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.. -...-INTRODUCCION 

La presente investigación pretende de .manera si'ntética, coa~ 

yuvar a formar un juicio referido a la problemática y fracaso 

de las políticas, que en la econom1a.de M~xico se estab~ecie
ron, en un decenio que se inició en un supuesto crunbio político 

de apertura democrática, en materia social y económica •. 

Indudablemente que casi todos los problemas económicos vige~ 

tes en el decenio 1970/1979, están presentes aún y también la -

mayoría de ellos se gestaron y desarrollaron en una época múy 

anterior, es decir, son problemas viejos cuyas manifestqciones 

con el tiempo han ido cambiando. 

México, país agr!cola-ganaáero en i·os inicios del presente -

siglo, continúa con el mismo sello rural después de los cambios 

revolucionarios que culminaron con la reforma agraria y la ex-

propiaciÓn petrolera, ya en la década de. los treintas, en conse

cuencia no po~emos hablar de una "revolución industrial". El g2_ 

bierno de México, al pretender industrializar al país, en mu- -

chos aspectos deformó un "malogrado" desarrollo.excesivamente 

centralizado, que por sus grandes subsidios y paraísos fiscales 

que le rodean, ha sido y es socialmente inestable. 

Las consecuencias del fracaso del ·modelo mexicano no se han 

hecho esperar; en este momento asistimos como espectadores imp2 

tentes al derrumbe que apenas se inicia de un sector industrial 

mal integrado, tecnológicamente atrasado y lo que es peor, alt~ 

mente dependiente del exterior. Además es un sector industrial, 

que como se hace eviden_te en el trabajo .. sus principales "indu§.. 

trias punta" como son: la química, la alimentaria, la ela"ctrón! 

ca, etc., están en manos de empresas extranjeras. 

Nosotros consideramos que el dece.nio 1970/1919 rué crucial, 

porque constituyó la Última oportunidad de rectificar no sólo -

la política industrial equívoca heredada del alemanismo, sino -

toda la estrategia de desarrollo que no requería como se h.izo, · 



de cambios de apelativos (desa~rollo estabilizador vs. desarro
llo compartido), sino de una verdadera revolución económica y -

social que pe:i;mitiera darle gestión a un. sistema político en e~ 
tredicho. 

Pero el punto de inflexión no apareció y la economía mexica 

na de ficción, pasó a ser·una economía de fantasía y aunque· en 

este momento se lucha por regresar a una realidad económica, la 
, , . 

verdad es que nos acercamos cada vez mas a una econom1a "encan-

tada", en la cual a semejanza del juego de niños: "el que se 

mueve, pierde". 

No se pretendiÓ' agotar el tema, es. decir no es este un ensa-
. . , 

yo inductivo y agotador, es una semblanza, una rev1s1on y en 

ciertos aspectos un enjuiciamiento que nos pe:nnite de' manera 

muy concreta a la vez, conocer las causas del porqué en el pre

sente decenio se viven las consecuencias de todo un mundo de P2 

líticas malogradas. 

La presentación de la investigación se hace en dos partes, -, . 

una primera, referida al Capitulo I que comprende -como es de -

esperarse- al sector primario; una segunda parte que comprende 

el Capítulo II referido al sector industrial; y el Capítulo III 

referido al sector terciario, que hace alusión. a los servicios 

más importantes, 

Adem~s,· incluye la presente investigación otro documento, la 

introducción y otro más referido. a algunas consideraciones adi

cionales al presente trabajo. 

vii -
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PRIMERA PARTE 

CAPITULO ·I 

EVALUACION DEL SECTOR PRIMAR.!Q 

I-t PRINCIPALES CONSIDERANDOS POR SUBSECTORESr 
.. 
I-1.1 A n t e c e d e n t e s r 

El sector agropecuario y forestal desde la ctécada de los 

cincuentas, sostuvo con altibajos un ritmo de importante creci-

miento hasta 1965, que fluctuó entre el 4. 5% hasta el .10% - - -

anual. En 1965 surge la primera crisis agropecuaria, al alcan

zar la tasa anual da crecimiento demográfico (3.5%) a la del -

crecimiento del producto agrfcola, sin embargo, debemos recono

·cer que fué hasta principios de la década de los sesentas, cu~ 

do empiezan a hacerse evidentes las con~ecuencias de una pol:!ti 
, , ,, 

ca agricola eq~ivoca, al propiciar la produccion de materias --
' 

primas y alimentos de exportación, descuidandose la producción 

de alimentos básicos de consumo interno, por haberse aceptado -

la hipótesis falsa de que México había resuelto definitivamente 

el problema de sus abastecimientos alimentarios, lo que determi 

nÓ que en el sector, apareciese una econom:!a de ficción. 

El sector primario -del cual depende un.a parte importante 

de la población económicamente activa (alrededor de 6 millones 

de personas)- registró durante el decenio 1970/79 una tasa de -

crecimiento del 2.5% anual, inferior a la del sector industrial 

que rué del 5.4% y también meno~ a la del sector terciario· que 
\ 

rué de 4.8% anual. 
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En el. decenio 1970/1979, el empleo pasó de 5.004 millones 

de personas en 1970 a 6.262 millones en 1979. La participación 

del P.I.B. pri'mario en el total nacional pasó del 12j~ en 1970 -

a1 9fo en 1979 (a pesos de 1960), a pesar de esta baja el P.I.B, 

agrícola se incrementó durante el perfocto un 9. 2~~ en relación a . 
1970, donde concluÍmos que dicho incremento hubiera sido cuant,! 

tativamente suficiente para contar con productos alimenticios, . 

si su composición hubiese sido distinta, es decir, adec~ada a ~ 

la demanda interna y no orientada a las demandas del exterior. 

La baja productividad promedio en el sector.primario, ha 

determinado un bajo nivel de ingreso rural; poco dinamismo en -

la creación de empleos en relación a los otros sectores de la 

economía e incapacidad de la agricultura y la g~ader{a para a! 

canzar la producción de alimentos que reclama'J.a creciente po--

blaciÓn del pafs. 

No es aventurado afinnar la hipotesis, de que la causa - -

principal del proceso inflacionario es la baja productividad en 

el subsector productor de alimentos, pero sean o no las defi- -

ciencias de la producción alimentaria la causa principal de la 

inflación, no hay la menor duda de que los déficits alimenta- -

rioc; son causa coadyuvante principal de l'a actual situación in-

flacionaria. 

2 



I~1.2 Consideraciones Generaless 

En la actualidad, el problema angular -referido a la pro-

ductividad en el sector primario- es como hacer posible que - -

196.7 millones de Has. (hectáreas) -equivalentes a la superfi--. 
cie del territorio nacional- sean capaces de dar empleo y de s~ 

tisfacer las necesidades alimenticias básicas de más de 70 mi-

llones de habitantes en la década de los ochentas; población --

que crece en fonna acelerada a pesar de la baja en la tasa de -

crecimiento demográfico del j.6% anual hace 20 años, al j.0% a~ 

tual estimado • 

. Los actuales r~curs.os naturales en el sector primario, se 

estiman en JO millones de Has. aptas para la agriculturaJ 68 m! 

l.lones de Has. de posible explotación ganaderá y 70 millones 

con cubierta forestal.. De estos valores, aproximadamente se 

han venido explotando en la agricultura, no más de 20 millones; 

en la ganader{a 65 millones y en la explotación forestal 44 mi-

llones de Ho.s. 

Debe tenerse presente, que existe un alto grado de irraci~ 

nalidad en las explotaciones. Tierras abiert~s al cultivo son~ 

utHizadas indebidamente en la ganader:fat· otras, que deberÍ'an -

ser ganaderas, se erosionan con cultivos de surco, otras más, 

han sido abando.nadas por la falta dé crédito y las forestales, 

no han alcanzado su total utilización. 



Lo anterior, ha trafdo en consecue~cia que en la mayoría 
. . .. . 

de las tierras agricolas, ga.o-.aderas y forestales no se hayan '12. 

grado aún los.máximos rendi~ientos, debido a que la manera en -

que se usan, niega la utilización Óptima de su capacidad ecolÓ- ' 

gica, capacidad que constituye la clave fundamental de la ali-

mentaciÓn popular, de la obtención de materias primas y de una 

proporción -ya no tan considerable- de los ingresos provenien--

tes de las exportacionesº 

Por e~lo, es urgente aunentar la productividad vía mejores 

renct'imientós de campo, porque· a pesar de la baja en la tasa de · 
• • • a ~ • • w • 

crecimiento demografico, la población rural continuará crecien-

do en términos absolutos y exigirá mejorar su capacidad económi 

ca frente a una superficie/ho~bre que disminuye inexorablemente. 

Ahora. ya se reconoce que la complejidad del sector, requiere de 
. , . , 

la planeacion a corto y largo plazos, por zonas y regiones agr~ 

colas. Sin embargo, es funda::ental insistir en la necesidad, -

no sólo de disponer de inventarios minuciosos de recursos natu-

rales, sino de proceder en base a ellos a una correcta evalua--

ción de posibilidades y alternativas, conforme a su cantidad y 

calidad. Además, se nos ha hecho patente que el agro mexicano 

-como parte integrante del co:::plejo económico nacional- no debe 

tratársele como a un sector o.is o menos aislado, más o menos --

marginado, tutelado o dependiente; debe considerársele como' e·1~ 

mento inseparable del sistena económico, con stis respectivas m~ 

tas y objetivos de equidad e..."1. relación a los demás sectores Pr,2. 

ductivos. 
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I-t. 3 Rec'ursos EcolÓ'gicoss 

Los recursos ecológicos relacionados a .la producción del 

agro, .dan la impresión de ser muy limitados. El territorio me-

xicano constituye un mosaico con áreas disímbolas por los· efec-

tos combinados de clima, suelo, caractéres orográficos, varíe-

dad en l·a cantidad y dis·tribuciÓn de las precipitaciones y va--

riadas temperaturas. Todos estos fenómenos, dan orÍgen a cam-

bios ecolÓgico~ctimáticos, que van desde el trópico hÚm~do al 

trópico sepo, con una zona intermedia seipihÚmeda desértica y s_2 

midesértich; a ésto hay que agregar las regiones templadas y 
• j , lf • • 

templado-frias con variaciones difíciles de identificar, que se 

dan aún dentro de una región determinada. Generalizando, en la 

RepÚblica Mexicana se encuentra casi cualquier tipo de clima,' -

para.la producción de casi cualquier'vegetal, oes cultivo o es

pecie forestal, condiciones muy raras en otros países del mun--

do, que determinan ciclos de oferta muy particulares en los me~ 

cadas mundialeso 

La lluvia -en la mayoría del territorio nacional- es esca

sa, pero su volumen y precipitación media tiene valores que nos 

colocan c Qno un país con pocas lluvias; hay zonas con buena ef!, 

• , • I • ciencia termopluv1omet1ca, asi como otras aburdntes precipi:ta--

ciones sin efectos limitantes de humedad. Esto no permite ded!:!. 

cir, que la es~asez de agua en la mayorfa del territorio, ~uede 
, 

resolverse por el simple almacenamiento de las precipitaciones 

abundantes y mal distribuÍdaSJ son además indispensables obras 
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. ~ 
de conservacion del agua y del suelo, que permitan que las :fil-

traciones sean adecuadas al tipo de cubierta veeetal que se bu~ 

ca. Es indispensable también, enriquecer los mantos freáticos 

y los manantiales, procurando evitar las inundaciones provoca-

das por escurrimientos rápidos y super:ficiales del agua precipi 

tad~. 

Técnicamente, puede atenuarse la escasez de agua., dada su 

mala distribución, combinando dos procedimientos: 

i} La construcc iÓ'n de obras de infraestructura, que cap-

ten mayor cantidad de agua por :filtraciones y así obt~ 

ner inayor eficiencia de los suelos a través de terra-

zas, cultivos en. contorno, construcción de algÍbes, de 
. . . ~ 

obras de 1rr1gac1on, etc.i 

ii) Requiere de estudios crÍ ticos de zonas agrícolas, que 

constituyen un problema endémico por s~s pérdidas en -

cosechas, a causa de sequías, obligando a la sustitu-

ciÓn de cultivos o cambio en el uso de las tierras pa

ra producir forrajes, especies vegetales de ciclo cor

to: seleccionando variedades de plantas, con mayor pr2. 

ductividad por estar mejor adaptadas a las condiciones 

de poca humedad. 

Si nos comparamos con países de alta productividad agrope

cuaria y forestal, nuestra ecología aparentemente desfavorable 

no lo es tanto, México, con aproximadCll?ente 20 millones de - -

Has. abie_,rtas al cultivo, se han venido sembrando en los Últi-

mos años, entre t4 y 18 millones con 62 productos import!ll1tes. 

Del total, alrededor de 4.5 millones de Has, son de riego Y el 
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resto son de temporal /1 lo cual signific.a que 1.5 .5 millones de -

Has. son temporaleras,·que representan aproximadamente el 7~·-

del territoriq nacional. Inglaterra, Francia y Alemania Fede-

ral, con el .50% en promedio de nuestra superficie dedicada a la ' 

agricultura -12, 14 y 10 millones de Has. respectivamente-, con 

clim~s m&s severos y un menor tiempo de producción, obtienen 

m~s alto~ rendimientos físicos en sus principales cultivos y e~ 

plotaciones pecuarias o forestales, en consecuencia a que apli-
, 

can alta tecnologia e:ficientemente operada • 

. , 
I-1.L~ Suelos, Orotg;afÍ'a y Climass 

. . . ~ 
Respecto a la ut1l1zac1on del suelo, por decenios.se ha 

, 
usado el expediente de aumentar la frontera agr1cola y en mucho 

menor cuant{•a el potencial de las tierras bajo cultivo. Confo_r 

me al principio del mfnimo costo, se han· explotado tradicional-

mente tierras con mejor productividad, pero al incrementarse la 

frontera agrícola, se necesitun mayores inversiones para reali-

zar desmontes, sistemas de abastecimiento de agua, obras de - -

irrigación, obras de conservnciÓn de suelos, caminos de acceso.,. 

etc., agregado a ésto, la tierra se ha convertido en un factor 

limitante y resulta absurdo pretender adicionar superficies'de 

cultivo a costos muy elevados y crecientes, en aras de una agr.!, 

cultura extensiva, en vez de hacerla intensiva, mcjorandÓ la -

. función-producción para obtener mejores rendimientos unitarios. 

·:> 
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Por lo.antes señalado, el comportamiento de la productivi

dad en el agro mexicano, está en principio condicionado a con-

tinuar y multiplicar las investigaciones referidas, tanto a las 

áreas geográficas como a los productos, conforme a programas e2 

pecÍficos, para establecer concordancia entre los cultivos y 

los limitmtes topográficos, de clima, suelos y plantas, promo--

viendo especies vegetales que permitan aprovechar los recursos 

de. la técnica, Por lo expuesto, se concluye que tanto'la produ~ 

ciÓn alimentaria como la forestal, están condicionadas a que -

los recursos sean cient{ficamente utilizados y honestamente op~ 

radas. 

I-1.5 Economfa Agrarias 

Una de las causas de mayor confusiÓ'n para el diagnóstico -

de los problemas inherentes al agro, se origina por la asimila-

ción de los fenómenos agrarios a los agrfcolas y viceversa.·· T.2, 

do lo referente a la introducciÓ'n de innovaciones, conservación 

de los ecosistemas, uso del suelo, recursos hidráulicos e .inve~ 

tigación cient:Ífica de plantas y animales, son áreas inherentes 

al problema agrícola, los agrarios están referidos al reparto y 

usufructo de los factores tierra y c~pital, que determinan la -

. . , . "' 
organ1zac1on y condicionan la pr.oduccion. 

En México -se insiste- el probloma del agro es de organiz!!_ 

.-;., 
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ciÓlzi -es decir-, los inconvenientes propiamente agrícolas son -
- . , . 

facilmente superables, no as1 los agrarios que retrasan las s?-

luciones de la producció·n. Desc-raciadamente debe reconocerse -

que el actual déficit en la producción alimentaria persistirá, 

si las soluciones propuestas en la organización agraria, prcvi.§. 

tas.en la Ley de Fomento Agropecuario, no son aceptadas por la 

mayoría de los agentes económicos involucrados. 

El Colegio de M~xico, llevó a efecto una investigación in

teresante pero incompleta en el curso de 1974-75, referente a -

la estructura agraria del prls.· Considerando que los fenómenos· 

de estructt~ra en economía camlHan muy poco en el corto plazo, .:. 

es correcto hacer uso de la información que precede: . 

Existen en México aproximadamente 2,4 millones de predios 

ejidales y privados de todos tamaños •• De éstos, el 5o% ·son de-

finitivrunente de infrasubsistencia, es decir, no son viable~ --

económicamente al no tener capacidad de _dar empleo productivo a 

una familia campesina. Estos predios -se estima- conjuntamente 

aportaron el l~% del producto agrícola. Otro .JJ% (792 mil pre-

dios} están considerados como minifundios) de éstos 592 mil son 

cjidales y 263 mil privados. Conjuntamente la producción mini

:fundista aportó e1 15 aproximadamente del producto agrfcola. 

