolífera encontró en ~abasco 

una población de 768 mil habitantes en 1970, la cual asee~ 

dió a cerca de un millón 63 mil en 1980. De esta Última 

cantidad, el 90 por ciento eran originarios de la entidad 

y cerca del 9 por ciento inmigrantes áe otros Estados de 

la Unión.~ La tasa de crecimiento poblacionáJ.. en ese laE 

so fue de 3.3 por ciento por año; inferior sustancialmente 

con respecto a su homólogo anterior. Pero el mayor creci-

miento se sintió en la Capital Villa.hermosa y en el ~unic~ 

pio de Cárdenas, pues crecieron entre 1970 y 1975 a una t~ 

sa de 8.9 y 8.4 por ciento respectivamente" ••• La pobla--

ción de Villa.hermosa pasó de 99,000 hab. en 1970 a 152,000 

en 1975; durante el mismo período la población de Cárdenas 

aumentó de 79 mil a 118 mil habit:uites.n~/ 

Del total de habitantes de 1980, cerca del 31 por 

ciento pertenecía a la población económicament~ activa, de 

la cual., 326 mil 250 personas se ocupaban en las diversas 

actividades productivas de la entidad, sobresaliendo las 

OCUpaciones del sdctor asropecuario, seguida de los servi

cios y al final las industriales.~/ 

En esa época, la infraestructura económica y sociaJ. 

había mejorado signifi~ativamente, con respecto a los años 

sesenta. La longitud de lo~ caminos sumaban 3 mil 4?2 kil2 

metros en 19?4.!!:§/ De ellos, más del 67 por ciento estaban 

pavimentados y revestidos. La electrificación abarcaba 100 

poblaciones medianas y 1?2 ~omunidades rurales; los consu

midores ascendían a 40 mil 822 y los habitantes beneficia

dos a 285 mil 750. '.!:2./ Disponía con mil 89 escuelas de n~ 
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vel el.e=ental, 57 de nivel medio, una .escuela Hormal para 

l.!aest::-cs y 9 prof"esionales. Esta infraestructura educativa 

creció aún más en 1975~ Toda vez que, se agregó los servi

cios de educación extraescolar.~ En 1970, 28 por ciento 

de la •:!.viendas tenían agua entubada, un 25 por ciento dr~ 

ns.je y ~ 32 energía eléctrica. ~Aderil:á·S·, se disponía de 491 

CaJll3.S hospitales y los servicios de 355 médicos. Por ÚJ: 
ti~o, en el ramo turístico habían 41 establecimientos con 

dispo=:.~il.idad de 1,292 habitaciones, concentrados en la -

ciudad capital. 

~as actividades productivas se caracterizaban por 

u.:ia ae;::-:.ci.:.ltura bifurcada," ••• ?or un lado, la agricultura 

cooerc~al. represe~~ada por 1as plantaciones. 

~or o~=o lado, la a5=icultura de ciclo corto es poco redi

tuabl.e y se res.liza con. .fines de subsistencia!'"~/ La su-

perf:.c:.e cosechada ascendió a lé2 mil 305 hectáreas en 

19'?0. ~llas, a cul~ivos perennes correspondió e1 52.2 

por c:.e=tc y a básicos de la alimentación un 47.6 por cie~ 

to. ~s~as áreas cosechadas aumentaron cinco años después, 

al pasa= a 212 mil 380 hectáreas, de donde, el 46.5 por 

ciento pertenecía a plantaciones y 51 por ciento a culti-

vos bá2icos de la alimentación. Las siembras se vieron di~ 

~inUÍdas y especialmente la de productos alimenticios, to

da vez que, 1a supe:=ficie cosechada de.scendiÓ a 140 mil 

205 hectáreas en 1930. En ese año, .la superficie cosechada 

en plantaciones alcanzó un 67.7 por ciento y la de produc

tos básicos un 30.5 por ciento. El descenso de la superfi

cie cosechada coincide con el auge de la explotación del 
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petróleo. Mostrando la agricultura, en rorma conjunta, una 

crisis y una semblanza parecida a~a de 1950, cuando se co

secharon 13"~ mil. 784 b.ectáreas.2Q/ A pesar de la existencia 

de l.os pl.anes agropecuarios "Chontal.pa"y "3al.ancán-Tenosi-

que". 

La ganadería desde l.os años sesenta se venía desa.:rr~ 

l.1ando acel.eradruaente, " ••• En 1975, de acuerdo a l.os datos 

más recientes, el. Estado contaba con 1.3 mil.lenes de cabe

za de bovinos::."2/ significando un mejoramiento en la e~ 

plotación cuando se introduce el ganado cebú, pero tenien

do como base sus condiciones de atraso; requiriendo por 

el.l.os, una mayor acumulación de capital. para evitar y con

tra.restar l.a competencia por l.os recursos físicos y finan

cieros entre estas dos actividades productivas • .Amen, de 

l.as transferencias de capital. drenados a otros sectores e 

incluso al exterior. Hubo necesidad del. apoyo financiero 

pÚbl.ico y privado, por l.o cual, se considera que el. subse~ 

tor pecuario recibió en " ••• 1973 fueron otorgados 400 mi

llones de pesos que representaron la mitad d~ los créditos 

ofrecidos a la economía estatal; •• :".:ag/ Esta penetración 

del. capital. bancario se notó desde la década de 1os cuare~ 

ta y ahora se víncul.aba tanto a la ganadería como a 1a in

dustria. 

En esos a.iios, la pesca tenía poco significado, tanto 

por la escasa acumulación de capital., como por 1os racto-

res po1Íticos y culturales. A pesar de sus vastos recursos 

hidrológicos, esta actividad se mantenía subexpl.otada. 

Pero eso sí. n::: Entre 1958 y 1963 se construyeron 

las unidades petroqUÍmicas de Ciudad Pemex y La Venta que 



permitieron procesar el gas humedo y convertirlo en seco e 

inyectarlo al gasoducto que se inicia en Ciudad Pemex y f~ 

naliza en Guadal.ajara, Jalisco(720 kilómetros):".22/ y con

tinúa diciendo: "••• Para la década de los setenta se lle

g6 a 523 pozos perforados, debido a una disminución en los 

años finales de los sesentas." A J.a mitad de J.os años se--

tenta" ••• Operaban 84J. pozos con una producción de 390 mil 

barriles y J.,J.85 millones de pies cúbicos diarios.Para eJ. 

procesamiento de gas, P.EUEX cuenta con 4 plantas en Ciudad 

Pemex y La Venta:"~ La producción de crudo y condensado 

de J.a zona sur, en 1980, significó el 90 por ciento de la 

producción nacional. " ••• J.a de Tabasco significó 65 por 

ciento, que a.su vez contribuyó con el. 59 por ciento de la 

producción de crudo a nivel nacional: "52-/ 

En cambio J.a industria establecida seguia por un J.a

do produciendo y por otro explotando materias primas y tr~ 

bajo asalaxiado. Como señal.amos anteriormente de J.965 a 

J.970 los establecimientos industriales habían concentrado 

sus capitales, aumentaron la rotación de los mismos, por 

extensión, elevaron sus ganancias y la productividad de la 

fuerza de trabajo. Lo anterior se reflejó aJ. desaparecer 

24J. unidades de producción; en un mayor número de personas 

ocupadas por empresas y en un va1or de la producción más 

elevado. Aunque la diversificación y la integración fue 

escasa. 

En 1970, el 38 por ciento de J.as empresas transform~ 

ban materias primas producidas en el Estado y provenían 

del sector agropecuario, tales como lácteos, caña de azú~ 
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car, cacao, coco y otros alimentos. Un 33 por ciento eran 

manuí"acturas de poca importancia por ejemplo: prendas de 

vestir, artículos de madera y de piel., así como impresos 

y herrería~ otros 6 por ciento la constituían tabiqueras, 

fábricas de tubos y mosaicos~ El 23 por ciento restante se 

integraba con tortillerías, panaderías y otras empresas. 

El personal ocupado percibió 54.7 m:illones de pesos y el 

capital ascendió a 573 millones. Se encontró que el rango 

más al.to de inversión fija se acercaba a los 33 millones 

de pesos y correspond.Ían a los ingenios azucareros y la 

inversión baja fue de ? mil pesos y pertenecían a talleres 

de hechuras de prendas de vestir. Los ingenios ocupaban 

190 personas, en cambio los talleres de costura entre una 

y dos personas~~/ La política de desconcentraci6n física 

y desarrollo de la industria en la entidad permitió la 

construcción de "••• la Ciudad Industrial. de Villahermosa 

en 1972, con una área de 400 hectáreas dotadas de infraes

truct;ura e incentivos indispensables al desarrollo indus-

trial: fácil. obtención de energéticos y materias primas, 

excelentes vías de comunicación, adecuada electrificación 

y amplias perspectivas de integración con la agricultura, 

la ganadería y la silvicu.J.tura."22/ Confirmándose con este 

f:inanciamiento que, el capitalismo moderno fue reforzado 

por el capital financiero y el. Estado, porque esta acumul~ 

ción de capital se promovió a través de Nacional Financie

ra, S.A •• 

Si en 1970, el 54.4 por cieoto de la. pi_anta product_i 

va generó aJ.imeotos y el 45.6 bienes de consumo duraderos, 
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poco había cambiado c:Lnco años después. 

La industria tabasqueña contaba con 701 estableci-

mientos en 1975. Esta representaba el 0~6 por ciento del 

tota1 existente en e1 país. Dos establecimientos pertene-

cian a la industria extractiva y 699 a la de transform.a--

ción. Las prifileras se dedicaban a la. extracción de piedra 

caliza y a su beneficio. Las segundas se subdividían en 

334- productoras de ali~entos, donde sobresal.en torti11e--

rías y panaderías pero se aprecia 1a existencia de otras 

empresas que vienen a diversificar esta rama industria.1. 

Las unidades elaboradoras de bebidas ahora sumaron 12, en 

donde once se dedicaban a 1a elaboración de bebidas refre~· 

cantes y gaseosas. Los 90 negocios que hacían prendas de 

vas~ir y artícu1os de conrección, en su mayoría eran sas-

trerías. Los artículos de piel se procesaban en 9 ta11eres. 

For otra parte, quienes trabajaban 1a madera ascendían a 

14, predc~inando las carpinterías. Uueb1es de madera se f~ 

bricaban en 44 establecimientos y sólo utilizaban la ma-

dera tanto en su elaboración como en la reparación de los 

~ismo. Existía una empresa productora de tejas de cartón 

impermiabilizadas~ La industria editorial. y de impresión 

sumaron 28, y elaboraban productos químicos 5 empresas~ 

En 3 negociaciones se podían vulcanizar y regenerar l1an-

tas. Tabiques, tubos y mosaicos se hací_an en 23 estable-

cimientos~ Los artículos de metal. como puertas y cancele-

ría se armaban en 51 talleres. Las partes de maquinaria se 

maquilaban en 12 y sólo uno construía y reconstruía moto-

res~ Los equipos de transporte se procesaban en 10 empre--



sas, y por Último, las reparaciones de joyas y otros artí

culos se hacían en 12 unidades. 

