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"ELEMENTOS PARA CARACIERIZAR.LAFASEDE DESARROLLOl~tENSIVO DE CAPITAL 
ENMEXICO: 1960-1983". • .... ·. • ·· .·.>: .. )>> ':~:/:~ :; '}Fi?t\'<(',· . ... ··.·.··. 

lntroducc/6n. General: 

Estos veinte años del desarrollo capitalista en México son muy significativos ya que han 
Implicado cambios estructurales en el proceso productivo del pa(s. El punto de partida de éste per(odo 
-los primeros años de la década de los sesentas- está dado por un cambio en el proceso de acumula
ción de capital, es lo que equivale a una transformación en la modalidad de desarrollo, pasando de un 
desarrollo extensivo a otro intensivo ( 1 ). 

Este cambio en el tipo de desarrollo Implicó profundas transformaciones tanto en el orden 
económico y social como en el pol(tico. 

Respecto al primer tipo de transformaciones podemos establecer que hay cambios profun" -
dos en el proceso de acumulación de capital. Tal vez uno de los de mayor significado sea la creciente 
importancia de la producción industrial, pues pese a que la industria liviana sigue siendo la más im
portante dentro de la producción manufacturera, en los primeros años del per(odo, la industria pe
sada adquiere cada vez mayor importancia en la producción manufacturera al grado tal, que al fina
lizar la década de los años setentas la industria pesada representa ya cerca del cuarenta y cinco por 
ciento de la producción manufacturera.* 

De particular importancia dentro de la Industria pesada son las Industrias de: bienes de 
capital, de minerales metálicos, qu(mica, petroqu(mica y petrolera; todas estas tienen un .creci
miento extraordinario en este per(odo. 

*En nuestra opinión esto ubica a México como un pa(s de desarrollo medio debido al pro
ceso que se ha venido danto a partir de la década de los setentas y que ha Implicado una Industria
lización importante, llegándose casi a equiparar la industria liviana y la pesada a fines de la década 
de los setentas, pues produjeron un 550/0 y 410/0 respectivamente de la producción manufacturera 
total. Se trata, pues de la maduración de la estructura industrial del pa(s. Aunado a ésto podemos 
establecer que México es, en opinión del Banco Mundial, un pa(s de desarrollo medio dado que su 
ingreso anual per cápita es superior a 41 O dólares anuales. 
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·Estos cambios en la modalidad de producción trajeron a su vez una mayor nec·esidad de ma
quinaria y. equipo para poder sostener el ritmo de la producción. Este aumento del uso de la maquina
ria indica. una tendencia a la mayor utilización del trabajo acumulado respecto al trabajo vivo, es decir 
una mayor composición orgánica de capital, hecho que como veremos más adelante, fué uno de los 
factores coadyuvantes en la tendencia a la declinación de la rentabilidad capitalista. 

Sin embargo estos no son los únicos cambios que experimenta la econom(a mexicana. La 
agricultura a su vez ven(a jugando un papel muy importante en el proceso de acumulación al subsidiar 
la Industrialización en el per(odo de desarrollo extensivo; por ello a partir de la segunda mitad de la 
década de los sesentas ingresa en una profunda crisis que se ahondará alln más en la década de los se
tentas, observándose de esta manera un desarrollo desigual entre la agricultura y la industria, que 
tenderá a profundizarse paulatinamente. 

Y a su vez el Estado jugará un papel cada vez más importante en la econom(a; sin embargo, 
esta función no sólo se circunscribirá a su papel de promotor de la producción*, sino, incluso como 
responsable directo de alguno5 sectores y empresas estratégicas. 

Sin embargo esta política económica implementada por el Estado constituye también un 
elemento importante en la catalización de la crisis y su agudización, ya que se fundamenta en un cre
cimiento acelerado de la deuda externa y fomenta la ineficiencia productiva con sus medidas protec
cionistas y sus elevados subsidios al capital privado, al grado tal que llega a generar momentos de auge 
económica relativamente ficticios, en la medida que corrrcsponde a bajos crecimientos de la pro
ductividad. 

Respecto al nivel de proletarizaclón, destacaremos varios elementos que inciden en su de
sarrollo en este per(odo. Un primer elemento estar(a dado por la comercialización, acicate de la pro
ducción agr(cola. El valor de las ventas de la agricuitura y su porcentaje de comercialización pasa del 
77 ,4o/o al 86 ,2o/o entre 1960 y 1970 respectivamente; y según algunas estimaciones provisionales en 
la comercialización de los productos agr(cola representa ya un 900/0 de la producción. 

*Este papel de promotor lo desempeñará de una manera activa a través de la pol(tfca eco
nómica implementada, una poi (tica que privilegia la dotación de subsidios, las excensiones de Impues
tos y la contenciones salariales para privilegiar a los capitalistas en act_ivo. 
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Esto implica que la producción para el autocon5umo y por ende el campesino que destina 
su trabajo a esta función, tienden a desaparecer. 

Además y aunado a este proceso de destrucción del autoconsumo, se profundiza el proceso 
de urbanización, pasando la población urbana del 510/0 al 670/0 en 1981 (2). Este proceso es acelera
do por las grandes migraciones del campo a la ciudad, que generan los hacinamientos urbanos, sobreto
do en las grandes ciudades industriales: México, Guadalajara y Monterrey. 

Con todo ello se favorece el proceso de proletarización de la fuerza del trabajo, que ha sido 
soporte fundamental para el proceso de acumulación en la medida que proporciona al proceso de 
industrialización, gran cantidad de fuerza de trabajo -aunque poco calificada- permitiéndose el man
tenimiento de bajos salarios y la profundización de la dispersión salarial entre el proletariado, ya que 
el trabajo calificado tiene un salario más alto, situación explicable por la existencia muy reducida de 
trabajadores calificados. 

En lo político son inegables las transformaciones que a este nivel se llevan a cabo. Desde 
1963 se implementa una t(mida reforma que da como resultado una transformación formal del siste
ma polftico nacional, a través de la definición de nuevas modalidades de representación parlamentaria. 

En el régimen de Echeverr(a también se dieron cambios importantes en este sentido; los par
tidos de oposición pudieron tener diputados de partido con sólo obtener el 1.So/o de la votación total; 
se dictó una nueva ley electoral que redujo de 75,000 a 65,000 el número de miembros exigidos a un 
partido para otorgar su registro; y finalmente se concedió a los partidos la .Posesión de cierto tiempo 
en la radio y la T.V. durante las campañas electorales. 

Sin embargo en este terreno lo más significativo fué la reforma pol(tica implementada en 
1977 por López Portillo, en la cual se incorporó al parlamento la izquierda reformista. Su incorpora
ción no significa, de ninguna manera, que los represent.antes del proletariado estén en las cámaras; si
gue siendo un reto para la izquierda, no sólo la reformista sino también la que estéf fuera de la Cáma
ra, el Integrarse y ser sensible a las demandas del proletariado. 

Para el ancfllsis del desarrollo de la economía nacional desde la década de los sesentas hasta 
1983, época que hemos llamado fase de desarrollo intensivo, proponemos la siguiente periodización. 

1. Un primer subpcrfodo, de 1962 o 1971. En él encontramos una .expansión rápida de la 



8. 

economía, espec(ficamente de 19G2 a i'967; y de 196s,á·197~u~ cr~cl~leijt~' ~~n~srápi~Ó ~ue con
cluye en una ca(da de la producción en 1'971 inanifistálldos1(de esta mané.ra la prlmercFcrlsis d~ la dé-
cada de los setentas. . · . · ·;.·, . . 

2. Un segundo subperlodo de 1972 a 1976. Dentro de este nos encontramos con un proceso 
de relativa recuperación con crecimiento de la economía que va de 1972 a 1975¡ sin embargo esta re
cuperación se frena a fines de 1975 y se concluye con la crisis de 1976. 

3. Flno/r;1ente un tercer subperlodo de 1977 o/ momento de lo crisis actual. Dentro de éste, 
el año de 1977 es un momento intermedio en el que López Portillo pone en práctica su programa de 
reorganización, que implicó una restructuraclón de las empresas pllblicas y una redefinición general de 
la política económica; se buscaba una mayor eficiencia como un paso intermedio para recuperar la 
rentabilidad capitalista. Posteriormente se observa un auge con rápido crecimiento de la econom(a 
que va de 1978 a 1981 aunque es necesario observar que este auge experimenta fuertes tensiones es
peculativas, que se desarrollan y estallan en febrero de 1982, manifestándose en un primer momento 
con la devaluación del peso mexicano y en un segundo con la crisis ltrcpitosa que hoy padece el pa(s. 
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. :Aho.ra bien; la r:>resentaclón de la tesis·esta constituida por los siguientes capftulos: 

Un marco teórico, el cual servirá como punto de referencia para el anállsis de la econom(a 
Mexicana, en este capítulo se destacan las leyes generales que explican tanto la acumulación como la 
crisis capitalista haciendo énfasis en la existencia de una teoría marxista de la crisis, en contraposi
ción a otros planteamientos que expresan la Inexistencia de dicha teorfa, o la existencia de diferentes 
teorías de la crisis. 

Posteriormente nos planteamos la posibilidad de la crisis a partir de la disociación de las uni
dades contradictorias inherentes al sistema como lo son: el valor de uso -valor, trabajo privado
social, concreto -abstracto, producción- circulación, compra-venta, etc., siendo esta última disocia
ción, la que constituye la forma más general de la crisis. 

Así mismo retomamos otros elementos que no solo posibilitan la crisis, sino que de posibili
dad la convierten en realidad y ésto es la caida de la tasa de ganancia, sin embargo para observar la ten
dencia de la cuota de ganancia es necesario analizar la acumulación de capital y sus Implicaciones sobre 
la productividad y la composición orgánica de capital, lo que nos lleva a la sustitución de trabajo vivo 
por trabajo por trabajo muerto siendo 6se el elemento último de la caida de la rentabilidad capitalista. 

Otros elementos que se desarrollan es la circulación del dinero y el problema del crédito, la 
forma en la que estos se relacionan con la crisis. 

En lo que Sl! refiere al análisis de la econom (a mexicana que se efectua en los cuatro restan
tes capi'tulos, se desarrolla básicamente lo que hemos denominado como fase de desarrollo intensivo, 
habarcando desde los primeros años de la década de los sesentas, hasta los recientes años. Sin embargo 
nos parece importante hacer la siguiente aclaración: que para efectuar dicho análisis hemos tomado 
en consideración -por las razones que abajo se expresan- los siguientes dos elementos: 

El primero se refiere a la situación de la economía internacional la que, si bien no es nuestro 
objetivo central de análisis, si es necesario hacer referencia a ella, puesto que tiene cada vez una mayor 
ingerencia sobre el proceso de acumulación del pa(s. Razón p·or la cual, al iniciar cada uno de los tres 
capítulos siguientes, establecemos un panorama general de la situación económica internacional en los 
años respectivos. 
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El segundo elemento, se refiere al apoyo estadistico. Respecto a éste, nos interesa dejar en 
claro lo siguiente: que nuestro objetivo central, no es de ninguna manera la medición exacta de las ca· 
tegor(as marxistas, sino que nuestra preocupación estriba en observar las tendencias que dichas catego
rías muestran (tales como la composición técnica de capital, la acumulación, la tasa de rentabilidad, la 
productividad, etc}. Sin embargo este acercamiento no es en absoluto nada acabado, ni nosotros somos 
los primeros que realizamos el intento de observar dichas tendencias . Pero aún así, a pesar de 
las dlflcultadcs con las que tropezamos al realizar dicho acercamiento, consideramos que éste nos faci
litó aproximarnos al análisis de la econom(a mexicana desde una perspectiva marxista, y no de una 
manera ecléctica -es decir, sin retomar elementos de la economía llamada convencional-. 

En lo que se refiere al desarrollo del capítulo uno, planteamos primero una expansión rápida 
de la economía mexicana. Que abarca aproximadamente de 1962 a 1967, en donde se observa que la 
acumulación se incrementa notablemente; la caracter(stica más importante de estos años. Es el cambio 
de la reproducción del capital, el cual pasa de un desarrollo extensivo a uno intensivo¡ en este cap(tu
lo se desarrolla también como la agricultura empieza a entrar en una profunda crisis entre 1965 y 
1970, hecho que se traducirá en desequilibrios profündos de esta rama de la econom(a sobre todo en la 
década de los años setentas. Otro elemento que se desarrolla es la desaceleración en el crecimiento eco
nómico de 1968 a 1970, que concluye en una caida de la producción en 1971. En consecuencia de 
ésto, se analiza la crisis de 1971. En lo que al aspecto social se refiere, básicamente se plantea la for. 
mación y estructura del proletariado; los principales movimientos obreros, mencionando también los 
de guerrilla y el estudiantil. 

Respecto a el segundo capítulo, anotamos corno de 1972 a 1975 el ciclo económico mexi
cano sufre un proceso de relativo rápido crecimiento, el cual fué poslble debido a la polítlca económi
ca implementada por el régimen de L. E. A., apuntalando como ésta, se basa en el creciente endeuda· 
miento externo. Se destaca también la enorme influen~ia que el estado ejerce en el proceso de acumu
lación de capital. -ademas de sus funciones económicas tradicionales- tanto como agente capitalista, 
como a través de los subsidios y excensiones fiscales a el capital privado. Otro elemento que se desarro
lla es la influencia que el estado ejerce a través de la rama agrícola para dinamizar el ciclo de acumula
ción capitalista y como a su vez ésto contribuye a ahondar la crisis en el campo. Estancamiento que 
hacia 1976 contribuye a agravar la crisis de la economía mexicana. En un tercer apartado de este cap(· 
tulo se efectúa el análisis de la crisis de 1976 - 1977. Otros aspectos que se destacan son las cuestiones 
sociales, en donde se retoman las luchas y movimientos sociales más importantes durante estos años. 
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Dentro del tercer cap(tulo observamos como 1977 es un aflo intermedio, en donde se imple
menta un programa de reorganización y 'redefinlción general de la política económica, buscando mayor 
eficiencia como un paso· intermedio para recuperar la rentabilidad capitalista. Posteriormente se 
olantea el intenso crecimiento económico de 1978 - 1981crccimiento que se basa fundamentalmente 
en la renta petrolera y en la sobrevaluación del peso, más que en causas de fondo -que motivan a el 
proceso de acumulación de capital- como la productividad del trabajo en su conjunto por ejemplo. 
Se ve también como este auge estuvo acompañado por fuertes tensiones especulativas, las que, junto 
con las contr.1dicciones que generó dicho auge, se desarrollan y estallan en febrero de 1982, a ra(z de la 
agudización de la crisis internacional la cual trajo como consecuencia: la caida de los precios interna
cionales del petroleo; y un notable incremento en las tasas de interés, originando con esto para nuestro 
pa(s el mayor endeudamiento de su historia. como consecuencia de lo anterior, se analiza en este cap(
tulo, la actual crisis, la que sin duda puede calificarse como la más aguda que haya experimentado el 
proceso de reproducción del capital mexicano. Aunque (como señalamos en este apartado} ésta no 
solo es producto de estas causas externas, sino que también, fundamentalmente, de las contradicciones 
internas que se empezaron a generar con el tránsito a el desarrollo intensivo del capitalismo mexicano. 
Otro aspecto que se desarrollan brevemente es la poi (tica económica que asume el actual régimen, en la 
que se destaca el deterioro salarial, elemento que implica un notable deterioro en e.I nivel de vida de 
la clase explotada del pafs, y en consecuencia la agudización de las contradicciones sociales ya latentes 
en décadas anteriores. 

Finalmente, en el último cap(tulo, plantearemos las conclusiones derivadas del análisis efec
tuado, as{ como algunas posibles perspectivas observadas para el desarrollo Intensivo de capital en 
México. 
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O. NOTAS DE REFERENCIA TEORICA 

En torno al problema de las crisis, establecemos que hay diferentes planteamientos sobre 
la forma en la que Marx desarrolla la crisis capitalista. Algunos teóricos plantean que Marx nunca desa
rrolló una teoría de las crisis; algunos otros conciben diferentes tipos de crisis, Theotonio Dos Santos, 
por ejemplo, anota que la teor(a Marxista de la crisis constituida por tres explicaciones: 1) La primera 
estaría centrada en la realización de las mercanclas, esta la hubica en torno al hecho de que el produc
tor, al recibir una i:antidad determinada de dinero por su mercancía, no necesariamente revertiré{ al 
proceso productivo del dinero por El captado, creando de esta manera la posibilidad de crisis; 2) den
tro de la segunda explicación, considera la desproporción de los sectores de la producción; 3) por 
último, considera la sobreproducción o el subconsumo en el interior del sistema de acumulación. Es
tas explicaciones, pueden sintetizarse de la siguiente manera: 2) Las de realización; 2) las de despro
porción; 3) las ligadas a la tasa de ganancia. 

"Las crisis de realización, expresan la contradicción que conlleva el sistema entre la pro
ducción de valores de cambio y el valor de uso. Para el capitalismo, el valor de uso de las mercanc(as 
sólo Interesa en tanto es la condición para que llegue al mercado. Su estructura productiva reflejaré{ 
pues la necesaria diferencia entre el siempre insuficiente consumo de los trabajadores y el creciente 
consumo de los capitalistas y de las empresas; tenderá necesariamente a la irracionalidad del desperdi
cio para poder mantener en su seno esta contradicción. Son evidentes las secuelas sociales de este fun· 
cionamlento irracional del sistema. 

Las crisis de desproporción, reflejan la tendencia anélrquica del sistema en que las unidades 
productoras tienen que mantener un relativo secreto sobre sus planes y objetivos para poder triunfar 
en la competencia además de necesitar desplasarse mutuamente en cada mercado en particular 
( .•. ) o en el mercado en general. 

Las crisis ligadas a la tasa de ganancia, tienden a asumir un carácter c(cllco se relacionan 
muy directamente con la contradicción entre capital y trabajo, y el sistema tiende a soslayarla a tra
vés de una intensificación de las inversiones de gran intensidad de capital que disminuyan la parte del 
salarlo en el costo de los productos. Tal tendencia es, en parte, contrarrestada por el abaratamiento de 
las mélquinas v materias primás, como consecuencia del desarrollo del progreso técnico, las innovacio
nes tecnológicas y el aumento de la productividad, que se concentran en los últimos años en la Indus
tria de base"(l }. 
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En lo particular respecto a esta problemática, el planteamiento que trataremos de demostrar 
en este marco teórico es la existencia de una sola teor(a de la crisis en Marx. Dicha teor(a podemos en· 
contraria a lo largo de todas sus obrás, y fundamentalmente en tres: El Capital, Las Teorías Sobre la 
Plusvalía y los Elementos Fundamentales para la Crítica de la Econom(a Pol(tica ("grundrisse"). 
Dicha teoría no puede resumirse en algún cap(tulo o lugar determinado, más bien se puede rastrear 
partiendo de la lógica que Marx sigue en sus obras, encontrándose fundamentos para est.a teoría desde 
el primer Cap(tulo del Capital, en el análisis de la mercancla y de las categorfas contradictorias inhe· 
rentes a ésta y al capital en general. 

De esta forma nuestro planteamiento es que no existen diferentes tipos de crisis¡ sostene· 
mos que existe una teor(a de las crisis en la cual se manifiestan diferentes posibilidades y por lo tanto 
este problema no se deber(a de plantear como crisis de realización, de desproporción y la ligada a la 
tasa de ganancia 4:omo nos lo plantea Theotonlo Dos Santos-, sino más bien la crisis en Marx debe 
observarse desde las categor(as contradictorias inherentes al modo de producción capitalista como: 
valor-valor de uso, trabajo concreto • trabajo abstracto, trabajo social • apropiación privada, produc. 
ción circulación etc. Dichas categorías al disociarse unas de otras, posibilitan la crisis, la cual se con
vierte de posibilidad a realidad, con el descenso de la cuota de ganancia (2). 

0, 1. Et carde ter contradictor/o de la producción capltaflsta 

Para el análisis de est.a problemática debemos partir desde la mercancía, pero analizándola no 
de una manera aislada sino más bien como una categor(a que tiene en s( misma relaciones sociales de 
producción, además de ser la célula de la producción capitalista. Para Marx la mercancía es un objeto 
y una categor(a inherente al modo de producción capitalista, cuya función es la satisfacción de nccesi· 
dades humanas "ya sea devenidas de la fantas(a o de las necesidades de subsistencia" (3). 

Las mercanc(as tienen un doble aspecto bajo el cual se nos presenta, el ser poseedora tanto 
de valor de uso como de valor, Respecto el primero podríamos establecer que la forma bajo la cual la 
mercancía es un valor de uso; coincide con su ·manifestación material y tangible y esta adquiere reali
dad solo bajo el proceso de consumo. Un mismo valor de uso puede realizarse de diferentes maneras¡ 
no obstante, la suma de los empleos posibles es la que le da su carácter de objeto con propiedades de· 
finldas. Este valor de uso constituye siempre el contenido de la riqueza, cualquiera que sea su forma 
social; sin embargo el valor de uso en s( no es una relación social sino tiene que transformarse en valor 
para recibir este rango de relación social. 
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. . · ·.En lo que se refiere a lo segundo, el valor.de can:iblo,se has presenta como llna relación 
cuantitátlva en la que los valores de uso son lntercambl~blesi éonatltuyéndose de esta manera en una 
magnitud de cambio, la cual estar.1 dada por el trabajo, : 

La mercanc(a es un valor de cambio por cuanto se encuentra Incorporado en ella una canti
dad de tiempo de trabajo materializado. Como valor de cambio la mercanc(a se nianifiesta en que 
reemplaza como equivalente a una cantidad determinada de cualquier otra mercancla, sin importar que 
sea otro valor dl' uso para el poseedor de esta mercancía. El valor de cambio de una mercancia se mani
fiesta de una manera más completa cuanto más larga sea la serie de equivalentes o cuanto mayor es la 
esfera de cambios de las mercanc(as"', hacia el valor de cambio, e incitan a la constitución del dinero 
ejerciendo de esta manera una acción destructiva sobre el trueque directo, jugando de esta manera un 
papel importante el dinero en cuanto la cristalización del valor de cambio de las mcrcanc(as producido 
por ellas en el intercambio mismo. 

Pero si bien la mercancia está constituida tanto por valor de uso como por el valor de 
cambio, también esta constituida tanto por trabajo concreto como por trabajo abstracto. Dichos tra
bajos se encuentran materializados en los distintos tipos de valores como trabajos contradictorios entre 
sí en el acto de cambio, es decir, el trabajo privado adopta la forma de su contrario, el trabajo bajo su 
forma directamente soctal. Existiendo de esta manera dos tipos de trabajo que serían el trabajo concre
to, el cual se caracteriza por ser un trabajo encaminado a la creación de valores de uso, y el trabajo 
abstracto o indiferenciado en donde, se da una transformación del trabajo privado en trabajo social. 
Sin embargo el trabajo abstracto no es solo trabajo socialmente igualado, sino que como Rubin lo 
plantea. 

"El trabajo social solo como trabajo impersonal y homogéneo. El concepto de trabajo abs
tracto presupone que el proceso de despersonallzación o igualación del trabajo es un proceso unifica
do por el cual se "socializa" el trabajo, es decir, se le ha incluido en su masa total de trabajo social. 
Esta igualación del trabajo puede realizarse en el proceso de producción directa, antes del acto de in
tercambio, pero sólo mentalmente y corno previsión. En realidad se produce en el acto del cambio, en 
la igualación (aunque sea mental y anticipada) del producto del trabajo dando con una suma definida 
de dinero. Aunque esta lgualaclón preceda al cambio, se le debe efectuar en el proceso real del cam· 
bio" (4). 

*De tal forma que el desarro¡lo del cambio obliga a evol~clonara las mercancías.º 
' ·-'. . ., ' ' .... ,.. ·.· .. - ' . 

'·.·,··. 
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Esto último nos lleva a plantearnos a la teoría del valor como la que rlge el movimiento 
de las econom(as que se basan en la producción mercantil. "Esto escas( porque .. la accclón del valor es 
la que convierte los distintos trabajos privados, contenidos en los distintos valores de uso, en trabajo 
social, En este sentido la acción del valor distribuye el trabajo de la sociedad en sus distintas esferas 
productivas según las necesidades expresadas a través del mercado, o sea según.el reconocimiento del 
trabajo privado como trabajo socialmente necesario" (5). 

Otra unidad contradictoria está dada por el carácter social, la producción y el carácter pri
vado de la apropiación. En torno a esto lo primero que debemos señalar es que el objetivo del modo de 
producción capitalista es la producción de mercanc(as para la obtención de una ganancia, lo que im
plica que los productores ya no sean aquellos productores id(lfcos que trabajan con miras a la produc
ción de todos los valores de uso necesario para la satisfacción de sus necesidades materiales; la socie
dad capitalista pone fin a estas formas de producir e implanta una nueva en la cual, a partir de una 
división social del trabajo, el productor se ve imposibilitado para producir los valores de uso que sa
tisfacen sus necesidades y ahora producirá solo parte de una mercancía, con lo cual la satisfacción de 
sus necesidades no será cubierta con su propio trabajo (es decir con el valor de su fuerza de trabajo) 
quedando el descubierto de esta manera el fundamento de la producción capitalista que no es el pro
ducir para consumir sino el intercambio. En resumen la organización social de! trabajo que genera la 
producción de mercanc (as se caracteriza por el fraccionamiento de los trabajos, la separación de las ac
tividades de los diferentes trabajadores, el carácter privado y la independencia en la producción. 

Más alln, el modo de producción capitalista se caracteriza por las relaciones sociales en las 
cuales los trabajadores directos están separados de sus medios de producción y en general "la fuerza 
de trabajo está separada del hombre que la produce; la producción de la vida material esta hasta tal 
punto separada del hombre que las produce, la producción de la vida material esta hasta tal punto se
parada de las manifestaciones personales, que el trabajo la actividad vital del hombre de ser su esencia 
pasa a convertirse solo en medio de su existencia'' (6). En síntesis en el capitalismo la fuerza de trabajo 
existe como disociado de todos los medios de trabajo y objetos de trabajo, de toda su objetividad; es e! 
trabajo vivo como abstracción de estos aspectos de su realidad efectiva, no es matería prima; no es 
instrumento de trabajo, es la completa expoliación pura existencia subjetiva {es decir, existe, en fa 
mera posivilidad f(slca del trabajador de liberar trabajo en contacto con el capital} carente de toda ob
jetividad, 

En cuanto al capital está es una relación burguesa de producción, El capital es capital en 
cuanto que como forma social autónoma, interdependlente, como fuerza de una parte de la sociedad, 
se conserva e incrementa mediante el Intercambio con la fuerza de trabajo vivo. 
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El Intercambio entre la fuerza de traba/o y el capital basada en el derecho de propiedad y 
en la reciproca autonom (a, adopta /urldlcamente el aspecto de un Intercambio entre iguales: propie
tarios libres en un mercado libre: pero si por una parte el asalariado consume productivamente su fuer
za de trabajo plasmándola en un traba/o concreto recibiendo a cambio de ello un salarlo que represen
ta sus medios de subsistencia y que esta fijado previamente al representar el valor de la fuerza de tra
bajo, por su parte el capitalista lo recibe como trabajo vivo productor de riqueza, como fuerza creado. 
ra, fecundante, o sea, que de hecho, una vez llevado a cabo el intercambio, el trabajador se encuentra 
igual que antes -puesto que ha recibido equivalente de su capacidad de trabajo- y obligado una vez 
consumido dicho equivalente a renovar el Intercambio ya que el trabajador asalariado se encuentra en 
posesión de la actividad creadora de valores. El trabajador se empobrece, haciéndose cada vez más mi
serable¡ mientras que el segundo (el capitalista) aumenta cada vez más su dominio sobre el valor de 
uso de la capacidad productiva: el trabajo" (7). 

Como ya lo establecimos en la sociedad capitalista no existe ya el productor que satisfa
ga por si mismo el total de sus necesidades sino que tiene que recurrir al mercado para satisfacerlas en 
él. El problema que se le presenta a la economfa po/ft/co en este momento es la búsqueda de un meca
nismo que nos permita medir los intercambios de las distintas mercanc(as que se encuentran en el mer
cado. La respuesta de esta problemática es variada, va desde la de los economistas clásicos (Ricardo) 
que se plantea encontrar una medida Invariable de valor, (en un primer momento el trigo y después el 
oro) que le permite tener una unidad de medida con respecto a la cual se pueden comparar todas las 
demás mercanc(as. También la econom (a neoclásica se ha enfrentado a esta problemática solucionán
dola a partir de las utilidades de mercado (oferta y demanda) que son las que determinan el precio de las 
mercanc(as, no teniendo que ver nada la esfera de la producción ya que en la circulaclón será en donde 
se det~rmlne el precio de la mercanc(a (8). 