En tercer término, se tiene que. J12 mil predios :familiare.s, (201 

mi1 ejidales y 111 mil particulares} contribuyeron con el 25%-a 

la generación del producto agrfcola. Los multifamiliarc&media

nos, que ascienden en promedio a 67,200 (2,8% del total} son en 

9 .;, 
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un 50% privados y la otra mitad son ejidale.s, Estos predios, -

se estima que aportaron el 22~ al ·producto agrícola, A conti-:--
. ,. 

nuac1on, les grandes predios multifamiliares llamados neolati--

fundios, se estimaron en 12 mil, equivalentes al 0,5% del total, • 

casi todos ellos privados, ignorándose el dato ejidal; éstos se 

esti~Ó,· aportaron el J2;~ al producto agrícola, Por Último, se 

dieron por no clasificados 16 mil predios (0,7%) que aportaron 

un insignificante 2% del producto agr{cola, 

De lo' anterior, se concluye que el 8J% de los pred.ios agr2_ 

pecuarios G 1. 992, 000), apenas· aportan el 29%. del producto agr:!-. 

cola, en ctjntraste 79, 200 precHos co.nsiderados como mul tifariti--

liares medianos y neolati:fundios que representan el J., J% del t2 

tal, aportan el 54% del cismo producto agrícola; un estrato in-

tennedio formado por los predios familiares, ascienden a J12 --

mil y aportaron el 25% de.l producto ag:dcola, 

Lo anterior, hace e ... ·idente la pulverización de la propie--

dad agraria y sus consecuencias. En casi 2 millones de predios 

se asienta el grueso de u..•a población campesina altamente impr2 

ductiva, porcontar con extensiones tan pequeñas, que impiden su 

. viabilidad económica; en contraste el J.:rfo de los predios <l:gro-

pecuarios del país, coad;ruvan con el 5l1% al producto agrícola; 

Puede concluirse que. la anterior estructura agraria hace 

./' . .. 1 . imposible aplicar las poiit1cas agr1co as que en aras de 1ncre-

mentar la productividad, se establezcan en el sector, porque "".-

los costos unitarios fuera de competencia, insumen recursos fi-. . ~ 
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nancieros desproporcionados a mantener niveles de producción, -

que garanticen nuestra autosuficiencia.alimentaria bajo condi-

ciones de una economía agrícola de ficción en el plano interna-

cional y en consecuencia ruinosa, para la economía nacional en 

su conjunto. 

· I-2 RELACIONES INTERSECTOnIALES: 

I-2.1 Consideraciones Generales: 

., 
Lo erratico de las precipitaciones pluviales, los limitan-

tes orográficos y topográficos, la cubierta vegetal y demás el~ 

mentos ecológicos, determinan· que en México existan mucho mayo-

res posibilidades en el sector primario para la ganadería y la 

actividad forestal. La agricultura debe circunscribirse en opi 

niÓn de especialistas, principalmente a tierras bajo riego .y r~ 

giones con aceptable orografía y con buenas y bien distribufdas 

precipitaciones pluviales. Actualmente muchos suelos que· debi~ 

ran estar cubiertos con pastizales o cultivados con plantas fo-

rrajeras, se estún erosionando por trabajarse con cultivos en 

surco; ésto agregado a que grandes áreas de mal temporal,. con -
' 

accidentada topografía y suelos·pedregosos, están somet~das al 

monocultivo de subsistencia., debido a que el campesino tradici9_ 

·~ 
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nal, por :falta de asistencia té'cnica o por carecer de recursos, · 

no encuentra alternativa. 

r:.2.2 Relaciones: Agricultura-Ganader!a: 

La aGricultura está referida a la administración d.e un ec2 

sistema, la Ganadería extensiva puede considerarse como la admi 

nistracÍÓn del ecosistema pradera1 la ganaderia intensiva se i~ 

tegra y complementa con la agricultura, conf'ormando un sistema 

diferente. Con un criterio integracionista, la .agricultura y -

la ganader:la -plantas y animales domesticados- son parte, junto 

con otros sistemas bióticos y abióticos, de un ecosistema Úni--

co. 

México tiene grandes áreas con aptitudes ganaderas1 se di~ 

pone de amplios territorios cubiertos de pastizales y matorra-

les e incluso semiáridos; graneles espacios de estas áreas, tie

nen pendientes abruptas no aptas agricolamente, pero si adecua

dos para una ganadería extensiva, centrada en bovinos producto

res de carne, ovinos y·caprinos •. 

En estas tierras -no aptas al cultivo de escarda- la gana

dería constituy~ una actividad que además de proteger el suelo 

de la erosión, proporciona una ocupación más proquctiva ál cam

pesino. 

12 



El medio ambiente es un fa.ctor primordial, ya que influye 

en la producción de alimentos para el ganado, debido a que las 

diferentes raz~s, se distribuyen en las diversas zonas climato

lÓgicas y porque ciertos climas, propician la proliferación de 

insectos y enfer?1lcdades. 

La producción ganadera en el país, tiene características -· 

regionales muy marcadas. Por el clima y por los diferentes sis 
, . . -

temas de expl~tación pecuaria, sistemas determinados por .los r~ 

cursos forrajeros de cada región. Pu~den delimitarse varias r~ 
.. _ . 

giones de primordial importancia, como las del norte.y n~roeste 

dedicadas a· 1a cría de ganado pa1~a exportación y otras del al ti 

plano y del sur dedicadas a satisfacer necesidades internas •... 

En las regiones árida y semi'árida del norte de la Repúbli

ca con la frontera de los Estados Unidos, el· tipo vegetati.vo de 

mayor utilidad a la ganadería, es el pastizal abierto. La re- -

giÓn templada ubicada en el centro del país, cuenta con recur--
. ,_ ,. . 

sos forrajeros naturales similares a los de la region arida. 

Actualmente, se cultivan en esta región alrededor de 67 mil he~ 

táreas de alfalfa, siempre bajo riego. 

La región tropical húmeda se caracte.riza por l~ presencia 

de vegetación selvática siempre ver~e, alta o mediana con árbo-

les cta valor maderero, comos la caoba y el peinecillo. La re- -

~iÓn tropical seca (sabana) comprende áreas costeras del' PacÍfi 

co. y del Golfo, las costas del Pacífico poseen como principal -
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forraje artificial o inducido, el pasto guinea, y ~n las partes 

más secas se ha introducido algo de jara@.ia, La región montaño

sa, básicament~ de importancia forestal, posee algunas cuencas 

productoras de ~ram{neas en el norte, en otras áreas más ári- -

das, el bosque de pino o encino, sostiene algunas explotaciones 

ovinas ·y de ganado mayor, 

Un factor importante que influye en la productividad gana-

dera, es la tenencia de la tierraJ la falta de seguridad en la 

tenencia, ha determinado bajas inversiones en el sub-sector y -

consecuentemente su descapitalización, Entre 1960 y 1970, la S);!. 

perficie ganadera (pastos naturales en sierras y llru:iuras y pa~ 

tos cultivados) permaneciÓ·prácticamente estancadaentre 65 y 70 
. ,,. 

millones de hectareas. De acuerdo a los datos consignados por 

los ti1 timos censos agropea.nrios, ·esta extensión. no ha variado -

mucho, y se reporta que la actividad ganadera se ejerce princi

palmente por particulares y sÓlo una reducida proporción es ga-

nadería ejidal. 

I-2 0 .'.) Semblanza de los Principales Sub-sectores Ganaderosr · 

Debido a su importancia dentro del sub-sector pecuario, 

se consideran al ganado bovino, porcino y aves, como principa--

les especies. 
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El ganado bovino refleja una baja c.alidad de los hatos e -

incipiente uso de inS"J.mos tecnolÓglcos; un carácter extensiv9 ·

de la mayoría de las explotaciones y en consecuencia bajas uti~ 

lidades por animal, sin un esfuerzo real por la capi talizac iÓn 

de los predios. 

El ganado porcino se encuentra en constante aumento, en --

respuesta a la creciente demanda de carne y grasa en el mercado 

nacional. Sin embargo, dicho aumento ha sido insuficiente para 
' 

satisfacer ,las necesidades del país, lo que ha ocasionado que -
1 • • , 1. • 

se· recurra a la 1mportac1on pr1nc1palmente de grasas. En 1970, 
1 ,, 

secontaba cbn un total de 10~5 millones de cabezas y para 1978, 

ascendió a 12.6 millones, lo que refleJa un crecimiento·mcdio -

anual del 2.2%. Las regiones porcfcolas en el país son cinco~ 

las cuales abarcan varios Estados con diferentes tipos ~e porc! 

cultura, siendo los productores más importantes: Guanajuato, J~ 

lisco, Michoacán, Veracruz, Sonora, Zacatecas, Chiapas, Hidá.1--

go y Oaxaca. 

, 
La avicultura se desarrolla en las cercan1as de las gran--

des ciudades, destacándose los sitios aledai'ios a las áreas me--

tropoli tanas del Distrito Federal, Guadalajara, Puebla, Monte--. 

rrey y poblaciones del Bajío. Los principales abastecimientos 

del Distrito Federal 7 son los Estados de México, Nuevo LeÓn~.Ja 

lisco, Guanajuato,y Puebla. Los Estados de Sonora, Coahuila y 

Michoacán aportan vo1Úr~encs considerables para la satisfacción 

de .la oferta nacional., d(iscontada la que absorbe el capital 
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del país. De 1970 a 1978 la población avícola pasó de 124.2 -

millones de aves a 151.8 millanes, lo que refleja una tasa me

dia anual de crecimiento del 2.1%o 

De los dos tipos de empresas ganaderas más importantes -co

mercial y ejidal- la comercial se dedica fundamentalmente a sa 

tisr'acer la demanda, aplicando tecnologías modernas con fácil 

acceso a las fuentes de financiamiento. La empresa ejidal, la 

componen pequeños ganaderos que practican una explotación tra

dicional, con poco ca.pi tal e igual poder de negociación en la 
' 

comerciali'zaciÓn de su producción. 

1 •• 

' De 1970 a 1978 la producción de carne vacuna, registró un -

crecimiento medio anual del .'.) .5%: la de ganado porcino del - -

6,6% y la de aves el 9.1%. Esto indica, que mientras la oferta 

de ganado vacuno se ha estancado, la demanda en atunent'o provo-

ca serios problemas de abastecimiento. 

. . 
La ganadería puede ser transhumante, agrícola o industrial. 

La primera es la más primitiva y depende en gran escala de los 

factores naturales; ya que supone la movilidad del ganado en -
. . ~ 

busca de pastos naturales y abrevaderos, que cond1c1onan el n~ 

mero de cabezas; la productividad es raquf tica y los aprovech~ 

mientos reducidos, porque el ganado está expuesto a plagas, en 

f'ermedades y a los adversos fenómenos naturales. 

' 

La ganadería-agrícola, es colateral a la siembra de pastos 

y f'orrajes y a obras hidráulicas, que a~eguren la captación Y 
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disposición de agua, con el cultivo de praderas y ensilado de 

forrajes, el agricultor-ganadero garanti~a la disponibilidad 

permanente de nutrientes. 

La ganadería industrial o intensiva, rompe su dependencia -

de la ?-gricultura, estableciendo métodos y técnicas especÍfi-

cas; se apoya en la ciencia a efecto de encontrar los procedi

mientos biológicos, genéticos y tecnológicos que pennitan obte 

ner mejores resultados de las explotaciones y adecuarse· a las 

necesidades y deseos de los consumidores. En este tipo de gan2. 

dería se aprovechan los subproductos que permiten aumentar los 

ingresos y reducir costos de producción y venta; incluye ade-

más la conservación, industrialización y distribución de los -

productos ganaderos. 

Referente a los precios, en la mayoría de los productos pe-

cuarios, se establecen por el libre juego de la oferta y la d~ 

manda; cualquier intento para regular o estabilizar estos pre-

cios, han sido e·n vano porque no se ha intervenido directamen-

te la organización de la oferta. 

En una primera etapa de desarrollo ganadero, es urgente fo

mentar la ganadería tecnificada de pastoreo y así aprovechar -

ventajosamente las tierras agrícolas marginales, qu"e no aptas 
, 

para los cultivos de escarda, se dedican al tradicional maiz, 

con prácticas anacrónicas y resultados antieconÓmicos. Lo ant~ 

rior, no debe interpretarse en que se sustraigan tierras de la 

agricultura para ~umentar las ganaderas, es necesario que la -
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ganaderfa se desarrolle en tierras marginales de la agricultu~ 

ra, que por sus características ecolÓgi~as no tengan alternati 
r:-

va. 

La ganaderfa agrícola e intensiva constituÍda por bovinos :

lecheros1 aves de carne·y postura; por la porcicultura y otras 

especies menores vinculadas estrechamente a la agricultura, i!! 

sume áreas destinadas a la producción de sorgo, alfalfa y -

otros cultivos de consumo animal; que implican ampliaciones 

tanto de l~ frontera agrícola como de la que puede definirse -
1 

como frontera ganadera·. 
• 1 

,, 

A lo anterior, deben aumentarse las fronteras vertic::ales en 

ambas actividades, dadas las posibilidades de un mejor uso del 

ecosistema, que traería en consecuencia una mayor productivi--

dad sel sector. 

El aprovechamiento de la vasta potencialidad ganadera de MÍ 
xic~, está condicionada a las disposiciones establecidas en el 

marco jurídico e institucional que la nación se ha dado a sí -

misma. Esto plantea la necesidad de solucionar, dentro del cou 

. 'junto de reglas del juego establecidas, los problemas de orga-

nizaci6n de la producción, vinqulados a una concepción tradi-

cional de posesión de la tierra, que bloquen actualmente el d.!!,· 

sarrollo Óptimo de ciertos segmentos de la producción, tanto -
. , 

de la agricultura como de la ganaderia. 

Nuestro actual marco jurfdico e institucional, permite ha--

18 
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cer un uso subÓptimo e·industructivo del territorio nacional y 

sus recursos. Si bien, el segundo tipo de uso es pennisible, -

cuando supone un sacrificio que hace el pa:Ís para sostener su 

autosuficiencia económica y en consecuencia su capacidad de ª1!. 

todetenni11ación polÍtica1 el Último es y será siempre condena-

ble, en nombre del futuro nacional. Es necesario tener presen-

te, que este uso destructivo de nuestros recursos, se presenta 

desgraciadamente en algunas áreas de la agricultura, la ganad!. 
, . ,. 

ria y la explotacion forestal. 

I-2.4 Evaluación de los Recursos Forestale~.Y Pesgueross 

Los recursos forestales de México son muy significativos. 

El volumen existente en bosques y selvas es de J,259.J millo .... -

nes de metros cúbicos; de ésto el 65.7% -equivalentes a 2,139 

millones de Hts)- son bosques de clima templado-frío y· el ~ --

34. J~ (1,119.5 millones de MtsJ) son selvas de clima cálido-hll_ 

medo, distribuÍdos en 44.2 mi1lones de Has. que conforman la -

superficie arbolada del país. 

Del anterior total, se considera c~mo superficie forestal 

-susceptiple de ser aprovechada en.forma rentable- a 31.6 mi-

llones de Has,, cuyas existencia forestales en volumen ascien

den a 2,500 millones de Hts). Esto coloca a México en tma po-

siciÓn ventajosa, al oct1par el onceavo lugar mundial y el ter-
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cero de América Latina después de Brasil y PerÚ. 

No debe ~ontinuarse en fonna irrestricta, con la explota

ción del volumen anterior, a menos que se pretenda acabar con 

el recurso. La extracción debe programarse en base al monto de 

crecimiento de los bosques •• Este crecimiento, depende de las -

precipitaciones, de la calidad de las estaciones,· de la cali~~ 

dad de los suelos, de la altura y de otros factores ecolÓgi-

cos. 

La pesca, es una actividad compleja afectada por los pria 

cipales fenómenos económicos internos e internacional.es; su -

evolución y condiciones actuales, pueden apreciarse con la re

ferencia que ·se hace a continuaci6nr 

El desenvolvimiento del sector pesquero, siempre ha teni-

"' do un importante apoyo del Gobierno Federal. Desde la decada -

de los treintas hasta 1950, el Estado sienta las bases y defi

ne las formas de. explotación del recurso, en el cual las coop~ 

rativas se reservan la exclusividad de ocho especies, dejando 

a las empresas privadas y pescadores independiente las demás, 

Entre 1950 y 1970, se da un crecimiento sostenido de las 

capturas y se organiza la industria pesquera, que orienta sus 
. , ,, ' . 

esfuerzos hacia unas cuantas pesquer1·as -camaron, langosta, ab,!;!, 

!Ón-. Por ello se agudiza la dependencia de mercados y tecno

log~a, que caracterizan en lo fundamental las formas de desa-

rrollo pesquero; sin embargo, alrededor de 1960 comienza a d! 
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versificarse la captura incluyéndose en esta a otras especies 

como son el atún, la sardina, 'el tiburón y el ostión. 

De 19tO a 1970, la inversión estatal da un impulso impor

tante al subsector pesquero. Ello se refleja en el incremento 
. . , 

de las capturas y ven·ta:s,. la eJecuc1on de programas de educa--
... 

cion pesquera y el establ.ecimiento por parte .del Gobierno de -

M¡xico de la soberanfa sobre las 200 millas. 