En l975, los establecimientos de manu.f'acturas alil:le~ 

ticia y de bebidas constituían el 56.6 por ciento de la 

planta instalada y el 43.4 por cien~o producían bienes de 

consl;!!io duradero~ El primer tipo de establecimiento aumen

tó su participación en el total de empresas, pero su núme

ro se vió disminuído en 18 unidades~ Las otras tuvieron 

que disminuir en 41 unidades porque según el censo indus-

trial de ese año, de la planta industrial del Estado habían 

desaparecido 59 empresas con respecto a 1970~ La industria 

local se fortaleció en la rama de manu.f'acturas alimenti---

cias, en cambio suí'rió un embate en la i~dustria ligera; 

al continuar el cierre de más establecimientos~ Las manu~ 

facturas alimenticias acumularon capital en virtud del ni

vel alcanzado en el capital constante y por el número de 

personal ocupado por empresas. Asimismo, la composición o~ 

génica del capital y la rotación del capital constante 

ascendieron~ 

En cuanto a empleos, se generaron 4 mil 377, es de-

cir, 6 empleos por empresa en promedio; indicador que no 

había cambiado con respecto a 1970, pero sí,en 8 plazas, 

tomando como referencia la media nacional de 14 empleos 

por unidad productora. Lo mismo sucede con los activos ri

jos, estos ascendieron a 526 millones de pesos y en prome

dio, aumentó con respecto ti 1970, porque rue de 592 mil 

pesos por empresa. La inversión era pequeña hasta en un 

52 por ciento, al tomar como indicador la media nacional 



que .f'ue de un mi11Ón 437 mi1 pesos en ese a.:.!o. Notamos que 

1a proporción de activos fijos por emp1eo se e1evó en 1975 

de 96 mi1, a 120 mil pesos. Esta razón es ínfima con res-

pecto a 1os 101 mi11ones de pesos a nive1 naciona1. 

En ese período, el valor de la producción se e1ev6, 

a1 pasar de 335, a 579 mi11ones de pesos; como consecuen-

cia tuvo una tasa media de crecimiento de 21.6 por ciento 

anua1. 

La mayoría de 1as empresas se concentraron en los l.1:!! 

nicipios de: Vi21ahermosa(Centro), Cárdenas, Teapa, ComaJ.

caJ.co, E. Zapata, Tenosique y BaJ.ancán~ 

Una muestra sacada en un estudio mu1tiinstituciona1 

se mani.f'iesta que de 72 empresas financiadas en 1a .Entidad 

63 eran pequeñas y 9 medianas. Las primeras, emp1eaban 756 

trabajadores, 12 en promedio. Las medianas 360, es decir, 

40 empleados por empresa~ Las ventas anua1es de la indus-

tria peque~a osci1aban entre 5 y 6 mi11ones de pesos, en 

cambio las medianas vendÍan entre 21 y 22 mi11ones de pe-

sos en promedio.~/ Con todo 1o anterior, notamos acumula

ción de capital, e:cp1otación intensiva de 1a mano de obra, 

amp1iación del capital .f'inanciero y rortalecimiento de1 c~ 

pitaJ.ismo moderno en 1a entidad. 

Con respecto a 1a comercia1ización de 1os diversos 

productos existían 4 mi1 509 establecimientos en 1970, ce.a 

tidad que aumentó a 4 mi1 983 en 1975. Se notó un aumento 

en la inversión y en 1a rotación de1 capital.. pero poco 

crecieron porque el persona.J. ocupado por negocio mantuvo 

la misma proporci6n~2.2/ 
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La inversión pÚbl.ica federal.derramada en el Estado 

de Tabasco, durante 1.os años setenta sucó 22 mil. 749 mill.E 

nes de pesos, es decir, cerca de 2 mil. 275 mill.ones en pr2 

medio anual.. Superándose 3.5 veces la inversión canalizada 

en 1.a década anterior. Zste dinero apoyó el sector petró--

1.eos con 15 mil. 754 mill.ones que constituyen el 69.24 por 

ciento de 1.a suma total invertida. Le sigue Comunicaciones 

y Transportes con mil. 962 mil.1.ones. El. Sector ~e;ropecuario 

recibió mil. 662 mil.1.ones y 1.a Industria más de mil. mil.1.o-

nes de pesos. Todas drenadas durante el. período 1.971.-1.930~ 

Por su parte e1 Sector rrivado canalizó recursos a 

1.as actividades de la industria, comercio y turismo." ••• Ya 

se están construyendo tres nuevos hotel.es- uno funciona 

desde final.es de 1.975-, que aportaron 530 habitaciones a~ 

cionales, de cate¡;oría "A.d..". ( ••• ) La inversión conjunta en 

estos tres proyectos es de 220 mil.1.ones de pesos."60/ Este 

tipo de inversiones continuaron hasta final.es de 1.a década. 

El. sector público estatal viÓ promovid? sus ingresos 

al. pasar estos, de 102 mil.1.ones de pesos en 1.970, a más de 

7 mil. mil.1.ones en 1.980~ Los renglones más sobresalientes 

durante 1.a década de 1.os setenta fueron: Impuestos, Aprov~ 

chamientos y Derechos. ~uienes aportaron cerca del. 90 por 

ciento del. total. de 1.os ingresos~§!/ El. crecimiento del. 

presupuesto de ingresos se vió sustancia.J.mente beneficiado 

a partir de 1.975, al. dupl.icarse éste, con respecto a 1.a r~ 

caudación obtenida el. año anterior. Observándose una tasa 

de crecimiento de 35 por ciento promedio anual. durante el. 

período 1.970-1.975. En cambio, en el. homól.ogo posterior, cr~ 
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ció a una tasa promedio de 75.5 por ciento anual. Según la 

fuente consultada, el presupuesto de esresos resultó ser 

igual a los ingresos obtenidos en toda la década. El dest~ 

no del gasto en 1970 fue como sigue: 74 por ciento para 

Gasto Corriente, 9.·7 por cient;o para Obras PÚblicas, 6.3 

por ciento para ~esultado de Operaciones, 5.0 por ciento 

para Deuda PÚblica y 4.5 para ~ransferencias. En 1975, el 

3':3.Sto Corriente bajó a un 42.3 por ciento y J.as inversio--

nes de Obras PÚblicas y Fomento aumentaron a un 31.2 por 

ciento. De igual manera, el paso canalizado de la Deuda 

EÚblica al participar con un 14.3 por ciento~ Esta políti-

ca del Gasto se mantuvo hasta 1977. Para 1973 y 1979 la ia 
for::iación disponible manifiesta un Gasto Corriente de un 

39 y 93 por ciento respectiva=iente.52/ En 1930, el sector 

público erogó 7 mil 742 millones de pesos de los cuales 

destinó para Gasto Corriente un 17 por ciento, a inversión 

en Obras :úblicas y Fomento 57~5 por ciento, a Transferen

cias 23.6 por ciento y un poco más de uno por ciento a Re-

sultados de Ope~aciones. 

31 dina:nismo económico fomentó el empleo urbano y rE 

ral desde e~ inicio hasta el final de la década; pues, se 

considera que en 1969 el 96 por ciento de la P.E.A., tenía 

ocupación fija.§2/ Una investigación real.izada a finales 

de la década; encontró en la población rural un 37 por ciea 

to de subempleo y cerca del 2 por ciento de desempleo~~ 

Como una de las características del sistema capita-

lista la concentracj~"- del ingreso y la riqueza, Tabasco, 

como partícipe de -~stema de producción padece de una 
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ruerte concentración del ingreso, porque se encontró en el 

período 1960-1970 un índice de" ••• 5.?;G mientras que a ni

vel nacional el au.:nento fue de 2~4%~ §2/ O sea, el 85 

por ciento de la P.E.A.(167 mil personas), recibía aJ. mes, 

en 1969 ingresos menores de mil pesos; y mayores de esta 

cant:idad el restante 15%(29 mil. personas.)~"66/ 

5. Resultados económicos con ?etról.eo. 

·Tal como lo mencionai::os arriba, en 1975 J.as ventas 

de petróleo y gas natural. aportaron el 16 por ciento de 

J.as exportaciones totales. Tres añ.os despuéo, esta parti

cipación aumentó, a1. l.ograr el 23 por ciento, continuando 

en ascenso hasta llesar a constituir el 69 por ciento de 

l.a total.idad de las ventas al. exterior en 1980. Esta parti 

cipación al.canzó su nivel más alto en 1982, cuando aportó 

el 76.6 por ciento de J.as exportaciones.§.Z/ 

Esta dinámica del proceso de e4-plotación de1 petró-

l.eo im:;;act6 profu...-,,d.aD.ente 1.a economía de ·:=tabasco. Auge que 

denomina.:nos Resultados con Petróleo. El recurso más preci~ 

do de la economía es el. humano, porque crea la riqueza o 

plusval.or. La población total sobrepasaba el mil.1.Ón de pe~ 

sonas y la parte en edad de trabajar(P.E.A.) ascendía a 

327 mil 502 personas en 1980. Esta creció a una tasa media 

de 4.27 por ciento anual entre 1960 y 1930~ En este ÚJ.timo 

año, se ocupaban en 1.os diversos sectores productivos más 

de 326 mil personas~ 

La participación de la P.E.O. en las diversas activ~ 

dades había cambiado notoriamente porque J.a proporción de 

este tipo de población en el. sector primario bajó de un 71 



por ciento en 1960, a un 39 en 1980. Aunque en números ab

solutos esta pob1aci6n pasó de 100 mil a 127 mil personas 

en el lapso estudiado. En las actividades industriales se 

nota un ascenso, tanto en participación como, en número de 

personas ocupadas; de igual manera se observa en el sector 

servicios. Con respecto al desplazamiento de la población, 

ésta se conce=tró en el corredor petrolero provocando dos 

tipos de corrientes mibTatorias: a) Los movimientos prove

nientes del e:cterior del Zstado y, b) Los propios del Est~ 

do; de un municipio a otro. De ahí que, los llunicipios de 

Cárdenas y Centro tengan fuerte atracción poblacionaJ.. T~ 

bién ciertas actividades agrícolas provocan estas migraci2 

nes pero en ~enor proporción que las actividades víncul.a-

das a la explotación del petróleo. Un estudio realizado en 

la entidad demostró que todas las actividades productivas 

contaban con trabajadores foráneos • .§g!/ El desempleo abier

to. se cuantificó en 1.6 por ciento en 1980. Es decir, dis

mi.:luyó con respecto a 1969. En este tiempo se agudiz6 la 

distribución cel ingreso, según el Censo pob1acional de 

1930, se tenía las siguientes proporciones: Z1 52 por ciea 

to de la P.Z.A.(170,371 individuos) obtenían ingresos que 

iban de un peso hasta 6mi1 610 a1 mes. Un 18.5 por ciento 

(60,596 personas) percibían desde 6 mil 611 pesos a más de 

22,171 mensuales. Otro 17.2 por ciento(56,219), no perci~ 

bÍan ingresos y un 12.3 restante no especiricó sus ingre-

sos. En resumen, el 69.2 por ciento de 1a P.E.A~ percibía 

de 1 a 6 mil 610 pesos mensuales y el 18.5 por ciento rec~ 

bÍa ingresos mayores de esta cantid~d~ En once años empeo-

r6 la distribución de1 ingreso en el Estado • .§2/ 
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La iní'raestructura económica y social se a.mpli6 en 

forma considerable: En ca.m:inos se contaba con 5 mil 86 ki

lómetros de carreteras, contándose con 1,831 kms., pavime~ 

tados, 1,895 revestidos y l,360 era.o. de terracería~.'.Z.Q/ Ad~ 

más, se agrega un sistema de ca.minos estatales pavimenta-

dos y revestidos que comunica toda la entidad.2.1/ El rerr2 

carril medía a principio de la década de los ochenta 306.5 

kilómetros de vía férreas con tres estaciones: una en Hui

man¡;uillo, otra en Teapa y la Última en Tenosique. El aer2 

puerto situado a 12 kilómetros de la capital es considera

do como moderno y se une a él 26 aeródromos d.istribUÍdos 

en toda la entidad. EY..íste un puerto de cabotaje en el ~u

nicipio de Centla y otro en Paraíso~ Este Último en proce

so de construcción: Además cuenta con transporte urbano, 

en las pr:incipales poblaciones, e interregional. 