El planteamiento Marxista difiere sustancialmente de las explicaciones anteriores ya que en 
él se observa que lo Inherente a cualquier mercanc(a es el trabajo, siendo precisamente éste, el que 
homogeniza a todas las mercancías producidas cuyo fin es el intercambio, también aqu( es el trabajo 
quien permite el intercambio entre las distintas mercanc(as. 

Ahora bien la magnitud del Intercambio de una mercancla por otra estará dado a partir del 
tiempo efe trabajo socialmente necesario para su producción, de esta forma la teor(a del valor actua 
"en una sociedad basada en la división socl¡il del trabajo y en la propiedad privada de los. medios de 
producción y del producto del trabajo. Eso significa solo a posterior! que el traba/o Incorporado como 
trabajo privado es reconocido socialmente, lo que hace posible el reconocimiento del trabajo privado 
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Incorporado, esto se manifiesta a través de una contradicción inherente a las mismas mercanc(as entre 
sus dos aspectos: valor y valor de uso. Esta contradicción entre la mercancía y el dinero, la mercancía 
es deseada en tanto manifiesta un determinado valor de uso; por un lado, el dinero, producto necesa
rio del proceso de cambio, rige en tanto materlalizaclón del trabajo abstracfo, en tanto valor de cam
bio. Hay pues, un desdoblamiento de la mercancia, en mercancla y dinero, y ese proceso hace la ant(
tesis entre mercancía y dinero, en ésta las mercancías se enfrentan como valores de uso, y el dinero 
como valor de cambio" (9). 

0.2. la poslbllidod más abstracta de la crisis y rotación de capital 

Hasta ahora hemos observado algunas categor(as contradictorias. Sin embargo, nos falta 
plantear unidades contradictorias como la compra--venta,producción-circulaclón, las cuales al disociar
se una de otra posibilitan la crisis. 

Planteemos pues que la producción de las mercancías por s( misma no satlsfase las necesi
dades del sistema capitalista sino que éstas tienen que realizarse, es decir transformarse de mercancía 
·en dinero, nombrándose a este proceso metamorfosis de la mercancía, es decir la trayectoria que sigue la 
compra y la venta, constituyen una unidad contradictoria de dos fases que al mismo tiempo que partí· 
cipan en un mismo proceso las dos tienen Independencia entre si, en la crisis precisamente, viene a 
manifestarse su unidad contradictúia de una manera violenta, como proceso de destrucción y desva
lorización de ca;:>ital. !::s entonces porque existe la unidad contradictoria de producción y la circula
ción. Porque aparecen desfas¡¡dos y la posibllldad de crisis. 

En la producción capitalista, el producto tiene que aparecer como mercanc(a, misma que 
lleva impl(cita la contradicción de valor de uso y valor de cambio y por tanto recorre todo el proceso 
de su metarmoñosis revistiendo la forma de dinero, modalidad esencial de la mercanc(a; proceso que 
por otra parte constituye la premisa primordial de la producción capitalista. 

Es el desdoblamiento de este proceso de metamorfosis el que se manifiesta en la crisis, es por 
tanto su forma elemental. La metamorfosis de la mercanc(a lleva en si la posibilidad de crisis y explicar 
su realidad será explicar porque las fases del proceso chocan entre sí. 

Si aceptamos que la producción capitalista no es para el propio consumo (aun cuando pueda 
emplearse parte de lo producido para el consumo individual) el productor tiene que vender forzosa
mente lo producido. En la crisis se nos presenta una imposibilidad de venta de las mercanc(as, y las 
mercanc(as se podrán vender sólo por debajo de su precio de producción o con.pérdidas positivas. 
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El objetivo del que produce no es vender sus mercanc(as para consumir el dinero como ren
ta, sino para realizar una ganancia; y si este valor realizado ha de actuar nuevamente como capital, ten
drá que volver a recorrer todo el proceso de reproducción camblfodose por tanto otra vez por mercan
c(as y trabajo. la crisis es precisamente este momento en el que el nuevo proceso se interrumpe ahon
dando la posibilidad de por si ya lneherente a la metamorfosis. 

Si esta posibilidad de la crisis existe, es porque la mercancía puede retirarse de la circula. 
clón en forma ce dinero y posponer su retorno a la forma mercancla¡ as( mismo esta posibilidad se 
desvanece cuando se efectúa el intercambio entre comprador y vendedor restableciendose asl la unidad 
entre las dos fases compra y venta. 

A dife.rencia del sistema de trueque donde todo comprador es al mismo tiempo vendedor 
y en donde tanto la clrculacl6n de mercanc(as implfca un equlllbrio necesario entre las compras y las 
ventas, en el sistema capitalista el vendedor no tiene que convertir Inmediatamente el dinero en mer
canc(a distinta a fa origina!; de aqu( entonces que la dificultad para la venta se deriva de la demora con 
que el comprador revierte el dinero a la forma mercanc(a o sea que si la mercancía tiene que convertir
se tan pronto como sea posible en dinero, el dinero no tiene la misma prisa para convertirse en lamer
canda, apareciendo entonces la posibilidad de crisis. Al disociarse la compra y la venta, "la crisis no es 
otra cosa que la imposición violenta de la unidad entre las fases que forman el proceso de producción y 

que se han disociado y sustantivado la una frente a la otra" (10). 

Las crisis son lncherentes al sistema capitalista en la medida en que su posibilidad abstracta 
va impl(cita en la metamorfosis de la mercanda, en la disociación entre la compra y la venta. La 
transformación de un capital de mercanc(a en dinero debe corresponder a la transformación de otro 
capital de dinero en mercancla; la salida de un capital del proceso de producción con la entrada de 
otro; el entrelazamiento existente entre ellos corresponde a la división del trabajo pero también en 
parte son algo fortuito, lo que hace más complicado el contenido de la crisis. 

Desde la perspectiva del ciclo podemos observar que éste se efectua normalmente mlen· 
tras sus distintas fases se desenvuelven sucesivamente sin paralizaciones. "Si el capital se estanca en 
la primera fase O • M, e~tonces el éapital dinero se congela convirtiéndose en tesoro; si se paraliza 
en la fase de la prooucclón, entonces los medios de producción yacen, desprovistos de función, de un 
lado mientras que del otro la fuerza de trabajo permanece desocupada; si la detención ocurre en la 
última fase M'. o· entonces las mercanc(as acumuladas que no pueden venderse obstruyen la afluen
cia de la circulación" (11 ). 
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Continuando con la metamorfosis nos es lmprecindlble señalar los distintos planos en los 
que Marx trata esta problemática en el primer tomo el efectivamente observa el problema de la meta
morfosis pero en la perspectiva del Intercambio individual de los poseedores de mercancías es decir 
en un Intercambio individual, mientras que en el segundo tomo se observa la metamorfosis no como un 
intercambio del capitalista en lo individual sino tiene que verse como la continua circulación del 
capital global productivo observándose de esta manera que el ciclo del capital industrial"' "en su 
continuidad es no solo unidad del proceso de producción • circulació'n, sino unidad de los tres ciclos, 
(ciclo del capital dinero, mercancía y productivo) en su totalidad, pero el ciclo s61o puede ser tal 
unid_ad si cada una de las disti.ntas partes del 9~Pi.tal pueden recorrer sucesivamente las fases cons
titutivas el ciclo, pueden pasar de una fase, de una fonna funcional a otra, y en consecuencia si el capi
tal productivo, como un todo constituido por esas partes, se encuentra simultáneamente en las dis
tintas fases y funciones, describiendo al mismo tiempo los tres ciclos. La sucesión de todas las partes 
está condicionada aqu( por su yuxtaposición, es decir por la división del capital. Así en el sistema fa. 

brll articulado, el producto se encuentra tan continuamente en las distintas etapas de su proceso de 
creación como en el pasaje de una fase de producción a otra { ... ) la magnitud del capital existente 
condiciona el volúmen del proceso de producción, y este el volumen del proceso del capital 
mercantil y del capital dinerario, en la medida en que funcionan junto al proceso de producción. Pero 
la yuxtaposición que condiciona la continuidad de la producción solo existe por el movimiento de 
las partes del capital, movimiento en el que éstas recorren sucesivamente las distintas fases. La propia 
yuxtaposición solo es resultado de la sucesión. Si para una parte por ejemplo se paralizan M' - D', si la 
mercancía es invendible, entonces el ciclo de esta parte se habrá interrumpido y no se efectuará la 
reposición de la misma por sus medios de producción; las partes subsiguientes, que suegen del proceso 
de producción como M', encontraran sus cambios de función bloqueando por sus antecesores. Sí esto 
dura algdn tiempo, entonces la producción se reduce y todo el proceso se detiene. Todo estancamiento 
de la secesión desordr.na la yuxtaposición, toda paralización de una fase provoca una paralización ma
yor o menor en el ciclo en su conjunto, no sólo en el de la parte del capital que se paraliza, sino 
también en el de todo el capital individual" (12). 

Siguiendo la lógica expositiva nos es necesario observar la rotación de capital y los efectos 
sobre la ganancia** y con esto en la crisis. A este respecto podemos establecer que entre más larga sea la 

* Agregado nuestro. 

**El análisis de las fluctuaciones de la ganánc(a a partir de una rotación de capital sin lugar 
a dudas es importante sin embargo este análisis no nos explica de ninguna manera la tendencia de la 
tasa de ganancia, dicha tendencia será abordada más ampliamente en las páginas siguientes. 
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rotación de capital más baja sera la ganancia. Así por ejemplo si tenemos dos capitales (el primero en 
eí sector de bienes de consumo" y "el otro en la producción dé bienes de capital) observamos q"ue por la 
propia caracter(stlca de estos dos sectores sei-án distintos sus periodos de rotición'rotando el primero 
cada mes mientras el segundo lo hara solo dos veces al áño, obtendremos que el capital que rota dos 
veces al año (suponiendo una cuota de plusvalia _Igual en los dos capitales) tendrá una tasa de ganan
cia menor lo cual lo podremos demostrar de la siguiente manera, supongamos: 

1c10 + v 2 + p 2= 14 siendo el producto anual de 168 
1 lc 60 + v 12+p 12 = 84 siendo el producto anual de 168 

Lo. primero que podemos observar a simple vista es que el valor del producto anual en los 
dos sectores es igual, también tanto su capi:al constante como variables anuales son iguales sin 
embargo observamos que el capital en funciones del capital productor de bienes de consumo es mucho 
menor que el que produce capital constante siendo respectivamente de 12 y 72, pudiéndose deducir de 
lo anterior que las cuotas anuale:. de ganancia son muy superiores en el capital que tiene menor mlme
ro de rotaciones que en el que solo rota dos veces al año. Por esto las grandes Inversiones que requieren 
periodos prolongados de tiempo para su maduración dificil mente son realizados por el capital privado 
trasladándose estas inversiones al estado en su función de capitalista social*. 

Sin embargo esta no es la dnica forma en la que el periodo de rotación afecta a los distin
tos capitales d.irante la crisis. Si suponemos a dos capitales uno que rota mensualmente y otro cada 
seis meses, cada uno de ellos transferira al nuevo producto paulatinamente tanto el capital variable 
como el constante sin embargo cada una de las mercancías producidas sin embargo cada una de las 
mercanclas es un valor de uso final cuando es apta para el consumo lo cual sucede en diferentes 
momentos. 

"Por las interrupciones y perturvaciones del proceso social de producción, por ejemplo a 
consecuencia de la crisis, tienen efectos muy distintos en productos del trabajo que son de naturaleza 
discreta que en aquellos que requieren un periodo más prolongado y cont(nuo para su producción. 
En un caso, la producción de hoy de detem1inada mesa de hilados, carbón, etc. no va seguida, 
mañana, de una nueva producción de hilados, carbón, etc. pero con los barcos, edificios, vlas ferreas 
etc., ocurre algo distinto. Lo que se Interrumpe aqu (no es solo el trabajo, sino además un acto conexo 

. . . . . -··· ................. ····-·--·-·--· 

•Este es pre~lsainente uno de los fenómenos que se da en el pa(s en el periodo de 1970-1976 
y que anallzaremos'poitel'formente. . . . . ·. . . . .. '. . .· 

"' . . .'· ·~ . .~ .'. . ' . ' . , 
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de producción. SI la obra rio se ~orJt(nua, se ha gastado lnutllment;e tos. m~dlos de producción y el. 
trabajo ya consumido en su· producción~. Aunque se ·la reanude, ya sé tla producido deterioro en el 
intervalo" (13) •. · · · · · 

En s(ntesls podemos establecer que el problema de la metamorfosis de la mercancla, es decir 
la no realización de las mercancias, se nos presenta como la primera poslbiHdad de crisis y la más abs
tracta, ésta se debe vincular no tan sólo con el capital individual sino también y como forma más 
Importante con el capital global dado que la producción capitalista es una producción social. Esta 
metamorfosis del capital nos ha llevado a observar el ciclo de! capital industrial encontrandonos de es
ta manera con la circulación y la rotación de capital desprendiendose de está última como se ve afecta
da la cuota de ganancia con la rotación de capital y su participación en la destrucción de capital. 

0.3. El dinero y su participación en lo crisis 

Al ser la moneda según Marx una relación social de producción, está forma parte de las 
relaciones capitalistas de producción, sin embargo participa bajo la forma de moneda es decir bajo la 
forma de una mercancia especial que la hace diferente á todas las demás mercanclas por ser el equiva
lente general. De esta forma la necesidad del intercambio de las mercanc(as por dinero nos lleva a 
plantearnos la Importancia de éste as( como su incidencia en la crisis. Como punto de partida debemos 
establecer que el dinero "no nace de una convención as(, como tampoco nace de una convención el 
estado. Nace naturalmente del cambio es su producto" (14). 

El dinero tiene distintas funciones: es equivalente general, medida de valores, medio de 
cambio, etc. 

En tanto equivalente general al oponerse de una manera Ideal al conjunto de la mercancla. 
En esta primera forma su contenida·material (oro y plata) es de indiferente. Gran importancia,·en tan
to que su cantidad y existencia es en lo fundamental indiferente. Esto es en donde el medio de circula
ción es al mismo tiempo material del dinero en tanto medida y en tanto precio a que se refiere. Ahora 
bien, el dinero como simple medida de circulación deja de ser mercancia (particular) tan pronto corno 
su materia resulta indiferenté para el cambio. 

El dinero al ser med(da de valores .de las distintas mercancías es también un nexo soclal 
entre los individuos el cual se expresa en el valor de cambio. Otra cosa es que el poder social del Indi

viduo que se expresa con la posccl6n de esta niercancla su generls (dinero) lo cual le permite intercam
biarse por cualquier valor de uso; de esta manera cualquier actividad y el prodllcto de esta actividad 
es valor de cambio. 



Esto es preclsainent;e e.n lo. que se deterrrit~a'. 'el poder ~clal.,. en la segúnda.cleter'mlnaclón 
del dinero M [) • l>M. · · . . 

En tanto funciona como medio de e.amblo en la circulación como moneda (oro, plata). Sin 
embargo, aqu( la materialidad de esta mercancia especrflca' paSa"a: un nivel secundarlo, puesto que 
puede ser cambiado su contenido material por cualq'uier signo 'de valor";asf -, el dinero como signo 
de valor puede substituir al dinero real. Pero aún esto supone respaldo a cuilquier signo de valor. 

"La necesidad misma de transformar el producto o la actividad de los Individuos ante todo 
en la fonna de valor de cambio, en dinero, que solo en esta forma de cosa ellos adquieren y manitles
tan su poder social, muestra con cosas distintas: 1) que los individuos siguen trabajando para la socie· 
dad y en fa sociedad; 2) Que su producción no es Inmediatamente social, o sea no es fruto de ninguna 
asociación que reparte en su propio Interior el trabajo" (15). 

Finalmente fa tercera determinación del dinero D-M, M·D. En esta fase el dinero se nos pre· 
senta ya no sólo como medio de circulación, sino como un fin en si mismo. Esto le permite autono· 
mlzarse en fa circulación o transformarse en una mercancla universa!. Además de convertirse en un 
Intermediario indispensable de fa econom(a constituyendose de esta manera en agente social. As( el 
dinero en tanto medio de pago deja de fado todo carácter material en si mismo y pasa a constituirse 
en nexo social, de ahi su carácter productivo en tanto fuerza motriz para el desarrollo de fas fuerzas 
productivas en que el dinero se convierte en sujeto, fin y producto del trabajo universal. 

Por otro lado también al remplazar al trabajo general en el intercambio. Esta forma pre· 
supone a fas dos anteriores, a la vez que constituye su unidad. Aqui se convierte ya su caracter de capi· 
tal en potencia, carácter que se desarrolla al enfrentarse a la mercancía fuerza de trabajo, esto niega al 
dinero como simple y lo convierte como principio y fin del ciclo. 

Por último fa función del dinero como medio de pago trae consigo una contradicción no me
·diada, "En fa medida en que se compensan los pagos, el dinero sólo funciona idealmente como dinero 
de cuenta o corno medida de valores. En la medida en que los pagos se efectuan realmente, el dinero ya 
no entra en escena como medio de circulación, como la forma puramente evanecente y mediadora del 
metabolismo, sino como encamación individual del trabajo social, como fa existencia autónoma del 
valor de cambio, como mercanc(a absoluta. Dicha contradicción estalla en la fase de la crisis de 

producción y comerciales que se llaman crisis dinerarias". ( 16). La crisis dineraria es una fase de toda 
crisis, debe distinguirse bien de la clase particular de crisis a las que también se llaman dinerarias, pero 
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que pueden constituir un fenómeno enteramente autónomo y que por tanto solo por reacción ejerce 
un Influjo sobre.la industria.y el comercio. Tratase d_c crisis .. c:iuyo movimiento se centra en el capital 
dinerario y cuya esfera directa es por tanto la esf~ra de la acci~o dramática del capital dinero. 

Hasta aquí pareciera ser que Marx nos presenta una crisis dineraria aislada de la producción 
material de mercancías que en última instancia es la caracter(stica más importante del modo de pro
ducción capitalista. Sin embargo, si nos quedamos en 1esta caracterización que Marx hace de las crisis 
dinerarias nos encontrariamos en un error; mcís bien fo que debemos considerar es que Marx observa 
l~isis diiierarlas .. como .una fase de toda crisis es decir que en fa crisis capitalista inevitablemente se 
manifestaran problemas financieros, con lo cual podemos manifestar que e1'te tipo de crisis no tiene 
ninguna autonom(a con la producción, acumulación, sobreproducción etc. 

Ahora bién respecto a la función del dinero en la crisis, como ya lo hab(amos establecido la 
posibilidad general de crisis se da con la duplicación de la mercancía en mercancia y dinero. Esto 
implica que la circulación de mercanclas puede Interrumpirse al convertirse el dinero en tesoro en vez 
de ser puesto en circulación para la reallzación de las mercancías, quedando invendibles buen número 
de mercancias dándose la crisis. 

"Pero mientras el dinero no actue más que como medio de circulación, mientras la mercan· 
cia se venda directamente por dinero y éste por mercancía, la transformación del dinero en tesoro no 
es más que un proceso aislado, individual, que significa la lnvendivilidad de una mercancia, pero no un 
estancamiento general. Esto cambia con el desarrollo del dinero como medio de pago, y aún más con el 

desarrollo del crédito de circulación. Estancamiento de la venta significa ahora que no se puede realizar 
el pago prometido. Pero, esta promesa de pago ha servido de medio de circulación o de pago a toda 
una serie de posteriores transacciones. La incapacidad· de pago de uno hace también a los demás inca
paces de pago, La concatenación de las obligaciones de pago que ha motivado el dinero como medio de 
pago se ha roto, y ei estancamiento en un punto se próp.aza_a todos. los demás: se hace general. As(, el 
crédito de pagos desarrolla una solidaridad de las ramas de la producción y da pie a que el estanca
miento parcial se transforme en general" (17). 

Sip embargo con el énfasis del dinero como medio de circuladón · 
y de pago no se termina el° análisis· del dinero en cuan fo á su .·funcionamiento en la crisis por IO que 

tenemos que planteamos el Interés su determlnadóri y su función en fa crisis, Para~ tendremos que 

partir del dinero pero observando su valor de uso adíclórial. 
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"El dinero -tomado en este caso como la expresión autonóma de una suma de valores, ya 
exista de hecho en dinero o mercancía- puede ser· transformado, sobre la base de la producción capi
talista, en capital, y en virtud de estas transformaciones se convierte en un valor dado en un valor que 
se valoriza a si mismo, que se automultiplica. Produce ganancia, es decir que faculta el capitalista para 
extraer de los obreros una determinada cantidad de trabajo Impago, de plusproducto y plusvalor, y 
apropiárselo. De esta manera adquiere además del valor. de uso que posee como dinero un valor de 
uso adicional: el de funcionar como capital. SU valor de uso consiste, en este caso, en la ganancia que 
produce al estar transformado en capital. En este carácter de capital potencial, de medio para la pro
ducción de la ganancia, se convierte en mercancia, pero en una mercancla sui generis. O lo que resulta 
lo mismo el capital en cuanto capital se convierte en mercancla" (18). 

Este valor de uso adicional del dinero y su función en tanto capital nos lleva a la necesidad 
de señalar que durante la producción o comercialización de la mercancia nos encontramos con el capi
tal "propiedad" y el capital "función" es decir et capital pertenece a una persona y funciona en las ma
nos de otra. Debido a esto la fase D-M es precedida por la fase D-D donde se desarrolla la entrega del 
dinero corno capital del prestamista at prestatario, y tras M' - D' sigue D' -D. es decir devolución del 
prestamo modificándose los ciclos del capital comercial e industrial. 

As( como el capital comercial e industrial tienen su propio movimiento el capital a Interés 
o de préstamo tiene su propio movimiento. Pudiéndose observar las siguientes formas de movimiento 
D. D y D' - D' o reduciendose a D - D'. El capitalista poseedor de dinero lo entrega al comerciante o 
al industrial por un tiempo determinado y, al finalizar este plazo, le refluye con un corto incremento. 
De esta manera la esencia del capital de préstamo seria la cesión de dinero del prestamista al prestata
rio para que este lo ponga a funcionar y obtenga la ganancia media como consecuencia de esto el pres
tatario devolverá el dinero a el prestamlst.1 pero también debe entregarle una parte de la ganancia, De 
esta m¡¡nera el capital dinero obtiene una nueva forma, la forma det capital que aporta interés, o sea 
se convierte en capital de préstamo. En esta nueva forma el capital dinero se aisla del capital comercial 
y del capital industrial convirtiéndose en un capital especial que se les contraponen a las anteriores 
fonnas como capital e interés. 

Pero haoría que plantearnos la pregunta de que es el interés, para . esto hay· que obser
var las diferencias entre el precio de las mercancías corrientes y el interés (éste como precio del di
nero). El precio de las mercancias corrientes es la expresión, en dinero, del valor de las mercanclas. 

El iílterés no es la expresión monetaria del valor del capital dinero. El capital dinero mismo es la expresión 
del valor de las mercancfas el interés es el Incremento del capital prestado. 
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El interés es una parte de ta ganancia medl~a obtenida como resultado de la realización del 
valor de UsO adicfonar del dinero prestado. El prestatario debe pagar un interés aun en el caso de que el 
dinero apropiado por él no sea puesto a trabajar de una forma productiva y por ende no haber 
obtenido una ganancia. 

Ahora bién si consideramos el ciclo Industrial "Estado de reposo, creciente animación, pros
peridad, sobreproducción, crisis catastrófica, estancamiento estado de reposo, etc. se descubrira que 
mayormente un bajo nivel de interés corresponde a los periodos de prosperidad o de ganancia extraer· 
dinaria, el caso de a>ecnso del interés corresponde a la lfnea divisoria entre la prosperidad y su trasto· 
camiento, mientras que el máximo del interés hasta el nivel extremo de la usura corresponde a la crisis 
{19}. Respecto al dinero en el periodo posterior a una época de depresión, "éste se encuentra en abun· 
dancia no habiendo especulación, en el segundo periodo el dinero es abundante y fa especulación fron· 
dosa; en el tercer periodo comienza a ceder la especulación y se busca el dinero; en el cuarto periodo 
el dinero es raro, y se inicia la depresión" (20). 

Ahora bien como ya lo establecimos el tipo de interés alcanza su nivel máximo durante las 
crisis, época en la cual hay que tomar prestado para pagar cueste lo que cueste. Puesto que el aumento 
de inte(es corresponde una baja de los precios de t(tulos y obligaciones, esta es a la vez una magn(fica 
oportunidad para que las personas con capital dinerario disponible puedan adueñarse, a precios irri· 
sorios, de esta clase de papeles que devengan interés, los cuales en el curso normal de los acontecí· 
mientos, deberá alcanzar nuevamente cuando menos su precio medio apenas vuelva a descender el 
tipo de interés. 

Un ejemplo del ascenso de la tasa de interés fo tenernos en la crisis de 1847 en la cual hay un 
gran drenaje de oro de inglaterra por importación de alimentos, también se observa una depreciación 
de los fondos pdblicos y de las acciones de canales y ferrocarriles además de un. atesoramiento en los 
bancos. A lo cual Mr .. Pcase, señala "Puesto que el banco se vio obligado a Incrementar cada vez más su 
tasa de interés, tos temores se generalizaron; los bancos provinciales incrementaron los montos de di· 
nero que se hallaban en su posesión, as( como tas reservas de billetes; y muchos de nosotros que habi· 
tualmente soli'amos acaso unos cuantos cientos de libras en oro o billetes de banco, almacenamos de 
inmediato miles y miles en cajas fuertes y escritorios, puesto que reinaba gran incertidumbre acerca de 
los descuentos y la capacidad de circulación de ( ... ) letras en el mercado; y de esta manera se produjo 
un atesoramiento general" (21). 
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Es importante señalar. que el incremento de la tasa de interés juega un papel Importante 
en la crisis ya que ante la altá ·tása <fe Interés el capital en funcióo sale del proceso productivo por dos 
circunstancias: la primera sería por ser más productivo de~itaren fos bancos su capital dinerario ob· 
teniendo una tasa <le interés más alto que si lo pusiera a funclónar· de una forma productiva. El otro 
punto seria que a altas tasas de Interés es Imposible la co11tratación de créditos por patte de los caplta· 
listas en función puesto que las altas t:asaS de interés absofVerian la ganancia del industrial o del 
comerciante. 

0.4. Crisis y crédito 

El desarrollo del sistema de crédito implica un desarrollo de las fuerzas productivas ya que 
éste permite al capitalista en función que al finalizar su proceso productivo no tenga que esperar 
a que sus mercancías se realicen para que nuevamente entren en el pr~ceso productivo acelerando con 
ésto las diversas formas de acumulación y reduciendo el tiempo de reproducción de capital, el cual es 
igual al tiempo de producción más el tiempo de circulación. Además podernos establecer que el cré
dito reduce los gastos de circulación: Puésto que hace que este de más el dinero en toda una serle de 
transacciones. También crea letras privadas que constituyen dinero comerical, los billetes de banco, 
los cuales son dinero crediticio. Esto no puede desplazar el oro y la plata, pero: A) reduce la cantidad 
necesaria de estos para la circulación B) reduce considerablemente los gastos, relacionados con el 
desgaste de las monedas de oro y plata. Por último el crédito reduce al mínimo el dinero que se 
encuentra ocioso. Sin embargo el papel del crédito no solo agiliza la circulación del capital sino que 
es un elemento importante de la nivelación de la ganancia transfonnando lasdistintascuotasdeganan
cia en una cuota general de ganancia la cual es un resultado de la "emigración y la lnrn!gración de los 
capitales de una esfera de la producción a la otra. El capital sale de aquellas esferas de la producción 
donde !a cuota de ganancia es baja;· para ir a aquellas esferas de la producdón dóñdé lá cuotá dé gañañcia 
es más elevada. El resultado de este movimiento de los capitales es la subproducción y la.superpr~duc
clón: la subproducclón, alli donde el capitalista se retira; la superproducción en aquellas ramas de la 
economía hacia las cuales fluye el capital. Y esto a su vez provoca una desviación de los precios respec
to del valor, hacia arriba y hacia abajo, alli donde se ha obtenido una superproducción" (22). 

Ahora bien el capital de préstamo acude donde la. cuota de ganancia es elevada y, como 
resultado, tenemos la superproducción, la calda de los precios, el descenso de las ganancias; entonces, 
el capital de préstiuno retrocede y corre ·hacia allá, de donde hace poco, con tanto temor, habla huido. 

El capital de préstamo evita los sectores prod~ctivos donde la cuota de ganancia es baja, como resul
tado de lo cual en estas esferas se obtiene una subproducción, el ascenso de los precios y el aumento de 
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tas ganancias. Y esto crea un "vuelco" de la dlrecc:ló!l del capital de préstamo; éste se dirige con pre
mura hacia las esféras de la producción' las éuales se han convertidó en muy ventajosas. 