La in:f,'raestructu:C'a pesquera se ha venido construyendo en 

consecuencia al crecimiento d~ la captura de especies comor el 

c.amarón, atµn, sardina y la anchoveta; y para lograr aumen·tos 
1 

en la productividad se han establecido servicios de electrici-

dad, agua potable, transportes, muelles, plantas industriales, 

etc. En la explotación de otras especies aún se carece de es--

tos sérvicios básicos. 

Desgraciadamente, los datos pesquer~s presentan deficien

cias -por los distintos criterios de agrupación utilizados- P2 

ro puede afirmarse que la importancia real de esta actividad -

en el país, significa el sustento de aproximadamente 4 millo-

nes de personas1 aporta alrededor del 5% de las divisas y ha ~ 
contribuÍdo al desarrollo nacio11al como proveedora de alimen-

tos e insumos y como demandadora de bienes y servicios. Tan si 
lo por lo que se refiere al sector industrial, esta actividad, 

. , 
tiene relaciones directas con 40 11neas manufactureras, agrup!!_ 

das en más de 6,200 establecimientos industriales, que dan oc!! 

paci~n a alrededor de JOO mil personas. 
\ ·~ 
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Los volttmenes de captura entre 1960-78, se incrementaron 

en un 25ofo al pasar de 206,J70 'fons. a 722,1~17; es evidente 

que como causa. principal, debe anotarse el incremento de la 

flota pesquera en un 226.8% en el periodo considerado • 

. .. . 
En lo referente a la ocupac1on que genera la actividad 

pesquera, ésta ha crecido entre 1960 y 1979 en un 276% -más de 

2 1/2 veces- al pasar de J2,04J personas ocupadas a 88,440. 

De 1960 a 1965, el crecimiento rué de 24.5%; en 1960 las coop~ 

rativas emplearon un 60.5%, los permisionarios libres y parti~ 

culares un 19.1~% y las empresas pÚblicas y privadas a un 26.1%. 

En 1965, las cooperativas bajaron su participación un 55.5%, -

los permisionarios libres y particulares ocuparon a un 20.5% y 

las empresas 'aumentaron su participación al 24~. 

Entre 1965-70, la población ocupada en esta actividad su-

biÓ en un 22.8%, en el que las cooperativas participaron en --

1970 con el 50.2% y los permisionarios libres .Y particulares -

De 1970 a 1975, el incremento rué del 51%, donde las coo

perativas para 1975 participaron. con un 51.5%; los pennisiona

rios libres y particulares con el lit .8% y las empresas con el. 

6. 1°/o. 

• '* • # 

Por ti1timo, de 19'75 a 1979 la pob1acion ocupada crecio en 

un 19.6% en el qu~ las cooperativas participaron en 1979 con -

un· .55%; los permisionarios libres y particulares con el J7. 61i 
·~ 
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y las empresas con el 7, l~'fo. Consideramos necesario mene ionar, 

que el subsector pesca, no es ·tan importante por.su aportación 

en la generación de empleos, pero sí lo es y lo será más, como 

proveedor de alimentos. 

~sí, tenemos que el consumo nacional aparente -en tonela

das- de productos pesqueros, ha tenido de 1960 a 1979 un incr~ 

mento del J92%. De 1960 a 1965 creció en 58,6%; de 1965 a 1970 

en un JJ.6~; de 1970 a 1975 en un 49.3% y de 1975 a 1979 se iu 

crementó en un 55.2%. 

El consumo nacional aparente en Kgs/per-cápita, ·tuvo un -

incremento de 1960 a 1965 del J5.2%; d~ 1965 a 1970 del 14,5%; 

de 1970 a 1975 del 26.2%; de 1975 a 1979 se incrementó en un -

J5,8%. En el período de 1960 a 1979 el consumo per-cápita pasd 

de 2.24 Kgs, para 1960 a 6,o en 1979, correspondiente a un au

mento del 166%. 

La participación de la actividad pesquera en el PIB -sieu 

do in.significante- ha tenido en el período 1960-79 una tenden

cia a la bajaJ en 1960 participaba con un 0,22%; para 1965 lo 

hacía con el 0.15%; para 1970 con el 0.1J% y así sucesivamente 

hasta llegar al año de 1979 en el que participa con un o.tJ% • 

. México, es un país privilegiad9 por las grandes pesque- -

rías comercialés que posee, ubicadas en el Golfo de Califor

nia, la Sonda de campeche y en.la Costa Occidental del Estado 

dé Baja California Norte. El recurso es irracionalmente explo-



tado y desperdiciado, porque se limita la cnptura a un número 

reducido de especies -camarón; abulÓn, atún, langosta-, es ur

gente la diversif'icaciÓn de éstas y esto sólo se puede logr~r, 

mediante la introducción de técnicas de captura adecuadas, 

como de una mayor industrialización y comercialización. 

, 
as1 

Es evidente la escasez de la :flota pesquera especializa-

da, sobre todo la que limita las capturas de tÚnidos, jureles 

Y peces espada. Debe tenerse presente que la captura está con-

dicionada y restringida, en parte por acuerdos internacionales 

' que .delimitan y especi:fican l.as especies susceptibles de ser -
1 

explotadas, y que además delimitan los volúmenes y la extensiQn 
1 

de los mares patrimoniales. 

La pesca en México, se caracteriza tanto por la inexplot!_ 

ción como por la sub-explotación. Por ejemplo, la langostilla 

es una especie inexplotada, de la cual se calcula conservador~ 

mente que se pueden capturar 250 mil toneladas. Se estiman -

cuantiosos los recursos de calamar, especie también sub-explo-

tada, Los rendimientos de algunas especies en zonas costeras, 

lagunas y estuarios -como del abulÓn, langosta y tortugas mari 

nas- pueden aumentarse en ár~as sub-explotadas o bien aplican-

do la acuacultura. 

También se desaprovechan especies como1 mueros y cabriti

llas, hunchinangos y otros pargos, tiburones, lisas, robalcis, 

corvinas, etc., porque f'altan barcos arrastrad ores y la aplic!_ ,,: 

ciÓn de otras tecnologÍai; de captura. 
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1 
Se carece asimismo, de una flota de altamar equipada, co~ 

plemento necesario para vigilar el recúrso e impedir la pirat,2 

ría de embarcaciones no autorizadas. A excepción de las pesqu.2 

rías del camarón, el atún, la sardina y la anchoveta, la técn!, 

ca utilizada es artesanal. 

El xinanciamiento, es prorrateado entre Banpesca -al cam~ 

rÓn, atún, abulÓn y otras especies de alto valor comercial-, -

la Banca ~rivada y armadores y prestamistas que financían a --

los pescadores ribereños y de menores recursos, pero 1-0 hacen 

con elcvad~s intereses o condicionando la comercialización del 

producto. 
• 1 ,, 

1 

Los centros de capacitación pesquera, no han sido sufí- -

cientes para proveer al sector de mano de obra calificada, por 

esta. razón existe un gran número de técnicos extranjeros en e!!. 

ta actividad. 

Respecto al mercado, existe su:ficiénte producción para --

abastecerlo, pero son deficientes los sistemas de transporta-

ción .Y comercialización y que han limitado el crecimiento del 

consumo. Por ejemplo: en el Distrito Federal sólo hay un cen--

tro de recepción y venta, en donde adquirir mariscos y pesca-

dos 1 La Viga, manejado por un.sólo intermediario que recibe en 
tre dos y tres toneladas diarias de pescados y mariscos. 

/ 

Productos Pesqueros Mexicanos, comercializa apenas el 19% 

de la producción naciona.l, que incluye las capturas de las C0.2, 

--~ 
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perati.vns para exportación de la Ocean Gardens, empresa trans

nacional mexicana. Se concluye 'que en el·mcrcado nacional, el 

efecto rcguladpr es Ínfimo y por ello los introductores fijan 

los precios a su arbitrio. 

La producción manejada por Productos Pesqueros Mexicanos, 

de enero a julio de 1980 ascendió a 116 mil Tons., habi6ndose 

previsto alcanzar las 200 mil a finales de 1980; con lo que la 

participación en el tota1 vendido ser:fa clel 2o%, es decir la -

comercializaclón a través de esta empresa paraestatal, subir{a· 

apenas en 1% con respecto al año ante~ior. 

En definitiva, el diagnóstico anterior ·posiblemente obli

guen a alterar nuevamente el marco jur.l.dic,o y los reglamentos 

relacionados con la pesca~ que en. cierta medi~a limitan e impi 

den el aumento de la productividad. 

I-3 EMPLEO Y AVANCE TECNOLOG!COt 

.. 
Es indiscutible la preocupac:ion por el desempleo en los 

Últimos años en la República y la polÍtic~ agropecuaria debe -

integrar su parte alfcuota de responsabilidad en el asunto. 

,/ 

La creciente oferta de fuerza de trabajo -consecuencia de 

la explosión demograf ica- no ha podido ser asimilada por e.l 

campo¡ tnmpoco por la industria ni por el sector servicios. 
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Ello, porque la distribución de la tierra ha llegado de hecho, 

a su total terminación y la in'dustria n~ ha tenido el dinamis-

mo necesario, en su capacidad de absorción de mano de obra, --

por su acelerada elevación en las constituciones orgánicas del 

capital. 

Al :respecto la FAO sostiene que el sector primario debe -

absorber cuando menos las 2/J partes del aumento ne-to de su P.2. 

blaciÓn, requerimiento necesario para oponer un dique a la mi-

seria y al.hambre. Dado que empleo y avance tecnológico son --
1 

dos fenÓme?os insGparables, dpbe tenerse presente que los avall 

ces de la tecnolog.{a se muevan fundamentalmente en dos paráme
' 

tros básicos: el aúmento de la producción y el monto del em- -

pleo. Los efectos tecnológicos no son neutros y en consecuen--

cia, pueden agudizarse los problemas del desempleo, pero la 

técnica reviste varios aspectos y no es concebible como una s2 

la fórmula. 

Gracias a las posibilidades de alternativa, en el uso de 

la técnica en el sector agrícola con el obje·to de aumentar la 

producción y evitar el desempleo, se requiere de la introduc-

ciÓn sistemática e intensiva de técnicas ahorradoras de tierra 

que constituye el recurso más .escaso en esta actividad1 con --

ello, al incrementarse el producto, se generan las condiciones 

necesarias para aumentar el empleo en las diversas labores del 

proceso productivo; por ejemplo,en la aplicación de elementos 

químicos o naturales de defensa o promoción productiva, en la 

· recolecci6n de los productos, en la tran~portación de los mis-
.;, 
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mos y .en su industrializaci¿n. 

La introqucción de sistemas mecánicos, procede sin perjuá, 

cio de la aplicación de técnicas ahorradoras de tierra, comor 

el tratar de mejorar el riego, de conservar las aguas,·de est~ 

blecer. sistemas de aumento en la frecuencia de las cosechas·, -

de aumentos en los rendimientos cspec{ficos, etc,, se g<~neran 

conjuntamente aumentos del producto agrícola y una mayor dema.u 

da de empleo campesino. 

En· conclusión, la tesis tecnológica que favorece a la - -·· 

agricultura mexicana, está referida a la introducción. de técni 

cas ahorradoras de tierra, complementadas de manera selectiva, 

casuística, con técnicas ahorradoras de mano de obra; pero que 

en conjunto den como resultado prevesible a la par, un incre--

mento del producto y una mayor demanda de mano de obra campes! 

na. 

I-4 CAPITALIZACIONt 

En el sector primario ha existido tr.adicionalmentc una in 
/ 

discutible escasez de capital, principalmente en el subsector 

agrícola; ésto se explica en gran medida por la' dispar reditu~ 
. ~ 

bilidad de la inversión obtenida en el campo, en coniparacion -

con las gnnancias en la industria o el comercio. Dentro de las 

ventajas comparativa's en el uso del recurso financiero e11 1a -

industria, se destacan las siguientess 



i) Se ha protegido al desarrollo fabril, mediante la ge 
neraciÓn de economías externas y de políticas protec 
cionistas basadas en aranceles y subsidios; -

ii) El manejo ~onopolista de ciertos sectores fabriles, 
permiten margenes muy altos de ben<;ficio; se perjudi 
ca a los consumidores y dentro de estos en mayor pr_'! 
porción, a los sectores más débiles como son los cam, 
pesinos¡ 

iii) Existe un desplazamiento creciente de la agricultura 
hacia terrenos mar.(jinales poco productivos, cada vez 
m~s alejados de los centros de consumo; en consecuen 
cia, a las presiones fabriles por el uso del suelo = 

~ ' en areas urbanas, que antaño agricolas han supuesto 
el desalojo d.c campesinos; 

iv) Se da una competencia ventajosa de la industria y -
los servicios por el recurso agua, que perjudica al 
sector agropecuario. Este fenómeno de actualidad, 
tiende a agravarse en diversas regiones del país, -
principalmente en el Valle de né.xico; 

v) 

vi) 

Las políticas de crédito han beneficiado por sus la.;,: 
gos plazos y bajas tasas de intcr¿s a las unidades -
industriales, .fomentando el equipamiento y promoción 
fabril, de lo cual en lo general carece el medio ru
rnl; ·y 

Hay una amplia disponibilidad en la industria y los 
servicios, de técnicos y profesionistas a todos los 
niveles y campos de especialización, disponibilida-
des de las cuales ha carecido el agro mexicano. 

Los motivos antes señalados, detenni11an que la capita~iz~ 

ciÓn del agro, sea defectuosa y a veces inoportuna y casi siefil 

pre reducida. Sin embargo, la atención gubernamental a este --· 

problema es innegableJ agregados éstos a los ya existentes, 

han surgido en el presente sexenio dos instrumentos de pol~ti-

ca que se complementan, tendientes a racionalizar los recursos 

capitaleri otorgados al campo> ellos son el SAM y la Ley de Fo-

mento Agropecuario. 
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I-5 P O B L A C I O N i 

El excede~te de población que existe en el agro, constit~ 

ye la base de solución a los problemas de empleo y productivi-

dad en el mismo sector. En e.fecto, todo lo que se produzca ut,! 

!izando la mano de obra excedente, será parte adicional neta -

al producto nacional realJ así los trabajos emprendidos en -

obras de riego, drenajes, caminos agropecuarios, viviendas pa

ra campesinos y agroindustrias manufactureras, permitirfut que 

la desocupación dis.frazada -que lleva implícito un ahorro po--· 

tencial," también disfrazado y hasta ahora descuidado por la ma 
. -

yoría de la literatura económica- sea convertida en pÓblaciÓn 

productiva. Ello debido a la posibilidad de que el excedente -

de campesinos· improductivos, sea sostenido por los trabajado-

res agrícolas productivos. 

Para lograr lo anterior, es necesario retornar a la situ!!, 

ciÓn de antaño, en la cual se obtenía un remanente de ahorro

alimentos 1 consideramos que la actual política agropecuaria -

sea capaz de lograrlo, sólo así será posible la gestión econó

mica del sect~r, mediante la doble conversión del ahorro vir-

tual en real y del con~umo improductivo de la población exce-

dente, en consumo productivo. Actualmente. al congromerado pro

ductivo no realiza siqulera un ah.orro virtual, al producir me

nos de lo que ellos mismos consumen~. Este ahorro de por sf in

.fructuoso ya no.existe, así quedó de momento cancelada la pos,! 

bilidad de enviar los campesinos improductivos a trabajar org!!_ 

ni~adamente en obras de capital de autobeneficio, alimentados 
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con el ahorro no virtual que debe generarse por el conglomera

do productivo. 

Tanto es innegable la existencia de esta f'uente oculta -. 

de ahorro como irrebatible también q,~e de ella saldrán los fon, 

dos requeridos para sostener a la población excedente campesi-

na, ocupada en proyectos productivos de las comunidades en su 

conjunto; además es comprensible la necesidad, de continuar h!!, . 
ciendo uso de las fuentes tradicion~les de crédito al campo, -

dado que: asesoría técnica y científica,. equipos, instrumentos 
. . ,, 

y maquinaria en general, solo pueden ser financiados mediante 

créditos de sostén a largo p1azo. 

I-p COMERCIALIZACIONs 

Los esfuerzos tendientes a· incrementar la producc·iÓn y -

la productividad en el sector primario, se verán frustrados si 

no se dispone de mercados nacionales y extranjeros •. 

Definido como está el destino de la producción a corto~ -

mediano y largo plazo, la mejoría de las utilidades obtenibles 

en el sector y la programación agropecuaria referida a las ne-
., 

cesidades internas de alimentos, .es absolutamente indispensa-

ble dar· solución a los problemas de comercialización interna, 

que han comprometido y compromet~n, la productividad en el se~ 

tor agrop~cuario y de agravarse éstos problemas la cstab~lidad 
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del sistema político en·su totalidad. 

El intennediarismo que no exclu~e el soborno y la corrup

ción, decide conforme a sus propios intereses las alzas y ba--. 

jas de precios, explotando a la vez al productor rural y al -~ 

consumidor. A este grupo de intermediarios, hay que agregar 

otro, integrado por representantes ·de. diversas autoridades, 

que se conforman con pequeñas participaciones, pero que suma-

das inciden gravemente en el costo de la vida. 