En cuanto a viviendas, la ciudad capital cuenta con 

un nuevo centro de población llamado Tabasco 2000,que bus

caba solucionar la problématica de viviendas_ provocada por 

1as actividades petroleras. De igual manera, instituciones 

como Banobras, Fovissste, Iní'onavit e Invitab continuaban 

aU.mentando la oferta de viviendas en diversos puntos de la 

Ciudad. En 1980, se contaba con 180 mi1 929 viviendas~ De 

éstas, el 46 por ciento estaban constrUÍdas con Tabique, 

Block o Tabicón; el otro 54 por ciento eran de carrizo, -

bambú, palma, cartón, madera, adobe, etc~.El.promedio de 

ocupantes era de 6 personas. En cuanto a servicios, un 52 

por ciento tenía energía eléctrica y 42 por ciento agua e~ 

tubada y drenaje. 
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La oferta hotelera también se incrementó a raíz de la 

explo-t;ación de energéticos, alcanzándose a d::isponer cie 1.13 

unidades con 2 mil 560 habitaciones • .zg/ 

El sistema educativo que vá de preescolar hasta media 

superior con taba con 2 mil 263 escuelas. Z2/ Además de. tres 

Centros de Estudios 3uperiores donde se impartían 19_ carr~. 

ras a nivel Licenciaturas. 

La energía eléctrica llegaba a más de ?O por ciento 

de la población. De donde el. 90 por ciento de 1.os Centros 

de población son comunidades rural.es y el restante, Cen--

tros urbru::.os.~/ A inicio de los años ochenta, en la enti

dad operaban 1.5 estaciones de radio, dos canales de televi 

sión, u.na estación repetidora, una ter:ninai:.:.e ::iicroondas 

y 40 apar.::.tos de ::Sele:c. ~l servicio tele.r .. Ónico atendía a 

93 localidades con 33,510 aparatos y casi todas las cabe

ceras municipal.es tenían. servicio de Larga Distancia .. -'..uto

mática(LADA). Las a¡:;encias de Correos sumaban 20 y las de 

Telégrafos 32. E..'1 1951., contaba con 3 unidad.es médicas y 

50 oficinas bancarias. 22/ 
El producto interno bruto(FI3) de la entidad sobre

pasó 1.os 125 mil millones de pesos en 1.9SO, éste se con-

rormó con un 3.6 por ciento de la producción agropecuaria, 

66.S por ciento provino de la extracción de petróleo y 5as 

natural, 2~4 por ciento de 1.a producción manUí"acturera, 

1.l~? por ciento de la construcción y 15.3 por ciento de 

los servicios~Z§/ Esta producción estatal aportó el 2.9 

por ciento del PIB nacional. y su producción por persona 

fue de 1.09 mil pesos. 
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La agricultura se orientaba a los cultivos básicos 

de la alimentación y a los perennes. La producción de 1os 

primeros estuvo en ascenso hasta 1976, descendiendo en 

los años posteriores. De igual manera se comportó la pro~ 

ducción de perennes. La infraestructura hidro-ae;rícola es 

escasa, limitándose por ello su ampliación productiva.· Co~ 

taba con dos complejos aE;rÍcola: Sl Plan Chontalpa y el 

Plan Balancán-~enosique, actualmente en operación~ 

La g3.Iladería es una actividad importante, contaba 

con un mi11Ón y medio de hectáreas de pastizales. Al pare

cer, por su clima es monoganadero porque su explotación se 

basa en el ganado bovino orientado a la producción de car

ne. En menor grado se explota el sanado porcino, las aves 

y especies menores. A principio de la presente década con

taba con un millón 581 mil cabezas de ganado bovino, 392 

mil de porcino y cerca de un millón de aves, así como de 

otras es~ecies menores. Las producción total de carne as~ 

cendiÓ a 97 mil toneladas, de las cual.es el 70 por ciento 

fue de bovino, 24 por ciento porcino y la diferencia de 

especies menores en 1981.ZZ/ La silvicultura produjo 16 

mil metros cúbicos de madera. 

La pesca se mantuvo desaprovechada y a mediado de la 

década de los setenta se empezó a promover. En 1980, repo~ 

t6 una producción de 23 mil toneladas.de pescado fresco¡ 

estas se consumieron en forma directa y por tal motivo tu

vo nula industrialización. 

El crédito a¡:;:ropecuario ascendió a cerca de los 3 

mil 562 millones de pesos, cantidad que constituyó el 41 

por ciento de la totalidad del crédito otorgado en la ent~ 



dad • .:zy 
En cambio, el petróleo estaba en plena bonanza en 

1980. A esa fecha existían 869 pozos, los cuales produje-

ron ese año 293 millones de barriles de petróleo crudo y 

19 mil millones de metros cúbicos de gas. Fero la indus-

tria de transfo::"Dación continuaba desmereciendo, en ese 

ai'io se suspendieron los trabajos de construcción üe1 inge

nio azucarero"José ~artí" en Tacota1pa; alejándose con 

ello la posible solución a los problemas de desempleo de 

dos Municipios más, Jalapa y Teapa.z.2/ Aunque hasta ahora 

no hay datos censales de la industria, tomamos en conside

ración los publ~cados en el ~irectorio Industrial 1984~ En 

esta publicación del Gobierno de la entidad, se manifiesta 

alsunas de las ca=acterísticas de 1as empresas existentes 

hasta 1983. Allí se señala una planta industrial de 865 e~ 

presas, apróximadanente, en 1930. Ascendiendo a 1,247 en 

19.33. En este Úl~~oo año, la entidad contó con 3 et;lpresas 

extractoras de ~a=l~eras y t;ravas ubicadas en.Teapa. Además 

con 541 empresas ~anu.factureras de alimentos. Las bebidas 

se elaboraban en 5 establecimientos. Los muebles de madera 

eran fabricados y reparados en 175 talleres, de igual man~ 

ra, en 183 negoc~os se fabricaban productos metálicos. .As~ 

mismo, los minerales no metálicos se transfor.naban en 115 

empresas. Los impresos se hacían en 61 negocios y las preg 

das de vestir en 54. La industria procesadora de pieles se 

constituía con 31 peque~as negociaciones. En cambio, la r~ 

ma metal-mecánica se fori:iaba con 32 establecimientos~§.2/ 

3stas eran las ramas más sobresalientes y así estaba con--
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formada la planta i.ndustrial en 1983. 

Con esa información nota:::ios en forma general una rec~ 

peración en J.a planta industrial, con respecto a 1965 9 y 

un creci:lliento acelerado con respecto a J.970 y 1975~ Porm~ 

norizadamente se observa un auoento en las empresas de ex

tracción de canteras y <;:ravas, así como en las manUfactu-

ras de alimentos, elaboración de p~oductos metálicos, de 

~uebles de madera, de .i!.'.lpresos y de productos de minerales 

no metálicos. Isualmente, aconteció en las empresas que 

procesan el cuero, ensa.c.bladoras y reparadoras de maquina

ria y equipo y las fabricantes de productos de hule y plá~ 

tico. ?ero tanbién desaparecieron e~presas tales coao ~a-

brica.ntes de prendas de vestir, de artículos de madera 

excepto muebles, .fabricantes de bebidas, constructores y 

reparadores de equipo de transporte y aquellos que recons

truían c.otores ... tsi::iismo, vemos que 1a organización jurÍd!, 

ca de es~3 empresas, en su mayoría eréJ.Zl personas ~ís1cas y 

estruct1=almente pequeiias empresas ._ll/ Además, se paJ.pa la 

concentración de cap~ta1 producto de la acumuiación, así 

como una colisión con el capitalismo moderno emer3ido de 

los centros productores del país~ 

Otra publicación informa:". • • ;,.c tualmen te, l.a indus

tria de transformación estatal. está integrada por apróxim~ 

damente 200 diferentes plantas que representan. una inver-

sión de dos mil millones de pesos y el empleo de 10 mil 

trabajadores~"2/ 

El reciente anuario de la entidad quizá sea más sev~ 

ro al considerar 14? empresas manuf"actureras, con 652 em--



pleos y UDa inversión tota1 de 401 millones de pesos • .§¿/ 

Pero la verdad es que muchas empresas han cerrado desde 

la segunda mitad de los aii.os setenta. Hace poco ésta fue 

la expresión del pueblo de Jalapa: "••• En la década de 

los años cuarenta existían tres ingenios azucareros, tres 

piladoras y pequeñas industrias derivadas de la leche co

mo queserías, que proporcionaban empleos a un elevado nú

mero de jalapanecos y que además de ser productores de 

a1imentos básicos para el sustento del pueblo eramos tam

bién exportadores. Vemos con desesperación que ahora en 

la década de los ochenta, han desaparecido ( ••• ) • " §:!;/ La 

población activa de este ~unicipio todos los días emigran 

a la ciudad capital a prestar sus servicios~ El capj.talis

mo moderno y aunado a él, la explotación petrolera convir

tieron a este lusax en un hotel de trabajadores. Además, el 

capital financiero hizo acto de presencia con todos sus 

instrumentos~ En 1980, la bé.Dca comercial. otorgó 884- mi11~ 

nes de pesos a la industria en calidad de cr~dito. Asei:;u-

rándose así una parte del plusvalor extraído a los trabajg 

dores de la entidad~§.2/ 

El comercio en 1975 tenía 4,883 establecimientos, 

ocupaba 11 mil 403 personas, a quienes pagó por sueldos y 

salarios 13 millones 856 mil pesos mensual.es~ Las ventas 

de los establecimientos rue de 297 millones 155 mil pesos 

mensual.es. Este sector se benerició con el eÁ-:pansionismo 

de la industria petrolera. Como consecuencia de la escasez 

de bienes se tuvo una ampliación y un aumento del número 

de establecimientos~ Además del proceso inrlacionario gen~ 



rado por la especulación y la situación de monopolio de 

este tipo de actividad. El sector de distribución oficial. 

intervino a través del IS:SS·r:::, .3;;.HOP, PE.rnx, IMSS, CONA.SU

FO, etc. medidas que resultaron insuficientes, a tal grado 

que el sector privado nacional inmigró a la entidad e inst~ 

lÓ sus filiales tales como: Blanco, Liverpool, 3 Hermanos, 

Las ~aJ.as, Del sol, Chedraui, etc., todas a la altura del 

come::.-cio de las ciudades pr~cipal.es del país. Con ello, -

considera;:¡os que el comercio local. pronto entrará en cri-

sis, generándose así un desequilibrio más,como producto de 

la explotación del petróleo y la e~ansión del capital.is--

=-
3::l. resw::ien, en Tabasco la explotación petrolera ace

leró los erectos del capitalismo, por un lado se propició 

los empleos urbanos, se generó una concentración de lapo

blación en dos :.:unicipios y empeoró la distribución del iE,, 

~eso. :o= o~ro, toda la in~~aestructu.ra económica y so--

cial bene~i~ió a los propieta.J:"ios del capital porque les 

aseguró una ~a¡;:-iÍ.fica tasa de ganancia., en cam.bío 1os tra

b~ja~o=es resu1taron golpeados por e1 proceso in~1aciona-

rio generado al instrumentarse la derrama de recursos fi-

nancieros encaminados a la realización de la citada in.fra-

estructura. Coco consecuencia hubo un desequilibrio entre 

los sectores productivos. El sector a;:;r_ícola se vió coli-

sionado y el pecuario muy poco capit_al acumuló, en cambio 

se generó un desequilibrio en las divernas ramas del sec-

tor. La industria al parecer se reanimó pero quien más 

aprovechó fue el comercio, al especular con la escasez de 
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bienes y forta1eciendo el. capitaJ.ismo emersido de l.os Cen

tros nacionales de producción~ 

6~ Desarrol.l.o económico en Tabasco. Perspectivas.· 

El. crecimiento económico tiene que basarse en l.a ex

pl.otación de sus recursos natural.es, de l.o contrario caerá 

en una dependencia exaserada de materias primas, capital, 

tecnol.ogía, etc., y por consecuencia al.argo pl.azo más em

pobrecimiento de su pobl.ación. 