Además el crédito favorece la especulación, fe sirve como base porque le permite separar, 
con un plazo mayor, los actos de compra y venta. Más ailn al separar la compra y la venta se crea "una 
demanda artificial y enmascara la verdadera situación de las cosas en el mercado. El proceso de produc
ción no solo se acelera, se ampl(a y con esto mismo estimula la demanda artificialmente creada, Pero se 
acelera también la llegada de la crisis~ SI en un principio gracias a la demanda artificialmente creada, el 
crédito dilata en el fr~mpo la llegada de la crisis¡ en cambio, precisamente porque la demanda se ha 
creado artificialment.:, la llegada de la crisis¡ en última instancia, se acelera, y adopta una forma más 
aguda" (23). 

El desarrollo del crédito es también causa y consecuencia del capital ficticio como las socie
dades por acciones dando lugar a la circulación de valores, de t(tulos de propiedad o de deuda pública 
y privada, accione~, etc que son manejados, en razón de su liquidez relativa como cuasi dinero durante 
ciertas épocas, acusando de una manera más pronunciada los efectos del clclo sobre todo de su parte 
baja. Sin embargo éste no es el único elemento para el surgimiento de la sociedad por acciones, sino 
que la forma principal y decisiva en la formación de la sociedad por acciones debe buscarse en el glgan. 
tesco crecimiento de las fuerzas productivas, que provoca una concentración colosal de la producción, 
entra en una aguda contradicción con la forma Individual del capital. Por grande que sea el capital 
individual que utiliza además las enormes cantidades de crédito, éste, aun as(, resulta Insuficiente es
pecialmente en la industria pesada transporte etc (24). 

0,5, Acumulación y tosa de ganancia 

El modo de producción capitalista no es un modo de producción en donde el objetivo llnlco 
sea la producción de mercanc(a, sino que lo que en llltlma instancia persigue es la valorización de 
capital y la obtención de una ganancia. Por ende el objetivo del capitalismo es la producción de mer
cancla pero no de cualquier tipo de mercancia sino solo aquella que contenga más trabajo del que se 
ha pagado por ella; de este modo la producción de plusval(a es el objetivo último del modo de produc
ción capitalista. 

La extracción de plusvalla dentro de esta sociedad se da de dos formas como plusvalla abso· 
luta y f:omo plusvalla relativa. · 
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Respecto a la primera podemos establecer que este tipo de plusval(a (trabajo no retribuido} 
~e da a partir de la extensión de la jomá.da de trabajo, es decir el capitálista para poder extraer una 
mayor parte del trabajo excedente tiene que prolongar la jornada de trabajo: supongamos de 1 O a 12 
horas de trabajo manteniendo constante la intensidad de la fuerza de trabajo y su valor ésto Implica 
que si la tasa de explotación es del 1000/0 y la relación capital constante capital variable es de uno a 
uno en el primer caso el plusvalor será igual o cinco horas ya que el tiempo de trabajo socialmente 
necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo sera cinco horas siendo el resto el trabajo 
excedente. Si incrementamos la !ornada de 1 O a 12 horas suponiendo que el tiempo de trabajo so
cialmente necesario para la reproducción de la fuerza de traabajo permanece constante entonces el 
trabajo excedente será en lugar de cinco horas de siete a ésta forma de extracón del excedente se le 
llama plusvalia absoluta. 

Esta extensión de la jornada de trabajo ttndrá repercusiones en el desgaste material de la 
maquinaria ya que se llevará a cabo de una manera más rápida evitando la desvalorización de la maqui· 
naria por revoluciones _de valor º.aminorando la depreciación moral de és~ .. 

"Es evidente que el progreso de la maquinaria y al acumularse la experiencia de una clase 
especial de obreros mecánicos, aumenta de manera natural la velocidad y con ello la intensidad del tra
bajo. As( por ejemplo, durante medio siglo la prolongación de la Jornada corre aparejada con lacre
ciente intensidad del trabajo fabril. Con todo se comprende fácilmente que en el caso de un trabajo 
que no se desenvuelve en medio de paroxismos pasajeros, sino de una uniformidad regular, reiterada 
día tras d(a, ha de alcansarse un punto no:lal en que la extensión de la jornada laboral y la intensidad 
del trabajo se exclusivan rec(procamente, de tal modo que la prolongación de la jornada de trabajo 
solo sea compatible con el menor g¡¡OO de intensidad en el trabajo, y a la inversa, un grado mayor de 
intensidad sdlo puede consolidarse con la reduccl6n de la jornada laboral. No bien la rebeld(a, gradual
mente más y más encoríadá, dé la cliisc obrera ·obliga al Estado a reducir por la fuerza la jornada la· 
boral y a comenzar por Imponer a la fábrica: propiamente dicha una jornada normal de trabajo. A 
partir, pues, de ese momento en el que se lmpedlra producir más plusvalor mediante la prolongación de 
la jornad:1 lahoral, el capital !:e lanzó con todo su poder y conciencia plena a producir plusvalor relativo 
mediante el desarrollo acelerado del sistema fundado en la maquinaria" (25). 

La plusvalfa relativa consiste en la producción de un monto mayor de mercanclas por cfcc· 
tos de una intensidad de{ trabajo.y sin 1á prolongación de la jornada, es decir el mismo tiempo global 
agregado afprodt.lcto social, esto.es, el mismo valor que siempre p'er6 ccin la prodüi:Cióñ de tri.is val~res; de 
uso, los cuales por unidad tendrán un menorvador, al mismo tiempo esta reducción de la jornada labo-
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ral imprime un desarrollo a las fuerzas productivas e Impone al obrero una condensación del trabajo en 
un grado superior: E·sto· tiene· una implicancla Importante en la producción de plusval (a ya que ella no 
se lncrementar.í a partir de la extensión de la Jornada del _trabajo;slno de la cadensación del trabajo, es 
decir de diez horas para incrementar la plusvalia no es neccsaíio ampliar la Jornada de trabajo sino con 
la misma jornada puede aumentar el plustrabajo mediante la disminución del tiempo socialmente nece· 
sario para la reproducción de la fuerza de trabajo es decir que si antes el tiempo necesario para la re· 
producción de la fuerza de trabajo era de cinco horas (eón la introducción de nuevas técnicas que 
implican un revolucionamiento tanto en el sector de medios de producción como de medios de consu· 
mo) el tiempo de trabajo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo será menor si supone
mos que esta reducción es a la mitad. Esto Implica que el plustrabajo en vez de ser de cinco horas, 
ahora pasa a ser de siete horas y media, con lo cual queda demostrado que para incrementar el plustra. 
bajo no es necesario aumentar la jornada de trabajo, aunque en un momento histórico del desarrollo 
del capitalismo esta acción fué la más común. Sin embargo en la medida en que se desarrolla otra 
forma de desvalorización de la fuerza de trabajo, ésta se convierte en la dominante para la extracción 
de la plusvalla. 

El aspecto revolucionario del capitalismo es que fo que conduce al desarrollo continuo, cada 
vez más profundo de las fuerzas productivas para una mayor valorización del capital es decir, para la 
obtención de una máxima ganancia. Este desarrollo de las fuerzas productivas implica cambios subs
tanciales en la productividad del capital y en su composición orgánica, o sea, en la relación capital 
constante-capital variable, que de ser una relación de un medio a un medio,pasa· a desequilibrarse sien
do cada vez mayor la proporción de capital constante respecto al variable en el capital global, lo que 
ocasionará cambios importantes en la composición orgánica de capital siendo esto un elemento muy 
importante en la calda de la ganancia. 

En nuestro análisis nos hemos planteado cómo ei capit.alismo tiene la necesidad de desarro· 
llar las fuerzas productivas, y las Implicaciones que este desarrollo tiene en la estructura del capital 
en cuanto que la relación de capital constante-capital variable tiende a modificarse, y por ende, la 
composición orgánica y la productividad tienden a modificarse. Ahora bien, conforme se van desarro
llando estas tendencias, la acumulación de capital también se modificará. 

Pero analicemos un poco más profundamente el proceso de acumulación de capital. Como 
punto de partida podemos planteamos:la reproducción simple la cual como establece Marx no es un 
fenómeno típico del capitalismo, sin embargo, cualquiera que sea la forma social del proceso de pro
ducción, es necesario que éste sea continuo, que recorra periodlcamcnte, de nuevo las ml:smas fases. 
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Es· decif. que para mantenerse a la misma escala de producción la sociedad debe garantizar 
que los medios dé producc!~ri consumidos sean reemplazados por una cantidad igual, garantizando 
esto la reproducción simple del proceso· productivo. Esto ..:..lá reproducción simple- Implica que la 

plusvalía e_xtraid~ por los capitalistas lejos de ser pu~ta en acciSn en el proceso produaivo.posterio! cs~rou
mlda (ntegramente por el capitalista. Sin embargo la Importancia de esta reproducción está en ser la 
primera parte y la más importante de la acumulación o reproducción ampliada, ya que una premisa 
para la acumulación es partir de la reproducción simple. · 

Ahora bien, respecto a la reproducción ampliada, ésta no representa más que el empleo del 
plusvalor como capital, o la reconversión del plusvalor en capitál, lo cual a diferencia de la reproduc
ción simple es un fenómeno típico del capitalismo. Ahora bién la reproducción ampliada~omo antes 

.. mencil)nil!J101>Jl~Plica el empleo· de la plusvalla -ya sea total o parcial- en el proceso productivo te
niendo el capitalista la opción de llevar a éste el total de la plusvalía o parte de ella, cualquiera de es
tas dos deslclones que el capitalista tome implicara la inversión de excedente lo cual tendrá que ser 
tanto en capital constante como en caital variable en diferentes proporciones. 

Esta reproducción ampliada tendrá grandes implicaciones en la crisis capitalista: la primera 
sería la relación capital constante-capital variable, la cual a partir del desarrollo de la producción capi
talista tiende a desequilibrarse, es decir la relación que en un primer momento era igual entre el capital 
constante y el variable, va desapareciendo, y se va inclinándo en favor del capital constante, lo que no 
Implica que el capital variable en terminos reales disminuya, ya que incluso éste tiende a aumentar, es 
decir hay un aumento absoluto de la fuerza de trabajo ocupada por los capitalistas, pero a su vez, 
también habrá un aumento pr9porcionalmente mayor del capital constante lo que ocasiona que 
en la producción de una rnercancia, cada vez habrá más trabajo muerto que trabajo vivo, hecho que 
origina implicaciones importantes pues recordemos que el único que tiene la capacidad de valorizar el 
capital es el trabajo vivo. 

Ahora bien el objetivo último del modo de producción capitalista es la máxima valoriza
ción posible del capital es decir la obtención de una máxima ganancia. Otro elemento que no hay que 
olvidar, es el mecanismo de la competencia que juega un papel muy importante en el desarrollo de las 
fuerzas productivas y "obliga a que el capital, para poder subsistir en condiciones ventajosas y con 
una tasa de ganancia aceptable, debe revolucionar constantemente las formas y métodos de produc
ción con los cuales· opera. No se trata ya de la "voluntad emprendedora" del capitalista o de su 
"esp(ritu emprendedor'", sino de las leyes objetiva$ que le va Imponiendo el proceso de acumula
ción por medio de la amenaza de la competencia,'estas leyes son las que loticñenacorralado·en una 



32. 

disyuntiva: trasforma y ~luclona la producción, o perece ante el embate de las Inversiones de sus 
"hermanos" de clase· en ía misma rama en la cu~ opera .. Está por demáS decir que tiene una sola res
puesta: lucl1ar por la vida y evitar ei suicidio· desarrollando las fuerzas productivas" (26). · 

Sin embargo, este desarrollo de las fuerzas productivas y la acumulación de capital impulsan 
de una manera Importante la productividad del trabajo social volviéndose esto en la palanca más im· 
portante de la acumulacl6n. La masa de medios de producción con que un obrero opera crece al cre· 
cer la productividad del trabajo, el volumen creciente de los medios de producción comparado con 
lafuerza de trabajo, que absorben expresa siempre la productividad creciente del trabajo. Por consi
guiente, el aumento de ésta se revela en la disminución de la masa de trabajo puesta en relación con 
la masa de medios de producción movidos por ella, o sea, en la disminución de magnitud del factor 
subjetivo del proceso de trabajo comparada con el factor objetivo. 

Este cambio operado en la composición técnica del capital, este Incremento de la masa 
de medios de producción, comparada con la masa de fuerza de trabajo que la pone en movimiento, 
se refleja a su vez en su composición de valor, en el aumento del capital constante a costa del capital 
variable, siendo ésta una de las caracter(stlcas del proceso de acumulación de capital y la que en pers
pectiva nos expresara el desarrollo del sistena, así como la existencia de problemas en su funciona
miento. La sustitución del capital variable por el constante, llega a tener rango de ley y no puede ser 
tomada como un elemento más que enriquezca el estudio de una realidad capitalista. 

Ahora bien respecto a la tasa de ganancia podemos decir que esta es la expresión de la 
relación que guarda la masa total de plusvalía con el capital adelantado. Pero a su vez, bajo y con la 
composición orgánica de capital, Se puede advertir a primera vista que existe una relación directa 
entre la tasa de ganancia y tasa de plusval(a }' que existe una relación inversa entre la tasa de ganan
cia y la composición orgánica de capital de modo que todo incremento de esta última afectará de 
manera adversa a la tasa de ganancia. 

Como ya hemos visto, la acumulación de capital origina varios aspectos en el desarrollo del 
capitalismo; pues modifica las fuerzas productivas y la composición orgánica del capital. Debido a que 
se observa una disminución del capital variable respecto al capital constante -en forma no absoluta
la tasa de plusval(a, manteniéndose constante el grado de explotación del trabajo, o incluso si éste se 
llega a incrementar, se expresará en una tasa de ganancia ;da baja, siendo la tendencia progresiva hacia 
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la baja general de la tasa ·de ganancia, expresión peculiar del capitalismo al desarrollarse las fuerzas 
productivas, esto implica que el trabajo mismo, que contiene la tasa general" de plusvalor debe expre
sarse en una tasa general de ganancia decreciente, "lo· cual torna más lenta la formación de nuevos 
capitales autonómos, apareciendo como una amenaza para el desarrollo del proceso capitalista de pro
ducción; promueve la sobre producción, la especulación y la crisis· y el capital superfluo, además de 
la población superflua" (27). · 

La ley de la tasa ·decreciente de ganancia, en la que se expresa la misma tasa de plusvalor 
o Incluso una tasa decreciente de éste dice: Tomando una caritldad determinada de capital social 
medio, una parte mayor del mismo constituye trabajo muerto puesto que, de esta manera, la masa 
global de trabajo vivo agregada a los medios de producción, también disminuye el trabajo Impago y 
a la postre el valor en el cual se representa la relación de capital global adelantado. 

De esta forma podemos plantearnos algebralcamente la tasa de ganancia en la forma simple, 
suponiendo que no hay capital fijo, o que éste se consume totalmente en un periodo de rotación y que 
además, ésta última, es Igual a la unidad sobre esta base podemos definir la tasa de ganancia de la si
guiente manera: 

1 
11-= 

p 

C+ V 

donde: g' noúeprcsirita la tasa de ganancia¡ P I~ ma5a de plusvaf(a y v el capital variable. SI dividimos 
dicha ecuacÍÓn (el ourne~o~ y el denomlnádor p~r V tenemos la siguiente expresión: 

. . ' . . . ~; ' 

p/v 
g': 

c/v-+ 1 

donde; pfv es la tasa de plusvalla y cfv la composlcón orgánica del capital. Asl pddemosobservar que 
esta ecuación nos representa la relación entre tasa de plusval(a, tasa de ganancia y composición org¡(ni-
ca de capital. · · , 
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Ahora bien lc6mo poder demostrar con esta formallzaclón planteada por Marx la tenden-
cia decreciente de la cuota de ganancia? Esta tendencia la podemos ejemplificar de la siguiente manera: 
Supongamos un capital global de 2000 pesos en donde la relacldn de capital constante capital variable 
es de un medio a un medio y la tasa de plusvalía es del 1 OOo/o. Nos Interesa saber cuál es la tasa de ga. 
nancia y su comportamiento a lo largo de varios ciclos. 

Primer ciclo productivo 

C + V -+ p 

1000 t 1000 + 100~j:3000 .,.··· •':·,.:,<: ... ·:>.·• ;.;.; .;.¿'.¡,: 

· o.·,. oJ~ J1~".~~;i'~·~·,~~~j¡¡~~~i'g~~¡:ir~.,:~·@~'~'t:;. ;'. .. · Ne .... 
-·:~-:,·.' .::-~,,:~;·,· .. ·· .. ·, '",·, (-.~>>;~_;:~·:~- <~;·. 

'/.~- ·., ;; ; ' '~ - t• ·'." ,., 

--. ~ .. ·. -.-:.~.,,.: ).:·· 
1000 

g'«--- = SOo/o 
2000 

SI reinvertimos la masa de ganancia Integra en un segundo periodo manteniendo losa~~~rlo
re supuestos Inalterables, sólo modificado la proporción capital constante variable de un· m«ldió,a un 
medio a dos tercios en capital constante y un tercio en capital variable tenemos: /:, . 

. ·>.:::;· 

Segundo ciclo productivo ~- .. ' 

,\,;. 

C + V + P 
1666 .¡ 1333 + 1333 . = 4333 

·:·' '. 



e + Y + P 
2546 +1773 + 1773 

1773 
g'=--- = 410/0 

4319 

35. 

De lo anterior podemos demostrar algunas cosas, que por lo demás ya hab(amos venido plan
teando: lo primero se refiere a la relación capital constante capital variable, por ande, a la composición 
orgánica de capital, respecto a esta dltima, vemos que se modiflca pues la relación de un medio a un 
medio de la que partimos, se modificó siendo lavorable al capital constante, es decir, cada vez es mayor 
el trabajo muerto respecto al trabajo vivo en el capital global, lo que es importante en la generación 
de plusval(a debido a que esta, sólo es generada por el trabajo vivo. Este aumento de la composición 
orgánica de capital, es fundamental en la ca(da de la cuota de ganancia ya que cuando nosotros varia
mos la relación capital constante-capital variable, la tása de ganancia disminuyó, siendo en un primer 
momento del SOo/o y después, cayó a 440/0 y 410/0 respectivamente. 

Respecto a la masa de ganancia se observa que no obstantf'Q!Jela l4sa te.ndióa disminuir, la 
masa aumentó de $ 1000 a $ 1333 y a $ 1700, con lo cual se demuestra que la baja progresiva de la 
cuota de ganancia, no excluye que cresca la masa absoluta de trabajo puesta en movimiento y explo
tada por el capital social y que por ande cresca la masa de ganancia. 

Ahora bien si la tasa de ganancia es el acicate de la producción caiptalista, 5U baja torna más 
lenta la formación de nuevos capitales autónomos, apareciendo una amenaza para el modo de produc
ción capitalista, por tanto, esta tendencia descendente de la cuota de ganancia promueve la sobrepro
ducción, la especulación, la crisis, el capital superfluo, ademas de la población superflua. 

Por lo demás el desarrollo del modo de producción capitalista trae consigo un desarrollo 
de las fuerzas productivas lo que a su vez posibilita un aumento en la acumu )ación de capital acelera 
el descenso de la cuota de ganancia en tanto ella esu dada por la concentración del trabajo en gran es
cala, y por lo tanto en una más alta composición orgánica de capital. Esta baja de la tasa de ganancia 
acelera la concentración y centralización de capital mediante la expropiación de los pequelios capitalis
tas y del di timo resto de los productores directos. 
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Finalmente debemos establecer el porqué, la ley de lo tendencia decreciente de la cuota de 
ganancia no es una ley absoluta sino tendenclol, y esto se explica a partir de las contratendenclas que 
Impiden la baja absoluta de la cuota de ganancia. Entre estas ca.usas que Impiden la baja absoluta de la 
cuota de ganancia tenemos: La elevación del grado de cxplotaclón del trabajo; reducción del salario 
por debajo de su valor¡ el abaratamiento de los elementos del capital constante; la sobrepoblación re
lativa, etc. 
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1.- CRECIMIENTO ECONOMICO Y CRISIS: 1962 - 1972 

En este subper(odo nos encontramos con una expansión rápida de la economi'a que se ubica 
especificamente durante los años 1962 - 1967. En estos años existe un gran avance de la tasa de acu
mulación la cual tiene un crecimiento promedio del 250/0 y el crecimiento del Producto Interno Bruto 
alcanza un nivel promedio superior al 7o/o anual, lo cual implica récords de la econom(a Mexicana. 

Estos años se caracterizan por un cambio en la reproducción de capital: pasa de un desarro
llo extensivo a uno Intensivo. Fundamentalmente son dos los elementos que determinan y fortalecen 
el cambio de una forma a otra: 

1.) Lo gran expansión del capitalismo o nivel mundial, que se venfa gestando a partir de la 
década de los cincuentas y que lleva aparejada la pérdida de hegemonfa de los Estados Unidos y la in
corporación de pafses periféricos a la competencia mundial de una forma nueva, ya no dnlcamente 
como exportadores de materias primas sino con un papel más activo dentro de la nueva división inter
nacional del trabajo. 

2.) Las causas Internas, que permiten la entrada de estos pa(ses a una fase ~e acúmul~Ción 
superior. 

1.1) Elementos Económicos Internacionales 

1.1.l)Pérdlda de hegemon/o de los Estados Unidos 

La pérdida de hegemonfa de los Estados Unidos en el proceso de acumulación de capital y 
el ascenso de nuevas potencias económicas estará dado, en lo fundamental, por tres factores. 

El primero estará relacionado con la productividad del capital en Norteamérica. Es Indu
dable que este pa(s surge de la Segunda Guerra Mundial como la potencia hegemónica dentro de los 
pa(ses capitalistas; esto se manifiesta en un supcrav(t permanente de la balanza de pagos, un creci
miento de la productividad superior al de cualquier otro pa(s,· y un crecimiento industrial también 
inigualable. Sin embargo este dominio indiscutible de los Estados Unidos comienza a perderse en la 
década de los sesentas, lo cual puede observarse en su crecimiento industrial que es comparativamen
te menor al de Alemania y Japón*. Siendo además la productividad de estos dos pa(ses m.fs alta que 

*En la segunda mitad de.los años sesentas, el.crecimien.to industrial de los Estados Unidos es 
alrededor del 200/0 mientras que el de Japón es del 600/0 y Alemania del 700/0 en la segunda mitad 
d~ los años sesen4s. 
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la de la Unión Americana (Ver Cuadro · 1.1 en lapág. slg.liente ). 

U~ segundo elemento y que se desprende de lo anterior se refiere al sistema financiero, el 
cual entrara en crisis expresandose en la crisis de la Libra Esterlina en el año de 1967 y después en la 
crisis del dólar a fines de la década de los setentas. La devaluación del dolar y la lnconvertibilldad del 
mismo, mina las bases del sistema monetario entrando_ este en grandes conflictos, surgiendo la necesl· 
dad de establecer un nuevo patrón económico internacional como los petródolares y el estableci
miento de los Derechos Especiales de Giro (D.E.G.) los cuales sin embargo no logran convertirse en 
signos de valor capaces de substituir al Dólar. 

l.1.2. Restructuroclón de la producc/6n mundial 

Sin embargo comentar(amos un error muy grave si consideramos que la restructuraclón de 
la acumulación en la econom (a mundial es~ dada por la crisis de los Estados Unidos, la cual sin lugar a 
dudas juega un papel importante. Sin embargo durante la década de los sesentas se dan profundas 
transformaciones que influyen en el proceso de acumulación a escala mundial: se diversifica e Incorpo
ra de una manera más activa a centros de desarrollo rápido situados en la periferia del sistema capita
lista: Brasil, México, Venezuela, Irán, Corea del Sur, etc. Dentro de los elementos que permiten este 
cambio nos encontramos con la consolidación, profundización y globalización del mercado capitalista, 
que es impulsado por " .. el desarrollo de una estructura cada vez más interdependiente por obra de la 
expansión de la empresa privada transnacional y el crecimiento más que proporcional del intercambio 
interindustrial de medios de producción y tccnolog(a, el restablecimiento del crédito internacional del 
mercado mundial de capitales y, del papel de la tasa de interés corno instrumento de regulación del 
movimiento internacional del capital dinero. Aspectos estos que se combinan con la generación de 
un mercado mundial de fuerza de- trabajo basado en la aparición de un ejército industrial de re5crva 
mundial en el sentido-del término" (1 ). (Ver cuadro 1 :2 en la página siguiente). 

El resultado de este proceso es una mayor intedependencia de la econom(a Mundial y un es
trechamiento del mercado. Estas modificaciones repercutieron de una manera importante en los 
países periféricos: "acelerando notablemente el ritmo de desarrollo del capitalismo en cada país¡ 
fortaleciendo el proceso de integración de las diversas economías al mercado capitalista nacional; 
ahondando el desarrollo d~sigual entre los diferentes tipos de pa(ses. O sea, desarrollando en forma 
eruptiva tendencias que ya cxist(an anteriormente, pero que no alc;anzaban todavia su expresión abier-
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1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

2.1 
2.6 
5.8 
4.0 
5.3 
6.0 
6.0 
2.7 
4.6 
2.8· . 

-0.2 
3.4 

CUADRO 1.1 • 

Producto Interno Bruto de los Principales Pafses Capitalistas 
· ·· (tasas de crecimiento) · · · . . 

6.S. 
7.9 
5.9 
3.3 

,L-· 

: jap6n * 

·13.3 
;:14.S:. 
·':J,6.: 

.·.··.·~:.,;]~;~\ 
.. :;~:ff:i.· 

Reino 
Unido 

Fr~~cia · ... 
.. ,··,, 

.. · ';_:· 

4.7 . 2.7 5.4 . 

. ·:-.:,'; -

*Para estos pa(ses se utilizó el producto nacional Bruto por no haber cifras del P.l.B. 

Nota: En la elaboraci6n de los cuadros estad(stlcos dividimos nuestro periodo de análisis en dos subperiodos uno que va de 1960 a 1971 y 
un segundo que va de 1972 a 1983. En el caso de las estad(siicas nacionales se nos presentó el problema de la flata de homogenización de 
estos por lo cual en el primer sub periodo el material estad(~tlco que nos slrvlo de apoyo en la elaboración de nuestros cuadros fue básica
mente México en cifras de NAFINSA y los informes ademas de PIB y gasto del Bco,de México, A partir de 1970 tenemos las cuentas na
cionales de la S.P.P que son sin lugar a dudas un material mucho más sistemático que los anteriores. Este material lo utilizamos hasta 1972 
por 2 razones. En primer lugar porque este año es el punto de partida del segundo subperiodo de nuestro análisis y en segundo lugar para 
evitar sesgot;por la divergencia en las estad(sticas) en los años finales de nuestro lo .. subperiollo.. · 

Fuente: Cálculo propio con Base a las Estad(sticas Financieras Internacionales del F.M.I. Anuario de 1981. 
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CUADRO 1.2 

Posición de las prlnclpales reglones Capitalistas en la Producción Industrial mundial y el comercio Internacional (1.950-1975) (a) 
: ':' .·· ·. ·. · : · · .. · .... ··.·. (Porcentajes) .. ·.· . . ' . . ·· .···· ... · · 

Reglones: 
.· ',J 

'.;'· ... ' 

América. 
del Norte (b) 
Europa 
Occidental (c) 
Japón 

Oceanía 
Reglones 
Periféricas ( d) 

NOTAS: a) Sin considerar los pa(ses del Este . 
b) Incluye los Estados Unidos y Canadá (fa Participación regional de EE.UU. en la Producción Industrial era del 900/0 en 1970 y 
en las Exportaciones del 720/0 en el mismo año). 
c) Toda Europa excluidos los pa(ses del Este. La producción de los seis primitivos de la C E E dentro de las exportaciones de la 
regíón, Evoluciono as(:· 12.30/0 (1948), 23.96/o (1958) 31.00/0(1970, y 280/0) (1975). · 
d} Incluye Sudráfrlca e Israel, aunque su Inclusión no modifica apreciablemente la participación de los pa(ses en desarrollo en los 

Indicadores trabajados, ya que solo incfdt' entre el 2 y el 4o/o de las cifras totales. 

FUENTE: Alejandro Dabat "La Economía Mundial y los Pa(scs periféricos en la década del sasent~" En Rev. Teor(a y Polfllca númcr.o 1, 
Abril Junio de 1980, cuadro 4 P. 28. 
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.. por I• oXbt~~-d~lf~~~-~~di;f~~~~~1~V$~;tt;~~~J~¡\~¿,f ;,t~~i~.~~/li. 
mente su lncorpófii~ión fu~s deéldid~ ·al mercado llltindlal'.' (2)''.':; ' .: ' :< >' ' ';:, :\'.( ' . ' .. ' -<:< ... 

1.2) Expon~lón de I~ economfo mexicano de 1963 o 1967 · .·· 

. ' . .·' :'" .: 

Cabría preguntarse por los efectos que traen consigo estas transformaciones del proce5o dé' 
acumulación mundial en el capitalismo Mexicano. 