En el actual·proceso de encarecimiento de los productos -

alimentarios, atribuible a las graves deficiencias existentes 

en la intermediación, se identifican tres causas detenninan- -

tes1 

i) Persiste una acentuada rigidez en los mecanismos de 
comercialización, anacrónicos y complicados por la -
gran cantidad de intermediarios, que en vez de desem 
peñar funciones de distribución, generan cuellos de
botella y movimientos inútiles de mercancías, con lo 
que ellos resultan los Únicos beneficiarios; 

ii) 

iii) 

Persiste un alto grado de corrt!pciÓn en el t~anspor
te de los productos, así como en su comercializa-·,..
ción, todo ello reflejado en montos verdaderamente -
exagerados de exacciones que se pagan, incidiendo en 
definitiva en los precios finales de los productos; 
y 

·No existen todavía alternativas que permitan selec-
cionar a un productor, entre d'versas formas de ven
ta é1 mismo está prácticamentr ondenado a entregar. 
sus productos a los acaparador~J, que operan en los 
mercados de La Merced y Jamaic'a y ~n sus equivalen..,;-

~ tes en provincia, 

Lo arriba señalado, hace nugatoria la buena intención del 
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Gobierno Federal, plasmada en su política de aumentar la pro1oo

ducciÓn Y productividad agropecuaria y pesquera, puesto que el 

productor al no obtener ingresos adecuados, .por las deficien-

cias en· la comercialización de sus productos, se vuelve impo--

tente para continuar dentro de la actividad económica. 

I-7 ORGANIZACI-ON CAMPESifil!.t 

Todos los especialistas, están de acuerdo en que el pro--

blema fundamental, para hacer crecer conjuntamente la produc--

ción y empleo en el sector primario, es de organización. Por -

ello, es req~isito indispensable que se promueva la estructur!_ 

ción y organización de complejos comunales con carácter empre-

sarial, que permitan obtener los insumos y consumos de orÍgen 

industrial en fonna cooperativa, así como hacer posible lograr 

mejores precios en el mercado abierto. 

Es urgente diseminar la estructuración de los sistemas c2 

lectivos de producción, previstos en la Ley de Fomento Agrope

cuario {unidades de producción), para hacer costeable la apii

caciÓn de técnicas y tecnologías masivas de alta productivi- ~ 

dad~ como sofisticados sistemas de riego ahorradores de agtia, 
) 

fertilización aeróbica, mecanización, etc. 



Por Último, es· absolutamente indispensable que las organi 

znciones camP.esinas intervengan e~ los mercados nacionales y -

extranjeros, en franca lucha contra el intermediarismo. 

I-8 INDICES DE PRODUCTO, INSUMO LABORAL Y PRODUCTIVIDAD 
LABORALs 

.Para ~l período 1970-1978 y conforme al apunte metodolÓg.i 

co señaladb en la parte inicial de este documento, el crecí- -

miento dellproducto del sect~~ primario, alcanzó un J4.5% en 

el curso de 8 años y aunque aparentemente fué importante, en 

comparación a las necesidades sobre todo alimentarias, f'ué in-

suficiente. Pueden apreciarse los efectos positivos de.las po-

líticas del actual gobierno, pues en el bienio 1976-77-78, es-

te producto creció en un 14%. 

El {ndice de insumo laboral, señala que durante el perío

do 1970-1976, permaneció de hecho estancado ei empleo (100~00 

a 100.58), habiendo crecido en compensación, durante 1977-78 -

en un to%. 

El Índice de productividad laboral,, resultante de los "d.ós 

anteriores, presenta un incremento del 22.3~ en el período an~ 

1izadOJ si restamos al del producto, el del insumo laboral ca

si se iguala el crecimiento 'del producto y el de la productiv!, 
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"' dad qu~ creo, originada en el trabajo, lo que permite concluir 

en que el grueso del fenómeno-productividad, debe ser atribu{

do al empleo productivo del factor trabajo • . 

La agricultura presenta incrementos en los {ndices consi-

derados, muy semejantes a los arriba señalados para todo el·-

sector. Esta creció entre 1970-78 en un 35.2~, el Índice de in, 

sumo laboral fué más conservador, manteniéndose con altibajos 

desde 197J a 1978 en un 6.4i respectó a 19701 por su parte el 

de la productividad laboral, resultante de los anteriores, su-· 

biÓ en un 27% en el perfodo de análisis. 

Los indicadores económicos arriba señalados -referidos al 

subsector agrfcola- pueden inducir al engaño, por ello deben -

considerarse en interrelación a la tasa de creci~iento pobla-

cional, que garantiza duplicar las bocas qué ali.mentar del - -
, 

pa1s en un lapso de 20 a 22 años. Quiere decir, que en el pe--

rfodo de 8 años considerado, el {ndice de producto debió cre-

cer cuando menos en un 42~, no para aumentar la producción, si 

no exclusivamente para evitar que se deteriorara. Referent~ al 

insumo laboral, a pesar del fenómeno migratorio campo-ciudad, 

las cosas se complican sobremanera si se quieren implementar -

políticas que supongan fijar la población en los lugares de -

origen, porque con las aún elevadas tasas de crecimiento demo

gráfico, sobre todo en el campo, e1· .Índice de i:nsumo laboral 

agrícola en el curso de 8 años, apenas creció un 6,4%. 
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Algo semejante podemos areumentar respecto al Índice de -

productividad laboral agrícola. Este creció en un 26,9%, Si t~ 

nemos presente que el Índice de crecimie~to demográf'ico f'luc-

tuó alrededor del 42% en 8 años, se evidencia una deficiente -. 

productividad agrícola, dados los requerimientos alimentarios 

y de otros insumos agropecuarios e industriales, 

La prodtictividad en la ganadería está sujeta en gran med!, 

da a una serie de :factor.es y sus resultados van a depender del 
,. 

uso que se haga de estos. El primer factor que debe considera~ 

se, es el trabajo humano, sin el cual ninguna actividad produ~ 

tiva sería posibleJ cualesquier trabajador, para que su labor 

sea productiva, debe desarrollarse en un clima.de tranquilidad 

y bienestar. 

. " Debe tenerse presente que del total de la poblacion ocup!_ 

da en el sector agropecuario (.4,442,liJ2 personas) en 1970, el 

20,J7% corresponde a la ganadería, es decir, 4J7,901 personas 

para 1978, La participación bajó al 12,8% del total (625,550 -

personas), lo cual indica que la absorción de mano de obra; en 

esta actividad tiende a bajar, 

. ' .. " La productividad del trabaJo en la g~ader1a, permanecio 

constante desde 1970 hasta 1978, segÚn lo muestra el Indice de 

Productividad Laboral, el cual en 1971 era de 101.5 Y para - -
~ 

1978 de 99,J. Este !ndice de 1972 a 1977, fluctuó entre 104.8 

y 104.1. Debe tenerse presente que aumentar la productividad -

del trabajo.en la ganaderia,supone el mejorar las condiciones 



de trabajo, ya que muy pocas cuentan con los beneficios del Se 

guro Social, .el salario mÍnimó, etc. y para lograr ésto, es 1J2, 

cesal'io dar seguridades a la inversión y facilidades a los pe

queños y medianos ganaderos, para que modernicen su equipo y -

técnicas de trabajo, además es necesario y de vital importan~• 

cia, reestructurar el sistema de comercialización,· 

Otro factor importante es la capacitación, en la ganade-

rÍa,como en el resto de la actividad económica se necesita gen 
. -

te capacitada. Capacitación y adiestramiento posibles ~ través 
1 

de p,rogram~s de capacitación y su divulgación, centros vincul~ 

dos a las necesidades, tanto ·de productores como de trabajado
' 

res, promoviendo la especialización por especies ganaderas, C!. 

pacitando a los productores en la administración, etc. 

Estos factores, que condicionan los niveles de productivi · 

dad en la ganadería, deberán ser considerados a detalle, con -

el fÍn de determinar el grado de su inc i_denc ia 1 ello es urgen

t c~ porque está referida a una actividad de primordial impor-

tancia, que proporciona alimento proteÍnico a la población me-

xicana. 

En la esplotaciÓn :forestal, el Índice de producto -1970-

78- ·tuvo un incremento del J1. 2fo, el de insumo laboral del :- .-· 

19.1~; en consecuencia, al comportamiento de estos indicado- -

res, el indice de productividad laboral tuvo altibajos. En los 

años 1971 a 1973 bajó, en 1974 empieza a recuperarse hasta 11,! 

gar en 1978 con un incremento del 10.t~.' 
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De entre las causas que han influÍdo en el estancamiento 

de la productividad de la mano de obra, se encuentrnn en pri-

mer término, los bajos recursos financieros aplicados en la --

conservacion y la extracción; en segundo término a los proble"'!' 

mas de la tenencia de la tierra aÚn no resueltos. 

En la actualidad, las lineas institucionales de crédito -

destinadas a·1a explotación forestal, son insuficientes; los -

financiamientos proceden de líneas .de apoyo otorgados al sec--

tor primario en general, ocasionando que no sea fácil a los --

dueños o concesionados forestales -pequeños propietarios y ej! 

datarios- otorgar créditos para ampliaciones, nuevas instala-

ciones, etc,, que permiten aumentar la producción. 

Por ej~mplo, en los programas de desarrollo agropecuario 

y forestal, la inversión pÚblica realizada por el Gobierno Fe

deral en el período 1970-1976-fué de 57,987.6 millones de pe--

sos, de los cuales sÓlamente se canalizaron al subsector fore.!!, 

tal $1 )54.J millones, equivalentes al 2.J% del total.· 

La existencia de complejas fonnas de organización de las · 

unidades productivas en el subsector rorestal, son consecuen-

cia de la actual estructura de la tenencia de la tierra y de -

las modaliúades confusas que se adoptan. Puede afirmarse que -

estas fonnas de organización, determinan que los niveles de --., 

productividad laboral en dicho sector, sean bajos. 
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~especto a la estructura en la tenencia de la tierra, el 

70% de la superficie boscosa del país es·ejidal, los ejidata--

rios al no co~tar con recursos en general suficientes para las 

explotaciones, se ven en la necesidad de concesionar los bos--

ques a empresas particulares, que aunado a la inseguridad de -

los predios, se obstaculiza inclusive a los programas de refo-

restaciÓn~ 

La tecnología forestal es dependiente y en la mayoría de 

los casos obs.oleta1 se ignoran en mucho las caracterfsticas t2 
"' • • • , • , • , 1 

pograf1cas y cl1mat1cas, y en el pa1s son pocas las maquinas -

herramientas que se producen, teniéndose que importar' motosie

rras, tractores, grúas, talleres de afiiado, etc., que en las 

condiciones actuales del desarrollo industrial, ya se deberían 

de producir en México. 

En el subsector pesquero, el Índice de producto tuvo un -

incremento del 95.7% entre 1970-78, .a su vez el Índice insumo 

laboral creció un h9.8~, de donde se puede concluir que rué -

más dinámico el producto que el insumo laboral. Como resultan

te de los ·indicadores antes menciona.dos, el Índice de producti 

vidad laboral en el período 1970-1978, tuvo un incremento del 

J0.5% 1 porciento inferior al de los otros indicadores. 

Un elemento que consideramos ha influÍdo eh los resulta-

dos de la productividad laboral, está referido al incremento -

de la inversión pÚblica rederal autorizada, que para 1970 as-

cendiÓ a 236.l~ millones de pesos y para 1977 a $1,569.8 millo-
.;, 
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nes. Esto corresponde~ un incremento de1.564~, equivalente a 

recursos financieros importantes, pero mal utilizados en la 
t ' 

compra de barcos caros, cuya tecnolog1a supone dar empleo a un 

numero cada vez manor a las tripulaciones y demás personal de 

trabajo. 

Es importante repetir que siendo México un pafs privile-

giado por las grandes pesquerias que posee, el recurso es irr~ 

' cionalmente explotado y desperdici~do, porque se limita a la -

captura de un número reducido de especies, utilizando tecn0lo-

gÍas en su mayoría artesanales. 

En lo relativo a la política de ~inanciamiento otorgado 

por Banpesca -organismo oficial especializado-, los recursos -

se han canalizado preferentemente hacia la captura de especies 

comot el camarÓn, atún y abulÓn, de alto valor comercial. Di-

cha polftica, debe orientarse.hacia el establecimiento de cen

tros de investigación, para el aprovechamiento de otras espe--

cies inexplotactas, y dejar a la banca privada, los armadores y 

prestamistas, que financfan la captura y comercialización de -

especies tradicionales, estableciendo una vigilancia tendiente. 

a beneficiar a productores y consumidores. 

\ 
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ANEXO I 
R E P U B L I C A MEXICANA 

USO DEL TERRITORIO NACIONAL ----------------------------
CONCEPTO 

EXTENSION TERRITORIAL 
TOTAL, • , o •• , , •• , , •• , •• , , •• 

TIERRAS AGRICOLAS APTAS 
PARA CULTIVO •••• o~o•o•n••• 
TIERRAS AGRICOLAS: 

Cultivadas: 
De Temporals 
De Riego : 

TIERRAS APTAS PARA LA - --
GANADERIA, , •••••••• , •••• e • 

TIERRAS EN EXPLOTACION - -
GANADERA •. , , . , •., •••• • .... • • 

CUBIERTA FORESTAL:•••••••• 

AREAS EN EXPLOTACION - - -
FORESTAL., ..••• ~ .. ,.,. • • •• • • • 
AREAS EN USO URBANO •.••••• 

AREAS ECONOMICAMENTE - - -
INUTILES. •~•. • • •, •,,,,, • •" • 

AREAS NO CLASIFICADAS,,, •• 

MILLONES DE 
HECTAREAS 

17.0 
17.02 
1.48 

40.8 

40.0 

- 20.0 

68.0 

66.o 

14.o 

12.8 

% OBSEnVACIONES 

too.o Incluye la superficie insular. 

15.) Incluye lns tierras de "mal temporal", 

34.6 

Indice de aprovechamientos 62% aprox 1 

Promedio simple = 18 millones de Has, 
Equivalente al 0.75% de la sup,del pa1s 

Indice de aprovechamiento: 6o% aprox. 

)).6 El 68,2% de la superficie, son áreas 
gaÍladero-forestales. 

6.5 

Indice de aprovechamiento: 60.5% aprox. 

Barranc~s, desiertos, salinas costeras, 
etc. 

FUENTEa Calculas conforme a investigaciones, realizadas por el Centro de Investigaciones Agrarias. 
o jmh •• 
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R E p u B L I e A M E X I e A N A 
ALGUNOS ASPECTOS DE LA ECONOMIA RURAL EN MEXICO 

PREDIOS AGRICOLAS CONSI- EJIDALES Y PRIVADOS ACUMU PRE D I O S 

DERADOS COMO DE s NUNERO % LADO EJIDALES PRIVADOS 

.. 

INFRASUBSISTENCIA--------- 1 200 000 .50,,;0 - n.d n.d 

M I N I F U N D I O S ---- 792 000 33.0 8.'.).0 592 000 263 000 

PREDIOS FAMILIARES-------- .)12 000 1).0 96.0 201 000 111 000 

MULTIFAMILIARES MED¡ANOS-- 67 200 2.a 98.8 33 600 33 600 

GRANDES PREDIOS MULTIFAMI 
LIARES . (neolatif'undios J 12 000 0.5 99.3 n.d 12 000 

NO CLASIFICADOS·•··-·-·--- 16 800 0.7 - - -
SUMA s 2 400 000 1qo.o - - -

INGRESOS 
CONTRI~~ 

CION A 
MENSUALES PRODUCTO 

AGRICOLA 
$ et. 

50 - so.o 4.o 

500.0 15.0 

1 ººº·º 25.0 

4 ººº·º . 22.0 

)2 ººº·º 32.0 

- 2.0 

-· -
FUENTEs Elaborado con datos ro ore ionados ora El. Cole !o de Mex1co• Rodoli'o Stavenhagen 1 74 p p p g , , 9 ;y 

Secretar:fa d.e la Presidencias "Lineamientos para el. Programa A~pecuario, 197·3° º 
jmh •• 
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···•. 

Consumo Interno 

,, 

'\•: 
·!. :: 

··:···; ,·, 
,'• 

: . .. ·. 

Exportación y 

Cerea.tes 

Oleag:i.no-
sas 

SacarÍge-
nos 

L-egumino
sas 

Frutales 

Estimulan 
tes -

Fibras 

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE MEXIC 

Consumo humano directo (m~!z) (Importacione.s) 

Industrial 

f onsumo Industrial 

fon sumo Industrial 

~onsu~o . hu~ano. f~nal (:trigo { arroz) ( Importacionell 
Consumo animal final (forgoJ (Importaciones) 
1aterias primas (cebada) 

Coasumo humano· final:' (ajonjolí, cártamo, soyn, al 
-aceites- goctón) (Importaciones) 

~1a terias Primas : 
-granel 0 harinas- (ajonjolí, cárta=o, soya) 

..fconsumo humano (azúcar, caña de azúcar)(Importacns 
~aterias Primas (mieles,eaña de azúcar)(Importacns 

}';;onsumo humano directo {ffijol, garbanzo) (Importaciones) 
i,:onsumo animal directo (alfalfa) 

~onsumo humano directo (naranjo) 
1.9onsumo Industrial (naranjo) 

fconsumo Industrial fconsumo humano :final, l.!: l (café, tabaco). · 

f onsumo Industrial .fMaterias primas, 
'lJalgodÓn, henequén) 

Hortali-- }Consumo humano directo (ji tomate) 
zas 1.,Qonsumo Industrial ~onsumo. hum.ano (ji tomate) 

iJvariables consideradas para seleccionar la muestra: a) volumen de produccion; b) valor de la produ~ 
· ción; e) superficie cultivada; y d) representatividad a nivel de actividades económicas. 
g/Expqrtación: ·Se consideran aquellos rubros cuyo destino principal ha sido o ·es, el met"Cado externo. 