Tabasco puede industrial.izarse y a l.a vez aprovechar 

más racional.mente sus recursos naturales dentro cel. modo 

de producción capital.ista. Por l.a vía de la minería puede 

producir todos l.os tipos de cementos requeridos por l.a in

dustria de l.a construcción. Porque " ••• a) Caliza, arcil.l.a 

y Yeso.- Zxisten abundantes en l.a zona y de buena cal.idad 

para el.aborar todos l.os tipos de cementos( ••• ). Se dispone 

de un ampl.io estudio geol.Ógico hecho por una rirma autori

zada~~/ Integrada a esta industria, hoy existente, pue-

den crearse fábricas de pinturas e imperm,eabil.izantes, l.as 

cual.es sól.o en ideas han quedado. Asimismo, han nacido una 

serie de bl.oqueras que aseguran l.a demanda de sus produc--

t:os. 

También es posibl.e l.a modernización de l.as tabique-

ras existentes, donde se podrían fabricar diversos tipos 

de tabiques, tejas, cel.osías, losetas y azul.ejes, así como 

otros bienes porcel.anizados~ Todos con buena demanda regi~ 

naJ. y susceptibl.e de exportarse al. Caribe y Norteamérica. 

La :'.'::'aducción de Azurre del. Estado, hoy se vende como i:iat.!:!. 

ria prima; a falta de capital. este es el. único sendero pa-
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ra su real.ización, pudiéndose montar una p1anta de Acido 

Su1.t:úrico • 

.U. parecer existe sÍ1ice, arcilla aluminosa y do1om~ 

ta, estas en Teapa, ~acuspana y Tenosique; material apro-

piado para la fabricación de vidrio y aluminio~ El estab1~ 

cimiento de este tipo de fábricas es otra posibilidad de 

industrializar la entidad. Cabe indicar que hoy se encuen

tran operando plantas productoras de artículos de asbesto 

y derivados en ·reapa y Villahermosa, de Cenento en ;,1acusp~ 

na y se explota materia1 calcareo y ferroso en Teapa y Te

nosique. Además, 1os yacimientos m~s cercanos de la Bauxi

ta en el extranjero son: Guaya.nas 3ola.ndesas, Jamaica, E:~ 

tí y República Dominicana.~ Y de sílice en veracruz. 

La ex-plotación de las Salinas y del Carbón Ve5eta1, 

nos puede llevar a producir otros productos químicos y es

tos, aunados a ciertos subproductos del petró1eo al esta-

b1ecimi¿n~o de empresas productoras de materias primas de 

1a indus~ria química, tales como ciertos ácidos, insectic~ 

~as y fertilizantes. 

~or fa1.ta de ciertos bienes intermedios, empresas 

e~tªbl~oidas fracasaron y otras no se han creado por esa 

d:Lricultad. Entre las empresas que han cerrado sus puertas 

tenemos: productoras de cloro, sarracidas, desin.fectantes, 

etc., quienes por ralta de envases y empaques producidos 

cerca de sus itlstalaciones incurren en costos altos y, por 

tanto, sin posibilidades de desarrollarse y competir con 

productos elaborados .Cuera de la entidad. Las empresas ra
bric~tes de agua acidulada, destilada y químicamente pura 

(Q.~.) corrieron la misma suerte y tuvieron que abandonar 
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e1 mercado. La p1anta pasteurizadora de Leche rue a.rectada 

por ese y otros prob1emas. Asimismo, 1a rerinería de acei

te coco y otras plantas que tienen que recurrir a1 exte--

rior de1 Estado para abastecerse de materias auxi1iares; 

Todas susceptibles de rabricarse en el territorio tabasqu~ 

iio. 

La so1ución a estos prob1emas es la apertura de una 

serie de fábricas tales como bo1sas, cajas y empaques de -

cartón; o bien, de envases de po1ieti1eno. De esta Ú1tima, 

se hace necesario UD. apoyo í'inanciero para que se amp1ien 

y se modernicen. En todo e1 Sureste existe una buena dema,a 

da tanto de esos productos, como para otros fabricados con 

esos materiales, tales como tubería y accesorios de P.V.C •• 

La. producción agrícola con su vocación de surtidora 

de materias primas, puede generar otros tipos de empresas 

productoras de bienes básicos a.1imenticios o subproductos 

que se uti1izan en 1a e1aboración de a.l.imentos. La indus-

tria harinera só1o se basa en 1os mo1inos de arroz y 1as 

mezcladoras de avena con cacao y oaíz con cane1a. Es nece

sario procesar e1 maíz, arroz, etc., con el objeto de obt~ 

ner harinas. Para apoyar e1 estab1ecimiento de procesadoras 

de a1imentos ba1anceados tan necesarios para disminuir e1 

déí'icit de este producto en la entidad; Esta industria se 

vincularía a la producci6n pecuaria, tanto de bovinos y po~ 

cinos como de especies menores. 

Los cultivos perennes es otra posibi1idad de promover 

1a industrialización toda vez 'que sólo se 1e asrega valor 

a1 cacao, coco y caña de azúcar. El plátano se vende sin 

procesar aunque es susceptible de obtenerse harinas, vina-



gre, alcohol y otros productos mas. Los frutaJ.es sólo se 

aprovechan a nivel artesanaJ. por la dispersión ¿e su pro

ducción. Actualmente el fruto se comercializa para consumo 

inmediato y se pierde cuando es incosteable su comerciali

zación~ Tal es el caso de la naranja, el limón, el tainari!! 

do y otros frutaJ.es. La piña es otro ejemplo de lo antes 

señalado. De los frutales es posible obtener una ga:i::a de 

productos y subproductos como aceites, jugos, licores, me~ 

meladas, confites y escencias naturales. Los frutos conge

lados tienen una demanda en el exterior. Los plantíos de 

caña de azúcar se aprovechan en la producción de azúcar y 

otros productos pero su bagazo se pierde, hay inquietud en 

el Estado por aprovechar este desperdicio para la fabrica

ción de papel y cartón. ~simismo, es posible pensar en la 

cascarilla del grano de cacao, de donde se puede obtener 

materias primas para alimentos balanceados; de i¡;ual manera 

el lirio acuático, el cual ha demostrado,empírica=iente, ser 

un complemento alimenticio para las aves dom~sticas~ Otro 

subproducto no aprovechado hasta ahora es la cáscara y hue

so del coco, de donde se puede ext:,raer tapetes y fibras pa

ra rellenos, de la cáscara~ Carbón Activado del hueso~ª2/ 

Hoy sólo se utiliza este subproducto del cocotero como com

bustible en la fabricación de tabiques. 

La producción de pimienta actualmente no se le agrega 

valor aunque se vende al exterior. Existen otros cultivos 

que no se aprovechan y mucho menos se promueve, tal es el 

caso de la vainilla para obtener aromatiza.ntes y como esp~ 

cies; de igual manera el pachulí, la pita para celulosa de 



pape1, e1 1irio acuático en 1a fabricación de harinas para 

al.imentos ba1anceados. E1 ~ang1e para fabricar taninos; e1 

b~bÚ para cestos, utenci1ios de cocina y 1a pasta de pape1 

fin principal. de este producto. E1 ~chiote para co1orantes 

y condimentos, el ña!:le para la obtención de asteroides y 

cortiso:::la. 

~ la rru:ia pecuaria existe posibi1idad de a¡;regar1e 

valor a los deseches de la producción de carne de bovino y 

~orcino aunque éste Último se aprovecha más; de1 hueso de 

bovino y de 1a piel de cerdo se obtienen ge1atinas. Produc

~o básico en la pro~ucc~ón de aJ.icentos, confitería, farma

copea, Útil en la bioquímica y bactereología.38/ Otro dese

c~o aprovechab1e es la grasa de bovino, de la cual se obti~ 

ne Glicerina U.F.3. y ~.:.(U.3. Fharmacopoeia y ~uímicamen

te :ura). ~a ezpeci~icac~ón ü.3.?. es ei adecuado para ia 
in~ils~ria ¿e la aliuen~ación, fa...--::::iaceÚ~ica y de cosméticos~ 

~a sl~ce~~~a ae u~~J.~za en la fabricación de pínturas, peg~ 

=e~~os, c~las, a~a$ivos, celofán, pastas dentífrica, recu

bri~ien~os y cosmetolo5ía.39/ 

La piel de bovino sólo se procesa en ~uy baja escaia. 

=.a.s curtidurías establecidas util.izan para J.a t•abricació.n 

de aperos de la ganadería, pero la mayor cantidad de pieles 

son enviadas a los centros peleteros del país, situados muy 

1ejos de la entidad; estas pieles "turistas" pueden ser pr2 

cesadas a través de una curtiduría grande y una fábrica de 

cal.zados aprovecharía las pieles "turistas~ 

En algunos lugares de la entidad se producen ciertos 

tipos de embutidos, todos a nivel casero; esa producción se 



puede elevar a nivel comerc_al toda vez que, existe perso-

nal calificado y materias p•imas para empresas de estera

mo. La producción de salchi,honería existente es rústica y 

en vía de extinsión. Lo mis1ho sucede con la producc~ón de 

conservas de diversos frutoJ, tropicales como grosella,nan

che, naranja, papaya, etc.;~estas artesanías han venido d~ 
sapareciendo por ia compete c1a de productos ·ce e~presas 
no establecidas en la entid d: Asimismo,es posible produ-

cir otros bienes en base a llos productos que hasta hoy se 

obtienen, tales como helado¡s, paletas, yugurt todos en ba

se a los lácteos. Los conf~tes en base a los frutales y 

azúcar. 

Hasta hoy, la indust ia piscícola está latente, el 

fomento de esta industria ,e vinculará con otras como pue

den ser de alimentos balan eados, la farm.acopea y la qUÍm~ 

ca. La producci6n sauríco1H tiene poco o n.ingÚn. interés 

aunque es una fuente de in't;resos y de divisas a través de 

las pieles. Existen otras .. ndustrias derivadas de la fauna 

de ·raba.seo poco aprovechad , como pueden ser la nutria de 

agua, la del tepezcuintle, f'ácil de domesticar y preciados 

por sus pieles y carne. De igual manera se desaprovecha 

las mariposas que tienen g an demanda como piezas de orna

mento. 