1.- Un primer aspecto estar(a dado por los efectos que tiene la importación de capitales, 
cuestión muy ligada al excesivo aumento de la deuda externa la cual pasara de 813.5 millones de dó
lares en 1960 a 4262.0 millones de dólares en 1970, lo que implicó una tasa de crecimiento anual del 
14.So/o. De esta manera podemos establecer que a partir de la década de los sesentas y más especiflcá
mente de la segunda mitad de esta década se convierte México en un importador cada vez más impor
tante de capitales. 

2.- Un segundo aspecto se dar(a-por el nuevo papel que juega México en la división Interna
cional del trabajo al pasar a ser gran importador de bienes de capital lo cual es explicable porque es 
precisamente en esta fase en donde se transita a un desarrollo intensivo, requiriéndose para ello una 
creciente importación de bienes de capital. 

En el orden de elementos internos se observa que a partir de la segunda mitad de los años 
cincuentas se presenta una desaceleración en la industrialización y en el proceso de acumulación. Este 
desaceleramiento del proceso de acumulación se explica porque el desarrollo extensivo ha llegado prác
ticamente a sus límites. Respecto al proceso de sustitución de importaciones éste enfrenta la necesidad 
de elevar considerablemente la tasa de acumulación para acceder a la fabricación de insumos industria
les, equipos y bienes de consumo personales y duraderos. Estas ramas industriales se caracterizan por 
ser de composición orgcinica de capital alto, ciclo de rotación de capital más largo y tccnolog(a más 
moderna. 

El agotamiento de la industrialización ligera coincidió con la finalización de la favorable re
lación de precios internacionales de los productos primarios, lo cual entorpeció la importación de 
medios de producción y, con ella, la inversión en la industria. De esta forma la declinación del ritmo de 
crecimiento tuvo su causa fundamental en la disminución de la rentabilidad general del capital. 
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1.2.1. Elemen{os.que pe~it~n.eJ ·e··, ·ecti'Tlte.nco de.1a•1rcono1nra 
•.' .... ·' . : .. ·, ··::·~-··-=·· '.'. -. .. .. 

· Son; sin duda vaii~s los factores qúe pérmltén ~ la ecoriom(a salir de la crisis· (de 1958 -
1959) y adentrarse en un proceso de acumuláción sustani:ialmente difer~nte al que se ven(a desa
rrollando hasta ese momento en el pa(s. 

A este respecto podemos establecer que hay cambios substanciales en la pol(tica econó
mica del gobierno, el cual busca sobre todo aplicar la captación de capital externo, con el fin de con
solidar la acumulación de capital interno, además de utilizar la captación estatal para aumentar su 
inversión en empresas ptlblicas y scmipúbliCas "Durante la década de los sesentas la inversión ptí

blica destinada al sector industrial aumenta en casi un 200/0 canalizándose principalmente en enc1 · 
géticos (91o/o en promedio), donde el Estado es dueño de las dos empresas más grandes del pa(s: 
Pettólcos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La inversión mostró al 
interior cambios cualitativos: por ejemplo la destinada a la siderurgia aumentó un 26.70/0 en el caso 
de petróquimica su incremento fui! de un 230/0, y la destinada a la energía eléctrica aumentó en un 
330/0" (3). 

De esta forma el Estado financia su inversión en base al constante endeudamiento tanto in
terno como externo*, Respecto a este llltimo tipo de deuda esta pasa de 813.4 millones en 1960 a 
4262.0 millones de dólares en 1970 y si bien en este período la deuda externa todav(a no representa 
problemas para el desequilibrio del país, s( se sientan las bases para expandir de tal forma la deuda 
externa que en la década de los sesentas se agravará la situación de México. 

Se capta también una creciente proporción del ahorro de empresas privadas y de individuos 
por medio del sistema bancario, distribuyéndolo de una manera selectiva; lo mismo sucede con Jos 
empri!stitos extranjeros. Estas medidas tienen como rewltado: 

*Por lo demás este será un rasgo que caracterice al Estado dentro del proceso de acumula: 
ción de capital siendo el endeudamiento de este ~da vez mayor conforme se desarrolla~' proceso de 
acumulación, 



44 • 

. ···;:.>·~.':_¡.~~ ';.,. -: . 

2.- La Remisión de partes importantes' dé P.lu~hlor, al 
Unidos y de Europa. ·. · · · · · · ' · · . . 

3 .- Un aumento de la posición de la banca en la apropiación de la plusválfa. 

Por lo demás, no debemos olvidar una fUnción del Estado al entrar en el proceso producti
vo -y que el Estado Mexicano ha asumido de una manera más o menos eficaz- es la producción de 
bienes y servicios, los cuales al ser vendidos al capital a precios de subsidio dieron lugar a una eleva
ción de la ganancia del capital industrial siendo este uno de los factores que permitieron el elevamien
to de la ganancia capitalista. 

Otro factor sin duda de gran importancia, es el elevamiento de la productividad, el cual jue
ga un papel Importante en la recuperación de la tasa de ganancia ya que tiende a elevar la tasa de 
plusvalor. (Ver Cuadro 1.3 en la Pag. siguicnt~. Estos son, sin duda, los fenómenos que reflejan nuevas 
tendencias del proceso de acumulación, sobre todo en lo que se refiere a la ampliación de la división 
del trabajo en la industria y la mayor capacidad productiva. Ramas como la de bienes de capital, mi
nerales metálicos y en menor med:da la de productos qu(micos, crecieron a tasas substancialmente su
periores al promedio industrial, de tal forma que la nueva celeridad industrial (de 1962 en adelante) 
del proceso de acumulación se explica a partir de las nuevas ramas puntas. (ver cuadro de industria 

manufacturera por ramas 1 4} . A consecuencia del acelerado ritmo de acumulación, la composición 
técnica de capital se elevó considerablemente en el período 1960 - 1970 pasando de 51.283 pesos de 
capital fijo por trabajador en la industria en el primer año a 84.423 en 1970 (esto a pesos constantes 
de 1970). (Ver cuadro 1.5 en la página siguiente). 

1.2.2. Transformaciones en la estructura económica del pals 

Técnicamente la producción industrial en México experimentó una transformación de (ndo

le cualitativa entre !os años cincuentas y setentas. Por ejemplo, la industria liviana, que en 1950 produ
c(a el 71 .40/0 del total manufacturero, para 1970 reduce su participación dentro de la producción ma
nufacturera, es decir pasa del 71.40/0 al 60.40/0, mientras qur. la industria pesada pas.1 del 25.So/o al 
36.30/0 -como lo podemos obser1ar en el cuadro de la industria manufacturera por ramas-. Esta 

transformación de la industria en México implicó cambios profundos en la estructura industria! del 
1Ja (s, jugando cada vez un pape! más importante la industria de bienes de capital, minerales metálicos y 
la de productos qu(micos, mientras que industrias livianas como las de alimentos y similares y las 
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CUADRO 1,3 

Tasa de Productividad en México (1960...:.1971) · .. · 

(1) (2) (3) 
P.l.B. P.E.A 
(Millones de pesos (miles de Productividad 

Años de 1970) a (personas) (b) 1/2 
1960 212586 11274 18856 
1961 223040' 11466 19452 
1962 233461 11661 20020 
1963 251906 11859 21242 
1964 281472 12060 23339 
1965 299677 12265 24433 
1966 320469 12473 25693 
1967 340731 12685 26861 
1968 368236 12901 28593 
1969 391745 13120 29859 
1970 418700 13343 31380 
1971 427195 13895 30745 

a) El PIB es la . SU!J~~j9s.valores monetarios: rfp, los Bienes y servicios Producidos por un pa(s en un año. El PIB se' presenta b~J~ Ía;f.d}riia 
de utilidades que tienen la. forma excedente de exportacionesSctliirios y garia-n~ia$. . :,' > ' 
b) PEA: son las personas que por su edad capacidad f(sfca y mental y disponibilidad de tiempo est¡(n en condiciones de desempei'iar un tra
bajo, 

NOTA: La Productividad nos representa la µ¡¡rticipaclón de cada trabajador ocupado en el PIB es decir el monto con el que cada trabaja
dor participa en la creación del PIB (1/2j lo cual lo podemos observar en la columna (3) de nuestro cuadro. La columna (4) nos representa 
la Tasa de Crecimiento anual ele la participación de los trabajadores en la Producción del PIB. Sin embargo tenemos que destacar que 
nuestro cuadro tiene una lfmitación y esta es que en lugar de calcular la productividad con la Población realmente ocupada lo hacemos con 
la población económicamente activa. Siendo esta superior a la primera lo cual nos da proporciones menores de la productividad . Sin em
bargo creemos que la tendencia de la productivlclad en el periócl.o v su rn:~micntu promedio (cercano al So/o) se encuentra expresado en el 
cuadro. · 
FUENTE: Elaboraci•'>n propia con d.llus de ''La Econom(a Mexicana en Cifras" de Nacional Financiera México 1981. 
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Clasificación 

1. INDUSTRIA LIVIANA 
1. Alimentos y similares 
2. Textiles e indum 
3. Derivados forestales 
4. Qu(mlcos (jabones, fár

macos, cosméticos) 
Subtotal a) 

INDUSTRIA PESADA 
1. Celulosa y papel 
2, Productos Qu(micos 
3. Minerales no meUllcos 
4. Minerales meUllcos 
S. Bienes de capltal 

Subtotal b) 

OTROS 
TOTAL 

CUADRO 1.4 

MEXICO 
· .. \ .-.'/INDUSTRIA MANUFACTURERA POR RAMAS 

:'subd,fylsión de la Industria de transformación entre liviana y ~da 
.. : . . ' . . " .. 1950-1979 

1950:' 
o/o. 

35.4 
25.0 

S.1 

1955 
o/o 

" 39.s· 
.··. 21.3 
.. 4.9 

. ··-: .. :-:~. '. ' :; ' ' 

~~··· · .· :.::ro. .. 
3,9 . · . c.·: 2,7 ·. 
6.4 '1.6'· 
5.9•·'· :7;1' 

25.6 .: ... 25.6'; 
.-,·.' 

. ··''· 

.1960 
· o/o 

1965 
· o/o 

3,7 
99.9 

3.1 . >'3:3·:: ; > ., 3 2· ,. 
99.9. . 100:0 ,. •.·_ ...• 99'.9 

1970 
o/o 

2i.9 :· ·· · ·;fo} .,: 
· 99~9 .. loo.o:~. 

FUENTE:La Econom(a Mexicana en Cifras. 1981 NAFINSA. P.P. 32 -40 

NOTA: a) Como proporción de la producción manufacturera o de transformación. 

-.. ,,··, 



CUADRO 1.5 

Estimación· sobre la Composlc;ldn Técnica de Capital en México 
.. . . :(1960~1971) 

(1) (2);. (3) 
,A.cervos de capita,I P. e.A: . , . ·Acervos de Capital 

· revaluados a precios (mllés de personas). Por trabajador 
de 1970 (a) 

·. 1960 590751 11274 ·. 52399 
1961 .· 607489 11476 52936 
1962 644574 .11661 55276 
1963 674449 11859 56872 
1964 749963 12060 62186 
1965 793823 12265 64723 
1966 877962 12473 70389 
1967 936681 12685 73842 
1968 994545 12901 77090 
1969 1060420 13120 80825 
1970 1102202 13343 82605 
1971 1169121 13895 84140 

(4) 
Tasa de 
Crecimiento 

1.0 
4.4·· 
2,9. 
·9.3 ; ,,. 

<4.l :· ; . > 

•.. · •;:.:;~:~:;; •. '.! 
... '•44 ·.··.·\4'.s. 

2,2 
1.8 

a) Los acervos de capital son tomados de las cuentas nacionales y acervos de capital publicadas por el Banco de México, sin embargo a par
tir de 1968 por no contar con la estimación de los acervos de capital los calculamos sumando a los acervos de capital del año anterior la 
formación Bruta de Capital. El concepto de acervos Involucra exclusivamente a el Capital Invertido en edificios maquinaria industrial y 
veh(culos no tiene en cuenta el capital Invertido en existencias de bienes ni en capital invertido en terrenos o utilizado para fines 
puramente financieros, tampoco tiene en cuenta los activos usados como opuestos a activos disponibles en un momento dell'rminado. 
Una de las medidas de los acervos brutos de capital fijo consiste en acumular la FBKF y sumarlas a las existencias. 

FUENTE: Elaboración propia con datos de las "cuentas nacionales y acervos de capital" del Banco de México. 
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de textiles e Indumentarias van perdiendo dinamismo (como se puede observar en el cuadro anterior). 

La modernización de la industria trajo consigo la "importación de maquinaria y equipos 
más eficientes y el peso creciente de las empresas estatales y transnacionales, que operaban con econo
m(as de escala y altos niveles de rentabilidad, y que determinaron un cierto abatimiento de los costos 
de producción que Incidieron favor;¡blemente sobre la tasa de rentabilidad" (4). 

La tasa de rentabilidad por lo demás en la década de los sesentas se ubica en una tasa prome
di~ del 200/0 al 210/0 deteriorándose a fines de la década hasta llegar al año de 1971 en donde se ob
serva la tasa de rentabilidad al nivel más bajo del ciclo económico (ver cuadro núm. ~.6 enla página 
siguiente). 

El cambio de desarrollo extensivo a intensivo se ve favorecido por la entrada de capital ex
terno en la cual el Estado juega, como ya lo hemos observado, un papel muy importante. A consecuen· 
cia de ésto, el capital di: préstamo se convirtió en la forma predominante de la exportación decapita
les haccia México*, haciéndose la economía Mexicana más interdependiente de la economía mundial 
lo que trae consigo diversas consecuencias. 

'
11.- La inminente transformación del sector exportador; el país deja de ser exportador espe· 

cializado mayormente de productos primarios, y pasa a desarrollar progresivamente las exportaciones 
de productos manufactureros y semi-manufacturados. Este proceso forma parte del desarrollo general 
de la nueva división internacional del trabajo que, entre otros factores, se sustentaba en la expansión 
de las exportaciones industriales en diversos pa(ses del llamado tercer mundo. 

2.- La Importación de volúmenes crecientes de ma.c¡uinaria, equipo, insumos industriales y 
tecnología, llegó a convertirse en una constante de las relaciones con el exll:rior, al grado de absorver, 
vfd desequilibrio comercial, una parte cons!derable del capital importado. 

3.- Una transferencia sostenida y creciente de una parte de la plusval(a generada Interna
mente -bajo la forma de remesas por inversión extranjera, pago por intereses y dividendos, etc.-, 

*Durante 1968 - 1970 el monto de capitales de préstamo es de 17Q millones de dólares 
contra 220mlllones de dólares por concepto de inversión directa. 
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CUADRO 1.6 

Estimación sobre la tasa de rentabilidad en México 
(1960 -1971) 

(1) . (2) (3) (4) 
MIO EXCEDENTES ACERVOS TASA DE TASAS DE 

DE EXPLOTACION (A) DE CAPITAL . RENTABILIDAD CRECIMIENTO 
1960 tt23007 590751 . 20.8 
1961 1311814 607489 21.7 4.3 
1962 131219 644574 20.3 -6.5 
1963 143395 674449 21.3 4.9 
1964 161156 749963 21.S 0.9 
1965 170324 793823 21.S O. . 
1966 179409 877962 20.4 ... ~g.¡.·· 
1967 191843 936681 20.S 
1968 200393 994545 20.1 . ·..:.2.0? ,i ~': .·· :, ~·· .: ' . 

1969 213441 1060420 20.1 o· 
1970 222132 1102202 20.2 - 0,6' 
1971 221249 1169121 18.9 - 6.5 

(A) Excedentes de explotación: durante un periódo contable es la diferencia entre el valor agregado por los productores residentes durante 
ese periodo y la suma de los costos de la remuneración de los empleados, el consumo de capital fijo y los Impuestos Indirectos net.os de 
subsidios pagados durante ese periodo. 

NOTA: Marx mide la ganancia cpaltallsta por la relación existente entre la plusval(a total apropiada y el capital total adelantado. Un acer· 
camiento a esta relación con el empleo de las est.ld(siticas nacionales lo tenemos con la relación de los excedentes de explot4cl6n (que re
presentan la plusval(a total apropiada por los capitalistas) y los acervos de capital mas los incrementos de las remuneraciones (estos ele· 
mentas represcntar(an el aumento del capial adelantad<j, difndose as( que el excedente de explotación entre los acervos de capital más el 
Incremento de las remuneración nos darían la tendencia de la tasa de rentabilidad. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de excedentes de explotación en "Producto interno y gasto 1960-1967 "del Banco 
de M~xlco, y de Cuentas Nacionales y acervos de capital" del Banco de México. 
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como contra parte de la considerable afluencia de cap!~al extranjero y.de si.i injerencia deter,rnln~llt~ en 
la nueva fase de la acumulación de capitaÍ" {3), . .. . . . . . . .. 

Sin embargo, estos no son los únicos factores que se observan en el ámbito interno. Por lo 
menos podemos observar otros dos acontecimientos aparte de los ya señalados; el primero estar(a 
dado por el desarrollo financiero, el segundo por la evolución de la agricultura. 

Respecto al sistema financiero podemos observar que a partir de la segunda posguerra sigue 
un camino de formación y fortalecimiento, observandose cómo hasta los primeros años de la década 
de los cincuentas se da claramente la articulación de la banca con la industria, a traves de 3rupos eco
nómicos. 

Sin embargo el hecho esencial es que el sector finan.clero empieza a ser el sector dominante 
del capital. 

"El ~r!álisis en su totalidad de la transformación del modo de producción capitalista en la 
década de los sesentas, nos permite comprobar la importancia adquirida por el Estado, no sólo como 
receptor y prestatario de los recursos financieros, sino fundamentalmente, como articulador de la pro
ducción a escala ampliada y de la creciente monopolización de la banca y sus funciones con los grupos 
Industriales. Es decir, en este periodo asistimos a la formación y la consolidación del capital fi11ancie
ro" (6). 

Respecto al segundo punto que establecimos y que es la agricultura podemos decir que ésta 
entra en una profunda crisis que se manifiesta en una profunda desaceleración de su ritmo de creci
miento, el cual conforme se desarrolla la década de los sesentas, se profundiza aún más, A partir de 
1965 ef credmicnto-de la pr.odu'cc.ióñ agrfcola-qÜe~éd94o a )9Mtiai)fa teñido un, crecimiento del So/o 
anual, -lo cual le permite jugar un papel destacado en el proceso de acumulación durante este 
periodo-*, disminuye en el quinquenio 1965-1970 al 1.2o/o anual y en 1970 - 1974 se estanca al re-

*La agricultura Mexicana tiene un crecimiento sostenido de alrededor del So/o anual 
durante más de dos decadas lo cual le permite jugar un papel Importante en la acumulación de capital, 
este papel se puede observar en un triple sentido; primero cmo proveedor de materias primas baratas 
en la industrialización del pa(s; un segundo elemento estarla dado por el hecho de que la agricultura se 
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ducirse la ta5a de crecimiento promedio anual al 0.2o/o. 

De esta forma hay un cambio substancial en el papel que juega la agricultura en el pa(s, el 
cual de ser un pa(s exportador de productos agr(colas pasa a ser importador, ya que la producción 
interna de granos b<fsicos, que es donde se manifiesta con mayor agudeza la crisis, no alcanza a sa
tisfacer la demanda interna. De esta manera la agricultura de gran dinamizadora en el proceso de 
acumulación como lo fué en el desarrollo extensivo, pasa a ser un obstáculo ya que sus déficits 
ocasionan trabajas importantes para el proceso de reproducción de capital. 

Sin embargo, la crisis agraria no sólo se manifiesta al nivel de la baja del nivel de la pro. 
ducción, sino que trae consigo un aumento del valor de la fuerza de trabajo, lo cual jugarc(un papel 
importante,. sobre todo en la década de los setentas, incidiendo en la baja de la rentabilid~d capita
lista. También se manifestará en la depauperización de las masas campesinas y la desin~ersión en 
ese sector, lo cual traerá consigo la migración de grandes masas de campesinos a las ciudades, o su 
traslado a Norteamérica para ejercer su trabajo como indocumentados. 

)2.3. Repercusiones socio/es de lo expansión económica 

Las repercusiones sociales de la crisis agr(cola no sólo se manifiestan en las constantes 
migraciones, sino que también generan un ascenso importante de las ·luchas campesinas, la5 cuales 
giraran alrededor de la posesión de la tierra, originándose graves invasiones, las cuales; sín embargo 
son reprimidas violentamente por el Estado, 

Respecto a la Incidencia del conjunto de estos factores sobre la clase obrera lo primero que 

convierte en proveedora de divisas necesarias para la importación de maquinaria para la industriali
zación, lo cual se puede llevar a cabo gracias a que bienes agricolas son exportados recibiendo por ese 
concepto divisas necesarias para la importación de maquinaria: por último la agricultura también jue
ga un papel en el suministro de la fuerza de trabajo la cual es expulsada del campo hacia las ciudades, 
formando asi un ejército industrial de reserva indispensable para la industrialización del pa(s.' Además 
en ese periodo la producc!~n agrícola se mantuvo a un nivel más alto que el crecimiento de la pobla
ción lo que permite mantener a niveles bajos el valor de la fuerza de trabajo. 
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debemos señalar es que ésta es producto del capitalismo. De esta manera, son las tendencias que pre
senta la acumulación capitalista, las que determinan la estructura de la clase obrera. Partiendo de esto 
podemos observar que hay diferencias substanciales en la estructura y funcionamiento de la clase obre
ra en el desarrollo extensivo e intensivo de la producción capitalista en México. 

Respecto al primer periodo -desarrollo extensivo- podemos establecer que en el se lleva a 
cabo la consolidación del proletariado. Dicha consolidación se ve favorecida fundamentalmente por 
la subordinación real del trabajo al capital y el impulso de un desarrollo industrial a ella asociado prin
cipalmente en la Industria de la transformación. Estos cambios traen como consecuencia que la 
producción de autosubsistencia en la agricultura y en la industria y con ello el productor libre rreca
pitalista tienden a disminuir: la producción de auto consumo pasa de 43.So/o en 1940 a 22.Sr·/a en 
1960 y tan sólo al 13 .So/o en 1970. Esta tendencia a la disminución de la producción de autoconsumo 
y de las fracciones de clase precapitalista implicó una cada vez mayor proletarización de la fuerza de 
trabajo la cual se pone de manifiesto en la constante migración del campo a la ciudad, desarrollándose 
de ésta manera un ejército industrial de reserva amplio que tiene sus origcn<,'S en el campesinado, y que 
trae como consecuencia que la fuerza de trabajo sea pagada con salarios bajos. Sin embargo con el 
cambio de fase que se lleva a cabo a principios de la década de los 60's y que implico una demanda de 
fuerza de trabajo calificada -adecuada a los requerimientos de la nueva técnica- los salarios reales 
tienen una recuperación tal como se puede observar en el cuadro 1.7 en la página siguiente. A partir 
de los sesentas podemos observar que se da una consolidación del modo de producción capitalista y 
por primera vez la población ocupada en las actividades comerciales y de servicios, asi como la pobla
ción urbana sobrepasa a la rural agr(cola. 

Sin embargo, como ya lo hemos establecido, este proceso de acumulación trae consigo una 
creciente importación de tecnolog(a y de esta manera un aumento de la composición orgánica de 
capital, lo que conlleva a la necesidad de fuerza de trabajo calificada, la cual es escaza en esos momen· 
tos, lo que ocasiona salarios altos en ramas con un desarrollo técnico importante a diferencia de las 
ramas tradicionales o agr(colas en donde el salario es bajo. En este periodo ya empieza a configurar
se una estructura estable de la clase obrera observándose cuatro grandes divisiones. 

A) Un amplio proletariado y semiproletariado rural, el cual no tiene ninguna calificación, 
además de no haber sido educado aún por la diciplina del trabajo capitalista industrial. 

B) Un numeroso proletariado y semiproletarlado urbano no calificado que empieza a 
ser disciplinado por el trabajo capitalista. 
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.. Añós 

1960 
1961 
1962 
1963. 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

(1) 
Salarlo Mfnlmo 
Nominal diario 

9.89 
9,89 

12.44 
12.44 
17.33 
17.33 
20.01 
20.01 
23.21 
23,21 
26.99 ' 
26.99 

-------
CUADRO 1.7 

Evolución de los salarlos reales en México 1960-1971 

'· ! , 

. 12.90 
· 1ios· 

.. 15.97' 
16:07. 
·21;13 . 
.20.60 
·22.sf 
'2Ú8\ 
·2s.31. 

..... ... }\i ~;~};é;,· .... 

~r;:j'~ef ... ·.·· . , 
' créclmleht~'¡uiual 
":' '.;·,, -., :.~·· 1 •• ::. ~ .. •• •, • 

' \'·;-,.. ··:: ·_·'. {_ ·.~' 

. ·-·, . .;,..··: ··-~-

' :};· 1:4\.· ce" 
. :·, ... :: : '.' 22.1: ' .. i ' ... 

·- .': 

' ',¡.~.;~iJ1·>;; . 
. 10'7 :·: 

.• )>~~iJ.'.. ;.; 
FUE.NTE: Elaboración propia a partir de los datos de salarlo mínimo nomlJ~·y ~Óst~.d~e'la~i'.~~()bÍera e~ íii~E~ori'o~(a Mexi~~ia en .... 
cifrashdeNaclonalFinanclera S.A.Méxlco1981, :, ··>,·i. · · ... · .·. :•· ' ' .... ·.··. . • 

. ·'' 
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cy·.un·;proliitariado industrial el cuahe diVlde a su vez en obrero d~ ia t~du~trla Ú~dicfo~al 
y de la grán l~dustria: . . · ·' : .:·· · 

· D) Existe otro sector importante dentro del cual encontramos a lntelect~~les, ;é~ni~os y 
empleados calificados, proletarizados o en vias de proletarización (7). 

Es importante señalar que la propia estructura del proletariado trae consigo distintos grados 
de calificación lo cual origina una gran disparidad de los salarios. Sin embargo no es sólo el grado de 
calificación lo que origina esta disparidad salarial, sino que incluso las mismas categorias de trabajo 
pueden tener salarios diferentes; esto depende del tipo de empresas en las que los asalariados estan in
sertos. Esto se puede ejemplificar de la siguiente manera: "La remuneración media por trabajador tiene 
las siguientes caracter(sticas: empresas grandes -que ocupan más de 100 trabajadores- $ 2885 por tra
bajador; empresa mediana -entre 26 y 100 trabajadores-· $ 1566; empresas pequeñas -de 6 a 15 
trabajadores- $ 1102" (8). 

Finalmente no podemos pasar por alto el movimiento obrero sindical independiente, el cual 
en la década de los sesentas ve minado su poder de respuesta, que en la década anterior habla 
alcanzado cayendo casi en una inmovilidad debido fundamentalmente a ~ue el "milagro mexicano" 
necesitaba de un proletariado bien disciplinado y con bajas reivindicaciones. salariales, lo que se 
logra gracias a la mediatización sindical que ya ven(a sufriendo el obrero pero que se agudiza con los 
aparatos de control sindical como; (la CTM, CROC, CROM, etc.) o por la vida de salidas autoritarias 
a las reivindicaciones del proletariado. No hay que olvidar que es precisamente este tipo de salidas la 
que se le da al movimiento ferrocarrilero en 1958 y la que nuevamente se expresa en la década de los 
sesentas en el movimiento huelgistico más importante como to es el de los médicos residentes del 
ISSSTE. 

Sin embargo, también surgen otros movimientos importantes como la guerrilla y el movi
miento estudiantil. Respecto a este llltimo podemos establecer que desde mediados de la década se 
empieza a desarrollar con la fiuclga en varias universidades corno las de Sonora y Nicolaita de More
lla Michoacán, as( como algunas facultades de la UNAM lo cual culmina con la renuncia del rector Cha
véz pero el momento más importante ésta dado por el movimiento estudiantil de 1968 y que tiene 
como desenlace la masacre de la Plaza de las Tres Culturas. 

Respecto al movimiento guerrillero éste a pesar de sus errores y tropiezos, IÓgra subsistir 

hasta la década de los setentas pero finalmente es desmembrado por el Estado. 
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En resumen, podemos caracterizar la década de los sesentas como un momento en el que 
se dan profundas transformaciones, gestándose cambios estructurales en el proceso de acumUlaclón, 
trayendo esto consigo una m;ts activa participación del Estado en la cconom(a del pa(s, una modcr· 
nización una mayor industrialización y por ende una mayor utilización de maquinaria y equipo 
-capital constante-. Estos cambios sentaréfn las bases para la profunda crisis que vivira la econom(a 
en la década de los setentas y en lo que ha transcurrido de la actual. 