Constimo Internos recíprocamente lo inverso. 
jnlh.. . . 
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SEGUNDA PARTE 

CAPITULO iI 

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION I:NDUSTRIAL EN MEXICO 

II-1 PRODUCCION DE BIENES DE CAPITAL (Referencia Especial) 1 

El estudio de la estructura de la producción industrial, 

es de la mayor significación en economías como la de ~.réxico, -

que han tenido un crecimiento desigtial entre los diferentes -

sectores y subsectores industriales. Básicamente podemos clasi 

ficar como subsectores a los que producen bienes de consumo no 

duradero e intermedios directamente relacionados con su produ~ 

ción: de bienes intermedios de consumo cturadero, de bienes de 

capital y de máquinas herramientas. 

En el caso particular de la economía mexicana y a partir 

de 1950, el primer grupo de industrias referentes a los bienes 

de consumo no duradero y sus intermedios directamente ligados, 

experimentaron un crecimiento relativamente lento, al enfren-

tarse a una elasticidad-ingreso de la demanda relativamente b!! 

ja del o.8%. 

Referente al segundo grupo de industrias intermedias, e~ 

perimentaron un desarrollo más acelerado·, pudiendo verificarse 

que la elti'Sticidad-ingreso de la demanda, pasó de 1 • .5 en 1955 

a 2.0 en 1970. Dentro de este grupo de industrias, hubo algu-

nas ramas, como la electróu"ica que experimentaron una cxpan- -
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sión aún mayor; ello en consecuencia no sÓl13 a los ef'ecto·s de 

la política de substitución de.importaciones que ha afectado 

favorablemente en general, a toda la industria, sino también 

en especial a1· transplante de tecnol.ogÍas extranjeras que agr2 

gan a la demanda intermedia, nuevos insumos industriales en t2 

dos los sectores de la economía. 

Referente al tercer grupo de industrias, es necesario t~ 

ner preaen~e un doble comportamiento. 'Las industrias de bienes 

.de consumo duradero crecieron en :fonna bastante rápida,. deter

minando dioho crecimiento un mercado final que ha estado y es-
~ 1 ta representado por los altos poderes adquisítivos de la clase ,, 

1 

' media elevada y rica. El otro subgrupo de industrias, represeu 
. . 

> • • • . 
dado por los productos metalmecan1cos -bienes de capital- tuvo 

un crecimiento relativamente menor y podríamos afirmar que. es

ta rama todavfa se encuentra en su etapa de incipiente 'desarr2 

i10. 

Puede sentarse la tesis de que a pesar de los cambios -

operados en la estructura de la producción industrial, en con

secuencia a la adopción del modelo de substitución de importa

ciones con incentivos internos, todav:fa está lejos de algo que 

· pudié'ramos cali:ficar de estructura industrial avanzada. 

El retraso más notable en el proceso de expansión indus-· 

trial, ha correspondido a las industrias metalmecánicas, entre 

otras razones por las dificultades habidas para iniciarse en -

.1a fabricación de bienes de capital y de máquinas herramienta, 
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poniéndose de relieve el desequiÍibrio industrial por el hecho 

de que las.ramas metalmecánicas· apenas representan el 15% del 

total de la industria manufacturera, participación que incluso 

es inferior a la de algunos países de América La.tina como Bra

sil y Argentina. 

La e·structura industrial de un país, es un fenómeno eco

nómico, que tiene un sentido más profundo al del simple equili 

brio cuantitativo entre los subsectores manufactureros arriba 

considerados. ·ne esa estructura depende el grado de encadena--· 

miento de las actividades económicas, ·desde un doble punto de 

vista: el de las relaciones tecnológicas de insumo-producto y 

del grado de utilización de máquinas, equipos y otros bienes -

capitales. 

Estamos haciendo alusión al fenómeno conocido como inte

gración vertical, que garantiza subsectqres de especialización 

de los cuáles carece la industria nacional. El nivel producti

vo de ésta, es eiemental al haberse orientado fundamentalmente 

a bienes de consumo no durables y sus intennedios -es decir- a 

la producción de bienes correspondientes al primer subgrupo -

considerado, que determinan y tipifican a la industria mexica

na como un sector integrado en lo horizontal~ 

·Debemos tener presento que las. estructuras industriales 

integradas horizontalmente, son menos dinámicas en lo. que se 

refiere a sus efectos multiplicadores en el ingreso Y el em- -

pléo, pero lo más signi~icativo es que conllevan una mayor vu! 
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.nerabilidad externa y u~ menor aprovechamiento de los recursos 
. , 

naturales, que en el caso de nuestro pa~s son relativamente --

abundantes. Además, debe tenerse presente· que estas estructu--

ras, mal integradas en su sentido vertical, mantienen nexos de 

interdependencia mucho más estrechos con los sectores prima- -

ríos, básicamente el agrícola. 

Una investigación tendiente a localizar las fallas en la 

productividad, atribuÍbles a una de~iciente estructura indus-

trial, tendría que hacer cognocible la.importancia de ·los cue-

llos de botella intersectoriales que restringen las demandas -

intermedias, haciendo ineficiente el aparato productivo. Esta 

investigación, debe implicar la desagregaci,Ón de las cadenas -

de producción, determinando en detalle las relaciones de pro-

ducciÓn ent~e bienes finales, intermedios, bienes de capital y 

~ . 
maquinas herramientas. 

En México, no se han hecho todavía investigaciones de e~ 

ta naturaleza, pero hay información que nos permite afirmar la 
. . ~ 

existencia de un alto grado de imperfeccion en los eslabona~ -

mientos y, como en la mayorfa de los casos, la cadena indus- -. 

tria! ·es imperfecta o no llega a las actividades primaria~ y -

extrae ti vas. 

Tal investigación degerá tener presente el problema-de -., 

las ventajas e inconvenientes para alentar el desplazamiento -

de materias primas naturales, por la elaboración de productos 

sintéticos. Ello implicaría elevados costos sociales consecue!!. 
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tes a la alta densidad de capital, mayores·importaciones y de-

saprovechami~nto de los recursos naturales. . . 

. La.· importancia del encadenamiento de las actividades ec~., 

nómicas, se hace evidente con·la determinación de la particip~ 

ciÓn de los insumos importados, en los años setentas la estru~ 

tura de la producción industrial manuCacturera se presenta co~ 

mo sigue: 

SUB-RAMAS INDUSTRIALES 

Industria ile la Construc--
ciÓn 1 

1 

Industrias del Calzado y -
Vestuario 

Industria Eléctrica 

Industrias Productoras de 
Alimentos, Bebidas y Tab~ 
cos 

Industria del Papel 

Indutria Textil 

Industria de Productos Me
tá)..icos Básicos 

Reparación de Maquinaria 

Industria de la Madera y 
el Corcho 

Industria Impresora y Edi
toria.l 

Industria de Productos de 
Hule 

' . Industria Quim1ca 

,, 

" mas del. 

PORCIENTO DE VALOR APRO
XIMADO DE LAS IMPOR'I'ACIO 

NE s DE INstn:10s -

to.eyfo 
20.0% 
30.0% 

)O.o% 
4o.o% 

so.o~. 

60.<>% 

60.0~ 

60.0% 

..... 

Puede advertirse una coincidencia. entre las industr1as· 

punta -llamadas asf en.la jerga' tecnológica- y las de mayor -

.dinamismo en su crecimiento. correspondientes a las que rea1i 
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zan las mayores importaciones de insumos. 

En 1a matriz de insumo-producto, la mejor alternativa m~ 

todolÓgica que facilita el intento de hacer una medición dires_ 

ta de los Índices de encadenamiento, mediante el procedimiento 

de comHarar los coeficientes medios·de insumos nacionales di--

rectos e indirectos -por unidad de demanda final en cada acti-

vidad- con el promedio del conjunto de la economía. Los cocie~ 

tes medirán la importancia relativa de las ramificaciones en 

cada actividad, a través de la demanda de insumos 

Esto sería un Índice de encadenamiento hacia atrás -e~es_ 

to aceleración- que para el subsector manufacturero de México 

en 1968 se estimó en 1.05, bajo el comparársele con t.20 de J~ 

pÓn, Italia y Estados Unidos, eco~omias con industrias mejor -

integradas verticalmente. 

El Índice de encadenamiento hacia adelante en México, de 
- -

berá ser algo inferior a la unidad, a diferencia de los países 

mencionados que obtuvieron valores cercanos a 1.4. De ésto cou 

cluÍmo~ que las industrias intermedias mexicanas están mal es-

tructuradas, lo que de~ermina bajas en la productividad del -

sector, presiones al proceso inf'lacionari<;>, un mayor desempleo 

y coadyuvan al desequilibrio de la balanza comercial. 

Es de fundamental importancia determinar el encadena- -

miento relacionado con el uso de bienes de capital; un indica-

dor. aproximado sobre el particular es la producción emanada de 
.;;, 
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las invcrsi.ones en maquinaria, equipos y otros bienes de capi

tal, con altos contenidos de importación. En té~inos muy gen~ 

rales, el valor de la importación de estos bienes ascendía en 

los setentas al 20% de la inversión bruta en capital fijo, 

siendo el valor de los destinados a la industria manu~acturera 

del 5~% en relación al total de inversiones en este subsector, 

Estas participaciones resultarán mucho más elevadas, si no in

cluÍmos "construcciones 11
, cuyo componente de importación es b~ 

jo: lo anterior confinna el retraso de las industrias product2 

ras de bienes de capital y el encadenamiento imperfecto que -~ 

guardan· con respecto a otras actividades. 

Para culminar el examen de la estructura productiva y la 

importancia que tienen sus cambios en los ·niveles de producti

vidad, es necesario tener presen~e el fenómeno referido a la -

transferencia tecnológica. México, es un país cuya industria 

depende en mucho de la tecnología extranjera y es obligado a * 

importar la mayoría de sus bienes in_tennedios y de capital, i!! 

cluyendo las máquinas herramientas, niveles en los cuales se -

plasma la innovación tecnológica que permite estar al día en -

el terreno. de las innovaciones; por lo anterior puede presen-

tarse un proceso que separe artificialmente el desarrollo in-

dustrial manufacturero, del aprovechamiento de los recursos n! 

turales y materias primas nativas •• En ténninos generales, pue

de afinnarse sin margen a equivocaci.ón, que la compra y la co

~ia indiscriminada de tecnologfas extranjeras conducen a la s~ 

lección de procesos productivos correspondientes a combinación 

de·factores, cada vez más alejados de la dotación real de los 
.;;, 
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recursos de1 país. 

Desafortunadamente, en México la eficienoia industrial ~ . 
está supeditada a los avances propios y necesidades de las ec~ 

nomÍas exportadoras de tecnología, se desperdician muchas opo.!: 

tunidades de aprovechamien·to en genuinas ventajas comparativas 

de costo y diferenciación de productos que corresponden a mej~ 

res disponibilidades de factores y recursos. Además, en conse

cuencia a las modalidades específicas que asume la tran~feren-

cia del "Know How", la dependencia tecnológica tiende a ref'or-· 

zar otras formas de sujeción, especialmente las de tipo empre-

sarial y financiero. 

Lo anterior, no compromete que economías como la mexica-

na hayan de desarrollar toda una gama de tecnologías propias, 

además de ser ello imposible, se anularían las ventajas compa

rativas en costo y dotación de recursos, prevalencientes en -

otras partes ·mejor dotadas del mundo. Pero sí es imprescindi--

ble, incorporar al programa y a las estrategias de productivi

dad, políticas explícitas que tiendean a subsanar los inconve

nientes más evidentes de los actuales mecanismos de trans:fere!! 

cia tecnológica. 

Por lo que hace al mercado, se considera necesario en el 

subsector bienes de capital. adoptar. estrategias que resuelvan 

la problemática ref'erida a la "relación que guardan los pre- -

cios relativos" de los bienes de capital con los precios de --

los bienes de consumo. 
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En las economías serniindustrializadas, el alza de los --

precios relat~vos, hace vulnerable.s las· empresas productoras -

ele bienes capitales, originando un desaceleramiento de la ta'sa 

de crecimiento·. Cuando esta alza no se presenta, el aspecto -

contradictorio de la acumulación de capital se hace evidente -

por una baja de la tasa·d.e ganancia conjugada a la creación de 

capacidades de producción excedentes. Este proceso de acumula

ción puede inducir a una distorciÓn de· los precios relativos, 

porque las.industrias de bienes de capital nacionales, encuen-

-tran peque~o su mercado, surgiendo problemas entre los ·medios 

de financiamiento y las ventas, 

,, 

Ahora bien, el alza de precios relativos involucra una -

baja en la relación Producto-Capital, puesto que ella se trad~ 

ce en una elevación del precio del capital medido en bienes de 

consumo, AsÍ las inversiones se hacen menos eficaces y se vuel 

ve más susceptible la tasa de crecimiento. 

El incremento de los precios relativos, tiene efectos s~ 

mejantes a los que provoca una innovación tecnológica, Por una 

capacidad de producción semejante los empresarios deberán ree~ 

. ·plazar sus máquinas a un costo superior, eso les obligará a.-

~cudir a medios de financiamiento costos y complejos. 

Cuando se realiza el alza. la expansión del subsec tor .;._ · '' · 

bienes de capital, puede ser desacelerado por la insuficiencia 

de mercados dentro del .~"ttbsector bienes de consumo. 
:· 
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Se comprende que los empresarios del ·subsector bienes de 

consumo, no pueden tener la po'sib~lidad de repercutir las al--

zas de precio de los bienes de capital dentro de los bienes de 

consumo; esta imposibilidad conduce a una baja de la tasa de -

ganancia del subsector bienes ·de capital, ya que el desaceler~ 

miento del nivel de actividad del subsector de bienes de cons!! 

mo, dete~ina que el crecimiento del subsector bienes de capi-

tal, sea extremadamente vulnerable. 

En respuesta al alza de los precios relativos, ei subse~ 

' tor.bienes de consumo~ puede desplazar sus pedidos de bienes -
1 • . . 

de capital, si tiene suf'icien,tes reservas de ·divisas y si los 
1 

precios de los bienes de capital producidos por las empresas -

nacionales, no son más competitivos, as{ las ventas del subse~ 

tor bienes de capital, bajarán y las capacidades ociosas de --

producción aumentarán, dentro del mismo. 

Por lo anterior, se puede pensar que toda política de a! 

za de precios relativos, por parte del subsector bienes de ca-

pita!, no puede continuarse, al menos que el subsector bienes 

de consumo, continúe manteniendo su demanda al mismo ritmo. 

Toda reducción de la de~anda del subsector bienes de cou. 

sumo, al subsector de bienes de capital, ya sea por red\lcción. 

de su nivel de actividad o por substitución de productos impo_E 

tados, conduce a un agravamiento económico de las empresas·pr~ 

ductoras de bienes capitales. 

·~ 
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De esta manera, 1.a incomatibilidad entre la dimensión --

del mercado nacional y las capacidades de producción, se acre

cientan, induciendo a una baja en la tasa de ganancia y a una 

bÚsqueda de innovaciones que aumentando la eficacia del capi-

tal, no requieren aumentar la producción de bienes capitales, 

en cambio los monopolios transnacionales resuelven ésto produ-

ciendo innovaciones que se acompañan de capacidades de produc

ción crecientes, teniéndose poca probabilidad que estos monop~ 

lios establecidos en las econom{as .semi-industrializadas, op--

ten por semejantes soluciones. 

As{ conclu{mos que los efectos del alza de los precios 

relativos son negativos, y estos precios reproducen su propia 

contradicción y la agudizan. La relación capital-producto, - -

' tiende al aumento y la tasa de ganancia a bajar, dando en con-

secuencia que el nivel de actividad del sector de bienes de e~ 

pita!, se haga muy vulnerable, ésto dentro de un marco infla--

cionario. 

El creciente aumento de las capacidades de producción~ 

conjugadas al decrecimiento de la dimensión del mercado de bi~ 

nes de capital, origina una tendencia al alza de los prec~os 

relativos, que se encuentran en competencia con el exterior. 

Po~ otro lado, si no suben los precios relativos, se ori 

gina una baja de la tasa de ganancia de las empresas naciona-

les, creación de capacidades excedentes elevadas y un control 

progresivo .de la industria de bienes de capital, por la inver-
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. , 
sion extranj~ra • 

• 

II-2 INDUSTRIA DE TRANSFORMACION1 

La industria de transfonnación ocupa un lugar relevante 

en el contexto del desarrollo económico de México, ya que al -
, ; 

ser el nuestro, un pais en v1as de desarrollo le permite simul. 

táneamente la mejor utilización de los· recursos naturales, la 

absorción de fuerzas de trabajo disponible en grandes ·cantida-

des, el desarrollo de recursos humanos en diversas especialid~ 

das y en general, a través de esta rama de actividad se contri 

buye a la solución de uno de los problemas más graves de Méxi-

cor el desempleo. 