La nroducción silvícola se ha convertido en nroduc~ 

tos "turi:tas" porque la producción de madera se p:sea de 

un Lugar a otro para su secado. El secado de la madera al 

aire libre requiere de trels semanas hasta un año o más, d~ 
pendiendo de La clase, su /grueso y las condiciones atmof'é

r1c~. P~a su aeeado r•p1do y de h~edod m.'ia baja de1 que 
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se puede locrar al a.:ire, se usan secadores. Se tratan de 

cámaras llaoadas "Esturas" donde circula en .t:orma forzada 

el aire. Tablas de 25mm de espesor desde verde hasta 12 

por ciento de hUI:J.edad se logran en 72 horas • .2Q/ Esto abate 

costo de transportación por el peso. Varias estUfadoras de 

~adera pue¿en ser construÍdas en el ~stado para acabar con 

l.a uz.C..era "turista" y vincularla a la industria del mue--

ble. ::::Xiste una industria más moderna: madera laminada. ne 

la madera secada se pueden fabricar parqué, duelas, mangos 

cabos, bates, dur::iientes y postes, así como alcohol indus

trial, triplay y muebles. En la entidad, la industria de 

la madera ha existido desde hace muchos años, no se ha de

sarrollado por diversas causas. Ahora es posible terminar 

con la madera "turista". Es posible procover el estableci

miento de una fábrica de ataudes de diversos materiales 

como: madera, lá.oinas de acero o de .t:ibra sintética; la m~ 

no de cor~ existe, ta.w.oién los materiales para realizar el 

procesa:niento. La fibra de coco y de otros productos de la 

región nos permite pensar en la fabricación de colchones 

populares. 

Hay otros desechos que pueden ser aprovechados con 

la tecnolo5ía nacional, tal es el caso de los desechos só

lidos: vidrio, metales, trapo, papel, plásticos, los cua-

les pueden ser reciclados. Existen estudios en toda la Re

pública sobre este tipo de plantas, .pero la corrupción 

siempre las hace fracasar. Genera buenos dividendos y es 

Útil para producir mejorador de suelos. Con mucho éxito se 

han establecido en varias partes de la República Federal 
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Por otra parte. 1as artesanías que se generan pueden 

11ega.r a transformarse en verdaderas industrias. a1 reci~ 

bi.r apoyos Iinanciero y tecno1Ógico; esta sería una a1ter

nativa de so1ución para industria1izar 1a entidad. 
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CONCLUSIONES 

l.. 

:?. 

4-. 

5. 

6. 

El. pl.usva.J.or se obtiene a través del. proceso de produc 
ciÓn; en él., se genera l.a reproducción simpl.e y ampl.ia 
da del. capi~al.. Esta ÚJ.tima, es l.a base del. desarrol.J.o 
de.toda unidad de producción y del. sistema capita.J.is
ta. 

Los capital.es de préstamo y comercial. nacen por J.as ne 
cesidades de expansión del. sistema de produ~ción capi= 
tal.ista; dando origen a J.a distribución del pl.usval.or 
o ganancia. 

EJ. al.ma del. capital.ismo es l.a ganancia. Provocando la 
división técnica y social. del. trabajo, con J.o cual., -
tra.ns.f"orma l.a economía de mercantil. simpl.e, a capi ta
l.is ta y ésta, se promueve vertiginosamente. 

La rotación del capita.J. aumenta la tasa de ganancia. 
En cambio disminuye, si ha;r-: al.za de J.as materias pri
mas, estrechez de mercado, competencia entre capital.is 
tas y baja composición orgánica del. capita.J.. -

EJ. sistema capi tal.ista ha pasado por tres :fases a sa
ber: el. col.onial.ismo, J.a exportación de mercancías y 
J.a exportación de capita.3:es. 

Acumul.ación, concentración y central.ización de capital. 
son la base de toda unidad productiva, pequeña o gran
de. Aspectos que rompen con J.a incertidumbre, el. ries
go y J.a tendencia decreciente de J.a ganancia. 

?~ La baja acumul.ación de capital. en el. sector agropecua
rio provocó una emigración hacia J.as ciudades durante 
el. período 1925-J.960. 

8~ La el.a.se trabajadora a través del. aumento constante de 
su productividad, el. regateo de sus remuneraciones y 
el. proceso in:fl.acionario contribuyeron ampl.iamente en 
J.a acumuJ.ación de capital. de l.a economía mexicana. 

9. Las exportaciones real.izadas desde 1925 hasta l.960 se 
basaron en la producción del. sector primario porque se 
vivía un capital.ismo extensivo. 



10~ La transición del capitalismo extensivo hacia u.o.o in
tensivo, provocó el déficit permanente en la Ba1anza 
Comercial. desde 1945. 

11. Factores internos y externos como: depresión, i~la-
ción, devaluación, concentración del ingreso, estre-
chez de mercado, déficit de Balanza de Pagos, tecnolo 
gía obsoleta y depresión internacional., son escollos
ª la acumu.J.ación de capital. 

12~ El endeudamiento interno y externo del sector público 
mexicano se debe a las transferencias y políticas de 
estímu.J.o a los dueños del capite..1 industrial. 

13~ Los medios de producción utilizados en las actividades 
productivas provienen del exterior, por lo cua.J., la 
economía mexicana es dependiente del exterior. 

14~ El endeudamiento interno y externo comprometió la pr~ 
ducción del petróleo. 

15. La economía del Estado de Tabasco estaba cimentada en 
una agricultura capitalista hasta 1940. 

16~ La acumulación de capital en el Estado de Tabasco fue 
alinentada por los trabajadores y las actividades.agro 
pecuarias. su acelerami~nto se le debió al. Estado. -

l?. El capitalismo emergido de los centros productivos ha 
provocado aumento en la tasa de ganancia, concentra--
ción del in9I'eso, pauperización de la mano de obra,. 
concentracion del capita.1 y substracción de riqueza. 

18. La inmigración poblacional. es el resultado de los cuan 
ticiosos recursos.financieros canal.izados por la exp12: 
ción del petróleo. 

19~ La acumulación de capital en la industria concentró el 
capital de este sector, pero poco se ha diversificado 
la producción industrial.. 

20~ Y, existen buenas perspectivas en la acumulación de c~ 
pite..1 de la industria, pero a corto plazo. 
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ANEXO E S T A D I S T I C O. 



~ 
l.921 

1925 

1930 

1935 

1940 

1945 

19.50 

l.955 

1960 

J.965 

l.970 

1975 

1980 

1985 1/ 

Fuente: 

Cuadro ~úmero l. 

Pobl.ación Total., Urbana y Rural. 
( miles de habitantes) 

~ Urbana ~ 

149 335 4'4-66 9'869 

l.5'282 N.D. N.D_. 

l.6'553 5. 54-l. l.l.' Ol.2 

l.8'038 l~. D. N.D. 

J.9'654 6'89? l.2' ?.5? 

22'.514 N.D. N.D. 

25'?91 10•993 l.4'808 

30'0ll 16'026 l.3'98.5 

34'923 1?'?05 l.?'218 

41'43? 22'666 18'??1 

49'0?3 26'?57 20'316 

58'l.9S 28'995 29'303 

6?'383 33•295 34'088 

7?'456 3S'34-1 39'115 

Censos General.es de Pobl.ación, D.G.E., y 
La economía mexicana en cifras; Na..t":insa, 
1.iéxico, 19?4. r 

1/ Proyecciones de Nacional. Financiera,S.A., 
- l.984. 



Cuadro número 2. 

Población Total y Económicamente OcupHda(P. E: o:) por Sectores 
de la economía mexicana durante el período 1910-1985: 

Productivos 

Año 
1910 
1921 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1975 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

T o t a 1 
(1) 

15,160 
14,335 
16,559 
19,654 
25,791 
34,923 
49,918 
58,198 
67,383 
69,762 
71,715 
73,752 
75,567 
77,456 

P.E.O. Total 
(2) 

5,264 
4,884 
5,15i 
5,858 
8,272 

11,274 
12, 863 
15,296 
18,795 
20,043 
19,863 
19,572 
n.d. 
n.d. 

miles de ersonas 
Sectores ~roductivos 
I(3) 

3,596 
3,490 
3,626 
3,831 
4,824 
6,097 
4,466 
4,655 
4,901 
5,189 
5,035 
5,245 
n.d. 
n.d. 

II(4) 

906 
660 

773 
909 

1,319 
2,144 
2,729 
3,386 
4,407 
4,753 
4,607 
4,063 
n.d. 
n.d. 

III(5) 

762 
734 
752 

1,118 
2,129 
3,033 
5,668 
7,255 
9,487 

10,102 
10,222 
10, 26'+ 
n.d. 
n.d. 

2/l. 

34:72 
3'~. 07 
31:10 
29:so 
32:07 
32:28 
25:76 
26.28 
27.90 
28.73 
27.70 
26.54 
n.d. 

Razones,,, 

~/2 
68.31 
71:46 
70.40 
65:40 
58.32 
54.08 
34.72 
30.43 
26.08 
25.89 
25.35 
26.80 

4/2 
17:21 
13.51 
15.00 
15:52 
15.94 
19.02 
21:22 
22:i4 
23.45 
23:71 
23.19 
20.76 

Fuente: Nacíooal Finnnci.era.,:J.A .. , 11 Lo. economía. mexicano en c:i.rras 1972 11 ,f.Lcxico; 19?4. 
S.P.P.,"Sistema de cuentas Nacionales de MAxico 1970-1982 y 1981-1983 

5/2 
14.48 
15.03 
14.60 
19:08 
25:74 
26.90 
44:06 
47.43 
50.47 
50.40 
51.46 
52.44 



@2 

1921 :./ 
1925 
1930 
l.935 
l.940 
l.945 
l.950 
l.955 
l.9ó0 
l.964-
l.970 .:.,:/ 
l.975 
l.976 
l.977 
l.978 
l-980 
l.981 
l.982 
1983 
1984 
1985 

cuadro número 3. 

Producto Nacional Eruto(P.N.B.). 
(mil.es de millones de pesos) 

P. N. B. 

15~9 
l.7.5 
l.6.9 
l.8.5 
22.6 
30.5 
4-0.6 
54.8 
73~5 
93.2 

4-52.7 
630.3 
649.6 
656.9 
71.7.7 
885.4-
972~0 
902.3 
806.0 
835.8 
N.D. 

Período 

( 

(l.925-1940) 

(1940-l.950) 

(l.940-1.960) 
(l.950-1.960) 

(l.970-1975) 

(l.975-1977) 

(l.97S-l.98l.) 
1981 
l.982 
l.983 
l.984 

(l.982-1984) 

Tasa de crecimiento 
nromedio anual % 

+ 1..8 

+ 6.7 

+ 6.4 
+ 6.8 

+ 6.8 

+ 2~08 

+l.6.4 
+ 8. l. 
+ 7.6 
+ 3.0 
+ 3~5 

3.8 

Fuente: Nacional. Financiera ,S.A., "La economía mexicana en 
cifras, l.965, l.976 y 1984." 
Banco de ~éxico,S.A., In..formes Anuales. 
Y, S.P.P., "Sistema de Cuentas Nacional.es de México 
1970-1982, 1981-1983 7 1984-." 

Notas: :_/ Hasta 1964, a precios de 1950 • 
.;..;/ Hasta 1984, a precios de 1970. 

Tomado de l.os In.l:ormes A.nuaJ.es del. Banco de .Mé~ 
co, S.A. 



lill2_ p: N. 

J.9l.0 .!/ l.4.7 
1921 15:9 
l.925 17:5 
1930 l.6:9 
1935 18:5 
l.9'm 22:6 
l.945 
l.950 40:6 
l.955 54~8 
l.960 73:5 
l.9611- 93:2 
l.970 y 444.2 

Cuadro nÚmero 4. 