Por otra parte no debemos olvidar que en esta década nos encontramos con un crecimien· 
·to económico r.ipldo que va de 1962 a 196 7, sin embargo este crecimiento .en la econom (a se da en 
una forma menos rápida en los años 1968 - 1970 hasta desembocar en la crisis de 1971, hecho que a· 
continuación centrará nuestra atención en el análisis. 

1;3. LA CRISIS ECONOM/CA DE 1971 

Los principales indicadores económicos como la tasa de acumulación, nivel de producti· 
vidad y la rentabilidad capitalista, nos expresan en la década de los setentas y en los tres años que 
han transcurrido de fa década de los ochentas, han existido años de manifiesta crisis económica: 
1971, 1976, 1982 - 1983, con rasgos cada vez méfs cr(ticos. La crisis estructural del sistema capi
talista está asociada con las "repercusiones generales por la nueva fase de desarrollo del capitalismo 
en México, basado en la industria pesada y en la creciente integración al mercado mundial, en un con
texto de atraso agr(cola, de insuficiente desarrollo del sector exportador y de una adecuación incom
pleta del estado a las necesidades de la producción social a las necesidades de reproducción de la gran 
industria tiende a retraerse (como efectivamente sucede en México), las contradicciones que son pro
pias al desarrollo del capitalismo se agudizan. Concretamente, la rentabilidad disminuye en la medida 
en que el crecimiento de la productividad del trabajo, o la eficiencia productiva en general, no se ajusta 
al acelerado crecimiento de la inversión bruta fija" (9). 

Después de 1968 se registraron los primeros s(ntomas de crisis, observándose por ejemplo 
que la tasa de acumulación pasa de un 26.70/0 a un 22.1 o/o en 1971; y la tasa de rentabilidad de un 
20.150/0 a un 18.90/0 (como se puede apreciar en los cuadros respectivos). 

La tendencia de los indicadores básicos de la economía nos indican de esta manera que el 
proceso de acumulación de capital se encontraba en dificultades. Sin embargo esta desaceleración, 
que ya se hab(a advertido al finalizar la década de los sesentas no llega a adquirir limites más agudos, 
gracias a la Intervención del Estado la cual se da en varios sentidos. 
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1960 
. . 1961 
. 1962 . 

1963 ·. 
1964 

.196S 

;.{:~~ 
\1968 

1969 
1970, 
1971. 

.CUADRO.l.8 
.. 

Estimación sobre la Tasa de acumulación ·en.Mc!xlcoJ960-.1971 ··· 

(1) (2) (3) 
Remuneración a aumento de las F B K* 
lós empicados* (a) remuneraciones•. (b) 

61653 
64153 . 
73855 
79931 

' 90923 
.· :<'' 97853 

.... :;·~~~~!¡ 

. : y,·131124 : . 
. >. Í32515: 

147748 
. 159134 

39658 
2499 41232 
9703 40918 
6076 47880 
10992 57420 
6930 64556 

. 13104 66233 
5392 72355 

14775 76107 
1391 82721 

15233 93747 
11386 86200 

~ 1: ·, ; 

···".·: '. ,_;·· ... ·.-
"j .~ ',' 

(4) · · · · ~.1s1"\, , .. 
F 8 K+aumerito-PI B*. 
do las remun. ' ' · .: ' ; 
2+3• ··-,,--' 

212586 
43731 223040' 
50621 2l3461 •· .· 
53956 251906 
68412 '281972 
71482 299677 
79337 32046.9 
77742 340731 
90882 368236 
84112 391745 

108980 418700 
97586 427195 

. :,., .• ,, (6) .. • . 
\ • Tua de acu~., 
'•mul.aclón 4 5 · 

.· •. · .. · ·anual f.C· 
. ".... :;:--·./!. 

.. 20.6 
22.7 . 

.. '23.1 
27} 
2S.3. 
26.4. 
24.2 
26.7 
22.8 
27.8 
22.1 

<"·"';,;,. 

..• •·• 10.2 ·.• t.( ,, 

: ·l1f 4::::> .•..• 
4.3 .. \<.: 

·.:..8 4 .·' : . · io.3' · · . 
-14,6 

22.0 
-20.5 

• Miilones de pesos de 70 

a) Tomamos en cuenta las remuneraciones a los empleados y no la de los asalariados ya que este concepto no se encuentra en las estadístl· 
e.as nacionales hasta 1970. Adicionalmente nos surge el problema del indice nacional de precios al consumidor el cual se construye hasta 
1968,por lo que utilizamos el (ndlce nacional de precios al mayoreo en la ciudad de México para deflactar las remuneraciones a los emplea
dos. El empleo de la remuneración a los empleados en lug<r de la de los asalariados nos puede traer en sesgo en la acumulación sin embar
go no alterna la tendencia de esta. 
b) La formación bruta de capital esta formada por el aumento de Inventarios y por la formación bruta de capital fiío que se refiere al Incre
mento de los activos fijos o capital fijo .. 
NOTA: El an<flisis marxista de Ja acumulacitln de capital presupone que parte de la plusvalia obtenida es invertida en un nuevo proceso 
productivo tanto en capital constante como en capital vuiable dandose con esto una reproducción en escala ampliada. Nuestro intento de 

observar las tendencias de la cumulación tiene dos limitaciones la primera es que no partimos de la tasa de plusvalla para el análisis de la 
reproducción en escala arn¡>liada, y la segunda que· no toma!Tlos en cuenta la rotación de capital. Sin embargo un acercamiento a la tendcn. 
cia de la acumulación lo tenemos al observar el monto de la inversión capitalista tanto en capital constante -representado de una manera 
aproximada por la FB K- como en capital variable -incremento de las remuneraciones a los empicados- inversión que comparada pro
porcionalmente con El PIB nos representa la tendencia de la tasa de acumulación. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Jos datos de remuneraciones a los empleados F B K y P r B de "Producto Interno y Gasto" del 
Banco de México. 
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La primera tiene que ver con los subsidios teniendo estos como objetivo "abaratar los costos 
de producción del c.~pltal. Por ejemplo el valor de las transferencias efectuadas mediante la venta 
de productos petroqu(mfcos a la Industria, a precios de subsidio, se eleva de 57,425 millones de pe
sos en 1965 a 278, 827 millones de pesos en 1968, y. a 522,272 millones de pesos al año siguiente. 
Algo semejante sucede a la venta de la energ(a eléctrica: la magnitud de las transferencias a la Indus
tria pasa de 124 millones de pesos en 1965 a 982 en 1969" (1 O). 

Otras vias por las cuales el Estado interviene son la excensión de impuestos a las importacio
nes de medios de producción, los precios de garantía que rigen en la agricultura, lo que permiten man
tener a precios bajos las materias primas industriales y los bienes de consumo necesarios de los asalaria
dos, y que tiene como efectos el mantener bajo el valor de la fuerza de trabajo¡ también se manifesta
ron favorablemente para la continuación del crecimiento económico, las bajas tasas de intcres, as( 

como el gasto p!lblico. 

Sin embargo las presiones generadas por el proceso de acumulación no desaparecen, obser
vándose de esta manera dos tipos de causas como factores de crisis: una de carácter estructural y otras 
de carácter coyuntural. ' 

Respecto al primer tipo de causas podemos establecer que el proceso de acumulación capi
talista que ten(a como resultado el desarrollo de la gran industria, manifestaba contradicciones, las 
cuales se observan en una sobreacumulaclón ya que a lo largo de la década de los sesentas hay un 
aumento creciente del capital fijo acumulado, Este aumento de capital fijo se observa a partir de los 
aumentos de los acervos que aumentan a una tasa de 8.60/0 entre 1960 y 1970 pasando de 5!10; 751 
millones de pesos en 1960 a 1/102

1
202 millones de pesos en 1970. Estos cambios implicaron una dis

tribución diferente del PIB en el consumo y en la inversión tanto en términos absolutos como rela
tivos. En contraste a este aumento del capital acumulado se puede observar que la productividad del 
trabajo sólo crece en este mismo lapso a tasas del 4.2o/o anual y la población aumenta alrededor del 
4,6o/o anual lo cual representa que tanto la productividad como la población crecen casi a la mitad 
respecto al capital acumulado. 

Esta tendencia de la economía Mexicana a lo largo de la década de los sesentas demuestra 
un incremento de la composición orgánica de capital, es decir la cada vez mayor utilización de trabajo 
muerto respecto al trabajo vivo, lo cual Incide en la baja de la ganancia debido esto a que el trabajo 
vivo es el llnico que puede valorizar el capital y al encontrarse este en menor proporción que el trabajo 
muerto en el capital global redunda en una baja de la cuota de ganancia. 
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Esta sobreinverslón Industrial tuvo su contrapartida en la caída de las Inversiones agricolas 
lo que originó que las exportaciones de este sector se estancaran y después pasara el pafs de ser expor
tador de productos agrícolas a Importador. Esta situación de crisis se tornaba igualmente crítica en tres 
ordenes de factores que hab(an adquirido significación en el contexto de la acumulación desde la dé· 
cada anterior: la importación de mercancias y servicios, el déficit del sector público y el endeudamien
to externo. Por lo que respecta a las importaciones de mercancias y servicios, hay una entrada masiva 
al país de maquinaria y equipo casi como de insumos industriales, estos elementos más las remesas al 
exterior por el uso de capital extranjero creaban un remanente cada vez mayor no cubierto por las 
transacciones corrientes del mismo concepto. De esta manera el déficit promedio anual que hab(a 
sido del orden de los 320 millones de dólares entre 1964 y 1966 era ya de 715 millones de dólares para 
1969 - 1970 duplicctndose en el transcurso de tres o cuatro años. Por su parte el déficit del sector 
pllblico era, en 1969 - 1970 un 530/0 más alto que en 1966 - 1967 y el endeudamiento póblico 
externo se había triplicado entre 1966 y 1970 (ver cuadro núm. 1.9 en la página siguiente). 

Como resultado de estos fenómenos el ritmo de crecimiento de la inversión bruta fija 
en México pasó a un ritmo más lento entre· 1968 y 1970 -del orden del 5.7o/o anual- a otro nega
tivo en 1971. En este año se produce una crisis de proporciones moderadas que afecto sustancial
mente la producción industrial y en menor medida al comercio exterior. 

En cuanto a los factores coyunturales que juegan un papel en esta crisis tenemos, por 
ejemplo, la crisis norteamericana, la cual afecta por varias vías a la economía nacional las cuales po
demos resumir de la siguiente forma. El Estado norteamericano lleva a cavo una pohlica proteccionista 
respecto a las importaciones extranjeras que afecta a las exportaciones agrícolas e industriales de Mé· 
xico; también su política hacia los indocumentados se vuelve más selectiva y represiva. Sin embargo, 
aparte de estos factores coyunturales, la economía Mexicana enfrenta una sequía que agudiza aun más 
la crisis agr(cola que se venia abatiendo sobre el pa(s;.también puede observarse una restricción en la 
inversión pllblica explicable en parte por el cambio precidencial pero que de todos modos no deja 
de afectar a la Economía Nacional. 



''· Años .. 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

;t',-¡ .. ' 

: ;.• <ú;?iii(\'. ;; f UAgRd 1 f.·. . . • . 
Saldo dé lá Céüda Externa del sooto'r. Ptlbllco· en México>. . · 
· · :::.··,;r e~{196ó-1961)" ... · · : . . •~·? 

. ·.·· oé~d~·Pilblfca 
.Tótal 

813;5 · 
983.S' 

' 1126:<; .. ·,. 
1315.4 ' 
1723;8 
1829,3. 
1895,0 · a) 
2180.0 · a) 
2500,0 a) 
3778.0 
4262.0 
4545.8 

a). Estimado con base a información oficial. 

FUENTE: de 1960 a 1968 se tomo como fuente{ a David lb~rra"Mercados, desarrollo y Po· 
lftica Económica: perspectivas de la Econom(a Mexl~ana ... El perfil de México en 1980, Vol 
1, México, Siglo XXJ. · · · · · 

•, 1' 

De 1969 a 1971 se tomo como fuente el anexo 1 dél.111 Informe de gobierno de José López 
Portillo" México 1979, · .. · · >· · 

·'' ! ,,1; ~)~-'.::_ 

·,·.'; 

·, ;'; ;' 

•: :_ 

• j 
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2 Auge y Crlslsdel,972~ 19"16- 77 

2.1. Elementos sobre la situación económico Internacional. · 

La década de los setentas se caracteriza por los constantes desequilibrios a que se ve some
tida la econom(a internacional, lo que pone fin al auge que por casi 25 años había tenido la economía 
mundial. Esta expansión de la economía de ninguna manera implicó la inexistencia de crisis en los cen
tros hegemónicos: Estados Unidos en particular de 1945 a 1968 atraviesa por una serie de crisis al igual 
que algunos otros pa(ses europeos como Alemania, Italia, Inglaterra etc., sin embargo estas crisis no 
fueron de ninguna manera generalizadas sino que hab(a una disociación de los ciclos industriales que 
amortiguaba la magnitud de la rescción ya que mientras en una econom (a su producción y su demanda 
interna eran afectadas por la recesión esto era compensado por un aumento de las exportaciones hacia 
los pa(ses que se libraban de la crisis. 

Sin embargo es precisamente a principios de la década de los setentas cuando estos ciclos 
tienden a sincronizarse creando una recesión simultanea de todos los países desarrollados en los años 
1974 - 1975. Esta recesión generalizada se manifiesta en la economía mundial en las principales va
riables macroeconómicas como son la baja de la producción industrial, la disminución del Producto 
Interno Bruto el aumento del desempleo, la disminución del salario real, lo cual se ve adicionalmente 
agravado por la inflación que azota a la econom(a internacional y los desequilibrios del sistema mone
tario internacional. 

2.1.1. Caracterlst/cas Generales de lo crisis /ntetnaclono/ 1974 - 1975. 

Los arios 1974 - 197 5 son años de crists en la econom fa internacional ya que los princi
pales indicadores nos manifiestan una baja en la producción teniendose por ejemplo que el P.1.B. en 
todos los pa(ses de la OCDE crece a un OJo/o y -l .30/0 respectivamente en 1974 y 1975 dentro de 
dichos pa(ses los más afectados son Estados Unidos Gran Bretaña e Italia como se puede apreciar en el 
cuadro nllmero (2.1 de la página siguiente). 

Respecto a la producción industrial ésta empieza a caer desde principios de 1974 agudizán
dose a lo largo de 1975. Es significativo ver que el crecimiento de la producción industrial en los siete 
principales miembros de la OCDE cae significativamente observándose cómo en Estados Unidos la pro
ducción industrial tiene un crecimiento negativo de .O.Jo/o y -9.0o/o en estos años. La misma tenden
cia de crecimientos negativos la encontramos en Japón, Alemania, Francia cte. (ver cuadro 2.2 de lapa· 

gina siguiente). 
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. (1) 
Estados 
Unidos• 

Años 

1972 5.6 
1973 5.8 
1974 -0.6· 
1975 -1.2 
1976 'S.3 
1977 5.5 
1978 s..c. 
1979 3.2 
1980 -o.3 
1981 2;6 
1982 1.9 
1983*• 2.5 

CUADRO 2.1. 

Producu; Interno Bruto de los Principales Pa(ses Capitalista 

(2) 
Alemania* 

3.6 
4.9 
OJ 

-1;4 
. s.3 

2.8 ·. 
3,6 
4.5 
1.8 

.:..0.2 
-1.1 . 
-2.0· 

· (tasas de Crecimiento) 

(3) 
Japón• 

9,0 
8,8 

-1.3 
2,4 
5.3 . 
5,3 
5.1 
:S.6 
4.8 
3,8 
3.8 
4.2. 

.. 

(4) 
Reino 
Unido 

(5) 
Francia 

*Para estos pa(ses se utilizó el P N B por no encontrar cifras del .P. l. B. 

** Tasa de crecimiento estimada. 

(6) 
Canadá* 

(7} 
Italia 

FUENTE: Ciílculo propio con base a las "Estad(stlcas Financieras Internacionales del F M I ". Hasta 1979 a partir de 1980 tenemos como 
fuente el "Bolet(n de indicadores Económicos Internacionales" del Banco de México Vol lx número 4 octubre diciembre de 1983. 
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CUADRO 2.2 

Producción Industrial de los Principales Pa(ses Capitalistas 
(1971 -1983) 

(Tasa de Crecimiento) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Estados Japón Alemania Francia Reino 

.(6) . . (7) > ·. 
Italia · • .. · Canadt ··' 

Años Unidos Unido 

1971 1.8 2,5 2.4 6.7 . 0.1 
1972 9,1 7.3 3~S .· . · s;o 2.2· 
1973 8.S 14.9 4~,······ ' 7.1 13 
1974 -03 -4.0 ..;.2,2' 2.2 ..,...3,9 '. 
1975 -9,0 -.11.0· ..;..6.7 .·. -6.5 .:..4,9· 
1976 10.7 11 ;2 8,3 8.1. 2.1 
1977 S.9 4,1 · .• 2.2 2.2 3.9 

' . -:,:._ ~~· ' 

- o 1 .. .. . 3::.Ú~· ' 

:i¡f il;"il,,!I} . 
1978 S,9 6.3' 2.2 2.1 4.0 
1979 4.3 . 7.3 . 5.3 5,2 3.2 
1980 -3.6' 4.7' o.o -2,0 -6.5 

. ·.1.9 ;. ; 3,4 ... ··· .· .· 
S¡f'•: ·. · :·6.2;><·. ·. 
s.o.· · ...:.,1,S'. 

1981 2.6 1.0 -3.0 -2,0 -5.1 
1982 -8.1 0.3 -3.1 -2.0 0.9 

-22 .•. 0.9 
-Ú . ...:.10.7 

1983 (e) 7.7 2.9 1.0 0.8 2.S -7.0. . 53 

(e) Estimación de la producción industrial con base a su crecimiento de los primeros meses de 1983. 

FUENT~:Banco de México, "Boletín de indicadores económicos internacionales" Vol IX No, 4 octubre - Diciembre de 1983 cuadro 11 .. 2 

P. 51. 
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No obstante esta disminución en el desarrollo Industrial en los principales centros 
hegemónicos hay pa(ses de desarrollo medio como Brasil, Corea, México, etc. en donde se observa un 
crecimiento industrial superior al So/o. El crecimiento industrial de estas econom(as en apariencia nos 
es contradictorio con la dinámica del crecimiento industrial del sistema en su conjunto; sin embargo, 
si analizamos un poco más detenidamente el comportamiento de estas economías, nos encontramos 
que desde finales de la década de los sesentas hay una gran afluencia de capitales extranjeros hacia 
estos pa(ses v<a deuda externa, teniéndose por ejemplo que en 1971 la deuda pendiente de pago de los 
países en desarrollo es de 88,413.5 millones de dólares. Sin embargo esta deuda tiene tasas de cre
cimlen_!o altas cercanas al 170/0 con lo cual para 1975 tiene un monto de 190,376.7 millones de dóla
res. Sin lugar a dudas esta gran entrada de capital extranjero juega un papel muy importante en el 
crecimiento industrial de estos añqs aunque también sienta las bases para una profunda crisis económi
ca en que se debatiran estas economías en la década de los 70's. 

La inflación en estos años es también un elemento importante de la crisis ya que en los 
. principales pa(ses de la OCDE los incrementos en los precios pasan de un So/o en los tres primeros 
años de la década, a un 12 y 1 lo/o respectivamente en 1974 y 1975, años de crisis. Los principa
les aumentos de precios en estos años se dan en los precios de la energía y espec(ficamente en los 
precios del petróleo, los cuales se incrementaron en 1973 ¡ sin embargo, otras materias primas aumen
tan sus precios bruscamente en 1973 - 1974; estas alzas están encabezadas por el trigo, el azúcar, las 
semillas oleaginosas, los aceites, el algodón, el cobre, el estaño, el zinc, etc. Para 1976 el precio de casi 
todas estas mercancias ya había bajado, exceptuando el petróleo que sigue su precio al alza. Sin em
bargo este aumento de los precios aunado a la disminución del volumen de las exportaciones -las 
cuales tradicionalmente aumentaban en una mayor proporción que la producción índusti'lal(l) trae 
consigo un retroceso del comercio internacional que adicionalmente se ve agudizado por las poli'ticas 
proteccionistas de gobiernos como el de Estados Unidos, que a partir de factores como los constantes 
déficits de su balanza comercial, su baja productividad, su sobrevaluaclón del dólar y por ende los 
elevados precios de sus mercancías en el exterior, se vió obligado a devaluar su moneda primero en 
1971 y después en 1973 generando con ello diversos problemas financieros• y una mayor competen-

•El sistema monetario internacional fundado a partir de los acuerdos de Bretton Woods 
empieza a derrumbarse a partir de 1971 cuando se declara la inconvcrtivilidad del dólar en oro. El devi
lltamlcnto de esta moneda en la econom(a internacional esta dado por varias causas la primera estaría 

vinculada al· exceso de circulante en el mercado internacional, este circulante no tiene respaldo en oro 
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cia en el mercado internacional por parte de los Estados Unidos ya que su devaluación aunada a la re. 
valuación de algunas monedas eurdpeastrajo consigo el abaratamiento de sus mercancías, sólo que se 
encontró con un mercado internacional que tend(a contraerse y no a expandirse; esta contradicción se 
vio adicionalmente agudizada por el propio mercado norteamericano ya que las devaluaciones ten(an 
como fin a parte de aumentar las exportaciones reducir las importaciones. 

Otro de los efectos de la disminución de la producción es el desempleo el cual ya de por si 
es elevado con el advenimiento de la industria electrónica y su generalización, no sólo a los procesos 
productivos sino incluso al sector terciario de la producción. Dicha industria no requiere de grandes 
cantidades de fuerza de trabajo, sino más bien trabajadores calificado lo cual obviamente acrecienta el 
ejército industrial de reserva. Sin embargo en momentos de crisis éste se ve acrecentado mucho más lo 
que se puede apreciar en el aumento del número de desempleados en cada país observándose que, por· 

ejemplo, en los Estados u'ridos el ~úmero de desempl~ados pasa de cinco m iliones en 1971 a casi ocho m lllo
nes en 1975. En Alemania este desempleo pasa de 185 ,000 en 1971 a más de un millón en 1975; en Ja· 
pón pasa de 640,000 a un millón en el mismo periodo. Esta es la tendencia que se sigue en los demás 
pa(ses desarrollados. De esta manera podemos observar cómo el desempleo se agrava a lo largo de los 
primeros años de la década de los setentas hasta llegar a 15 millones de desempleados en el conjunto 
de los pa(ses de la OCDE. (Ver cuadro sobre desempleo 2.3 ) 

Para finalizar tenemos que remarcar que esta crisis es producto del proceso de acumulación 
que se ven(a gastando desde la segunda posguerra y en el cual se observa un proceso de .sobreacumula
ción primero de los Estados Unidos quien en un primer momento resuelve este proceso de sobreacu
mulación invirtiendo su capital en Europa en donde la tasa de ganancia era más alta que en este pa(s. 
Sin embargo esta inversión tiende a propiciar en Europa una sobreacumulación de capital y con esto 
una sobreproducción de mercanc(as que se manifestarán varios niveles: el primero que a partir de 1971 
se empiezan a acrecentar las dificultades para la realí;zación de las mercancías corno ya lo hemos obser
vado llegándose a 1974 - 1975 con un mercado en contradicción. La composición organica en conti· 
nuo aumento originó que una gran cantidad de capital de los pa(ses desarrollados pasara a ser inver
tido en los pa(ses de desarrollo medio en donde la tasa de rentabilidad era más alta; sin embargo, se 

ya que las reservas federa~es de E. U. lejos de aumentar su captaclórtle oro al incrementar la emisión de 
billete tienden a reducirla a esto por la demanda creciente de oro de las econom (as Europeas y en espe
cial de Francia. Esto aunado con la pérdida de hegemon(a de los E.U. originó que la posición del dó
lar como moneda mundial tendiera a debilitarse y con ello el sistema monetario internacional. 
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\O CUADRO 23 

.. Desempleo en los principales pa(ses capitalistas 
··.-.·· 

' .. (Miies de personas) 
. . 

':.·.··> 
,.,;.'·.1 '. (1) · ... · (2) (3) (4) (S) (6) (7) 

: .. '·;. :.:=:~.;~· :.:.::, ;:-:_'~ . Estados Alemania Japón Reino Francia !talla Can ad' 
.. :_'\·,' .. '.iJnid0s . Unido >:.··' 

197f '5016 185 640 776 337 613 552 
1972 . 4882 247 730 855 380 697 562 
1973 4365 282 570 611 394 669 520 
1974 51$6 583 740 600 498 560 521 
1975 7929 1074 1000 929 840 642 690 
1976 7406 1060 1080 1270 933 732 727 
1977 6991 1030 1100 1378 1073 1545 850 
1978 6202 993 1240 1376 1167 1571 911 
1979 6137 876 1170 1227 1350 1698 . 838 
1980 7637 889 1140 1561 1451 1698 . 867' .. 
1981 8273 1272 .. 1260 2420 1773 1913 i:1!,:),,' 1982 10678 1833 1360 2793 2008 2068 '.·. 
1983 (e) 10903 2264 1593 2966 1952 N.D> · '.': 

:. -~ 

(e) Para el año de 1983 se estima el desempleo con los datos proporcionados hasta agosto;ex2épto Estados Unidos· pa(s para el ~ual 
contamos con datos hasta septiembre del mismo año. · · . · 

FUENTE: Banco de México "bolct(n de Indicadores Económicos Internacionales" Vol lx No. 4 Octubre - biclembre de 1983 
cuad'ro 11,3 página 52. . 
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Invirtió no sólo directamente sino que también afluyó una gran cantidad de capital en la for
ma de préstamos. Finalmente esta sobreacumulación y sobreproducción se vió reflejada en la ca(da de 
las tasas de ganancia la cual en todos los pa(ses desarrollados sin ecepclón tiende a disminuir en la 
década de los setentas. De esta forma la tasa de ganancia en Estados Unidos pasa de 7 .7o/o en el perio
do 1966 - 1970 a 5.4o/o en 1973; en Gran bretaña pasa de 5.2o/o en 1968 a 4 .1 o/o en 1970; en el 
Japón pasa de 14.2 en 1970 a 11.90/0 en 1974; en Francia pasa de 40.lo/o en 1971 a 36.lo/o en 
1975. Con estas tasas de ganancia tan diferentes una de otra podr(amos pensar que hay tasas de ganan
cias muy altas en Francia frente a tasas muy bajas en Inglaterra, sin embargo lo que tenemos que seña
lar es que son dos formas muy distintas de calcularse y realmente lo que nos interesa destacar no son 
los montos absolutos de la ganancia sino más bien su tendencia* de crecimiento. 

2.1.2 Repercuclones en las economías de desarrollo medio. 

Sin lugar a dudas la década de los setentas es de profundos cambios en la econom(a interna
cional. Dentro de estos cambios observamos una participación más activa de los pa(5es de desarrollo 
medio en la división Internacional del trabajo; esta mayor injerencia la podemos observar tanto en el 
aumento de su producción:coino en el de sus .exportaciones. 

Respecto a la producción de bienes y servicios observamos que los pa(ses de desarrollo 
medio tienen un crecimiento elevado en comparación con Estados Unidos, Alemania y Japón••. La 
misma tendencia se puede observar respecto a la producción industrial, ya que mientras observamos 
crecimientos moderados en esta producción en los pa(ses desarrollados -el crecimiento industrial pro
medio en Estados Unidos, Japón y Alemania durante 1970 - 1975 es de 1.30/0, 3.90/0, y 1.1 o/o res-

• El lector Interesado podra tener una visiórf más completa de la tendencia de la tasa de ga
nancia en el libro "La crisis 1974 - 1980 de Ernest Mandel. 

""" La producción de bienes y servicios de 1971 a 1975 tuvo un crecimiento moderado en las 
principales economías capitalistas -Alemania y Japón tuvieron un crecimiento de 4.7o/o y 2.2o/o res
pectivamente- mientras que los pa(ses en desarrollo experimentaron crecimientos sin precedentes en 
la producción de bienes y servicios, como es el caso de Arabía Saudita cuya tasa de crecimiento fué 

del 130/0 , Ecuador i 1.60/0, Brasil 10.40/0 Corea 9.6o/o y en menor medida México 6.60/0, Grecia 
5.2o/o y Venezuela 4.90/0. Si el lector quiere ampliar la información recurra al "Bolet(n de indicado
res económicos internacionales" del Banco de México. 
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pectivamente->en algunos pa(ses de desarrollo medio observamos niveles de crecimiento sin prece· 
dentes¡ tal es el caso de Corea que tuvo un crecimiento industrial de 20.30/0 y de Arabia Saudita de 
1 S.2o/o; con un crecimiento menosdin;ímico tenemos a Gracia, Israel y México con tasas del 9.1 o/o, 
7 .lo/, y 6.80/0 respectivamente. 