El crecimiento promedio de la industria de transforma- -

ciÓn en 1979, fué de 8.5% en comparación con el año anterior, 

ya que la producción de bienes de consumo aumentó 9,3% y la de 

bienes· de producción 8%. Este hecho refleja entre otras cosas, 

una mayor demanda de bienes de consumo. 

La producción de bienes de consumo du.radero se reafirmó 

como el elemento más dinámico de la, industria. El-crecimiento 

de este renglón.muestra un avance más balanceado, ya que el -

promedio no estuvo influÍdo -como en 1978- por la producción -

de:automÓviJ.es, sino también contribuyó la producción de arti-
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cu1os de línea b1anca. El incremento en la demanda de artícu.;.,.,. 

los de consumo duradero, reflejó en parte las expectativas in

flacionarias del público, las cuales han provocado una antici~ 

pacion en sus 'decisiones de consumo. 

La producción de bienes de consumo no duradero creció un 

7.5%.en 1979, registrándose los incrementos mas importantes en 

la producción de cerveza, refrescos y gaseosas, prendas de ve~ 

·tir y moli~nda de trigo. 

Por Último, la producción de bienes de inversión ·aumentó 

16,6~ en 1979, tasa menor a la registrada en· 1978. El creci- -,, 1 
1 

miento de la producción de estos bienes, refleja ·en gran medi" 

da el avance de la industria automotriz, ante la necesidad de 

satisfacer requerimientos derivados de 1a rigidez en la o~erta 

de servicios del transporte ferroviario. 

De las 500 empresas más importantes de México, las agru

padas en el sector transfonnación, tubieron ventas de $5Jt 994 

millones, que representan el 52,Iií y su activo total ascendió 

a $547 1J2 millones,que representa el J4%J diÓ empleo a - - --

7J7 520 personas que representaron el 56.5% de las 500, 1o que 

·indica que el sector transformación es de los más importantes; 

en cuanto a ·las grandes posibilictades en generación de em- ... -

pl'eos. 

En este sector, las J14 empresas que lo integran tuvie--· 

. ron en 1979 ciertas características bien, definidas en relación 

56 .. 
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a las empresas de los otros sectores anali~ados, sobre todo en 

lo que se refiere al grado de utilización de sus diferentes 

!'actores productivos -capital, personal ocupado, etc.-

El comportamiento de las empresas fué el siguientes 

COMPORTAMIENTO DE LAS EMPRESAS AGRUPADAS EN 
LA.INDUSTRIA DE TRANSFORMACION 

- 1 9 7 9 -

NUMERO CONDICIONES DE OPE-

DE cfo RACION CONFORME A -

EMPRESAS LOS TRES INDICAD.Q. 
RES 

' Óptimas 79 25.2 
1 

6) 1 20.1 .. buenas 
1 

1)) 42.) medias 

39 12, l~ bajas 

134 too.o -
FUENTEr Calculado por el Autor, con base a datos de es
jmh., ta propia investigación. 

Como podemos observar en el Cuadro anterior, del total -

de empresas que representa este sector, podemos interpretar -

que 87. 6 están operando en condiciones aceptables y el 12, lJ% 

. bajo condiciones consideradas sólo para las 500, como baja~~ 

Es importante señalar que. estamos importando máquinas,· -
'· 

aparatos y artefactos mecánicos (22%); productos de fundición 

de hierro o acero (12%), material de ensamble para autos prod~ 

e idos en México ( 6. 64%); y aparatos eléctricos y otjetos desti · 

nados a usos eléctricos ( 5.21~) ,!/ . 
yAnálisis Sectorial de la Econol!li~ ~lexican~, .1971-78"; elabo-

rado por el Departamento de Anal1s1s Economico. o 
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Lo anterior, tiene en consecuencia dejar de crear em- -

pleos en nuestro país, e incrementar la'salida de divisas al -

exterior por ~as altas cotizaciones de estos productos a nivel 

internacional y seguir dependiendo del exterior para el desa--

rrollo económico. 

Por otra parte, los productos provenientes de la indus--. 

tria del calzado, textil y azucarera, que son algunos de los -

que consume la gran mayoría de la población, se tienen que ad

quirir a precios demasidao altos, ~rayendo como consecuencia -

una disminución en el poder de compra de la clase trabajadora, 

y en sus niveles m{nimos de bienestar. 

II-) LA INVERSION EXTRANJERA EN LA INDUSTRIAs 

Es caracterfstica propia de los pa{ses en desarrollo, la 

insuficiencia de capitales que limitan sus posibilidades de 

crecimiento, motivo por el cual se ven precisados a aceptar la 

corriente de capitales extranjeros que acuden a ellos con el 

objeto de explotar sus recursos naturales, principalmente. 

~ . 
· Sin embargo,. cuando ese flujo· de capitales proviene del 

sector privado extranjero; si no se le encauza y vigila en la 

debida forma, tie~e la enorme desventaja de comprometer a los 

pdíses receptores hacia la dependencia económica y polf tica 
'~ 
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del país de origen de las inversionas. 

La base de la política mexicana actual, co~siste en que las. 

inversiones extranjeras son aceptab1·es, si coadyuvan al desa-

rrollo económico del país, con carácter complementario del ca-

pital nacional y siempre y cuando se realicen en los campos s~ 

ñalados en la legislación mexicana al respecto -es decir, que 

el mayor porcentaje del financiamiento del° desarrollo cconÓmi-

co, debe descansar en el ahorro de los nacionales, con el fÍn 

primordial de proteger al país y evitar la dependencia econÓmi 

ca y política debido a los inconvenientes que ello trae apare-

"jados. 

Desde hace mucho ti'empo, México recibe capitales del exte--

rior. Aunqu~ no se puede hablar propiamente de inversiones ex-

tranjeras durante el virreinato, ya que los recursos naturales 

pertenecían a los españoles; sin embargo, al consumarse la in-

dependencia nacional, la emigración de los españoles del terri 

torio mexicano originó una importante salida de capitales, - -

. - , pues .la mayor parte de los· ex1sten~es en· esa epoca pertenec;a 

a ese grupo. 

Después de lograda la independencia política, en 1821, el 

capital europeo comenzó a e~trar al país, especialmente de In-

glaterra, Francia y Alemania, pues eran' las naciones que ha- -
, ~ . , , 

b1an alcanzado la etapa capitalista de producc1on y pod1an ex-

. -portar sus capitales, como _parte de su proceso de expans1on ha 

cia el exterior. 
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Por su parte, el gobierno mexicano, ante ta escasez de .cap,! 

tales nacionales, que se agudizó por los. contÍnuos levantamie!!, 

tos y asonadas que caracterizaron a los primeros años de vid~·· 

independiente del país, deseaba estimular.po~ diferentes me- -

dios la llegada de nuevos capitales, sobre todo en el campo de 

la minería; de este modo, se estima que las inversiones britá~ 

nicas·en las minas mexicanas ascendfan a 6 millones de libras 

esterlinas en 1825. 

Al mi~~o tiempo, para sufragar sus crónicos déficits presu-

puestales, ~l gobierno mexicano concertaba desventajosos prés

tamo~ en el' exterior, que sigriificaban una excesiva carga para 
1 ,, 

la nación. ' 

Fué durante el régimen del Gral. DÍaz cuando llegó a Méxieo 

una fuerte cantidad de inversiones extranjeras. De esa manera, 
, . . , . . 

los US$65 millones a que ascend1a la 1nvers1on extranJera di-• 

recta o indirecta en el pa{s en 1825, aumentaron contÍnuameñte 

hasta llegar a los US$676 millones en 190). 

De la riqueza total del país -estimada en 1911 en US$2,434 

millones- más de la mitad era extranjera, con un total de 

. US$1,67) millones, de los que US$t,058 millones provenían de -

los Estados Unidos de Norteamé~ica -es decir-, los extranjer,os 

poseían en conjunto más que los mexicanos. 

Con el movimiento revolucl.onario de 191 O, los grandes inve,r .. 

sionistas extranjeros no sufrieron pérdidas de consideración y 
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no obstante, las restricciones que impuso la Constitución de 1917 a 

su entrada; el.monto del capital extranjero continuó en aumento. 

La Primera Guerra Mundial exigió mayores cantidades de materias 

primas y la industria petrolera mexicana recibió por esa causa una 

inversión nueva de US$200 millones de·1908 a 1924. Para 1929, las i!! . . , 
versiones extranJeras totales ascend1an a US.$2, 214 millones, distri-

buÍdas de la siguiente manera: 

- US$975 millones de inversión norteamericana (US$709 millones di 
rectas y US~266 millones indirectas): · 

- 201 millones.de libras esterlinas de Inglaterra (98 en ferroca
rriles,_ 64 en minería y J9 en bonos d.el gobierno mexicano); y 

- US$.350 millones en inversiones francesas y de otros países. 

Para 1935, 
, 

' crítica si tuac iÓn, el capital es aun mas la ya que ex-

tranjero tenía bajo su control el 100~ de la industria generadora de 
, . . 

99% del 
, 

98% minas y el 79% energia electr1ca: el petroleo; el de las 
, , . 

de los ferrocarriles y tranvias del pais •. 

Después de la expropiación petrolera de 19.38, se registró en el -

país una fuga de capitales extranjeros, temerosos de que la política 

mexicana de nacionalización continuara hacia otros campos, en los -

cuáles la inversión extranjera era también importante. 

La pérdida de los centros proveedores de materias primas de los 

Estados Unidos, con motivo de la Segunda Guerra Mundial y la crecie!:!_ 

te necesidad de ellas a. partir de su entrada a ese do~flicto, hicie

ron que los norteamericanos fijaran su atención hacia los pa{ses la

tinoamericanos. De 193? a 1~57, llegaron a México USt680 millones de 
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nuevas inversiones extranjeras directas, con lo que elevó.el to 

tal a US$1,200 millones, en el Último de esos años, 

Las inversipnes extranjeras en México, desde los primeros -

años de vida independiente, hasta después del movimiento revol~ 

. . "' c1onar10 de 1910, solo han servido para que los capitalistas e~ 

tranj.eros, favorecidos por una serie de privilegios y concesio

nes que alcanzaron su máximo nivel durante el.régimen porfiris-

ta extranjera del país las materias primas que requerían para -

impulsar su desarrollo, mientras que México recibió en pago de 

ello un escaso beneficio, 
1 

La polÍticJ mexicana de los aflos recientes, iimitÓ en gran medí 

da el campo a los inversionistas extranjeros, pero todavía no -

se lograron resultados definitivos en esta importante materia. 

· Un estudio elaborado por la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas, señala que de 1950 a-~ -

1954 entraron a ese grupo de países, capitales no~teamericanos 

por valor de US$2,4lt-6 millones, mientras que la salida de capi

tales hacia Estados Unidos fué de US$2,882 millones, lo que re-

presentó un saldo negativo para los países latinoamericanos de 

US$4J6 millones, en esos cuatro años. 
¡ • 

Clases de Inversiones: .. 

Las inversiones extranjeras pueden ser pÚblicas o privadas, 
,;, 
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en atención al sector que las contrate. 

Las inversiones extranjeras públicas son aquéllas que se .ré!. 

!izan entre go.bierno -o instituciones de carácter 'oficial- y -

pueden dividirse enr 

las 

vos 

i) Préstamos concedidos por organismos internacionales; 

ii) Créditos efectuados entre gobiernos; 

iii) 

iv) 

Empréstitos de organismos intergube:rnamentales a insti
tuciones pÚblica; y 

Préstamos a empresas privadas con el aval del gobierno. 

Las inversiones privadas, pueden ser directas e indirectas: 
1 

primeras son aquéllas que signif.ican la ~dquisiciÓn de acti 
1 '• . 

' fisicos y tienen el control directo de las empresas de que 

se trate; las indirectas no conceden el control directo y sólo 

representan participaciones y adquisición de títulos o val.ores. 

La inversi~n extranjera pÚblica tiene como ventaja que las -

tasas de interés que se pagan son inferiores a las que pueden 

causar las inversiones extranjeras directas y que el monto del 
, 

capita~ puede controlarse y destinarse a los campos que el pa1s 

receptor crea más conveniente. Sin embargo, su monto generalmea 

· te no es suficiente para satisfacer las necesidades de des~rro

~lo del país receptor; además de que, por lo regular, son pr~s

tamos "atados", cuya finalidad es la de garant~zar la venta de 

determinados productos del país prestamista, al mismo tiempo·-

que este tipo de préstamos casi siempre persiguen una finalidad 

política, de parte del país que.los otorga. 
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La ventaja de la inversión extranjera privada está determin.! 

da por el hecho de que, bien vigilada y encauzada,· puede cont--

tribuir al desarrollo de diversas ramas de la economía,, además 

de que no signÍfica un préstamo "atácto", que tenga como contr_! 

partida la compra de artículos extranjeros; puede tambi.én con-

tribuir a mejorar la tecno~ogÍa d~l paíi receptor. 

Las desventajas de este tipo de inversiones son diversas: g~ 

neralmente la salida de divisas por concepto de utilidades, es 

superior a la.entrada de capitales; crea dependencia económica 

y polÍ~ica, con relación al país de ·or.Ígen de los inversionis-

tas; trae aparejada la extracción de recursos natural~s en exc~ 

so, si no se controla en forma adecuada;.por lo regular, se de~ 

tina a los campos que son más atractivos para el capitalista e~ 
, 

tranjero, sin importar las necesidades de desarrollo del pais -

receptor, casi siempre a la producción de materias primas para 

la exportación; muchas de ellas no contribuyen a aumentar el -

producto nacional. Por ello, el país receptor debe controlarlas 

mediante la adopción de diversas medidas, que van desde la pro

hibición, hasta su aceptación libre. 

La existencia de una política prohibicionista en materia de 

inversiones extranjeras, está condicionada por la suficiencia 

de ·~ecursos de capital y de técnicos, pero prácticamente no - -

existe, ya que puede llevar a la ~r~aciÓn de pr~b¡emas deriva--

dos de la concordia internacional, pues traen como contraparti-

da la implantación de una medida similar para el país que la e~ 

ta~lezca, además de que significa el aislamiento económico y 

.-~ 
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tecnológico de ese paí~. 

La posición opuesta es la del establec.imiento de una politi-· 

ca de a_ceptación libre, sin privilegios de ninguna Índole, de -· 

manera que se coloca al capitalista extranjero en igualdad de 

condiciones con el inversionista nacional, lo cual significa 

más bien la carencia de una política sobre esta materia • 

. Además, existen políticas interm~dias, como en el caso de -

permitir la entrada de inversiones extranjeras, pero dirigidas 

hacia las actividades que el interés nacional determine. 

La política a seguir depende, en gran mepida, del criterio -

que prevalezca en el país receptor, en relación a las inversio-

nes extranje~as privadas, que puede variar de la siguiente man~ 

ra: 

i) Puede considerarse indispensable para el logro del desa 
rrollo económico, que es el criterio que por lo general 
priva en los países que exportan sus capitales.y que en 
cuentran eco en algunos países en desarrollo; -

ii) Se considera perjudicial para el desarrollo sano de la 
economía nacional y es menester suprimirla y rechazar-
la; 

iii) La inversión extranjera es aceptable, siempre y cuFindo 
se reglamente y encauce en la f'orma adecuada a los inte 
reses nacionales del desarrollo, de manera que funja C.2, 
mo coadyuvante del crecimiento economico. 

En un estudio publicado por la revista Comercio Exterior en 

noviem"t?re de 1971, acerca de la inversión extranjera directa en 

México. se hace un resumen muy concreto sobre la situación que 
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euarda en el pafs hasta el año de 1970, el cual se transcribe. a 

continuación: 

"Recientemente, el Banco de México, S.A., que es la 
enticad del sector público mexicano encargada de formu 
lar. la oalanza de pngos, ha dado a conocer inf'ormacióñ 
·estadística que contribuye a esclarecer en parte el pa 
pel que han jugado en el desarrollo reciente de la eco 
nomía mexicana los recursos externos de capital, prin= 
cipalmente el capital privado extranjero. 

En primer lugar, en términos globales, se advierte 
que .los recursos externos de capital a .lar~o plazo han 
contribuÍdo a complementar el esfuerzo interno de aho
rro de la sociedad mexicana. En promedio para el perío 
do 1960-1970, la suma de recursos extranjeros a largo
plazo (endeudamiento público neto más inversión extran 
jera directa) ha representado una proporción equivale& 
te al 1r~.8% del ahorro interno bn1 to (ver cuadro ·1), -
de lá cual 8.1~~ corresponde al endeudamiento público -
neto •a largo plazo y el restante 6.1% a la inversión -
extrnnjera directa. Este coeficiente (recursos exter-
nos de capital a largo ~lazo frente a ahorro interno ~ 
brutcl) alcanza un valor 'máximo de 20. 8% en 1964 para -
reducirse sensiblemente en los dos años siguientes y -
volver a aumentar en 1968 y 1969. En 1970, se registra 
un nivel de 10.6%. Por su parte, la relación entre en
deudamiento pÚblico externo neto (deducida la amortiza 
ci~n) y ahorro interno bruto se mueve, en el per:Íodo·,
entrc un mínimo de menos de 0.1% en 1965 y un máx.imo -

·de 14.5% en 196l1, con el valor promedio ya anotado de 
8.1%. La relación entre inversión extranjera directa y 
ahorro interno bruto alcanza un máximo de 8.Jio en 
1962, un mínimo de 4.9% en 1968 y un promedio, en el ~ 
período ya señalado de' 6.1%. 