Producto Nacional. Bruto por actividades~ durante 
el. período J.9l.0-l.970. 

( mil.ea de mil.J.ones de pesos) 

Actividades Sector Servicios 
B. Primarias Industrial. Otros, 

4.6 3.l. 7.0 
'~-6 <o 7-3 

3-9 4.6 8:4 

5:·4 6:1 l.l.: l. 
9:2 l.0.4 21:0 

l.2:2 l.4:4 28:2 
l.4.0 2l.: J. 38.4 
l.6:5 28:2 48:5 
54.l. 2/ l.45:o 245.l. 

y 

Fuentes Nacional. Financiera,s:A •• "La economía mexicana en ci.f"raa." l.965 y 

s:p:p:, "Sistema de Cuentas Nacional.ea de M~xico" 1970: 
Notas: .!/ hnata J.964 se cuantifica a precios de 1950: 

y Corresponde al. PIB. a pesos de 1970: 
z/ Incluye Minería: 



Año 
191.0 
1920 
l.925 
1930 
l.931 
1932 
l.933 
l.934 
l.935 
l.940 
1945 
l.950 
1955 
1960 
1965 
l.9?0 
19?5 
l.977 
1978 
1980 
1931 
1932 
1933 
l.984 

:./ 

Cuadro número. 5~ 

Va1or total. de las Exportaciones e Importaciones 
de México, 1910-1984. 

( millones de dólares) 

Exoortaciones ImJ2ortaciones 
l.46~ .3 102.5 
425.4 197~5 
336.0 l.92.6 
203._l l.54.9 
l.50.9 81.9 

96.5 57.3 
l.04.3 69.? 
178.9 92.8 
208.3 l.12.8 
l.??.8 l.23~9 
262~3 330.? 
493~4 596~7 
738~6 883.7 
?38.? l.,186~4 

1,l.13.9 1,559~6 

:.:...! 3,1?1.7 4,038.1 
2,861.0 6,580.0 
4,41.S.O 5 ,-390. o 
6,21.7.0 S,1.44.0 

15,307.0 1.8,486~0 
19,419.6 23,929.6 
21.,229.? l.4,437.0 
22,312.0 s,550.9 

E/ 24,053.6 11,254.3 

Fuente: :racional .Fina.ociera,.:3 . .A." "La economía mexicana 
en cifras" C.:éxico, 1974. pág.373 
Banco de :..:éxico, S.A., "Informe _.\nual. 19?0,1976, 
J.973,1979,1982 y 1984." 

!:lotas: • / Tomado de "La economía mexicana en e i.fras. " 
:=::::;Tomado del Banco de ~éxico,S.A., Qp.Cit. 

~ Cifras preliminares. 



Cu.ad.ro númoro 6~ 

ve.o tino do la Jnvuroióu l /1bl icn l•'ti<lurnJ.. 

mil.loncu <.le pet:1ou) 

e o n e e P t o l.925 1930 1935 1940 19'•5 J.950 1955 1960 1965 19'10 19?5 19fl0 

To t a l 82 103 13? 290 848 2,6?2 4.40fJ 8,3?6 13,0'•9 2<;,205 98,?23 '•&4,353 

Fome u to Agro pee u.!!. 
rio .. 10 30 45 1'•6 516 60? 6?5 1,124 3,921 

Fomento Induutrial. 60 132 ?96 1,?46 3,133 e 5,?79 ll,09? 

Tre.nsportea y Com.!:!, 
nicacionea. 7? 80 93 152 460 l,079 1,'4-114- 2.49.1 3,409 5,802 

Benericio Socia.1 5 13 l'• 29 91 256 597 l,885 2,413 ?,919 

Administración y 
Def'enaa. 4 19 25 41• 192 324 466 

Fuente: Secretaría de ln Presidencia..- Direcc1.6n de Inb'eraj.ontts .l-"'Úb11caa .. 



c o n c e p t o 

Producto Interno Bruto 
Sector Primario 

Subsector Manuracturas 
Sector 'l'erciario 

Pob1ación Total 

Pob1ación.EconÓmicamente 
Ocupada(P. E. O.). 

Sector Primario 
Sector Industria 
Sector Servicios 

Exportaciones 

Importaciones 

cuadro número 7 ~ 

Indicadores de 1a economíu mexicana, 1970-1984 
( porcenta,je) 

1970-1975 1975-1977 1977-1980 

6.5 3.84 6.65 
3 .o 4.21 3.83 
7.0 4.29 8.66 
6.97 3.70 8.12 

3.5 3.2 2.84-

3.5 3.0 5.0 

0.8 2.56 0.03 
4.4 1.17 8.34 
5.0 4.18 6.l~Q 

4.66 15.63 9.91 

a.19 -4.76 27.so 

1982-1984 

1~0 
+ 2~6 

1.5 
0.9 

1.18 

+ 0.54 

7-54 
+ o.so 

+ 7.39 

-22~23 

::./ 

:..:._/ 

Fuente: S.P.P.-INEGI., "Gistoma de Cuentas Naciona1es de ;,,úxico ,1.970-19.'30,1.981-1983 y 1.984." 
no~ua: •/ De 1.981 a 1983 • 

....:::_/ De 1981 n 1984. 



Cuadro número B. 

Ingresos y Esresos del. Sector PÚbl.ico Federal.. 
Período 1.950-l.970. 
(millones de pesos) 

Año Ino::resos E;;:::resos Diferencia· 
Absoluta n:elai:;:i.va 

1.950 3,614 3,700 c-5 86 2.38 
1951. 4,935 5,075- (- l.40 2.84 
1.952 6,320 6,603 ?:~ 283 4.41 
1.953 5,147 5,825 678 l.3. l 7 
1954 7,776 8,471 (- 695 8,94 
1955 3,987 9,255 (-) 268 2.98 

1.956 10,199 10,567 c-5 368 3.60 
1957 10, 841 J.1,315 e- 974 8.98 
1958 13,000 13,841 (-) 841 6.47 
1959 14, 011 14,777 (-) 766 5.47 

l.960 19,495 20,778 (-)l.,283 6.58 
1961 l.9,808 20,946 c-51,133 5.74 
1962 20,705 2J..,421 (- 715 3.45 
l.963 18,923 21.,371. (-)2,448 12.94 
1964 27,904 29,660 (-)l.,756 6.29 

1965 35,576 37,693 c-52.117 5.95 
1966 34-,274 34,494 (- 220 0.64 
l.967 39,730 42,089 (-)2,309 5.30 
1963 LJ..2, 393 41,124 (+)l,76~ 4.l.2 
1969 48,361 49, ,316 (-) 95 1.95 

1970 52,092 52,656 (-) 564 1.08 

1970 :_/ 41,367 52,656 ~-511.,289 
1971 44,655 55,785 - 11,130 
1972 53,341. 77,230 C-)23,889 
1973 70,l.34 102,241 ~-'32;1.07 
1974 96,977 135,795 -:Í38,318 

1975 133,358 200,416 (-)67,058 
1976 160,864 238,062 (-)78,l.93 
1977 228,872 311.,097 (-)82,225 
1978 302,168 430,672 c-512s,504 
1979 417,387 626,002 (- 208,615 

1980 680,9ll 909,988 ~-)229,077 
1981 1,544,700 2,1.08,300 -)563,600 
1982 :.Y 2,845,600 4,233,400 ~-)1'437,800 
1983 5,905,200 7,267,800 -)1'362,600 
.Fuente: l:iaciona..1 ~~inanciera, .S. A. , . 11 La economia mexicana 

en ci.t:ras,1974." Y, S.P.P.,"In.formaciÓn sobre el 
Gasto PÚbl.ico:1970-1980;Uéxico,1933. 

;.{Tomado de la 3.P.P., Op.Cit. _ 
_:/Banco de México,.3.A.., Informe Anual. 



Cuadro número 9-

Inbrresos Corrient~s y Egresos Brutos del Gobierno Federa1, 
durante J.970-l.980. 

(millones de peaoa) 

c o n e e 2 t o 19?0 1n1 1972 1973 l.974 

Ingresos Corrientes 
4'~,655~2 Totales: 41,367.3 53.341.0 70.134:4 96~97?~2 

Impuestos -.-
Productos 1,294~9 l.,l.01.5 1,263~5 1,327.7 J.,529~6 
Derechos l,135~8 l,34-8. 7 l,597.7 l.,674:0 l.,855:6 
Aprovechamientos l,488~2 1,361.3 2,361.4 3,0.32~4 l.,455.7 
Ingresos Capital 824.0 786.3 672.6 l.,605.6 89?~6 
Fraccs.Pdtes. de 

a:7 Apl.icar. (-)21.0 l.3.6 52:6 412~9 

Egresos Brutoa 
77,230~0 Totales 52,656.l. 55,785.8 102,241..2 135,795.2 

Basto Corriente 30.537.8 34,304:0 4.3,984.7 6.3,058-9 90.975.0 
Gasto Capital l.5,4:1.3.9 l.4,304.3 25.372.1 .30,034.8 34.960.l. 
Adeudo de Ejerce. 
A.Dteriores- 2,019.4 2,079:1 2,156.l. .3,228:4 2,655:6 
AJnox·ti:oaci6n 4,685.0 5,098.4 5,717.1 5,919.1 7,204.5 

Fuente: S~P.P~ "Informaci6n oobre el. Gasto PÚbl.ico. l.970-l.980"• México, l.983: y Banco de México, 
S.A.• " Informe Anual. de l.981 y 1982". 

Nota: Y Tomado del. Informe Anual. del. Banco de México, S.A: 
(ContinÚa •• :) 



Cuadro número 9 ( Hoja 2) 

1975 . l.976 l.977 l.978 1979 l.980 l.981 l.982 l.983 

l.33,357;9 l.60,864;0 22a,972;0 302,l.68.0 41.7,387.0 680,911;0 l.,544,700;0 2•945,600;0 .5'905,200;0 

-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
2,270;6 -.- -.- -·- 376,243;0 616,983;0 -.-
2,817.l. -.- -.- -·- 3,8a2:0 l.0,309;0 -.- -.-
2,316;6 -.- --- -.- 6,.585;0 9,739;0 --- -.-
l.,252;2 -.- -.- -.- 5,431;0 8,l.l.2;q -.- -.- -.-

l.38:.5 --- -.- -.- 25,246:0 35,768;0 

200,4l.6;2 238,061:7 311,097;3 430,671;5 626,002;0 909,9aa;o 2,l.08~300;0 4•2a3,400:0 ?'267,aoo.o 
.l.28,l.84:6 l.53.336:6 2os,a55.2 264,495;9 395,037;0 526,878;0 -.- -.- ---

5a,l)78;5 67,047:8 ?4,7l.8.6 95,341;a l.48,l.l.5.0 289,662.0 -.- --- -.-
3,795:1 7,670;9 l.2,050:6 22,021:9 36,2?8;0 39,075.0 -.- -.- ---
9,a57;0 l.0,006.4 l.5,4?2:9 48,801:9 92,572;0 55,373:0 -.- -.- ---



1939 

1940 

1945 

1950 

1955 

l.960 
1964 

1970 
1971 
l.972 
l.973 
1974 
l.975 

l.980 
1981 
1982 
l.933 
l.984 

Cuadi-o número 10. 

Inversiones extranjeras directas en México. 
de 1939 hasta 1984-. 