Otro elemento Importante que debemos señalar es el avance que los países en desarrollo 
tienen dentro de las exportaciones mundiales. Dichas exportaciones pasan de un promedio de 18.70/0 
del. total en los años 1967 - 1972 al 230/0 en 1975, El avance de las exportaciones de este tipo de 
pa(ses se da frente a un retroceso de las mismas de los países desarrollados, observ;índose un retroceso 
del So/o entre 1972 y 1975 ya que pasan de un 70.So/o en 1972 .a un 6S.5o/o en 1975. 

Sin duda son varios los elementos que explican la expansión r;ípida de los países de desa
rrollo medio como, el rápido crecimiento de su producción, el crecimiento de sus exportaciones, el 
aumento de los precios internacionales de las materias primas dentro de las cuales se incluye el petro
leo. ~in embargo, el elemento central que permite el desarrollo de estos países lo constituye la gran 
entrada de capitales, que trajo consigo el crecimiento acelerado de su endeudamiento externo. Baste 
señalar que la deuda públlca de 96 paises en desarrollo* pasa de 88,413.S millones de dólares en 
1971 a 190,379.7 millones de dólares en 1975 lo que implicó tasas de crecimiento anual de la 
deuda del 16.4o/o en promedio entre estos años. 

Este crecimiento de la deuda pública externa trae consigo una mayor participación del 
Estado en el proceso de acumulación. El Estado ya no solo invertirá en la infraestructura necesaria 
que facilita la inversión del capitalista privado, sino que ahora participara en el proceso de acumu
lación de una manera más activa {2), creando nuevas industrias y sobre todo fortaleciendo algunos 
sectores puntas de la producción con sus inversiones. 

Esta mayor participación del Estado en el proceso de acumulación y su endeudamiento trae 

*Las arcas en donde tiene un mayor crecimiento el endeudamiento externo público son 
America Latina y el Caribe pasando su deuda de 23.994,1 millones de dólares en 1971 a 55.401,4 
millones de dólares en 197 5, Asia Oriental y el Pacffico región en la cual la deuda pasa de 11.609 ,4 
millones de dólares en 1971 a 30 .028 ,3 en 1975, Norte de A frica y Oriente Medio en donde la deuda 
pasa 13.410,0 en 1971a31.546,0 en 1975. 
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consigo un crecimiento importante del servicio de su deuda, y si bien en estos años todavía se man
tiene la solvencia de estos países en la banca internacional, sin embargo es aqu (en donde se sentaran 
las bases para la crisis que se presentará en estos países a fnales de la década de los setentas. 

2.2. PROCESO DE RELATIVO RAP!DO CRECIMIENTO DE 1972 A 1975. 

Las contradicciones que son inherentes al desarrollo del capitalismo se presentaron de una 
manera más aguda e intensa al finalizar la década de los años sesentas, lo que hizo que el proceso de 
reproducción arribara en consecuencia a un marcado proceso de sobreacumulación de capital, de 
agudización del desarrollo desigual y desequilibrado a todos los niveles y, por tanto, de un intrnso 
malestar social. Esto ocasionó que en 1971 el capitalismo mexicano experimentara su primera 

crisis de sobreacumulación de capital, en la cual -corno vimos- tanto las tendencias externas, como 
las internas de la acumulación, ocasionaron una nldaen la rentabilidad capitalista. Por tanto esta 
"nueva" naturaleza de la crisis debida a elementos generadosen su mayor parte internamente, se 
presenta como la expresión de la consolidación de la etapa de acumulación de capital que se empezó 
a generar en la década de los años sesentas. 

2.2.1. Algunos Aspectos Económicos Generales del Periodo. 

En este proceso de an~lisis que se abre, distinguimos que los años entre 1972 y 1974, se 
caracterizan por un rápido crecimiento* con un ritmo del 7o/o anual, el cual es equivalente a el de 
los años sesenta, y que coincide, además, hasta 1973 con el boom de la economía mundial. 

Este crecimiento fué posibk debido a la política económica implementada por el régimen 
de L.E.A., política que se vió favorecida por la situación imperante en la economía mundial que incen
tivó de una manera notable el incremento de la demanda externa, incremento que a su vez implicó 
un aumento acelerado del precio de los productos primarios. Toda esta situación era un resultado del 
elevado ritmo de la acumulación mundial. Además esta coyuntura imperante en la economía mundial, 
se tradujo en una plétora general de capital en los países industrializados, que se manifestaba en la ace
leración de la exportación de capitales. 

*Registrando el crecimiento del PIB 850/0 en 1972, 8.4o/o en 1973, y 6.1 o/en 1974. 
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Todo este proceso· le permitió al régimen de LE.A. sostener una polftica de alto nivel de 
gastos basada en el endeudamiento externo. Sin embargo, dados los problemas estructurales de la eco
nom(a mexicana, y la subsecuente recesión mundial, el ritmo del crecimiento económico empezó a 
disminuir en una forma considerable en 1975 (en 5.60/0); en 1976 esta disminución se agudizó consi
derablemente siendo de 4.20/0. Así, la tasa de crecimiento promedio anual de los años de 1970 a 1976 
en conjunto, fué muy inferior a la que se alcanzó en la década anterior. 

2.2.2. Función .de la Inversión del Estado en el proceso de reproducción del capital. 

En todo este proceso¡ será el Estado un elemento fundamental para la acumulación de capi· 
tal, pues la crisis económica de 1971 determinó un viraje en el papel que venía asumiendo hasta ese 
momento, El Estado Intentará reactivar a la economía de capital participando ahora, en mayor esca
la, como agente capitalista además de sus funciones económicas tradicionales. Estas funciones serán 
características de esta década, junto con un mayor predominio de la gran industria, de una mayor 
concentración y centralización del capital, y de un capitalismo más consolidado, comportamiento que 
se puede observar en el cuadro ;de la página siguiente 2.4. 

Este cambio es posible, porque a el interior del aparato del Estado, existen funciones que 
tienden a crear las condiciones generales para que pueda operar el proceso de valorización del capi
tal, funciones que rebasan en mucho las posibilidades y requerimientos del capital individual, y por 
las econom(as a escala en las que operan1 ciertas ramas. De esta forma el Estado interviene directa
mente en el proceso productivo haciéndose cargo de la infraestructura necesaria, y de ciertas ramas 
indispensables para la acumulación, las cuales se caracterizan por fuertes inversiones en capital fijo. 
Así por ejemplo, dentro del destino de la inversión pública encontramos que la parte de la inversión 
pública destinada a la industria disminuyó ligeramente, pero ese sector sigué: siendo el más importan
te con 11481 millones de pesos en 1972, 23346 millones de pesos en 1974 y 39754 millones de pesos 
en 1975. Dentro de este sector, son a las siguientes ramas a las cuales se les destina un lmportant(simo 
monto de inversión debido a las necesidades que el Estado tiene de reactivar el proceso de acumu
lación.' 

El petróleo y petroqu (mica tienen de 6250 millones de pesos en 1972, 10180 millones de 
pesos en 1974 y, 14684 millones de pesos en 1975. La electricidad 3903 millones de pesos en 1972, 

7231 millones de pesos en 1974 y 12490 millones de pesos en 1975; La siderurgia 359 millones de pe
sos en 1972, 3576 millones de pesos en 1974 y, 8372 millones de pesos en 1975. (Ver cuadro 



>:J' .,; ;j CUADRO 2.4 

· .c:o;,'·~~~~ri¡~IÓn·y Centralización industrial de capital en México'jg~s:·i.1975 
·• ·; >\\'Y· < · · · · (Precios Corrientes) · . · . · · 

(1) .. 

Tipo de empresa,·· 
años 

1965 
*Pequeña 
0 Mediana 
*·"'*Grande 

1970 
Pequeña 
Mediana 
Graride 

1975 : ' 

Pequ~fia 
Mediana::. 
Grand~ 

(2) 
No. de Establee!

. mlen'tos 

(3) 
Capital 
invertido 

.. (4)· .. · 
, .. ) ' 
.. ··.:P,B,J 

"' l~~luye el personal no remunerado y el personal remunerado de lhasta 50 pers0ri~s.' ·' •· 
** Incluye el personal remunerado de 51 hasta 500 personas. - '·· · · .. : ·. · 
***Incluye el personal remunerado de 501 hasta más personas. ·. ·,,, 

FUENTE: Cuadro diseñado por el c!rea de Estado Mexicano de la CIES. . 
Elaboración propia con datos de los "Censos Industriales" de 1965 y 1970 de la secretar(a de 
comercio, para 1975 con datos de la secretar(a de programación y presupuesto/·::.· .,. ·. ·· 

·•• '.>, 

lt. 
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; 2.S~ .en la págna siguiente); Estas inversiones realizadas en estas ramas, implican perio-
dos de 'rotación y en consecuencia de valorización más largos y lentos, pero en mayor escala. 

Estas inversiones realizadas contribuyen al impulsao de la producción Industrial, a través 
del control que aseguran en ciertas ramas de la economía. Por medio de la anterior se entiende la 
forma en la que el Estado desarrolla un basto programa de implantación directa en ciertas ramas de la 
industria pesada de bienes de capital, creando con esto, las condiciones necesarias para la continua
ción del ciclo de reproducción del capital social. 

En esta etapa, el sostenimiento de alta tasa de acumulación, tequ'iri6 por parte de el Es
tado una amplia poHtica de subsidios, los cuales ocasionaron que a partir de 1972 representaran para 
el Estado un déficit creciente en cuenta corriente, que llegó a representar en 1975 el 8.9o/o de los 
ingresos corrientes del sector federal. Estos subsidios o transferencias de piusval ía se daban a través 
de varias formas. Subsidios directos mediante la provisión de bienes y servicios intermedios, transfe
rencias indirectas mediante ciertos bienes salarlo (certificados de devolución de impuestos, excensio
nes de impuestos, etcétera). 

Este hecho nos marca una de las características que asume el Estado mexicano en estos 
años -y en lo que resta de la década como posteriormente veremos-. Su importante y cada vez mayor 
intervención directa en el proceso de producción de bienes y servicios; en este caso, el Estado inter
viene como capitalista colectivo, función que en cuanto a su naturaleza no se distingue en nada de 
cualquier otro capital privado en funciones. Será en este caso en el que la ideología oficial se encar
gará de presentar esta función, en cuanto a sus resultados, como de beneficio social generadora de ri
queza, cuyo patrimonio le corresponde al conjunto de la sociedad. 

Así, a partir de 1972, el Estado implementó una política expansionista, que se orientaba 
básicamente a reactivar el ritmo de la acumulación de capital, política que encontraba eco en la inter
vención del Estado en el proceso de reproducción del capital. Esta política ten(a como objetivo no 
solo mantener el ritmo de crecimiento historicamente alto de la economía mexicana, en condiciones 
de desarrollo intensivo del capitalismo, sino que pretendía también encarar las crecientes exigencias 
sociales propias de la acelerada concentración del proletariado industrial, de la proletarlzacíón de 
amplios sectores, etcétera." (3). 

Dadas las condiciones mundiales favorables: Bajas tasas de interés debido a la sobrecibundan-



CUADRO 2.5 

HhtCo: 1lnvers 100. total pOblt~á.y/prjvada;.Invers.10~ p6bllca por sectores (1970~ 1982) 

i, , /::·: 1l411fones.~Ci.{¡il!,si>s l • '.<'·: >'.>·;,~:':· · · ,,: 
)1.·' .. •.; .. , ~ 

1.1911 i912 · · 1913:U:<::¡974 
. ..:'~·:·.,_: . :_·, ;· ·-· .. ·'.',::·-~-·~,:·:'' ··, ·.', ~ .', '· 

Total 
lnverst6n Prl vada (a) 
% del total 

a2o'4~': :, ~;'~8000. · ' .í2/01~j.tt1~~400 
·. s.4:5· .. ·· · 5~t~'.;'.,(;.r~m~. ··.}¿ri;~.··· 10::~ 
28;45 2~~~~ :,.»J;j~~· ': 19;~t 1 6:;~ ' tasa de crecimiento 

lnversl6n pObl tea 
i del total. 
tasa de crecimiento 

35;5. ' •.. 27;3:;.;<, ,34;0 .. 3Ú ' 
~22.6 ' ,' ,48.6 49.5 

L'estino ele la· lnverslOn. pOblica .. 
Industrial 11097 
Petroleo y petroqutmlca. 5440 
Electricidad 
Siderurgia 
Bienestar social 
Fomento agropecuario y 
Desarrollo rural 
Turismo 
Equipo e Instalaciones para 
admlnlstraclOn y defensa 

4147 
740 

7659 

: 465 

9328 
!>288 

31b6 
420 

4853 

37.4 
30.2 

., " ( 

;975 .. ' 1976 

221699 267600 
125933 158989 

56.8 5Y.4 
16.0 26.2 

95786 108611 
43.2 40.b 
47.7 13.4 

39753 49955 
14684 21202 
12490 15537 
8372 7694 

15776 15759 

17322 1b077 
1030 1372 

'2058: ' 
:·· ' 4621 

FUENTE: ElaboraclOn propia en base adatos de:.J.L.~. "VI, Informe de'G:>bferno" y'rineXos; 

-,·, 

:. t!,' 
·::,, 

,.····. 
:·. 

1977 ·1978 1979 '980 P 1 ~0/i, . 1982 E 

3254Ó2' 467482 
185300' 250100 

54.6 '53,0 
16.5 35,0 

140102 217382 
45.4 47.0 
29.0 .55.2 

'~ . ,, ·~: . :·.,, __ ;·:¡·· ~· .• ·~ ··¡, :: . ' 

/375291 63293 104454 .1:~t? 221744 '210798 
J.· ... ,' 

33064 ', 62781 ,: i2é238 ,· ·. 2i334s. 953 
, .. ,,. 

63478 •. 19760 30972 43931' 86975 104972 
3342 13\12 7335. '• 18268 N.O; N.O. 

19332 34744 " 51591 '.72987 "118465 125156 
.. , .. , 

. •,., 
,. 

10,4951 102028 
:}G!ÍS. 3710 
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cía de recursos, L. E. A. tuvo la posibilidad de canalizar enormes montos ele recursos a través de la 
inversión pública, la cual se incrementa notablemente de 34.0o/o de total de la inversión en 1972, a 
37.4ó/o en 1974 y a 43 .2o/o en 1975, con el objetivo de sostener y elevar la tasa de acumulación en 
condiciones de declinación de la inversión privada, y efectivamente, la tasa de acumulación se sostiene 
con un crecimiento más o menos estable de 28.0o/o en 1972, a 27.40/0 en 1974 y 30.1 o/o en 1975*, 
(ver cuadro 2.6 en la siguiente página). En tanto que la inversión privada, del 660/0 del total de la in
versión en 1972, baja a 62.60/0 en 1974, y a 56.Bo/o en 1975 (ver el cuadro 2.5). Aqu{, es impar. 
tan te destacar cómo la inversión privada, desde el último tercio de la década de los años sesentas mos
traba tendencias hacia la baja, dentro del contexto de un crecimiento de la producción muy desi
gual, ya que el crecimiento de las diferentes ramas era muy desigual, pués por ejemplo, la rama de 
más bajo crecimiento ere. la agricultura, con una tasa de crecimiento de 0.70/0 en 1972, 2.5o/o en 
1974 y 2.0o/o en 1975, como se observa en el cuadro 2.7 en la siguiente página. Este crecimiento 
desigual, se tradujo en diversos hechos. 

Por una parte, el hecho de que la agricultura y la miner(a tuvieran una baja tasa de creci
miento, ocasionaba una desaceleración en el ritmo de crecimiento de los rendimientos en la produc
ción de alimentos, hecho que se traduce en un aumento del valor de la fuerza de trabajo, y en conse
cuencia en una disminución de la tasa de plusvalfa en la medida en que se desaceleró la tasa de creci· 
miento de la productividad del trabajo, ya que ~e 4.60/0. en 1972 y de. 4.6o/o en 1974 
decreció considerablemente en 1975 con solo 
2.8 de la siguiente página. 

'J.lo/o como puede observarse en el cuadro 

Creciendo esta productividad a una tasa solo de 1.1 o/o entre 1970 y 1975; y, la misma pol(
tica salarial flexible implementada por L. E. A. a lo largo de todo el sexenio, agudizó esta contradic
ción, pues ocasionó que los salarios reales se elevaran. De tal forma, si bién este incremento en los 
salarios reales, ten(an la µretención de hacer frente a las crecientes demandas sociales, y además, con
trarrestar los efectos de la aguda inflación, también implicaba, por otra parte, el encarecimiento de la 
fuerza de trabajo, y con ello una disminución en la tasa de plusvalía, que se agudizó notablemente, 
cuando el régimen ya no pudo sostener este incremento salarial. 

*Sin embargo, debido a la forma en que se logra sostener, básicamente a través de deuda 
externa y subsidios, sin resolver los problemas fundamentales del proceso de acumulación Mexicano 
como la productividad del trabajo, cte. La tasa do acumulación tiende a caer. 



CUADR02,6 . 
U') México: Indicadores Sobre la Tasa de Acumulación• (1972-1983) ,.._ 

(1) (2) (3) (4) (S} (6} (7) 
Remuneraciones aumento de FBK PIB 2 5 s 5 4 6 Aumento do 
a los asalariados las remunera· a Precios F B K incre- Tasa de la tasa de 
a p. de 1970 e Ión mento de acumula· acumulact6n 

Remuneración clóno/o 

Anos 
1972 188434 (1) 23630 106148 502086 129778 28.0 
1973 200376 11914 122327 544307 134241 26.7 4.7 
1974 214920 14545 143619 577568 158144 27.4 2.6 
1975 238825 23205 150851 609976 174056 30,1 9,8 
1976 271787 32962 147397 635831 180359 29.6 2.7 
1977 274851 2065 146938 657722 249003 23.4 - 21.0 
1978 287832 12980 165273 711982 178253 21.1 · . 15.8 
1979 318689 30851 193418 777163 224275 31.S 16.2 
1980 334166 15477 235974 841855 251451 32,4 3.2 
1981 373354. 39188 272782 208765 321970 37,0 14.2 
1982 294768 -78586 190313 907306 (a) 111727 12.3 - 66.6 
1983 224226 -70560(a) 171282 861941 p 100722 11.7 - 4.9 

•Ver Nota del Cuadro 1.8. 

(1) Dcflactamos las remuneraciones a los asalariados con el fndlce nacional de precios al consumidor. 
(a) Estlmamosel PIB de 1983 con unadlsmlnuclóo del So/o. 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de remuneración de los asalarfados, formación bruta de capl~I, P. l. B. de"el Sistema 
de cuentas Nacionales de México" de S. P. P. 



Mos 

Total 

Agricultura 
Mlnerla 
lndustrt a manufacturera 
Construcción 
Electrtclcad 
Industria Petrolera (a) 

·. CUAD,RO 2;7 

México,: Próducto Interno bruto por actlv.ld~des (1971, • 1983 

· · · 1971 . . ,·•. 1 •. ~.;·.·.,··7:·,·.··:·~·.,···· •.. ~ .. ~··.··••.·.•.·.' •. ~.·.',,· ...• ,.,• •• ,,,.·:,.9···.··'.··3·:·······.·.··:·(.•: .. ;'5;'.: .•. ·s·7· ·.~:',·~::.;,"'f :' i;;t:P!
1

1',, ti : ,;,¡ · ,;,; ....• .oo . • , .. , " ··. ,, :···: .. :.,, '···: .. ? .. ·~: .. :·.~·,·.\· .. ::.,:·,,;;'¿,., .·-·· ··.·· ,, ·:~'.< ._ .. ,',::._-,v~·-.::··,·::· .. ,.--. ;:~_·,,·•.> .. ., ..... ,__ ····-;.i_-. '.:::·--;,'. ,-.- .. 

:u!··· .· a;s_' ~-;;·i.s:4 ·, ·· ., ':~::E ; ·x s;~] ~:·~:-.{~\~-~-. _ ,: .. },/ ••• 11.2./ .. .~;z/.: .. ,. · ,a.3 :~:_:<};9 ~1);5, ~4.1 
J:~· .·. >~·:f:\.'J?.::l/·f.·: 1~ff> . ·/t~.'J :·~~r ·. :.·\~:~... \tf·.·: .~1~J·.····.2ü···. •· \~:L. ;: tf J:: 

3.9. 9.0:' ·:•10.s:· · 6.3 . s~o,, · ·· · s.o · .·· 3.s ·• · 9 a .·106··· 1
• · n~ · '. 1 o ·~2.9 . "1;3 

-4.5 127 . t4 4 , 6:8 · · 5'.9 4 6 · · s 3 · · .iú:. · .\ú·,: · 1ú ·· 11:a •.s.o -14,3 
5.3 . 13:8 ' ·12'.l 12,8 5.4 '12'.z ~ 7 :s 7.9 ', 1Q;3 6;5 9;4 6.6 ' 1.3 

' 1982 1,983 p 

~.1 7,3" •', 7;1 15.0 11.0 7.0 10.1 17.6 18.4 24.0 16.7 9.0 '2.1 
•' _ ... 

PJ Preliminar, Banco de ~xlco. 
a) Industria Petrolera global: incluye extracclOn de petrOleo crudo y gas natural (rama 6 de la gran dlvisl6n 2, mlnerta, refinación de petroleo crudo y 

dert vados, subrama 330 de la rama 33 correspondiente a petróleo y derl vados que est6 dentro de la dlvlsl6n V -substancias qulmicas, derl vados de pe
trOleo, productos de caucho y ptast!cos-, que a su vez esta en la gran dlvlsi6n 3, manufacturera; y finalmente la rama 34, petroqulmlca b6sica, que 
tambtf!n esta en la gran dlvlslOn V -antes mencionada-). 

FUENTE: "Sistema de cuentas nacionales de México" S.P.P. 
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Otros elementos que s~ desprenden de este crecimiento desigual, son los siguientes: 

En esta etapa, es el sector industrial el que opera con altas tasas de crecimiento de la produc
ción*, sobre todo en ramas en las que el Estado es el principal agente económico por ejemplo: Electri
cidad con 13.So/o en 1972, 12.8ó/o en 1974 y 5.4o/o en 1975. Petróleo y sus derivados con 7 3o/o 
en 19721 15,0o/o en 1974 y 11.0o/o en 1975, la industria manufacturera con un crecimiento de 
9.8o/o en 1972, 6,3ó/o en 1974 y 5.0o/o en 1975. La industria de la construcción con 12.70/0 en 
1972, 6.80/0 en·¡ 974 y 5.9ó/o en .1975 (como puede observarse en el cuadro 2.7). 

Este crecimiento se explica por varios factores entre los cuales destacan los siguientes: 

En primer lugar, observamos que tal incremento registrado proviene del crecimiento de la 
tasa de inversión realizada por el Estado en la anterior etapa de acumulación de capital (1960-1971 ), 
es decir, a la sobreinversión de capital registrada a finales de los añus sesentas, la cual operaba con 
periodos de rotación y consecuentemente de valorización muy largos, sobreinversión que hasta estos 

*En lo que se refiere al comportamiento industrial, se observa que una de las caracter(sticas 
que tiene el sistema capitalista, es que es a el sector industrial a el que le corresponde determinar en 

· gran medida la tasa de acumulación de capital en el proceso productivo nacional, pués es en este sec
tor en donde se ubican los capitales que operan con una mayor composición orgánica de capital, lo que 
implica una tend~ncia a la tecnificación industrial, que ocasiona incrementos importantes en la produc
tividad. As( la operación de capital en el sector industrial es el elemento determinante de todo el desa
rrollo social y económico, estableciendo en consecuencia el proceso de conformación y diversificación 
de la estructura y la superestructura social a partir de las dos cl~s fundamentales: Obreros asalariados 
y capitalistas. 

Sin embargo, una de las caracter(sticas que tiene el sector industrial, es que en cuanto a su 
composición no integra un aparato productivo homogeneo, sino que en su interior existe una estruc
tura diferenciada que constituye la forma de acumulación que caracteriza a un pa(s, México por ejem· 
plo. El mayor crecimiento que este sector alcance, implica un papel determinante en la generación del 
producto social, este crecimiento depende de varios factores, entre los más importantes se encuentra: 
La inversión, la productividad del trabajo en combimción con el capital constante utilizado, lo que 
marca en consecuencia el nivel de la tasa de explotación del proletariado industrial por parte del capi· 
tal, etcétera. 
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años obtuvo una maduración. Viendo tas cifras estadísticas tenemos que por ejemplo, de 1968 a 1970 
la Inversión realizada por el Estado se mantuvo en 35.Só/o de la Inversión total, en tanto que -como 
anotamos arriba- de 34.0ó/o en 1972, creció a 37.4o/o en 1974 y a 43.'ló/o en 1975. Las últimas cl· 
fras nos muestran que la participación real de la inversión del Estado en el P. l. B. se incrementó del 
7o/o en 1970 a el lOo/o en 1975. 

Por tanto existe la caracter(stlca que en este proceso de relativo rápido crecimiento, la Inver
sión privada redujo el ritmo en el que se ven(a Incrementando debido a la sobreinversión de capital re. 
glstrada en años anteriores, pués en esta etapa no necesitó más que hacer uso de la capacidad instalada 
para satisfacer la demanda, sin requerimientos de cuantiosas inversiones nuevas en capital filo, este 
hecho generó una sobreproducción de capital que SC(l'fJlpezó., a hacer patente en forma de alta liqui
dez, lo que propició actividad especulativa en ramas económicas no exactamente productivas. As1'1 en 
tanto que la Inversión privada sufre un sensible descenso, el Estado se ve obligado a Incrementar su 
participación en el proceso de acumulación debido a la mayor necesidad de subsidios a el capital pri· 
vado y, a la de reactivar a la economía. 

Esta contracción de la inversión privada paralela a la necesidad de mantener las tasas de ren
tabilidad en un nivel aceptable para el capital ya en funciones, nos lleva a las siguientes 
consideraciones: Notamos por una parte, que se estaba efectuando una recomposición dentro del sec
tor 1 de la econom(a (sector productor de medios de producción), la cual responde a las nuevas nece
sidades del proceso de acumulación capitalista, y que estaba fundamentalmente Impulsada jpor la 
inversión del Estado*; Por otra, a las fuentes de financiamiento del gasto público en materia de Inver
sión, que eran básicamente externas, denotándose con esto una pol(tica de compensar a la inversión ca· 
pitalista privada a través de un mayor endeudamiento pllblico. 

De todo el programa de Inversión pdblica, y en general del gasto público, realizado por el 
Estado, se obtuvo como resultado que a partir de 1972 se recuperó la tasa de crecimiento del produc
to, tasa que se mantuvo alta hasta el año de 1974 con un crecimiento de 8.So/o en 1972, B.4o/o en 

"'Esta reestructuración se basó principalmente en dinamizar secotres claves como siderur
gia, electricidad, petroqu(mica, etc. ramas en las que se registró un elevamiento en la Inversión reall· 
zada por parte del Estado, dando esta como resultado un aumento de la cantidad de capita fijo por 
hombre ocupado, es decir una mayor composlci6n orgáníca'de capital. 
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1973 y 6,lo/o en 1974, pero ya en 1975 se registra una tendencia descendente pues solo se Incremen
ta, en 5.60/0. As(, el afio siguiente, junto con una agudización en la lnflaclón,con Incrementos en las 
tasas de Interés, y con una baja considerable en las exportaciones, la tasa de crecimiento del producto 
disminuyó siendo solo del 4,2o/o (ver el cuadro 2.7). 

El descanso que sufre el crecimiento del producto, y que se manifiesta en la tasa de renta
bllldad, será contradictoriamente el resultado de que el Estado se encontró con la lmposlbllldad de 
resarcir la tasa de rentabllldad en las condiciones en las que se encontraba el proceso de acumula
ción de capital, además de encontrarse también con la fuerte limitación de continuar financiando 
desde los Ingresos estatales el crecimiento; ésto también es efecto de los grandes proyectos de Inver
sión desarrollados prlnclpalmente en las ramas de siderurgia y electrlficaclón, pues estas implicaron que 
se alargara alln mi!s el ciclo de rotación del capital en la industria, y que se elevara la cornposlclón 
técnica. Pues ésta de -32.o/o en 1972 y de 612.60/0 en 1973, se Incrementa notablemente en 1974 
con un 11.90/0, como puede observarse en el cuadro 2.9 en la pá'guina siguiente. Lo antes 
mencionado, nos Ilustra sobre el fracaso de la pol(tlca expanslonlsta realizada por el régimen de 
L.E.A. y -como mencionamos-, éste se explica en lo fundamental por la Imposibilidad de resar
cir la tasa de rentabllldad !n las condiciones que en ese momento Imperaban en el clclo de acumula
ción de capital. El comportamiento que la tasa de rentabílldad tiene en estos años es el siguiente: 
en 1972 crece a l .60/0, en 1974 a 2.44o/o, en 1975 a solo 2.40/01 siendo en 1976 negativo con 
-1.0o/o, como puede observarse en el cuadro 2.10 de la págulna siguiente. Aunque hay que mencio
nar que este fracaso de la pof(tJca expanclonlsta también se vió influido por las contradicciones ge
neradas en el mismo proceso de acumulación con el comercio exterior, y en la orientación y destino 
del gasto pllblico -como posterlonnente veremos. 