.. 

Comparando la serie de ahorro interno bruto con la de inver

sión total, se advierte que, a lo largo de los años sesenta, se 

·ampl!a significati,_;.amente la brecha ahorro-inversión que pasa .. 

de $6,409 millones en 1960 a $10,8JO millones en 1970. Es preci 

samente esta ·ctiferencia entre ahorro''interno e inversión la qu~ 

coritribuye a cubrir el ahorro externo, bajo la forma tanto de· -

endeudamiento pÚblico e inversión directa como de recursos éx-

ternos a corto plazo. Así, mientras que en 1960 la captación de·· 
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ahorro externo (calculado como la diferencia ·entre ahorro ínter 

no bruto e inversión total) representó el 25.1% de la inversión 

total del p~Ís, en 1970 ese coeficiente se situó en 1J.4%, he--· 

cho que revela una creciente participación relativa del ahorro . 

interi~o en el financiamiento de la inversión, la que, sin embar 

go, no ha impedido que, en términos absolutos, aumente la capt~ 

ción de ahorro externo por parte de la econom{a nacional. 

o 
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CAPITULO III 

S E R V I C I O S r 

III-1 ACTIVIDAD COMERCIAL: 

Al referirnos al comercio, debemos aludir al desarrollo 

del sector terciario en su ~otalidad. M~xico, país calificado 

segÚn ios economistas como de desarrollo medio, se encuentra in 

merso en una forma de capitalismo anárquico, desordenado y semi 

industrializado. 

Las economías semi-industriali~adas tienen en especial 

relaciones particularmente contradictorias. La acumulación del 

capital, concentra el ingreso a favor de las ganancias y no peE 

mite más que una expansión derivada del empleo. Ello explica la 

incompatibilidad creciente entre el volumen de la demanda y •

las capacidades de producción • 

. Ahora bién, cuando la estructura productiva se vuelve -

más compleja la acumulación del capital encuentra dificultades 

crecientes para reproducirse. La competencia exterior se con- -

vierte en un obstáculo a la alza de los precios internos y obli 

ga a utili~ar técnicas más modernas bajando la' tasa de ganan- -

cia. De esta manera, 1~ acumulación interna engendra obstáculos 

para su propia reproducción. 

. Al disminuir la tasa de ahorr~-inversiÓn¡ la baja de la 

rentabilidad dei capital favorece su desviación hacia el campo 

especulativo y los gast~s de ostentación y lujo, por ello una -

•. 
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parte creciente del ahorro se desvfa del sector industrial ha-

cia el terciario, donde la cspeCulaciÓn es más cómoda. 

Por lo anterior, el crecimiento del sector terciario ti~· 

ne causas propias y definidas en las economías de la periferia, 

que no se dan en las economías desarrolladas, en las que la in-

versión surge paralelamente en las .ac.tividades terciarias y el 

sect-0r industrial. Esta coordinación regula y garantiza una ade 

cuada rentabilidad del capital. 

El sector terciario además del papel regulador en econo~ 

mías como la mexicana, adolece deh:ipertrofia que no viene sÓla

mente por la interrupción en la inversión, ~ino también presen

ta un refugio al subempleo, de capitalistas que no pueden acum~ 

lar tan rácilm~~te como antaño dentro del sector industrial, La 

baja de rentabilidad del capital origina fugas y se distorsiona 

l~ economía por sectores a favor de los servicios. Como este -

sector está formado en gran parte de subempleados, la demanda -

es débil y no contrarresta las dificultades que se pre~entan -

por el lado d·e la relativamente elevada producción • 

. En 1970 los servicios participaron con el 55.1~ en. el 

P.I.B. Dentro de esta participación, el comercio lo hacía con -

el 31.9%; para 1979 la participación de los servicios bajó al -

53 0 8% y el subsector comercio al 29,j~. Sin embargo, durante el 

decenio, el sector terciario' tuv9 un fuerte dinamismo en el coa 

texto nacional por sectore~, ya que se incrementó en el período 

1970/1979 en 57,1%, a su vez el comercio creció en un 48.0% 



1 

aproximadamente. 

Ahora bien, la actividad comercial constituye un refu?io 

al desempleo, ~o que se refleja en la baja de productividad me-

dia de mano de obra. En el cuadro que precede se aprecia que en 

el período 1960-1979 la productividad cayó, pero no tanto si --
consideramos el período 1970-1970. Esto refleja una situación -

originada por una mayor absorción de mano de obra en el Último 

decenio. 

Para corroborar lo anterior, en el perío.do anali;zado hu-, 

bo un incremento mayor de la población ocupaaa (l.58.9%} que'el 

del Productlo Interno Bruto Comercial· (48.~); l.o que nos da ·por 

consiguiente una productividad decreciente y menor.que si consi 

deramos el período 1960-1970. 

La urbanización ha jugado un papel sobresaliente en la -

actividad comercial; a una menor urbanización corresponde un c~ 

mercio a detalle en pequeñas misceláneas., donde es posible en..;-

contrar una gran variedad de productos. En contraste, en las zo 

nas más urbanizadas, el comercio tiende a especializarse y con-

centrarse en grandes tiendas comerciales. 

En México se manifiesta'. una estructura comercial dual ea 

t~e un segmento comercial in.ef'iciente y atrasado y otro ef'icie!! 

te oligopólico y moderno a la altura de cualquiera del muncio, 

que obtiene grandes utilidades a costa -en gran medida- de.la -

ineficiencia del primero y que· opera con una productividad muy 
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superior a cualesquier otro tipo de comercio. 

En este Último segmento, se ha manifestado una gran pen~ 

traciÓn de capital extranjero, lo que hace que la actividad co-

mercial de nacionales sea la segunda en importancia de?pués de 

la industria. 

La penetración extranjera ha promovido la monopolización 

originando el manipuleo de precios, los cuáles escapan a ser d! 

terminados po.r la ley de la oferta y demanda. Esta concentra- .

ción comercial, ha originado a la par; escasez y mayores utili

dades, lo que hace costeable destinar mayores recursos para ac

tuar sobre la demanda, como son la publicidad, diferenciación -

de productos, etc. 

En México, existen aproximadameni;e cerca· de 500 mil est! 

blecimientos comerciales, los dedicados a alimentos, bebidas y 

afines, representan casi el 70%; los expendedores de artfculos 

de uso personal representan el 22%; el 8% restante son los de--· 

más giros; asf, más del 90% de los establecimientos comerciales 

venden comida, artfculos domésticos y de uso personal. 

En el 80% de los establecimientos comerciales, apenas se 

ree:iza el 6% de las ventas totales, con una aportación del - -

7.2~ del valor agregado comercial, mientras que~en el 20~ res-

tante se realizan el 94% de las ventas, generando un valor agr~ 

eado superior al 92%. Es tan elevada la concentración de recur

so~ en el comercio·, que el 5% del total de establecimientos rea 
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liza ventas por más del 80% del total. 

La actividad comercial ha aportado por más de 50 años, -. 
el mayor porcentaje del producto nacional. Dicho sector, a par-

tir de 1940 ha participado con más del 29% y desde entonces se 

han manifestado en la may~ría de loi;; casos, vicios como el ~n--

termediarismo, falta de infraestructura adecuada -transportes, 

tecnología, etc.- y Últimamente la especulación y acaparamiento· 

como consecuencia de la escasez y de la inflación. El interme--· 

diarismo ha implicado que se multipliquen las etapas de compra-

venta antes de llegar al consumidorj es de esperarse que entre 

más sean las etapas, menor eficiencia tendrá e1 sistema econÓ-

mico. 

Por otro lado, las c·adenas de supermercados nacionales y 
. , 

extranjeros, se localizan en zonas dond~ habita· la poblacion de 

clase altai en ellas se comercializan los productos básicos só

lo com'o gancho para otras líneas de mayor utilidad, por lo que 

no acuden a zonas populares. 

En el pequeño comercio la población rural y urbana reali 

za sus compras. El ingreso neto del pequeño comercio constituye 

el salario familiar, que en una gran cantidad de casos es menor 

al ;alario mínimo: expende a precios más altos que las grandes 

cadenas comerciales y cuando surge escasez en e¡ mercado, espe-

cula. Además adolece de bodegas para c·onservar y almacenar los 

productos y también de medios de transporte, lo que contribuye 

a ~ue sus precios ºsean mayores contínuamente en un 15 o 20%. 
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Con 'el f'Ín de ayudar a las familias con bajos ingresos, 

ha surgido la CONASUPO, ·dedicada. a la adquisición y distribu---

ciÓn de alimentos básicos y artículos nec~sarios para el hogar •. 

Sin embargo, no alcanza a contrarrestar los efectos nocivos del 

sector privado comercial, señalados anteriormente. 

A través de CONASUPO, el Estado mexicano hace llegar los 

productos básicos a precios adecuados a los lugares más necesi

tados del país, con el objeto de evitar la especulación de es--
.. 

tos productos; abastecer· a los sectores marginados; apoyar al -

sector rural en todo el proceso de comercialización y almacenar 

los alimentos a través de sus organism~s de apoyo. Sin embargo, 

persiste un gran déficit de almecenamiento y conservación de 

productos perecederos.· 

Debe hacerse mención de la.Procuraduría Federal del Con-

sumidor cano otro elemento del Estado para regular el Comercio, 

evitando -con instrumentos legales- abusos al consumidor en ca-

lidades y precios. 

En México, se acatan tres grupos de normas relacionadas 

con la compra-venta de productos agropecuarios. En primer lugar 

las normas de otros países se utilizan en la venta de los pro-

duetos. de exportación. La Secretaría de Comercio también ha es-

tablecido normas para varios productos alimenticios, cueros, 

pieles, industria química e indu~trias diversas que incluyen d~ 

rivados de materias primas acropecuarias. Algunas de estas nor-
, 

mas establecen sólo un tipo de producto y por ello fijan los m~ 
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nimos para varios .factores que determinan la calidad, 

Para concluir, es indispensable un sistema nacional dG.~ 

control de calidad para productós de primera necesidad y otros 

de uso corriente, Ello, para mejorar calida.des y elevar la pro

ductividad en las operaciones 'comerciales, ya que actualmente -

son. tolerados elementos nocivos a la salud, sobre todo en los -

productos alimenticios, como colorantes y saborizantes artifi--

. ciales, conservadores, enlatado de mala calidad,· etc., los cuá

les están prohibido~ en otros países. 

,, 

III-2 TRANSPORTES y co~~CACIONESr 

Tanto los transportes como las comunicaciones son facto

res de fundamental importancia para el crecimiento y desarrollo 

económico, político y social. Permiten superar los problemas de 

vinculación e integración de los núcleos. de población, de secto 

res econ~micos y de regiones geogr~ficas de un país. 

En materia de transportes y comunicaciones la República 

Mexicana cuenta con una basta y bien distribuÍda red, que va_-
acorde con el acelerado proces-0 de expansión y diversificación 

de la economía nacional, sólo que es urgente acelerar el proce·

so de desconcentraciÓn de la actividad económica, con el objeto 

de disminuir los desequilibrios regionales, 
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La ¿oncentraci6n se acelera a partir de 1940. En este --

nfio el Distrito Federal y zonas .aledafias del Estado de M~xico, 

participan con el J5~ del producto industrial; con el JJ% al •-. 

inicio de los años cincuenta; con el·48% en 1960 y con el 53~ -

en 1970 y 1975, hecho que resta importancia.a la mayoría·cte las 
. , 

regiones del pais. 

Los transportes y las comunicaciones son factor f'undamen 

tal en el proceso de desconcentración. En cuanto a req de carre 

la década de 
.. 

diÓ un gran teras, en los años setenta se le impu.! 

so, ya que de aproximadamente 10,000 Kms. que existían en 1940, 

pasan en 1970 a 70 mil l<:ms. y sólo 6 años 
,. 

despues -la red de ca 

minos de todo tipo- suma cerca de los 200 mil kilómetros. 

Se hap hecho esf'uerzos d.e modernización en el transporte 

f'errocarrilero y en la rehabilitación portuaria, así como en la 

construcción y ampliación de aeropuertos. Esfuerzos que deben -

acelerarse y ampliarse, ya que son elementos básicos de descon

centración e instrumentos de desarrollo regional. 

El desplazamiento de personas y el intercambio de bienes 

mani~iestan con claridad la marcha del proceso productivo y el 

aprovechamiento de los recursos de un país. Por estar los secto 

res productivos interrelacionados, podemos decir que los trans-

po~tes y las comunicaciones, par~ un. mayor crecimiento necesi-

tan de unh infraestructura que responda a las necesidades y es~ 

tra~egias de desconcentraciÓn y diversificación de la actividad 

económica. 
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III-2.1 ConsideracionGs Generales: (Infraestructura) 

La construcción de infraestructura, la rec;ulaciÓn y con

trol de los s~rvicios de transporte y comunicaciones, constitu-

yen un eficaz medio de apoyo para generar más empleos, fortale-

der el aparato productivo nacional y alcanzar mayores niveles ·-

de ·b~enestar. 

Como ya se mencionó, la red de· carreteras entre 1940-80 
. , 

crec10 cerca de 20 veces. En cambio, la red ferroviari~ en el -

. mismo período sólo se incrementa en 2,068 Kms, (9%), ya que de 

2~,979 Krns' de vías en 1940, para 1980 suman· 24,047 Kms •. 
,, 

El crecimiento de la infraestructura se ha localizado e.n 

las zonas de mayor densidad industrial y agro exportadoras'· ha-

c iéndose notar la porfiriana dirección que las tienen hacia la 

frontera norte del pa{s, dada la dependencia económica de Méxi

co en relación a los Estados Unidos de Norteamérica. 

La transportación terrestre de servicio pÚblico de bie-

nes, en los Últimos años ha tenido una fuerte expansión que - -
, 

coincide con 1a apertura de nuevas v1as de acceso a zonas de d~ 

sarrollo y de núcleos de población que antes estaban aislados•·· 

' :/' 
· ... 
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III-2.2 Vehículos ~itomotoress 

En el periodo 1965-1975, el número de autobuses aumenta 

de 27,713 a JB,526, lo que representa un incremento del 39%. 

Los camiones de carga presentan un crecimiento dinámico de -

25,166 unidades .en 1965; para 1975 aumentan a 47,984, lo qu_e in 

dica un incremento del 90.7% •• 

El transporte de pasajeros en autobuses ha tenido un cr~ 

cimiento en 1.os años 196.5-1975 del 78. 7'fo habiéndose incrementa

do la carga en un 199.7%. 

El monto de empleo en los transpqrtes ha.crecido en for

ma menos que proporcional en relaciÓ;,_ al c~ecimiento de las un! 

dades, volúmenes transportados, ingresos; por ejemplo, los in--

gresos en autobuses subieron entre 1965-1975 en . .'.311.8'% (2,846 -

a 11,719 millones de pesos), y el personal empleado aumentó ap~ 

nas en_ un 27.6~ (de 65,979 a Sli, 184 personas). Lo mismo ocurrió 

en el autotransporte, el personal ocupado, en el lapso de refe

rencia, se incrementó en un 49,4% (de 41,529 a 62,027 personas) 

y los ingresos totales en el 348.5% (de 1,374 a 6,163 millones 

de pesos) •. En ambos casos (pasajeros y carga), se hacen eviden

tes los aumentos en la·productiv;dad por hombre ocupado. 

· •. 
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III-2.3 Ferrocarriles1 

Salvo casos excepcionales, las empresas ferroviarias ºP! 

ran en condiciones deficitarias cada.vez más agudas. En México, 

su operación deficitaria tiene graves implicaciones económicas, 
. . 

políticas y sociélles. Por lo. tanto, el déficit ferroviario debe 

considerarse en la formulación de las políticas coordinadas de 

los transportes. 

El transporte ferroviario es muy importante por la elev~ 

da propo.rciÓn de sus inversiones dentro del capital fijo nacio-

nal; por su amplia fuente de ocupación; por su aportaGiÓn a la 

formación de riqueza nacional a través de la movilización de ma 

terias primas para su transformación interna; por su moviliza-

ción de productos agrícolas para el consumo nacional, asimismo, 

p~r el estímulo que ejerce en el desarrollo de otras activida-

des, a través del efecto multiplicador de los insumos que re- -

quiere· su operación y por las tarifas tan bajas que siempre ha 

mantenido, aunqu~ en ocasiones, segú~ los especialistas, no se 

justifiquen económica ni socialmente. 

Las tarifas ferroviarias -consideradas tabú- han determi 

nado el ensanchamiento ·de la brecha entre los ingresos y los --

gas:·os de operación; lo que requiere de profundas reformas har

to. conocidas y reconocidas, que no pueden ni de~e~ postergarse. 

En cuanto a su capacidad de carga, los ferrocarriles han 

crecido de 1970 a la fecha. De 1970 .·ª 1976, el número de unida-
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des aumentó de 1,027 a 1,J58 (32%), habiendo subido el volumen 

de carga transportada entre 196?-1975 en un 53.3%• 

III-2.3.1 Ferrocarril.Urbano, Tranvias y 
Trolebuses: 

•Los medios urbanos de transporte ·ferroviario, operan·só

lamente en determinadas ciudades del pais. El ferrocarril urba

no, que sólo funciona en la Ciudad de México, es determinante -

para el traslado diario de cientos de miles de trabajadores. 