( mi1es de dÓ1ares) 

Ins=;::esos EEi!:esos 

22'292 18'969 

9'298 l.9'705 

46'004 50•050 

72'383 66'031 

l.05'356 79'611 

78'428 141'566 
l.51'681 242'202 

200'718 351'4-95 :./ 
381' 134-

l.89'859 451'434-
286'391 528'359 
362'200 633'?00 
295'000 632'600 

979'700 496'100 
1,334-'900 719'500 
1,325'300 642'100 
1,006'1.00 l.84'000 

777'600 241'000 

Fuente: Nacional. Financiera,S.A.,"La economía mexica 
na en ci~ras,l.965." . -
Banco de México, S.A., Informes Anual.es. 

Notas: :./ Hasta l.984i se tomó del In.forme A.nuaJ. dsil 
Banco de Mexico, S.A.,(Bal.anza de Pagos). 



l.970 

l.971 

1972 

1973 

J.974 

l.975 

l.976 

J.977 

l.978 

1979 

1980 

198l. 

1982 

1983 

1984 

FUente: 

Notas: 

Cuadro número 11: 

SALDO DE LA DEUDJ,. EXTERNA DEL SECTOR 
PUBLico: 1970-1934; 

(mil.l.ones de dÓl.ares.) 

Sal.do de l.a A pl.azo de A plazo 
Deuda. un año o más menor de un 

4,262:0 3,259.2 1,002:s 

4,545;8 3,554;4 991:4 

5,064:6 4,322:2 742:.<:-

7,070.4 5,731:8 1,338:6 

9,975:00 7,98o:s 1,994;2 

14,449:0 l.l.,612:0 2,937;0 

19,600:2 15,923:4 3,676:8 

22,912:1 20,185:3 2,726:8 

26,264:3 25,027;7 1,236:6 

29,757.2 29,315:0 1,44:2:2 

33,812:8 32,322:0 1,49ó;8 

52,960:6 !/ 8,656:6 y 9,267:0 

58,874~2 7,077:1 -1,439:0 

63,874:2 63,874:2 -.-
n:d. n:d: n.d. 

a-.Tio 

y 

In.formación. sobre Gasto PÚbl.ico 1970-1980, l\!éx., 1983, 
S.P.P., pág. 65.; Banco de México, S.A., Informes 
Anual.es de l.982 y J.984(Ba1anza de Pa~os) pág. 230; y 
Nacional. Financiera, S.A., La economia mexicana en 
cifras, 1984. pág. 241. . 

l./ Tomado de l.a Economía mexicana en cifras. . 
:g¡ Tomado de l.os In.formes Anual.es 1982 y 1984. 



Cuadro nú:ro.ero 12 

Inversión Bruta F:i.ja de 1os Sectores 
PÚb1ico y Privado. 

(mi.11.ones de :pesos) • 

A ñ o Total. PÚbl.ica Privad.a 

1970 88,661. 29,250 59,411. 
1971 87~i42 22,451 64,691 
l.972 97.806 :?l.,484- 66,322 
1973 J.12,226 43,938 68,290 
1974- l.21,096 45,0l.O 76,086 
19?5 132,316 54,733 54,733 
l.9?6 l.32,910 50,59'7 . 82,31.2 
l.9?7 l.23.986 47,212 76,774 
1978 l.42,?99 62,l.22 80,677 
l.979 171, 7J.4 72,753 98,961 
1980 197,364 84,8?0 112,494 
l.9Sl. 226,427 98,262 l.28,165 
J.982 190,313 !34,292 106,021 
1983 l.3?,241 56,907 80,334 
1984 l.44, 713 57,276 87,437 

Fuente: IIU'ormación sobre e1 Gasto PÚbl.ico,l.970-1980" 1 S.P.F. 
y, Sistema de Cuentas NacionaJ.es de ~éxico,l.970-1982 
l.981-1983 y l.984:, S.P.P: 

Nota: :..; A precios constantes, de l.970: 



Período 

l.934-1935 

l.938-l.939 

l.942-l.943 

l.954-1955 

l.958-l.959 

l.962-l.963 

l.964-l.965 

l.978 

l.980 
l.981 
l.982 
l.983 
l.984-

l.985 

Cuadro núm.erol.3. 

Sal.arios liínimce Diario Promedio 
( peso) 

Ciudad Campo 

l.~15 l.~09 

1.46 1.31 

l.~52 1~35 

6.34 5.26 

8.13 8~86 

l.2.44 10.97 

16.00 13.47 

De 75~00 a 14?~00 De 60.00 

De 90.00 a 180.00 De 90~00 
Iiel.35.00 a 210~00 Del.35.00 

De 260.00 a 364.00 De260.00 
De 325.00 a 455.00 De380.00 
De 495~00 a 6SO.OO ~ 
De 600.00 a 816.00 y 
De 780.00 a 1,060~00 a/ 
De 921.00 a 1,250.QO §/' 

a 117.00 

a l.?0.00 
a 210.00 
a 364~00 
a 523~00 

Fuente: Nacional. .Financiera, S.A.,"La economía mexic~ 
na en ci.fras, 1965 y 1984." 
Y, Comisión Nacional. de l.os Sal.arios Mínimos. 

Notas: y En.ero. 
!V Junio~ 



Cuadro número JA·. 

Indice Nacional de Precios. 
( porcentaje) 

Promedio A.nua1 Variación 

l.970 
l.971 
l.972 
l.973 
l.974 
l.975 
l.976 
l.977 
l.978 
l.979 
l.980 
l.981. 
l.982 
l.983 
l.984 
l.985 

l.0!3.5 
l.14.5 
l.20.3 
1;;4.8 
l.66:s 
J.91.. 8 
222.l. 
286;7 

y 
;;4.00 =.:../ 
35-~ 
40:0 
49:5 
57:0 
66.0 
85.l. 

ioo:o 
l.18:2 
l.49:3 

Fuente: Banco de ;.:éxico, S.A., In.forme Anual: 
l'Totas: ::_/ Base l.968=l.00 

:..:/ Base l.978=100 
~ Hasta JuJ.io. de l.985: 

2?.2 
20;7 
l.6:2 
20:0 
29;a 
2s:7 
98;8 
80.8 
59:2 
30~1 ~ 



Guudro número 1>. 

TAD.A.8CO 
PobJ.ación totaJ., ecou6wíc8.lllt>Ute activa y ocupada de l.940 a l.980 

concepto 

Pobl.aci6n Total.: 
Urbana: 
Rural.: 

Nacidos en eJ. Estado: 
Nacidos en otro Edo~: 
Extrajeros 

Pob. A.na.J...!'abeta: 

No usan zapatos 

U"an Huarache 

Pobl.acíÓn Económica
mente Activa: 

Pob. Eca. Ocupada: 
Sector Agro~ecuario: 
Minas, Petroleo, etc., 
Industria: 
Servicios: 
Otros: 

J.940 

285,630 
51,465 

23'~.165 

275,780 
9' .3l.4 

536 :../ 

146,252 

-.-
l.96,836 

76,994 
62,099 

l.24 
,~. 320 

l.0,451 

1950 

362,716 
'/79,558 
283,l.58 

35l.,425 
J.0,8l.3 

478 :./ 

120,808 

209,702 

49,556 

l.05,400 

105,J.68 
79,703 

355 
J.0,092 
l.5,0l.8 

1960 

496,340 
132,26]. 
364,079 

475,200 
l.9,983 
1, l.57 :../ 

148,813 

244,489 

-.-
l.41.,853 

141,853 
l.00,604 

2,J.59 
13,58.5 
25,495 

l.970 

?68,32? 
257,337 
510,990 

717,109 
50,677 

541 :../ 

J.17 ,665 

219,525 

40,764 

447,777 y 
l.96,678 
l.l.6,l.47 

6,045 
l.9,031. 
55,4.55 

Fuente: VI,VII,VIII,IX,X y XI Cenao de Pobl.ación., México, S.I.C.,D.G.G., y B.P.P. 
Notas: :../ Predominan Guatemal.tecos, Eapw'.íol.eá y del l'.ledio Oriente~ 

Y De l.2 a má.e de 75 añoa. 

l.980 

l.,062,961 
-.--.-

957,862 
92,097 

578 :/ 

102. 84-l. 

327,502 

326,2.50 
127,459 

4-,678 
39,046 
63,483 
9l.,584 



Sectores 

Estado 

Agropecuario 

"Industrial. 

Servicio 

Otros 

Cuadro número l.6: 

Pobl.ac:l6n Económi.cament;e Activa 

(Números Rel.at:lvoe) 

1220 l.~O 1220 

l.00% l.00% l.00% 

s3:os e1:54 75:e7 

5.91 6.00 ?.,:.38 

6:60 11:16 13:71 

4.41 l..30 3.04 

del. Estado 

l.260 

100% 

70.'+0 

l.l..03 

17:57 

i:oo 

Fuente: Del. IV al. X Censos General.ea de Pob1ac:l6n: D.G.E., s:I:c: 

de Tabasco. 

12zo 12so 

100% 100% 

59:20 45:5 

12.60 1?.90 

21:30 32:e 

6:9o ,:a 



O o ne e l2 t o 

A:rea Tota1: 

Predio• 
Ejidos: 

No Ejida1: 

Sup. de Labor 
Ejida1: 

No Ejidal.: 
Sup. con Pastos 

Ejidal.: 
No Ejidal.: 

sup. con Bo•quea 
EjidaJ.: 

No Ejidal.: 

Fuente: Del. II aJ. V 

Cuadro número 12: 

SuperEicie destinada a 1a producción agropecuaria en e1 Estado de 
Tabasco, durante e1 período 1940-1980. 

( Hectárea.a) 

1210 1220 1260 19?0 1980 

1•200,726 1'888,581 1'980,120:6 1 1 84?,?68:6 n:d. 
16,809 20,257 28,128 29,089 n~d~ 

322 382 389 536 
16,487 19,875 27,739 28,553 

336,533 352,308 446,565:2 1•021,704:5 n.d. 
1?6,705 147,675 277,256.8 376,121.8 
159,828 204,633 169,308.4 645,!:)82.? 
352,193 726,609 ?8?,882 311,968:0 n.d. 
92,609 l.20,933 l.?3,219 129,304.0 

259,594 605,676 614,663 182,664~0 

?83,631 538,861 526,342 146,481:3 n.d~ 
158,331 l.00,048 72,924 51,524.8 
625,300 438,813 453,418 94,956.5 

Censo AgrÍco1a,Ganadero y EjidaJ.~,D.G~E.¡ 1951-1970. 



Concepto. 

Año l.930 
l.940 
l.950 
1960 

Super.t.'icie 
Total. 

Super.t.'icie Total.: •••••••• 
Ma!z~ 
Arroz. 
Fri.:Jol.. 

Naranja 
Aguacate 
A.jonjol.Í 
L:1.m6n 
Caña de Azúcar 
Cacao 
Pl.áte.no 
Hul.e 
Coco 

Cuadro n\únero l.8: 

Super.1':1.cie Cosechada de l.os Cul.tivos Principal.es en el. 
Estado de Tabasco, durante el. periodo l.930-1983. 