Los cambios antes mencionados, nos llevan a plantear que al Interior del proceso de 
acumulacl6n sobre el que se estaba desarrollando la Industrialización en México, exfst(an descqulllbrlos 
en la valorización del capital, en la cantidad que se absoiv(a de fuerza de trabajo y en su productividad, 
repercutiendo é)1o, en la productividad social en su conjunto (4). Lo que se manifestaba a su vez en el 
desigual crecimiento que se daba en la rama agr(cola y la Industrial, que en estos alios, se agudlzó1 el 
estancamiento en la productividad agr(cola, ya que de una tasa de 2.3o/o en 1972, y de 8.7o/o en 
1974, tuvo un crecimiento negativo en 1976 ya que fué solo de - l .30/0; la industria en cambio, tuvo 
una recuperación en estos años, ya que tiene un crecimiento de 4.lo/o en 1972 pero, posteriormente 
entre 1974 - 1915 y 1976 declina conslderablemente pues su crecimiento solo 
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Años 

·. 1972 
1972 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

. 1982 
1983 

CUADRO 2,9 

Estimación sobre la composición Técnica de Capital en Méxlci> 
(1972-1983) 

(1) 
Acervos de Capital 
revaluados a precios 
de 1970 

1383069 
1411692 
1251875 
1486528 
1511235 
1746902 
1439485 
1676133 
2037944 
2503669 
5389493 
6220012 

(2) 
Personal 
ocupado 

· (miles de personas) 

13702 
:14441 
14647 

· ... 15296 
· l5S5o 
'16238 
· 16844 
. 17676.' 

18795 
20043 
19877 
19480 

(3) 
Acervos de Capital 
por trabajador 

.. - 100939 
. ' . 97755 . . ' 

''. 85410· 
·. · • 95356. 

. 97185. 
. ' 107581 

85460 
·94825 
108430 
124915 

271142 
319302 

,_, ,. 

FUENTE: Elabonclón propia con dat~s d.~1.ºSistema de cuentas nacl~n~Íes de México" de la S
1

, ~.P.· 
' ~,. '..... ~ ' , 

.. •' 
·¡-, .. ··.:.:·· 
-,'. 

,-'-' 

. ·. '~w1;1; ·.:·.~:[: · .. 
1 9 .; '." . 

10:,: ' " . . . 
26,6.' 
109 , . 26'.s '., '>, 

:ls.2 
17.0 

: ·<v.8· >, 



. 
N 
(X) 

. '(1) 
.. 

(2) 
Año. Excedentes de 

·,', ,• :~ .:·: ' 

explotación 
' . 

. 1972;,¡,-\····· 265229 
1 

1973, ¡,.;;,.'•e'~· 293745 
.197•f ·.·. 

.•., 

308653 
1975 309763 

1976 311071 
1977 325985 
1978 362147 
1979 386283 
1980 421832 
1981 444996 
1982 439622 
1983 412222 

•Ver nota.del cuadro 1.6 · 

CUADRO 2,10 

Estimación sobre la tasa de rentabllldad en México• 
(1972 :--1983) . . 
¡· .. . . . 

.': 
" 

(3f·;>' .. 
··.Acervos 

de capital (a) 

1383069 
1411692' 
1451875 
1486528 
1511235 
1746900 
1439485. 
1676133 
2037944 
2503669 
5389493 
6220022 

JJ4)'. 
· Tasáde . 
· réntabiÍldad ·· 

. 19,2 
'20,8. 

. 213 

~º~~ .. · 
20.6 .. 

. J8.7 .•... · .. ··'·. 
.· 25':2.·: : .. ::~:-?'.:,;:' .·; ] 

. ·~~~¡·,,,~,·~;~· ' .. 
.. ;; ·6;A: .;>.:· /.,, .. 

" . 

a)ü,; ~ce~~s de cap1ta1 de este cuadro se ca1cu1aron sumándoles'ª rormac1ór1 b~ut; ~d·~ ~ji1A1 J~~~d ª ª~~_.; 
.. ~Ú~1&'1E::;~si5t~~~ (fo'cuentas nacion~iesdc Mdxlco11 ,de S; P • P.· . "·. , . " .· : < .. : ':; ·' . . 

;·.·; 

(s¡ .... 
. Tasasde/. 
: ~róc1"11ént¿ · · · 
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es de 2.1 o/o en 1974, 2,2 en 1975 y 2.2 en' 1976 (como se puede ver en el cuadro 2.8). 

Ligado al proceso antes descrito, est¡{ el proceso de concentración y centrallzacldn del 
capital, que fué en gran medida encabezado por el Estado, articulando de'esta forma el proceso de re
producción ampllada del capltal a través de la Inversión pdblica, y del fortaleclmlento de los grupos 
monopólicos privados. 

Por tanto podemos decir que el gasto públlco constituye un elemento privilegiado de lapo
lftica económica, ya que la distribución del presupuesto en los diferentes sectores de la econom(a 
y su modo de financiamiento desempeñan un papel esencial en la dirección del proceso de desarrollo 
de la acumulación capitalista. As(, hemo$ venido analizando cómo uno de los rasgos más importantes 
de este per(odo es el reforzamiento del peso del Estado en la econom(a mediante el aumento de su 
gasto en inversión, que eJproducto de las tendencias que el mismo proceso de acumulación de capital 
siguió a partir de fa década de los años sesentas, y que en esta etapa se hace más importante debido a 
las exigencias coyunturales y estmcturales prevalecientes. 

2.2.2.1. Sobre los gastos Improductivos del Estado. 

Además de los gastos productivos arriba desarrollados, otro elemento importante que se 
observa dentro del destino del gasto pllbllco -y que es caracter(stlco de estos años-, son los gastos 
Improductivos del Estado, Jos cuales sufren un incremento notable, con la flnalldad de que el proceso 
de acumulación tenga continuidad, es dedr, que el ciclo del capital no se interrumpa. 

As( por ejemplo, el gasto en beneficio social se lr.crementó en su conjunto, ya que de ser de 
7682 millones de pesos en 1972, crece a 13451 millones de pesos en 1974 y a 15776 millones de pe
sos en 1975, Además hay que señalar qu~ dentro de éste, aumentó también considerablemente el que 
se refiere a educación e Investigación, aumento que sin duda responde al movimiento socia! que se dl6 
al finalizar la década de los años sesenta, y que forma parte de la política populista del régimen de 
L. E.A. 

También se ve como el gasto destinado hacia administración y defensa, experimenta un cre
cimiento, ya que de 1170 millones de pesos en 1972 y 1117 millones de pesos en 1974, se Incrementa 
a 2058 millones de pesos en 1975. (ver el cuadro 2.S). 
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2.2.2.2. Acere.o de /qs fuentes.~e fl.nanclornlento del gasto público .. del ~stado. 

El sostenimiento de la tasa de acumulación de capital que prevaleció en esta etapa, nece
sitaba no sólo por parte del capital, sino también del Estado , un elevamiento sustancial de la tasa de 
plusvalía, pues era necesario neutralizar la caída de la productividad del trabajo agrícola y la utiliza
ción de una parte Importante del presupuesto público destinado a fines improductivos. Sin embargo 
el crecimiento que tuvo la tasa de plusval (a fué lento, ya que no creció a el ritmo requerido por la eco
nomfa; este hecho demuestra que el proceso de acumulación se encontraba con la limitación de finan
ciarse Internamente, recurriéndose en consecuencia, a la importanción de capitales ··.,Todo este pro
ceso, llevó al Estado a un endeudamiento creciente, debiendo enfrentar , cada vez más, compromisos 
mayores. Así el pago por intereses del servicio de la deudJ pública externa paso de 518.8 millones de 

.. aófares eñ1972 a 2904.6 millones en 1974 y a 291.4 en 1975 (sic1idoel"monto total del endeuda
miento a largo plazo de 4322.2 millones de dólares en 1972, de 7980.8 millones de dólares en 1974, 

y de 11612.9 millones de dólares para 1975. (Como puede verse en el c~":_dro ~·~ 1 de la p<Íglna siguiente). 

Por tanto el. sistema capitalista mexicano depend{a de la posibilidad de encontrar una 
contraparte para sostener el crecimiento, cada vez mayor, de pagos por el uso del capital Importado. 
Lo anterior, Jo posibilitaban las condiciones que exist{an en la economía mundial, pues -como antes 
mencionamos- la existencia de altas tasas de acumulación, se tradudan en alta liquldés, y esto a su vez 
implicaba una plétora general de capitales en los pa{ses industrializados y que se manifestaba en la 
exportación de capital. 

También el crédito interno jugó un papel importante en este proceso, ya que las relaciones 
que se establecen entre los capitales que operan entre diversas ramas y sectores tanto del aparato pro· 
ductivo, como del comercio, se dan básicamente a través del sistema bancario, lo que tiende a raciona· 
lizar los flujos de capital entre diversas ramas de la producción, constituyendo a la vez, la fuente de fl. 
nanciamiento de las operaciones de mantenimiento y expansión de los capitales Individuales. 

2.2.3. Influencia que el Es todo ejerce o través de lo ramo ogrfcolo poro dinamizar el ciclo de acumulo· 
clón coplto((sto, 

En lo que se refiere a la situación agr(cola de estos años, se ve claramente como la crisis de 
la producción agrícola que se ven(a manifestando desde 1965, obligó a que entre 1972 y 1974 - 1975 
el Estado intentara revftallzarla, a través de Incrementar la Inversión, estos incrementos que se desti
nan a la rama agr(cola que son de 4948 millones de pesos en 1972, 10969 millones de pesos en 1974 
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co 

~1;%:· 
· 1971 
1912:· .. 
1973 ·. 
'1974 

. 1975 
'1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 E 

4262.8 
4545.8 
5064.6 
7070.4 
9975.0 

14449.0 
19600.2 
22912.1 
26264.3 
29572.2 
33812.8 
52960.6 
58874.2 
63874.2 

CUADRO 2.11 

México. Evolución de la deuda externa del sector público: 1970 - 1983 
· . · (Miiiones de Dólares) ·. . 

(2) 
Incremento 
anual o/o 

12.8 
6.6 

11.4 
39.6 
41.1 
44.9 
35.7 
16.9 
14.6 
Ü.3' 
13.6 
56,6 
11.2. 

8.5 

(3) 
Monto a Corto 
Plazo 

1002,8 
99l.4 
742.4. 
1338,6 
1994.2'. 
2837.0 . 

.. 3676.8 .. 
·2~26.8. 

123M' 
1442.2 

.. · .1490,8 
10753,9 

'• 9325.5 
·.: N;o. 

(4) 
Monto a Largo 
Plazo 

'3259.2 
3554.4 

. 4322.2 
5,731.8 

. '. 7980.8 
11612.0 

. 15932.4 
. 20185.3 
25027.7 

. ·'28315 o 
. ' ¡ • 

. 32322.0 
.,42206;7' 
'49548,7 
63874.2 

. (5) 
Intereses de 
La Deuda 

N.D. 
283.8 
518.8 
2005.8 
2904.6 
4291.4 
5333.8 
3311.9 
3352.2 
3492.9 
4055,6 

N.O. 
N.O. 
N.O. 

·. ·:,· ·,,.,,"'.\·.·. 
E) Estimado. . . . : ,·; , ., ,, : .... · .. ), ;: , -"'' .. · .. : : . . . , . · .. 
A) Pagos por servicio de la deuda pllbllca externa como.p.orcértaJe dc'e)(porta~lones do blenesy servicios •. 
N. D.: No Disponible. · '· ·./Y,· · '' '/ ·.···.( :. ':/,é~. ':. ·.··. · 
FUENTE: "La Econom (a Mexicana er\ Cifras". NaclónaLFlnanc.lera s: A; .Edición'. de 1984; . 

;\::.; 

(6) 

172.9 
181.5 
240.7 
361.7 
562.5 
723.1 

1023.1 
1249.2 
1805.1 
2750,0 
3953.9 

N.D. 
N.D. 
N.D. 
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y 17322 millones de pesos en 1975,.., permitieron sobre todo lo siguiente: El riego de un mlllón de 
héctareas, as( como la construcción ·de cerca de 75000 kilómetros de "caminos de mano de obra", es 
decir, caminos rurales que permitían conectar a el mercado nacional las regiones más atrasadas· del 
país, aunque aqu( hay que plantear que dentro de la inversión piíblica destinada a la agricultura, se 
encuentra por detras del intento de el Estado para reactivar a la economía, cuestión que no logró a par
tir de la agricultura, peros( de la industria debido a que la situación que en esos momentos prevalec(a 
en el agro era tan aguda, que ocasionaba que el Estado destinara capital no a la producción agr(cola 
propiamente dicha, sino básicamente a obras de infraestructura que tenían como objetivo la creación 
de empleos para el trabajador agrícola. Este carcícter de la inversión, si bien atenuó las tensfones, en el 
campo, no incrementó el volumen de la producción agrícola,~·echo que se trailuJo en el atraso de esta 
rama con respecto a la industrial que para estos momentos ten(a un gran dinamismo. 

Por tanto, la intervención del Estado que se da en la agrlcultura fué con el objetivo de favo

recer el ciclo de acumulación de capital, lo que tratara de lograr a través de la capitalización del ejido, 
hecho que promoverá a su vez la concentración y centralización de capitales en el agro, liquidando con 
esto la Improductividad de los minifundios privados y ejidales. Sin embargo, esto llevó a una polariza
ción dentro de la agricultura, ya que mientras efectivamente se constituyeron zonas en las que se 
puede realizar la capitalización, también se constituyeron otras en las que predominó la agricultura de 
subsistencia. Dándose también por parte del Estado, el apoyo a la producción campesina (por ejemplo 
el caso de Chontalpa, etcétera). 

Debido a que la inversión que efectuó el Estado en esta rama es baja con respecto a la que 
realizó en la industria, empieza a darse un estancamiento en este sector, el cual se agravará en 1973 
debido a las desastrosas condiciones climáticas que afectaron sobre todo a algnos productos alimenti
cios b<ÍS!cos, como el maíz, el frijol, etc. extendiéndose además a algunos productos de exportación. 
Lo anterior implicó que el sector agrícola mostrara una tendencia descendente en la balanza comer
cial, hasta presentar un saldo negativo en 1974. 

De esta forma la pol(tlca de reasignación de recursos pllbllcos en favor de la agricultura, 
impulsando la colect!vlzación de la tierra, no tuvo resultados inmediiltos, pués el valor absoluto real 
de la producción se estancó entre 1971 y 1976 y la producción per cap!ta disminuyó cerca del 3o/o 

,..Ver el cuadro 2.5 
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anual. slii e!rlbargo el aumento de los precios de garant(a de los principales productos agr(colas, se 
tradÚjo en úrla'cierta' reortentacl6n de la· producción hacia el mercado Interno, salvo en el caso del 
ma(z; p~r¿; ai no poder so:stener el Estado estos precios de gar.i.nt(a, entonces, este estancamiento que 

· mostraba la agricultura en estos años, exacervó la tendencia haclil la crisis de 1976 "'." 1977 que ya 
mostraba la economía. 

As( encontramos un panorama general en el campo que se resume en las siguientes carac
ter(stlcas: 

.·'a). Presenta·un'dtSflclt deJa producción exportable que llegó en' 1975 a un.os 1'2,sooo millo-
nes de pesos'. /<:- ., ··. . . ·:é: , ' · '· '· .. · 

.. .. >bl E,xlste ,~n -deterioro gradual de los campesinos en más de 20 mil-ejidos y'cornunldades, 
as( éomo de ~a5i on millón de propietarios mlnifundtstas. . , . · 

e) Una gran parte de la producción agr(cola se realiza en minifundios privados y ejldales, 
donde los campesinos tienen ingresos globales Inferiores a los 5 mil millones de pesos. 

d} Mientras que la agricultura de riego representa 200/0 de la superficie respecto a la de tem
poral, aquélla se lleva toda la infraestructura, los servicios, los Insumos, la Investigación, la técnica y 
casi todo el apoyo oficial. 

e) Con respecto a el cri!dito observamos que los Estados de Sonora y S!naloa por si solos 
disfrutaron de la cuarta parte del total de las inversiones realizadas en materia de riego; las zonas nor
te y noroeste del país absorbieron más de la mitad del crédito 1966 -1970, incrementándose notable
mente después; mientras que en el otro extremo Chiapas, Guerrero y Oaxaca, menos desarrollados, 
solo captaron 6,So/o del crédito. 

En este periodo 20 millones de campesinos tienen ingresos anuales per cáplta, Inferiores 
a 2 mil pesos; Existe un elevado (ndlce de desnutrición y cuentan con escasos servicios médicos y edu
cacionales. 

Dentro de este marco se implementaron las siguientes pol(tlcas agrarias: 

1) Construcción de caminos de "mano de obra". Ésto generó empleo permanente a corto 
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plazo. Pero, esta política keyneslana implementada trajo los siguientes problemas: Los campesinos 
abandonaban sus explotaciones en la tierra por ser más remunerativo trabajar por ejemplo en la cons
trucción de esos caminos que en sus parcelas. Lo que originó un cierto "abaratamiento" de la füerza de 
trabajo, a el interior del mismo agro, pués con los niveles de desempleo existentes y con el atractivo 
que ofrec{a este tipo de trabajo, fa competencia entre lo~ mismos campesinos no se hizo esperar. 

2) Dentro de la reorientación que se dió a la política de precios de garant(a, se observa que 
ésta, básicamente consistió en dar un tratamiento igual a todos los productores, pero, sin embargo, 
no logró este objetivo . ya que el atraso y la escasa capitalización en algunos sectores del campo 
implicaba que se produciera a menor costo y que se producleran además artículos que no estaban con
trolados por el Estado. Esta era una situación bastante aguda a pesar de las grandes inversiones qu¡: el 
Estado estaba efectuando. Lo anterior trajo corno consecuencia que se diera un Incremento en las ga
nancias de la pequeña burguesía agraria, ya que estas producían a menores costos que la mayor(a de 
los demás campesinos. 

Lo antes descrito, constituyeron de una manera general las políticas agrarias más importan· 
tes del sexenio de L. E. A. aunque estas medidas sólo contribuyeron a reforzar a el capitalismo y su fi. 
nalidad la constituía el mercado. Esto se tradujo en que durante todo el período, pero fundamental
mente en los llltirnos meses de 1975 y los primeros de 1976, hubo una severa agudización de la lucha 
de clase:; en el campo: Invasiones de tierras, asesinatos de campesinos, muerte a terratenientes, 
amparos ilegales, desa!ojo de tierras a campesinos por medio del ejército, etcétera, conformándose de 
esta forma un marco en el cual se cscenificany dirimen los conflictos agrarios en este periodo. Aunque 
no esta por demás señalar que es la aguda situación que existe en el agro, por la crisis que ya es un he· 
cho inminente, por la que surgen todos estos movimientos sociales. 

Sin embargo, pese a los esfuerzos que realizó el Estado para amortiguar esta situación en la 
agricultura, se vló que si bien de momento logra atenuarlos, el conflicto de fondo persiste y se agudiza 
con la crisis de 1976. · 

2.3. Repercusiones sociales del periodo, 

En lo que se refiere a las repercusiones sociales de este periodo observamos que las condi
ciones objetivas que predominaban en la econom(a induc(an a una mayor participación por parte del 
Estado en practicamente todos los planos. Pero también es Importante mencionar como subjetiva
mente el Estado Echeverrista aparec(a comprometido, ya que por su orientación popu!fsta y reformfs-
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ta, no se conformaba con efectuar determinadas reformas, sino que pretend(a canalizar el movimiento 
social en la dirección de favorecer un desarrollo más '!arnonlco y justo'' del capitalismo cuestión que 
significó én términos de las expectativas y aspiracfones del régimen lo siguiente: El subsidio a los cam
pesinos, la redistr'lbucl6n del Ingreso; el control de la Inversión extranJera y de los monopolios, la bús
queda de una mayor autonom(a frente a Estados Unidos, etcétera. Fué de esta manera como al Inicio 
de su gestión, el régimen puso.en ;Jráctica un programa de "apertura democrática". Que popon(a una 
mayor libertad de prensa y expresión, un incremento al subsidio de las universidades, un mayor gasto 
público en educación, excarcelación de presos pol(ticos, etc. A través de estas conseciones· el Estado 
esperaba desarmar y asimilar a la intelectualidad de izquierda y a otros sectores que habían desempe
riado un papel importante en los levantamientos populares de los af'ios ~esentas: cosá que logró dentro 
de los sectores más reformistas de la izquierda, a medida que los recursos y las polfticas clel Estado ad· 
quirían un caría más acusadamcnte nacionalista ydemag6gico: te~ccrmundismo1 ¡Íromulgación de una 
legislaci6ntendiente a controlar la inversión extranjera y la transferencia de tecnología, reforma poJ(. 
tica., etc. 

Pero en la práctica, todo lo propuesto por el Estado arriba descrito, no di6 resultado, y la 
represion al sindicalismo a las universidades, a las casas de estudiantes, etc, siguió presente. Esta situa
ción descrita, refleja la excacerbaclón de las contradicciones sociales, las cuales eran resultado del dete
rioro desigual del rivel de vida de las clases populares que se agudizó entre 1975 y 1976, de el aumento 
del desempleo y el subcmpleo, debido a que la crisis se manifestaba ya en esos años. 

De tal forma, la década de los años setenta, son caracter(sticos por tener ya un amplio ejér· 
cito de reserva debido a el creciente aumento de la composición orgánica del capital, cosa que oca
sionó, que en términos normales se diera una presión sobre los salarios. 

Es decir, debido a que la pol(tica del Estado tenla básicamente dos obJetivos: 1 }. La reac
tivación económica; y 2) A partir del conflicto social que se presentó en 1968, el Estado pretende 
ganarse el conccnso, lo que se traduce en la consolidación del charrismo y en las concesiones que 
se dan de formar organizaciones, las cuales en su mayoría son charras. A partir de estos objetivos se 
concluye lo siguiente: 

1) La reactivack\n que el Estado trata de hacer, en la cconom (a nos ubica en los incrementos 
salariales que se dan en el periodo, aunque éstos no excluyen que haya sectores de trabajadores que 
son más explotados, hecho que nos explica las mov!llzacfoncs y las huelgas que se dan en el periodo, 
así, los salarios efectivamente no caen y parnlclamcntc aumentan los paros, huclgas,(".cr el cuadro 2.12 
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en la página siguiente) etcétera. Aunque con respecto a los salarios hay que aclarar que son los salarlos 
especializados los que tienden a aumentar y los no especlallzados son los que sufren una caída modera
da, ya que la tendencia qu,!:en general siguen los salarlos es a Incrementarse, aunque de una forma mo
derada, pues el salarlo real de 11.20/0 en 1972, sufre algunas fructuaclones manteniéndose, siendo 
para el año de 1976 de 13.0o/o (ver el cuadro 2.13 en la pigina siguiente), y esto se explica -como 
antes mencionamos- por el margen de maniobra que el Estado busca. 

En lo que se refiere a las huelgas que se realizaron en este periodo, el cuadro que hace refe
rencia a éstas, nos muestra que se Incrementaron notablemente, pues tan solo de 136 huelgas regis
tradas en 1973, aumentan a 33 7 en 1974 y a 54 7 en 1976. Sin embargo puede afirmarse que en reali
dad el número es considerablemente mayor que el registrado oficialmente, en una frecuencÍa·q~e fué 
desplazándose de la pequeña y mediana Industria, hacia la gran Industria capitalista. 

2) En lo que se refiere a el segundo aspecto, vemos que por parte del Estado, había un 
objetivo fundamental, que conslst(a en que tod¡ts las fuerzas sociales dididcntes fueran punta de lanza 
de un proyecto de modernización, ya que el Estado buscaba recomponer su deteriorada Imagen polí
tica después de la represión brutal al movimiento estudiantil-popular de 1968, y el de 1971, aunque 
cuando las contradicciones sociales estallaron, y se incrementaron las pugnasinterburguesas erosionán
do la política gubernamental, se dió un giro pol(t!co a ésta, el cual consistió en movilizar su vieja base 
de apoyo de masas: El charrismo. Este se lanzó al frente de varias demandas Inmediatas de la clase 
obrera reforzándo con esto los diques de contensión represiva contra las fuerzas sociales disidentes, 
que aunque heterogéneas, se desarrollaban al interior de las clases dominadas. 

Así, a partir de 1973 y hasta 1976, el charrismo sindical promovió la política laboral refor
misma del régimen: La lucha por viviendas, por la semana laboral de cuarenta horas, por aumentos 
salariales de emergencia, etc, recurriendo para ello incluso a los planteamientos de huelga general, que 
llegaron a movilizar y poner en huelga a varios miles de obreros. Esta fórmula pol(ticamente se llama
ba alianza popular b;ísica, y fue el sindicato de electricistas democráticos, que se encontraba entre 
las fuerzas de la insurgencia sindical, los que le hicieron eco a la propuesta presidencial, aunque la 
modificaron llamándola alianza popular revolucionarla, reclamando con ella la participación democrá
tica y popular en las cuestiones políticas, cconomicas y sociálcs aunque a finales de 1973 el régimen 
modificó sus propósitos de modernizar el sistema de control absorviendo el impulso dcmocratlzador 
de las fuerzas sociales disidentes. · 
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CUADRO 2,12 

EMPLAZAMIENTOS DE HUELGA REGISTRADOS EN LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACION Y ARBITRAJE POR 
RAMA DE ACTIVIDAD 

Afió 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Total 9988 9720 10127 19584 26503 15630 38328 23553 

HUELGAS REGISTRADAS EN LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACION Y ARBITRAJE POR RAMA DE Ac:rlVlDAD.'f 

Año 1970 1971 

Huelgas 206 204 

Trabajadores 14329 9299 

NUMERO DE TRABAJADORES . ,• ',_: · ;·· · · 

1972(A) 1973 1974 

207 136 337 

2684(8) 7302 17863 

1975 1976. 

236 547 

9680 23684 

. ·,...:.'· 
.:·..,;~./·_· ... ··.: . 
1977 ..... 

476 

13411 

(A) Este dato fué tomado del "anuario Estad (stfco Compendiado 1972", de la secretar(a de 1 ndustrla y Comercio. Dlrcccl6n General 
de Estad(stfca, México 1975. Y corresponde a el Cuadro 8.11: "Huelgas soluciona.das por clase de actividad y trabajadores afectados 
1971-1972". 
(B) En la fuente se hace la aclaración de que se carece el dato total de trabajadores afectados. 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de: "Anuario Estad(stlco de los Estados Unidos Mexicanos" de los años de 1970-1971, 
1975-19761 1977 -1978, de la secretar(a de programación y presupuesto y del "Anuario Estad (stfco Compend lado 1972". de la Secrc· 
tarta de lnaustrla y Comercio. Dirección General de Estad(stlca" México 1975. 
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···Años 

1972 
. 1973. 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

··1979 
1980 
1981 
lo,Sem 1982 
2o,Sem 1982 
lo,Sem 1983 
2o.Sem 1983 

Salarlo mínimo 
nominal diario 
31.93 

0

33,60 
45.62 
52.97 
68,50 
87.56 
99.37 

116.02 
136.62 
178.90 
239.60 
311.50 
389.40 
450.10 

CUADRO 2.13 

Evolución de los salarlos reales en México 
(1972-1983) 

Indice del costo 
de la vida obrera 
109.8 
128,0 
170.0 
194.2 
222.1 
293,0 
346.3 
425.7 
591.1 · 
689.1' 

1198.3 
1369.9 
1930.2. 
2158,1 

Satc1rio 
real 
29.08 
26.95 
26.84 
27.28 
30:82. 
29.88, 
28.69 
.2J;~5.' 
25.22 .. ;' 

. ~·2s9~·i. 
' ' .•. .19:99;.\ :'; > ' 

23.74' 
2it11'' .. 

·20.SS< 

Tasa de crecimiento 
anual 

·1t2 
- 7.4 
..;; ·o.4 

1.6 
·' 13,0··. 

. :... .3.o··,. 
···.;.;.; ':·4.0'.'·.' 

...... 

.. :, ·,_-~'.. 
\Y-· 
. ·. ¡ ~ - ,. ; ' ... : ,' -,, ·,. ,_,._,; ··:/ ,- . 

. ~:~·~:,'; -~'_;-~ .. ;' .. \(:\< . 

• :: ~ ·,::/ !·', -::{ - _· ·~ .. 