Estos transportes en la actualidad, están siendo rees- -

tructurados y ampliados para su mejor operación, ya que la def! 

ciencia mostrada por el servicio de autobuses, está causando -

graves daños económicos y sociales, sobre todo en las grandes -

ciudades. 

Los transvÍas y trolebuses, después de haber permanecido 

su capacidad prácticamente estancada, en la actualidad están re 

cibiendo un fuerte impulso, con el fÍn de convertirlos junto 

con el Metro, en la columna vertebral del trasporte urbano en -

la zona metropolitana del Valle.de México. 

· III-2.4 Transportación por A.gua: 

De la transportación clasificada como marítima, fluvial 
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y lacustre, la más importante para México es la marítima, cuyos 

litorales alcanzan aproximadamente los 10,000 Kms. En cuanto a 

la fluvial y lacustre -sin desmerecer en importancia- ocupan un 

segundo término, atendiendo prioridades. 

El fomento de la transportaci¿n marítima dentro de sus -

múltiples beneficios, origina ahor~o de divisas cuando sirve a 

intereses propios y se convierte en un ins·trumento de exporta-

ción de servicios, por lo que constituye una importante fuente 

de empleo, tanto a bordo como en tierra. 

La marino mercante en México (TMM) apenas comienza y se 

crean y fomentan diversas actividades conexas, entre las que -

destaca la const~cciÓn y reparación de·embarca~iones, impuls~ 

dose así la industria naval, con ·todos los benef'icios que ésto 

representa para la economía nacional. 

El transporte marítimo entre 1965-1975 creció en un - --

1J4.6%, al pasar de 298 a 699 unidades1 referente a carga tran~ 

portada, de 1.54 millones de toneladas en 1965, llega a 9.52. mi 

llones en 1975, lo que equivale al 517.9% de incremento. · 

. ,. ,. 
III-2.5 Transportac1on Aereas· 

.. 

·Está dedicada funda.mentalmente al transporte de pasaje--

ros y en forma colateral al transporte express y de carga. Este 
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te transporte, por su precio, es selectivo y·su oferta en fe--

. chas determinadas, es insuficiente. 

Es hasta la década de los setentas en que la infraestru~ 

tura aereoportuaria recibe un gran impulso. De 1970 a 1977, la 

red aeroportuaria se amplía con la construcción de once nuevas 

terminales aéreas, dentro de las cuáles se cuentan las de: Can-

cÚn, Comitán, Cozumel, Loreto, Manzanillo, Mexicali y Zihuatan,!;. 

jo entre las más importantes. Además, se ampliaron y ~oderniza

ron algunos aeropuertos,· para recibir más grandes y modernas ae 

raonaves, como el DC-10 y el Concord franco-inglés. 

En cuanto a equipo, la línea aérea ·paraestatal Aeroméxi-
t • . 

_co, lo ha estado modernizando con el fin de mejorar, incremen--

tar y promov;er·el turismo nacicmal y extranjero. 

En el período 1965-1975, las aeronaves con matrícula na

cional,. se incrementan en un 87.9~ (de 182 a 342 unidades); el 

personal ocupado subre en un 4.'.).h;b; los pasajeros transportados 

en 282.61 y los ingresos brutos obtenidos en 423.6% (de 886 .. ª -
4,639 millones de pesos), cifras que reflejan el desarrollo al-

canzado en este tipo de transporte. 
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III-.'.J COMUNICACIONESt 

Las comunicaciones abarcan la Red Nacional de Telex, .la 

Federal de Mi~roondas, la de Televisión, Radio, Telégrafos, Te

léfonos y Servicios Postales. Su infraestructura en las dos Úl-

timas décadas, ha recibido un gran impulso, no así la calidad -

del ~ervicio en el cual subsisten problemas de coordinación, en 

la programación de su crecimiento y operación• 

Esto, ha dificultado el buen desarrollo y aprovechamien-

' to de las redes en su exp1otación, lo que hace necesario que se 
' 

emprendan acciones coordinadas, con el fÍn de aumentar la efi--
' . .. 

ciencia y productividad de todo el sistema. 

La baja calidad en los servicios de comunicaciones, se -
. , 

agudiza en la mayor1a de las zonas menos desarrolladas,, ya que 

en los grandes centros urbanos, estos servicios son atendidos -

con más o menos rapidez. 

Ahora bien, en cuanto a crecimiento se refiere, en el p~ 

rÍodo 1970-1978 la Red Nacional de Telex aumentó en 88.2%, al -

pasar de 34 poblaciones con servicio en 1970 a 64 en 1978; lo -

mismo sucedió en el número de aparatos conectados, que de 2,65.'.J. 

en 1970, aumentan a 7,205, lo que representó un incremento de -

En el lapso considerado, el servicio telefónico tuvo un 

·eran desarrollo. Los aparatos en operación aumentaron de 1.5 
•, 
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millones en 1970 a 4 millones en 1978 (170%). Las poblaciones 

a las que se extendió la red tele:fÓnica pasan de 1 ,lt62 en 1970, 

a 4,08J en 1978, equivalentes a un 179.J~ de aumento. 

Los demás servicios se incrementaron aunque no en :forma 

tan espectacular. Por ejemplo, las Radiodi:fusoras aumentan un -

29~2% (de 603 a 779); las oficinas de telégrafos en 29.2% y las 

oficinas postales en 14.5% {de 4,659 a 5,336) entre los afios --

·aludidos. 

En el per!odo 1979-1981, la problemática del si~tema de 
1 • 

transporte del pa!s se ha agudizado. Está en. evidencia su inca-
• ,, ' . . , pacidad y :falta de organ1zac1on para cumplir su cometido; ésto 

determina el surgimiento de agudos cuellos de botella al prese~ 

tarse la actual crisis en el sector agropecuario, que obliga a 

realizar importaciones masivas de alimentos, de equipo· y mate--

riales para la industria petrolera (duetos). 

Los actuales dé:ficits y deficiencias en los transportes 

tanto mar!timo como ferroviario, originan rezagos y acumulación 

de volúmenes de carga en puertos y :fronteras, gran parte de su 

carga se transfiere a la carretera, con el consiguiente aumento 

· de costos y con destrucción de la in:fraestructura vial. 

A corto plazo, el ~roblema del transporte se ha venido -

resolviendo a través del uso intensivo del transporte carretero 

ya que la expansión del sistcirna f'errovinrio tardará algunos - . ~· 

años, porque las inversiones además de s.er cuantiosas, son de - . ,. ,, 
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larga duración.; 

'• 

III-3.1 Políticas Gubernamentaless 

Es de reconocerse que en las Últimas décadas, el Gobier

no Federal y los gobiernos estatales, han hecho grandes esfuer

.zos para d~tar al país de la infraestructura necesaria a los -

transportes y comunicaciones, siendo notable el énfasis puesto 

en el crecimiento de la red de carreteras y en el servicio tele 

fÓni~o. Esto no quiere decir, 
0

que se hayan desatendido los de--
' q 

más servicÍos, sino que su crecimiento fué menor en los años --

considerados, 

Bajo estas circunstancias, la posición de los ferrocarr! 

les se debilitó en relación al transporte carretero; asimismo, 

la expansión del transporte colectivo, ha sido insuficiente pa-

ra ,cubrir las necesidades de una población en cons.tante crecí--

miento. También se han hecho mejoras en la infraestructura y -

operación portuaria, como también en el transporte aéreo se han 
, 

_abierto nuevos y modernos aeropuertos, en la mayor1a de las re-

giones del país. 

.. 
Pero aún con los logros alcanzados, la demanda está le--

jos de estar satisfecha, porqµc los recursos de capital son,_es

casos; el territorio es grande y su topografía difícil, que ha-· 
. ·. , , 
cen aun mas costosas las obras que se emP.renden. Ante esta si--

·~ 
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tuación, la racionalización de recursos y las prioridades, se -

imponen. 

III-4 TURISMOr 

La República Mexicana, cuenta con abundantes recursos -

geográficos e históricos para promocionar la oferta de servi- -

cios turísticos. Al respecto, se han constituÍdo en México -has 

ta 1980- alrededor de 11 organismos pÚblicos y privados para su 

fomento, que van desde una Secretaría de Estado, el Consejo Na

cional de Turismo, el Fondo ~acional de Fomento al Turismo {FO

NATUR), hasta cinco ~ideicomisos establecidos para los principa 

les centros tur1sticos. 

Por su importancia en el ramo, cabe mencionar a FONATUR, 

constituÍdo a través de Nacional Financiera para promover la i~ 

dustria turística, financiando la construcción y la ampliación 

de hoteles, principalmente~ 

.La inversión en turismo ha aumentado -en los Últimos cin 

co años- en un 5J4.5%, ya que en 1975 rué de 1,423.1 millones -

de pesos y de $9,0JO en 1979, habiendo aumentado en consecuen-

cia el número de trabajadores y empléados en el subsector •. 

·otro recurso que México aprovecha para el desarrollo tu

rístico es el petróleo, al vender gasolinas y aceites a precios 
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inferiores a los tjue ricc:n en ~1 mercado e~tadunidense, multi-

plicándoso el ingreso de turistas por v.Ía terrestre • . 

, t . As1, el ur1smo como fuente importante generadora de di-

visas -junto con el petróleo- forman parte de la estrategia pa

ra continuar el desarrollo económico del país. 

sU importancia, ha crecido poco en el 'último decenio; en 

1970 representaba el 2.5% del P.I.B.;· en 1978 el J% y en 1979 -

el 2.9~. Tradicionalmente los· servicios de turismo han.represe~ 

tado un importante renglón dentro del financiamiento del défi--, . . 

cit comercial. En 1970 representaban el J2.41o; en 1975 bajó al 
1 ~ 

10.8%; en 1978 el J1.J% y en 1979 el 2J.1% de este financiamie~ 

to •• El saldo de turismo dentro de la balanza en cuent'a corrien-

te, mantiene una tendencia positiva, aunque desde 1975 empezó a 

decrecer la participac iÓn de México en la captación del turismo 

internacional, pues en 1974 esta participación era del 1.7%; en 

1975 de 1.5%; de 1976 a 1978 de 1o4% y para 1979 rué del t.5%. 

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, A .e., mani

festó que entre 1970-76, en el turismo hubo desde incrementos -

explosivos, hasta la más severa contradicción, habiendo sido 

1974 el mejor año con un crecimiento del 10%. 

Otro indicador es la ocupación hotelera. Conforme a ias 

· ~stadÍsticas, en las principales ciudades turísticas, entre"los 

años 1974-1976, el porcentaje de ocupación fué deteriorándose, 

·~·partir de 1977 hasta 1979, la tendencia comienza a estabili--
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znrse. 

La situación mas crítica -en los úitimos diez años- com-

prende al bienio 1975-76, seGÚn declaraciones de funcionarios -

del medio, la problemática del turismo se enfrentaba a la rece-

sión mundial y a _campañas contra México en el exterior, pero no 

sólo existieron estos problemas que afectan su productividad; -

el turismo actualmente enfrenta otros más, que a continuación -

se mencionan: 

- Déficit y deficiencias en la pperaciÓn de los medios -
de transporte terrestre y aéreo; 

- Deficiencias en la preparación del personal liilingÜe; 

- Deficiencias en los servicios preventivos de sanidad; 

- Ineficiencias en las áreas administrativas, que inci-
den básicamente en la carga burocrática y abusos come
tidos con los usuarios; y 

Concentración del turismo en determi~adas épocas del -
año y en algunos centros turísticos, harto conocidos. 

,· 

87 



CONCLUSIONES 
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CONCI,USIONESr 

CONDICIONES ECONOMICAS MUNDIALIDS (HEMISFERIO OCCIDENTAL)s 
'· 

A) FENOJ\!ENOLOGIA ECO~TOMICA ACTUAL: 

Per{odo de extraordinaria turbulencia económica con una gran 
inseguridad. No existen ni pueden darse hipótesis científicas -
que expliquen el actual comportamiento económico, por ello no ·es 
tamos a salvo de hechos ·ir.1previsibles ni exentos de períodos más 
agudo~ o críticos. 

La nctual crisis no es pasajera, es la crisis más honda del 
sistema capitnlista occidental de los tiltimos JO años, acompaña
da de una incomprensión casi total de los fenómenos económicos, 
qSÍ como de una imposibilidad para remediar por los medios COll-
vencionales~ los problemas que originan. 

Pondera~os que la crisis es profunda, porque: 

1) Están co~prometidos los problemas de balanza de pagos de una 
~ , . b grµn may~r1a de paises ricos y po res. 

2) ~st~n siendo cuestionados lqs "estilos de crecimiento" de1 -
mundo ocoidental. 

J) Se plantean interrocantes sobre fenómenos económicos ignora-
dos hace 25 o JO años, cuando Keynes llamó a la economía de -
la posguerra: IEl ~uevo Orden Económico Internacional de la -
Posguerra". 

4) La actual crisis es asimétrica, es decir, golpea a lns pafses 
en forma muy dispar, lo que hace mucho más difícil su trata-
miento. 

5) Los desequilibrios de las economías centrales son consecuen-
cia de desequilibrios acumulados por años, y parece ser que -
la acumulaci6n de los mismos verteri en una "crisis del siste 
~a capitalista", cuyas consecuencias sbn imprevi~ibles. -

6) Ahora tenemos que afrontar fenómenos desconocidos como el de 
la contaminacion del medio ambiente, el del reconocimiento de 
que muchos bienes son "comunes a la humanidad" y problemas de 
tecnoloe-Ía y educación. Todo ésto reducido a un panorama mu-
chÍsimo más complejo, cuya característica es que lo económico 
está siendo desbordado social y políticamente en todas las 
arcas de la actividad humana~ 

B). COMPORTAJ.1IENTO FUTURO DE LA '.ECONOMIA MUNDIAL: 

7) La. inflación será el signo dominante durante los próximos··-.·.:. 
años, derivado de la incapacidad de los gobiernos para contr~ 
lar el proceso inflacionario con las medidas convencional.~:s•. 

8) La inflación será acompañadá en una eran mayoría de países de 
estabilidad y aún reducción en las tasas de crecimiento del ...; · 
Producto ~acional. 

·-
.;., 
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9) 
10) 

11) 

H b # t .• , . a ra aumen os en la desocupac1on en paises pobres y ricos. 

Se acentuarán los desequilibrios en las balanzas de pago de 
los países ricos y los d¿fi~its en las balanzas comerciales 
de los países pobres. 

, . . . ,. 
Los defici~s en las balanzas comerciales de los paises po--
bres, no sólo como antaño pesarán sobre la política de in-
gresos; ahora, además del recorte de ingresos y por ende -
del ¡;asto, afecta y afectarán aún más el funcionamiento de 
las Industrias, acompañadas con crisis sociales en ~ateria 
de ocupación. El efecto multiplicador de la covuntura inter 
nacional desfavorable es mucho más amplio e intenso que ha':° 
ce JO o 40 años, en que no había industrias en los p~fses -
subdesarrollados. 

12) Por lo anterior, los efectos económicos irán acompañados de 
una fuerza social y politica mucho mayor. 

13) 

14) 

e) 

1.5) 

16) 

17) 

18) 

Reaparece el problema del estrangulamiento interno y exter
no, crisis de importaciones, crisis de ventas al exterior, 
de financiamiento interno y externo, etc. 

I' • • 
Los paises pobres tendran necesariamente que optar entre: 
o resolver el problema del déficit externo y sacrificar las 
tasas de crecimiento del producto y empleo, o viceversa. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES ADICIONALES A LA CRISIS: 

La configuración monopólica de la economía occidental, cau
sa efecto de las actuales condiciones econÓmicas,surge y se 
desarrolla en bÚsqueda de más altos rendimientos de capital; 
dialécticamente está demostrado que las emp;i:-esas monopÓli-
cas constituyen la más importante manifestación del estadio 
actual del crecimiento capitalista, habiendo dado en resul
tante las actuales economías planetarias.* 

En este contexto parece surgir una contradicción fundamen-
tals por un lado e~ :vidente 9u7 los Esta~os-~ación afron-
tan problema~ econom1cos, pol1t1cos y sociales que parecen 
no tener solución en los contextos nacionales; por otro, -
las grandes empresas multitransnacionales se ajustan cada -
vez más a una ética económica que en muchos aspectos difie
re y aún se contradice con los objetivos económicos de los 
gobiernos. ¿Cuánto tiempo se tendrá que esperar para vislu!!! 
brar una solución? Por hoy, debemos conformarnos con solu-
ciones convencionales establecidas entre ambas entidades --
económicas. 

Probablemente, lo definitivo sea una cópula entre la econo
mía transnacional y los Estados-Nación para salvar el orden 
económico establecido. Algunos autores sostienen que este 
proceso marital está en vías y la soluciedad actual sufre -
el parto. · 

Definitivamente, la crisis actual es la manifestación de lo 
inoperante, entre los concepto~ económicos que se aplican Y 
difunden en la economía transnacional y los intereses enmaE 
cadas en el contexto político de los estados nacionales. 

* Estados Unidos de Norteam~rica, JqpÓn, Alemania Occidental, ,¡;, 
etc. 
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