162,305 
65.105 
7,700 
40450 

-.--.--.-
10, 300 
38,000 

6 1 500 

30,000 

( Hectáreas ) 

164,097 
6;5,587 
6,050 
5,080 
1,120 

450 

520 
11,690 
38,000 
6,500 

30,000 

212,380 
84,900 
13,800 
9,950 
1,250 

480 
950 
520 

l.6,500 
42,000 
8,000 

30,000 

1981 

l.40,205 142,381~ 

38,115 35,632 
1,072 3,685 
3,600 7,171 

595 650 
310 310 

l.,900 
540· 600 

21,393 l.8,498 
38,000 37,000 
8,500 9,000 

320 290 
25,776 27,770 

147,949 
39,747 
7,721 
6,737 

650 
. ;510 

650 
J.7,515 
37,000 
9,000 

290 
27,770 

li'üente: censo Ae;rlcola, Ganadero y Ejidal 
Tabaooo 1984. Tomo I; INEGI-SPP. 

de 195 a 1970: Ademas Aiíuar.lo Estadístico de 

165,5;50 
54,000 
12,146 

3,391 
l.,571 

.325 

630 
17,742 
37,000 
81,071 

290 
27,770 



Concepto. 

Núm: de . 
Establecimientos. 

Peraona1 Ocupado 

Cuadro número 19~ 

Características de la Industria eatablecida en.el 
Eatado de Tabasco,duro.nte el período 1950-1983. 

(Miles de pesos) 

%del 
....!'.t2.Q Nacional 

798 

%de1 
!2§2._ Nacional 

689 

1965 

1,001 

39827 

760 

4,699 

701 

4,377 

Valor de :E'roducción.S39'796 

1:07 

0:35 

0:18 

0.20 

2,668 

58'168 

69'360 
47•511 
21,849 

0.68 

0.21 

0:11 

0.13 

16'4-'239 331P952 578'700 

Inversiones 
Fija 
Circulante 

Materias Primas 
Consumidas 
Ge.atoa Divers: 
Sueldos y Salarios: 
Localización de 
las Empresas: 

Cardenas¡ 
Centla: 
Centro: 
Taco talpa 
Teapa 
Otros 

338'147 

S16'096 -.-s 9,146 

27'427 

-.-
13'419 

67 
53 

215 
17 

0.10 

0:15 

199'488 

74'460 
17'674 
26'847 

61 

218 
15 
23 

246 

546'851 576'556 
450•159 525•902 -.-

Fuente: B.I.C. y S.P.P., Cenoo Induotria1 del V al X; 1980 se obtuvo del Anuario 
de Tobaoco,Tomo II, pág.1,226. Y 1983 del Directorio Inuustria1 1984. 

l.47 1,247 

652 

-.- -.-
400!863 -.- -.--.- -.-

-.- -.-
-.- -.--.-

124 
c4 

393 
28 
51 

527 
Estadía tic o 



Cuadro número 20~ 

ORGANIZACION JiraIDICA Y ESTRUCTURA. DE LA. 
PLANTA INDUSTRIAL DE TABASCO EN J.983. 

T :!. p o a 

Organización Jurídica: 

Personas Física~. 
Sociedad MercantiJ.. 
Sociedad Cooperativa. 
Otras. 

Estructura: 

Micropequeña.JS 
Pequeña 
Mediana 
Grande 

TotaJ. 

Número de Dnnresaa 

J.,J.J.5 
95 
J.5 
22 

68 
J.,J.20 

5J. 
8 

Fuente: Gbno. deJ. Estado de Tabasco, Directorio 
IndustriaJ. J..984. 



~ 
1940 
Tabasco 

1945 
Tab~co 

1955 
Tabasco 

1960 
Naciona.1 
Tabasco 

l.965 
Nacional. 
Tabasco 

1970 
Nacional. 
Tabasoo 
1975 
Nacional 
Tabasco 
1980 

Cuadro número 21; 

Características de loa Eatabl.ecimientoa Comercial.ea 
del Estado de Tabasco, durante el período l.940-1980. 

sueldo a 
Sal.arios 

Otros No.de Eat~ Peraona1 
blecimiento Ocupado y Preat.(l.) Gaatoa(l.) 

Ingreaoe 
Tota1ee 
(l.) 

218 

l.,099 

262,806 
2,724 

3.52, 387 
:? • .576 

429,480 
4,509 

475,264 
'~.88.3 

n.d. 

704 545 

2,044 3,327 

;5,l.74 12,752 

596,177 ;>,97s,702 
5,522 27,999 

799,160 5,641,535 
7,2..30 23,324 

1'020,091 9,369,507 
10,556 52,544 

1'118,028 22,543,318 
11,403 l.66,266 

n.d. n .<l. 

193 

8,077 

l.O,Ol..5 

4,750,811 
26,961 

6,984,658 
:?7,:?67 

13'078 

40,271 

46,?88,3:?2 
294,318 

73.748,814 
515,815 

148,930,766 
1,103,223 

328,553,739 
3,565,865 

n.d. 
Fu"nte: D.•1 J.1:.I al Vl.I Genoo Gomerclal., :;;le y ¡_; 

(I) mllca de pesos. 

Capital. 
Invertido 
(1) 

413 

6,920 

83,951,008 
910,236 

n.d. 



. 
CONCEPTO: T O T A L 

A~O : 

l.969 

l.970 

l.971. 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

103 511 

101 856 

136 041 

179 446 

227 096 

251 875 

464 724 

636 561 

1 049 668 

1 999 977 

3 215 083 

7 742 795 

Cuadro número 22. 
INGRESOS lllUl'l'OS IJE!. GOBIERNO DEI. ES'l'ADO DE 'fAllASCO. 

(Millares de pesos) 

IMPUESTOS 

66 228 

70 287 

78 127 

95 647 

113 570 

158 991 

354 598 

493 Oll 

967 064 

l 783 634 

2 972 548 

7 294 446 

DERECHOS 

5 168 

8 468 

7,279 

12 649 

11 071 

17 503 

18 025 

25 545 

24 605 

53 975 

65 672 

109 954 

PRODUCTOS 

4 021 

3 724 

4 014 

3 253 

5 322 

3 419 

7 418 

12 816 

6 363 

20 674 

28 583 

31 991 

APROVECHA
MIENTOS. 

11 652 

11 090 

34 743 

37 017 

45 742 

54 486 

55 108 

66 798 

34 474 

46 097 

62 867 

174 262 

DEUDA ¡RESUTADOS DE 

PUBLICA : OPERACION 

8 

8 

6 536 

3 982 

79 811 

42 229 

47 680 

925 

27 719 

43 336 

9 542 

5 613 

8 136 

14 193 

15 337 

22 827 

23 370 

FUENTE: Anuario Estadístico de los Estadoli Unidos Mexicanos 1970-71; 1972-1974. 1982., 

. ., . . . 



Cuadro número 2:;. 
EGRESOS BHUTOS DEL SECTOR PllBl!CO DEL ESTADO DE TAIJASCO, 

(Mil.lares de pesos) . 
CONCEPTO: 

. . ' . . . ADMINIS- :OBHAS PUBLICAS! TRANSFEREN-l DEUDA RESULTADO DE . . . : 'l' O T A L . TRATl.VO . 
!ARO . . y FOMENTO . ClAS . PUBLICA. OPERACIONES. . . . . ' 
1970 lOJ. 856 75 308 9 842 4 543 5 264 6 899 

1971 136 041 81 457 30 130 6 222 15 146 3 086 

1972 179 446 88 982 56 688 13 108 13 536 7 132 

1973 227 096 100 630 78 785 28 590 11 261 7 830 

1974 251875 131 017 71 309 22 455 7 270 19 824 

1975 464 724 199 ·o85 145 085 30 718 66 468 23 368 

1976 636 561 265 94 7 2119 264 82 875 25 664 2 798 

1977 1 04!,/ 668 294 552 497 809 147 342 7 166 122 

1978 l 999 977 980 240 --- 19 737 

1979 3 215 083 3 154 893 60 190 

1980 7 742 795 l 318 736 4 450 3.33 1 827 738 38 021 107 967 

FUENTE: Anuario Estadístico de 1.oa Estados Unidos Mexicanos 1970-71; 1972-1974,1975-77; 1982 



(Cuadro .número 23 bi.a) 
TABASCO 

INGRESOS Y EGHESOS EFECTIVOS ORDINARIOS DEL SECTOR PUBLICO (19 70-1983) 

(Miles de Pesos) 

¡ CONCEPTO! . . 
INVERSIONES f INGRESOS EGRESOS GASTO CORRIENTE . :ANO ' 

1970 93 618 31 888 3 006 1 227 

1971 124 225 36 909 ;i 631 1 614 

1972 148 641 46 639 5 343 1 602 

1973 175 75 7 100 J.74 3 885 J. 965 

J.974 234 509 83 .183 13 992 4 079 

1975 440 9.17 132 549 22 319 6 586 

1976 606 328 192 508 98 836 29 690 

1977 .l 046 869 314 508 111 530 64 696 

1978 1 980 022 464 723 150 944 73 0.14 

.1979 3 130 667 773 44.4 .169 766 191 120 

J.980 7 634 925 1 693 116 575 412 666 .4'19 

J.981 J.3 376 638 2 628 790 849 469 1 075 703 

1982 19 906 901 3 374 760 1 026 223 1 360 177 

l.983 32 855 885 7 319 474 3 756 353 2 582 958 

FUENTE: INEGI- S.P.P. Anuario Estadístico de Tabasco 11 1984 11 •romo II 

pp 1379-1409 



Cuadro número 24: 
La inversión pública redera1 canalizada a1 Estado de 
Tabaeco, durante el período 1959-1980) 

( millonee de pesos; a precios oonatantea,1960) 

Conce12to 
1í2t-1264 

abso u o relativo 
1t62-12¡0 

absolu o re ativo 
1tF1-12z6 

absolu o relativo 
l2Zz-1280 

absoluto relativo 

Total. 2,192:2 100% 4,904.2 l<XY,6 6,59.3 • .3 100% 16,155:4 100% 

Sector 
63:2 2:8a 748:9 913:4 5:7 Primario 564.1 11.50 11.4 

Pet:r.•óleo l.,693:6 77.26 .3 ,60l.. 6 7.3.44 .3,89.3:2 59:0 11.a60.6 73:4 

Induetria 51:5 2 • .35 226:9 4.63 589:4 8:9 439 • .5 2:7 

Comunio: 7 
2a7:1 13:10 a:M 768:4 :u:7 7:4 Tranup. 42.3.7 l,19.3:7 

Turiamo :r 
Comercio -.- -.- 13:a 0:2 l.2l..5 o:a 

Otros(salud, 
s.soc:lal,Educ., . 

a7:9 579:6 10:0 etc.,) 96.6 4.4l. l..79 a.a l,626.9 

Fuente: Copladet:- ".Anál:la:ls de lee In.vors:lones PÚbl:lcaa, 1959-1979 y 1980-1981.") i'abadco; l 98l.: 



Año Total 

1970 486 
1971 486 
1972 1,736 
1973 1,725 
1974 1,906 
1975 5,082 
1976 5,110 
1977 5,294 
1978 5,644 
1979 5,720 
1980 5,884 

Cuadro número 25; 

Longitud de la red de carreteras en el Estado de 
Tabasco, durante el período 1970-1980. 

(ki16metros) 

Pavimentadas Revestidas Terracería 

486 • 
486 • 

985 715(1) 36 
990 • 735(1) -.-

1,037 869 -.-
1,508 2,685 869 
1,835 1,965 1,310 
1,937 2,118 1,239 
1,937 2,418 1,289 
1,960 2,520 1,490 
1,983 2,620 1,690 

Fuente: INEGI-GT., Anuario Estadístico de Tabasco 1984., Tomo I, pág. 102~· 
Notas: ~/Federal~ 

(1) Junta Loca1 de Caminos. 

Brechas 

631 

59 
-.-
-.-
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