FUENTE: Elaboración Propia a partir de los datos de salarlo m(nimo nominal ~y c~sto ~e la\íi~a o~.r~ra~ll ¡~ ~cá~o~(~M~xl~~~~t~·~é~f-· .: 
co en Cifras" de Nacional Financiera. ·.. < :. · · · .: · . . ' . ' < ·'.. ·';_·, ··' _,; ,, . . :·,·~J· 

··;' .'.-~·:·":·-' .. . .. ";".'_ 

', . ~ :·. 
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Aunque aqu( hay que mencionar que se presenta una nueva característica que antes no exls
t(a,y esta constltu'ye efslndicallsmo Independiente el cual empieza a surgfr y a fortalecerse. 

A partir de 1973 y como resultado de la crisis'· que esta latente y que afecta de una manera 
desigual a el proletariado, y. de la flexlblllzación de la política gubernamental, los sectores más afecta· 
dos Iniciaron una ola de agitación y inovlllzación que ponía progresivamente a la clase obrera en el cen· 
tro y dirección de las acciones. Estas empezaron a coincidir con las luchas campesinas que ven(an dán
dose ya desde el principio del sexenio. Empezando as(, a partir de 1974, a extenderse las huelgas obre
ras demandando mejoras safarlales';Y con estas el número de trabajadores afectados, 

Pero ante fa carencia de mecanismos de coordinación al interior de la ciase obrera, as( como 
de la falta de una dirección pol(tfca para el conjunto del movimiento tfe masas, el ascenso de la clase 
obrera y del resto de los demás movimientos tuvieron un desigual avance Imponiéndoles además enor
mes limitaciones para romper el cerco legal y represivo, que se dió sobre los sectores más débiles. Es 
as( como la debilidad de la Izquierda mexicana, su falta de arraigo y presencia en fas masas, se hizo 
más evidente en este periodo. 

La práctica polftica que efectuaban ciertos sectores de la Izquierda, no sólo no logró articu
lar una táctica que permitiera el avance de las masas, sino que mantuvo además un carácter oportunis
ta. Por su parte los sectores más a la Izquierda del movimiento estudiantil sólo quedaron desarrollados 
como grupos Intelectuales y propagandistas de las luchas populares. Todo ello limitó la adquisición y 
transmisión de las experiencias recientes de la propia lucha, as( como las desarrolladas en otros perio
dos por las masas oprimidas del país. Pero sobre todo, impidió que el conjunto de movimientos levan. 
tados actuaran de una manera organizada y coordinada conjuntamente para as(, golpear más sólida y 
acompasadamente a una burgues(a que para entonces, profundizaba sus pugnas internas. 

Aunque lo antes mencionado también se explica debido a lo relativamente joven del profe. 
tarlado mexicano, de la existencia de un gran desempleo que se daba por ejemplo en zonas como Ciu· 
dad Netzahualcoyotl, lztapalapa, etc., adem;fs de la gran cantidad de trabajo rural-proletario, y de los 
grandes sectores urbanos-populares (que en este periodo dieron también importantes luchas). 

Aproximadamente desde 1975, en el marco en el que se definía el sucesor de L. E. A., en 
el que el Estado atemperó su ·acción represiva sobre las masas. Por una parte, porque prei:isaban 
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mantenerlas lo mú cercanas a.su coqtról, para darse respiro a su negociación con las fracciones burgue· 
su que le asédiaban. Por otra; porqué ádn estaba vivo el ºenorme repudio al proceso électoraf de 1970 
que de repetirse posiblemente ubleÍ'a traldo mayore$ ccin5ecuenci'1$·.que la crisis de legitimidad· de aquel 
entonces. Fué en este marco, en el que la lucha por la independencia slndlal y por la democracia sindl· 
cal para sacudirse de las directivas patronales, junto con la lucha reivindicativa económica, cobraron 
vuelo .(5). 

2.4. la crisis estructuro/ de la Economía Mexicana de ~976-:- 1977, 

La consecuencia en la que desemboca no sólo el peri~do de relativo rapldo crecimiento de 
1972--19!5, s!no el dcsa~rollo que el capitalismo mexicano slgió desde la década de los años 60's. Es la 
crisis estructural por la que atravezó la econom (a mexicana en 1976 - 1977*. 

La característica más importante que dicha crisis presenta es una baja importante en la 
rentabilidad capitalista, ya que después de encontrarse en un nivel alto, va bajando gradualmente a me· 
dlda que van desapareciendo las posibilidades de acuruulación rápida, pues ésta decrece a una tasa de 

.-1.0o/o én 1972 a -9.30/0 en'.1977 {c<;>mo se_ ve en el cuadro 2.10). Al rní~rn_o 
tiempo la tasa de acumulación que en 1972 es de 28.0o/o y que se incrementa a 30,10/0 en 1975, 
decrece a 29.60/0 en 1976 y solo a 23.40/0 en 1977. Esta calda de la rentabilidad y de la tasa de acu
mulación provocó una virtual paralización en la continuidad del ciclo de acumulación capitalista, agra· 
vada por otros factores coyunturales presentes en ese momento como la recesión mundial, la aguda 
inflación, el encarecimiento del crédito, etc. 

La calda que sufre la rentabilidad capitalista y su tasa de acumulación, se explica por los 
siguientes elementos: 

Por la política económica Implementada por L. E. A. que se caracterizó -como antes men· 
clonamos- por aplicar una pol(tlca expanslonista. que ten(a como objetivo elevar la tasa de crecl· 
miento del producto Interno bruto¡ para ésto se destinaron Incrementos considerables del gasto pll· 
bllco, los cuales permitieron superar ta ca(da que sufrió la tasa de crecimiento del producto entre 

*Crisis que nos pone por las caracter(sttcas estructurales que seguirán presentes, en la pers
pectiva historia en la que nuevamente arrlvara la econom(a mexicana en 1982-1983. 
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1970 y 1971. Sin embargo, después de un ritmo relativamente rápido de crecimiento entre 1972 y 
1973 -con un 8.Só/o y ún 8.4o/o ·réspectivamente...:., la tasa de cref;lmfento se reduce progresivamente 
hasta llegar a ser "de 4.2o/o 'en 1976. Y solo de 3.4ó/o en 1977* · 

un elemento que contribuyó al éxito de la pol(tica expanslonista aplicada por L. E. A. fué 
-como se mencionó- que éste llegó a canalizar enormes montos de recursos debido a las condiciones 
favorables que exist(an en la econom(a mundial. A través de estos recursos canalizados por medio del 
gasto pllblfco en transferencia de subsidias, el Estado buscó sostener y elevar fa tasa de acumulación en 
condicionnes de declinación de la inversión privada"':t'Sin embargo, ante la recesión mundial, y con el 
encarecimiento del crédito, af elevarse la tasa de interés en el mercado mundial, esta canalización de 
recursos se vló interrumpida y en consecuencia no se pudieron sostener los subsidios al capit.al priva
do, lo que ocasionó una ca(da en la rentabilldad capitalista. 

Otro elemento que nos explica el fracaso de la pof(tica expansionista es la fmposibflldad de 
resarcir la tasa de ganancia en condiciones en fas que la acumulación misma de capital (llevada en gran 
medida por el Estado), tendió a alargar aún más el ciclo de rotación y valorizacfón de caplt.al en la 
Industria, como resultado del incremento en la composición técnlca***por efecto prlncipalmem.e de 
los grandes proyectos de Inversión efectuados por el Estado principalmente en el área siderúrgica y de 
el ectrificacfón, 

De esta forma, los grandes ptoyectos de Inversión pdblica efectuados por el Estado sólo vi
nieron a agudizar las contradicciones ya existentes debido a lo siguiente: Porq~e no logró un aumento 
importante en los renglones productlvosdef gasto ptlblico, ya que los aumentos más Importantes regis
trados se refieren por lo general a los de carácter Improductivo, y cuando se asocian a los de car.ícter 
productivo -como en el caso de la siderurgia-, fmpllcában un largo periodo de gestación que pospuso 
su utilización • En consecuencia, la tasa de ganancia Industria/ eri 1976 y 1977, bajó cerca de -1.0o/o · · 
y de -9 Jo/o respectivamente, · 

* Ver el cuadro 2.7. 

*"'Ver el cuadro 2,5, 

*** Ver el cuadro 2.9. 
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cifra que se relaciona además co" la evolucióp de I~ relación existente entre la productividad del traba
jo y los salariós reales en .este .perlado, fos cuales túvleron el síguiente comportamiento: los salárlos 
r~a/es decrecieron entre 1976 y 1977 de 13.0o/o a -3.0o/o. La productividad decreció de 1976 a 
1977 en 2.So/o a -2Jo/o respectivamente. 

La relación entre el comportamiento del PIB -cuya tasa crece y posteriormente dccaé- y la 
sobreacumulación del sector ptlbllco, nos permiten concluir que la pol(tica Implementada por L. E. A. 
se caracterizó por introducir una expansión artificial de la demanda, la cual, en lugar de generar una ta
sa de crecimiento sostenida de la producción, sólo agravó la crisis, hecho que nos demuestran los si
guientes elementos: la tasa de incremento anual de los precios llega a ser del 200/0 entre 1974 y 1975; 
el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos llega a representar el 5.7 del PIB, lo que significa 
un Incremento de casi 3000/0 en relación al porcentaje que ten(a en 1971; la tasa de crecimiento del 
producto se reduce al 4,2o/o en 1976; y a 3.4o/o en 1977 el tipo de cambio de el peso mexicano se 
devahla cerca del 900/0 en relación con el dólar. 

Podemos resumir diciendo que la causa fundamental de la crisis deriva de las repercusiones 
globales del fuerte incremento de la composición técnica del capital en la industria nacional, por efecto 
del considerable incremento de la Inversión bruta fija; así mismo durante este periodo se registra un 
descenso en la relación producto capital. En cambio en lo que se refiere al empleo en la Industria 
vemos que éste sólo creció al 3.70/0, por tanto la densidad de capital (composición técnica :medido 
con capital fijo por trabajador) se duplica en este periodo*. 

Esta situación de crisis imperante en el sistema capitalista mexicano, Luis Echeverr(a la 
enfrenta en una forma que desde el punto de vista capitalista es radicalmente inadecuada, pués, en lu
gar de apoyar los gastos productivos del Estado y elevar as( la eficiencia del aparato estatal, para de 
esta forma apoyar el incremento de la productividad del trabajo, destina una parte importante de los 
recursos para sostener el sector productivamente más atrasado del campo y expandir el aparato estatal 
a través de gastos en administración pllblica y defensa por ejem. """ 

También contribuyó a agravar aún más la situación la enorme calda de la tasa de crecimiento 

*Ner el cuadró·2.9 

** vér el cuadro 2.5 . 
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del sector agrícola, pues su tasa de crecimiento fu6 solo de 2.0o/o en 1975 y de 1.0o/o en 1976 (ver el 
cuadro 2 7), ya que con el afán de activar al máximo el proceso de acumulac16n de capital en la Indus
tria, el Estado mexicano exacerbó, adn más, la tendencia a la descapltallzaclón del campo. 

Como consecuencia de este conjunto de elementos, el crecimiento del periodo en su conjun
to tendió a hacerse más lento pués baJ6 al So/o anual en promedio durante 1972 a 1975. Y esta decll· 
nación de la tasa de crecimiento del sector agrícola, dctenninó una notable desaceleración del ritmo de 
crecimiento de los rendimientos en la producd6n de alimentos, lo que se tradujo en un aumento del 
valor de la fuerza de trabajo y, por lo tanto en una dfsminuclón de la tasa de plusval fa en la medida en 
la que se desaceleró la tasa de crecimiento de la productividad del tr.úiajo. Así con un bajo· crecl· 
miento en productividad del trabajo en su conjunto debido a los elementos antes mencionados-, y con 
una política salarial flexible que toleraba aumentos en los salarlos, los cuales a su vez pretcndlan dar 
una salida a las crecientes demand2s sociales, pero que sin embargo, solo contribuyeron a Incrementar 
aún m&is Ja inflación -que ya para estos años representaba un verdadero problema para la ecor.o
m (a Mexicana-••, podemos señalar como la acción del régimen detenninó una caidaimportante en la 
tasa de rentabilldad -tasa que estaba amenazada ya desde fines de los años 60s. 

junto a los elementos anteriores, existe otro que también contlbuyo a agrabar la crisis, y 
que además puso en peligro el proceso de acumulac16n, es el incremento de la deuda externa la cual al
canzó en 1976 un monto a largo plazo de 15932 millones de dólares y en 1977 de 20185 .3 millones de 
dólares y que amenazaba con elevarse. 

**La rapidez con la que se eleva el costo de la vida obrera, que entre 1960 y 1970 se Incre
menta a una tasa anual de 2.4o/o, y entre 1970-1973 a una tasa de 6.40/0, se eleva a 15.40/0 entre 
1972 y 1975 ¡Junto a las condiciones generales de crisis, estimularon la "Insurgencia obrera y popular" 
la cual se expresaba en un importante auge de las luchas reivindicativas de los trabajadores del campo y 
de la ciudad. 

Este Incremento de las presiones Inflacionarias fué producto de los siguientes elementos: la 
coyuntura nacional e Internacional {Calda de la demanda y del ritmo de crecimiento del producto); de 
la creciente brecha entre el ritmo de crecimiento Industrial y agrfcola; del incremento en el costo de la 
vida, incremento que se dl6 vía aumento de los precios de los bienes necesarios para el consumo per
sonal, etcétera. 
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ante el estancamiento de las exportaciones rebasando en consecuencia el coeficiente de solvencia de los 
acreedores Internacionales que era del 2So/o. Ahora, la proporción del gasto pllbllco que se financiaba 
con ahorro propio del sector gubernamental decreció al 260/0 en el año de 1976, desde una media que 
fluctuaba entre el 6So/o y el 8So/o entre los años de 1965 y 1971. E.sen estas condiciones en las que 
el

11
Estado tuvo que aceptar la restricción del endeudamiento público, cancelando de esta manera la 

infructuosa pol(tica expansionlsta, hundiendo así a la economía en una profunda crisis agravada por el 
hecho de que se le trató de conjurar artificialmente sin Incidir sobre sus causas de fondo que ten(an su 
base en la declinación de la rentabilidad, Es dentro de este contexto en el que la devaluación de la 
moneda marco el Inició de una pol(tica de estabilización supervisada por el FMI." (6) 

La crisis por la que atravesaba la rentabilidad capitalista no solo se expresó en la retracción 
primero y caida después de la inversión privada, sino que hab(a conducido a un proceso generalizado 
de fuga de capitales del sistema bancario mexicano, provocando de esta manera una aguda crisis en el 
sistema financiero agravando finalmente la crisis en la balanza de pagos, se estima que para el año de 
1976 salieron del país aproximadamente 4,000 millones de dólares, de los cuales cerca de 2,500 fueron 
registrados por la balanza de pagos. 

La situación antes planteada nos muestra de una manera clara la ~xistencla de una crisis es
tructural, pues todo Indica que el proceso de acumulación de capital se vló entorpecido en su contlnul· 
dad por causas de fondo que rebasaban en mucho la acción coyuntural de la pol(tica económica imple· 
mentada. Este carácter estructural de la crisis queda latente a partir de que la transición hacia la fase 
intensiva de la acumulación de capital iniciada desde principios de los años sesenta creaba contradiccio· 
nes y desequilibrios que de antemano comprometian la continuidad del ciclo de acumulación de capi
tal. De tal forma el hecho de que existieran arln ramas atrasadas tin la industria (principalmente en la li· 
viana), imped(an que la productividad del trabajo se viera incrementada para abatrr asi' el qafor de la 
fuerza de trabajo. Además el escaso o nulo crecimientA) agr(cola entorpcc(a también el proceso de acu
mulación en la industria ya que encarec(a el precio de los alimentos y de las materias primas. Otro ele· 
mento que nos indica la existencia de la crisis estructural, es el sector externo pues dcpend(a de una 
oferta primaria e lnelástica la cual era Incapaz de conservar el peso y financiar el gran Incremento de las 
compras externas de medios de producción, 

junto a los elementos anteriormente mencionados, la situación que imperaba en el mercado 
mundial fué decisiva para acortar el márgen de maniobra del Estado, ya que la recesión mundial lni· 

ciada a finales de 1973, marcó el inicio de la declinación de la demanda y además de los precios mun. 
diales empeorando de esta manera el desequilibrio de cuentas con el exterior. Es importante mencionar 
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que es Incuestionable que las tendencias Imperantes en la economía mundial propiciaron primero el 
sostenimiento (hasta el año de 1973) de la poUtica expansionista1que ten(a como objetivo minimizar 
los efectos de la crisis de 1971 y abatir as( las restricciones que pesabansobre la economía mexicana. 
Sin embargo, después no obstante este intento por revertir las tendencias del ciclo, se dló como conse
cuencia la generación de una crisis de proporciones mayores. 

Es dentro de este contexto, en el que la recesión mundial que tuvo fuertes repercusiones en 
nuestro pa(s desde 1975, actuó como un detonante de las contradicciones Internas, empujando as( a la 
crisis. 

Bifsicamente la crisis mundial agravaba a la que atravesaba México por dos razones funda
mentales: 1) Porque obstaculizaba de una manera considerable el progreso de la exportaciones mexica
nas al fortalecer las tendencias proteccionistas y agudizar la competencia comercial; 2) Porque endure
cé las condiciones generales del crédito internacional, lo que resulta fundamental para el caso mexica
no, debido a la importancia estructural alcanzada por el crédito externo para la continuidad del 
ciclo. Este endurecimiento del crédito trajo las siguientes consecuencias: Un elevamiento de las tasas 
de Interés y de los diferenciales pagados por los pa(ses prestatarios por encima de la tasa lnterbancarla 
básica, un alargamiento de los plazos, el reforzamiento de las exigencias avales, aunque el aspecto más 
relevante es su repercusión sobre la pol(tlca económica de los pa(ses acreedores. 
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3.1. SITUACIONECONOMICA INTERNACiONALj~7;.19sj:, 
·' • l ':. ! ,. .. . ... · .·.1 • "t 

3.1.1. Reacttvac/6n.ecqn6mlcade i,9;6q 1979, , , 
. . ,. . 

Después de la crlsls~de 1974 -1975 la econom(a mundial tiene leve repunte que se expresa 
en un crecimiento del producto nacional bruto (PNB), de Íél producción de bienes y servlclos~·lridus
trlal, y del comercio mundial de mercanclas. 

Respecto al PNB, después de observarse crecimientos negativos en la mitad de la década de 
los años setentas, ~e experimenta una recuperación que de 19?6 a 1979 tiene un crecimiento promedio en 
Estados Unidos, Alemania y'j~pón dc:.4.Bo/o,4.0o/o y 5.0o/o respectivamentc,~i!Tlultá(leamente se ob,ser· 
va un crecimiento menos dinámico en el Reino Unido, Francia, Canada e Italia, con tasas del 2.20/01 

3,80/01 3.60/0 y 3.6o/o en promedio anual respectivamente. {ver cuadro 2.1 J 

Respecto a la producción de bienes y servicios, ésta, tiene un crecimiento superior al 5.0o/o 
en Estados Unidos y Japón siendo estos los pa(ses más dlmímlcos, La producción Industrial también 
tiene una recuperación importante con crecimientos superiores al 7o/o en Estados Unidos y el Japón 
y cercanos al So/o en todos los demás pa(ses capitalistas avanzados como se muestra en el cuadro 
'2.2. 

En relación al comercio mundial, es evidente que hay un desarrollo tanto en las importacio
nes como en las exportaciones de mercancias, las cuales crecen desde 1976 hasta 1980, observándose 
que a partir de 1981 hay un crecimiento negativo tanto en las importaciones como en las exporta
ciones. 

No obstante este crecimiento en la economía internacional, se observa que este repunte de 
ninguna manera significó la superación definitiva de I~ crisis por la que atravezó, durante la década pa
sada, la economía internacional ya que después de tres o cuatro años de un crecimiento de la produc
ción y del comercio Internacional, se presentan nuevamente desequilibrios importantes hacia finales de 
1980, produciéndose una nueva crisis, agudizada ésta por la gran deuda de los pa(ses de desarrollo 
medio. 

Adicionalmente hay tres elementos que determfnarón que el crecimiento observado por la 
cconom ía internacional fuera fragll: El primero de ellos se refiere a I~ Inflación, observándose que el 
crecimiento de los precios al consumidor en los Estados Unidos son del 9,0o/o y del 6.50/0 respecti-
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vamente. El segundo, sin duda de gran Importancia son las altas tasas de Interés vigentes en el mercado 
de capitales, estas alzas en las tasas de Interés trajeron consigo dos resultados; uno estar¡{ relacionado 
eón los efectos negativos que traen estas tasas altas sobre las Inversiones productivas, las cuales dis· 
mlnuyen por el alto precio del capital dinerario en el mercado financiero, el otro estará relacionado 
con las repercuciones que las altas tasas de Interés tendrán sobre el servicio de la deuda de los pa(ses 
en desarrollo, lo cual ocasionará a partir de 1981 serios problemas de insolvencia financiera en estos 
países, finalmente el tercer elemento que impidió una recuperación franca de la economía interna· 
clona.1; esta ligada al desempleo, el cual a pesar del crecimiento experimentado por la economía in· 
ternacional, no cede de una manera significativa y aun más a partir de 1980 se agudiza como se puede 
observar en el cu.idro 2.3. 

3.1.2. Crisis Internacional de 1980 • 1982 

Después del leve repunte experimentado por la econom{a Internacional de los años 
1976 - 1979, los principales Indicadores económicos internacionales nos señalan una nueva recesión, 
que se expresa en una caida de la producción internacional, contracción del comercio mundial, baja 
de los precios internacionales de las materias 'primas (petróleo), un desequilibrio financiero y un lncre· 
mento de las tasas de Interés. 

El PNB a partir <le 1980 sufre una dlsminuci6n en su crecimiento, a tal grado que de 1980 
a 1982 hay decrementos en el mismo, observándose por ejemplo en Estados Unidos esta tendencia ne
gativa en estos años, el Reino Unido, Italia y Canadá, igualmente tienen desarrollos negativos. Los 
únicos pa(ses que experimentan aumentos positivos aunque Inferiores a los de 1976 . 1979 son Japón 
y Francia, 

Respecto a la producción de bienes y servicios, ésta en lo general disminuye teniendo un 
comportamiento negativo en los pa(ses desarrollados con excepción de japón y Franela. La producción 
industrial siguió lil.'l mismas tendencias descendentes en estos años, teniéndose asi, que por ejemplo en 
Estados Unidos de un crecimiento del 430/0 en 1979, decrece un-3,6 y -8.1 en los años de 1980 y 
1982 respectivamente, en el )apón aunque no se observan tasas negativas, si se da una desaceleración 
ya que los aumentos en dicha producción no rebasan el 1.0o/o en estos años, con respecto a los demás 
países desarrollados igualmente podemos observar esta tendencia negativa. 

En el orden del comercio mundial, se puede observar que después de 1979 hay una reduc
ción de las transacciones comerciales internacionales lo que se expresa en el volumen de las exporta· 
dones que aumentan en un 1.So/o en 1980, se estancan en 1981, y declinan en un-2.0o/o en 1982. 
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Los principales productos en los que se observa esta disminución de las exportaciones son en las ma
nufacturas y en el comercio de combustibles. Sin duda uno de los factores que condujeron a una 
reducción del comercio Internacional, es que se veacentuadp por la crisis y el marcado desempleo que 
se da a partir de 1980. Las restricciones al comercio entre los países industriales comenzaron a aumen
tar. Los pa(scs desarrollados aumentaron sus protecciones frente a las exportaciones de los pa(ses sub
desarrollados en general, para lo cual implementaron acuerdos voluntarios de limitación de Importa
ciones, aumentaron los aranceles o crearon cuotas de Importación. Usaron también otros mecanismos 
para implementar su proteccionismo, como el aumento de subsidios por parte del gobierno para 
aumentar las exportaciones de bienes de capital. De esta manera estas tendencias proteccionistas afec
tarán innegablemente al comercio internacional. 

Otros factores que afectan a la economía internacional, son las altas tasas de inflación que se 
observan en los principales pa(ses capitalistas teniéndose asi por ejemplo, que los precios al consumidor 
en los Estados Unidos son superiores al 1 Oo/o. Mientras en Francia, Reino Unido, Italia y Canadá, 
éstos son superiores al 1 So/o y en menor medida se observa el incremento de los precios en Alemania 
y Japón; ésto sin lugar a dudas, es un elemento presente en toda la década de los años sesentas y que 
persiste en la crisis de 1980 • 1982, agravando aun más las tendencias recesionlstas de la econom(a in
ternacional. 

En el terreno financiero observarnos que las tasas de interés crecen a niveles sin . preceden
tes ya que de un nivel de 7 .So/o en la tasa de interés preferencial de 1970 a 1978, esta tasa llega 
hasta el 1So/o en promedio de 1980 a 1982, lo que nos indica que se duplica en estos años, lo cual 
traé consigo la imposibilidad del capital en activo para incrementar sus procesos productivos, ya que 
invertir recurriendo a los empréstitos del sector financiero implica dejar gran parte de la ganancia del 
capitalista en activo en manos de este sector siendo de esta manera incosteable recurrir a este tipo 
de prestamos. Si por el contrario, el capitalista productivo tiene en sus manos el capital dinerario 
para ampliar su escala de reproducci6n, estas tasas de interés constituirán un obstáculo para su inver
sl6n, ésto aunado a la sobreproducción de mercancias y al comercio mundial en contracción obll
garán al capitalista industrial a mantener su capital dinero en inversiones más "seguras". Lo anterior 
nos plantea la problemática de una reducción de los procesos de acumulaci6n. 

Este Incremento en la tasa de interés también tuvo graves efectos en los pa(ses deudores ya 
que aumentaron de una manera Importante sus intereses sobre el pago del servicio de la deuda, lo que 
aunado a su creciente endeudamiento que alcanza tasas de crecimiento cercanas al 1 So/o en estos 
años de crisis, traé consigo la Insolvencia de los pa(ses subdesarrollados lo que crea una desconfianza 
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en el sistema financiero Internacional por la incapacidad de estos países, no ya de pagar los prestamos 

vencidos, sino incluso el pago solo de los inter~ses esto origin6 que la banca internacional, para solven

tar estos problemas de falta de liquidez de estos países tuviera que recurrir a ampliar los préstamos y a 

reestructurar sus deudas. 

Finalmente no debemos dejar pasar por alto los efectos de b crisis sobre el proletariado y 

esto se puede observar básicamente a dos niveles, el primero es la ampliaci6n del ejército industrial 

de reserva originado por la crisis. Esta ampliaci6n del ejército industrial de reserva la podemos obser
var en el desempleo que alcanza niveles sin prescedentes a nivel mundial. Debido a que el número de 

desempleados pasa de 76,37.000 a 10,678,000 en 1980 y 1982 respectivamente esto en los Estados 

Unidos en el Reino Unido e Italia rebasa los dos millones de personas y en los demás países desarro

llados es cercana a los dos millones de personas. 

Este aumento en el ejército industrial de reservas trae consigo a su vez una presi6n sobre 

los salarios pues estos tienden a disminuir siendo de esta manera los obreros los que cargan en buena 
medida con la crisis. 

3 .1.3. Efectos de la crisis sobre las econom(as de detarrollo medio 

Los efectos de la. crisis se expresaron de una manera muy desigual sobre los países subde

sarrollados lo que podemos observar en el PIB y en la producci6n industrial, respecto al primero pode

mos observar como los países de bajos ingresos si bien tienen una desaceleraci6n en el crecbniento 

de su PIB sin embargo lo mantienen a una tasa de crecimiento cercana al 4.0o/o en estos años de 
crisis; respecto a los países de desarrollo medio importadores de petróleo, se observa un decrecimiento 

substancial en su PIB el cual pasa de un promedio del 5 .So/o anual de 197 3 a 1979, a un promedio un 

poco superior en estos años de crisis, observándose como incluso algunos países, sobre todo America 

Latina tienen crecimientos negativos, En lo que se refiere a los países exportadores de petr6leo de 

ingresos medianos y de ingresos altos, ellos se ven igualmente afectados teniendo incluso crecimientos 

negativos*. 

Respecto a la producción industrial, ésta tiene un crecimiento desigual en las diferentes re

guines, sin embargo podemos expresar que su tendencia es a la baja hecho que nos puede demostrar 

*Ver cuadro 3.1. 
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China 
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CRECIMIENTO DEL P.IB, 1960-1982 

PIB en 1980 
(miles de millones) 
de US $) 
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283 
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A frica . 
Importadores de Petroleo de ingresos Medianos (b) '. · 

Asia Oriental y El Pacífico 

52 
920 
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28 
43 

201 

· .. 3,S 
6,3 
8,2 
5,2' 
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Oriente Medio y Norte de A frica 
A frica al Sur del Sahara 
Europa Meridional 
Amerlca Latina y el Caribe 

Exportadores de Petróleo de ingresos medianos 
Exportadores de Petróleo de ingresos altos 
Pa(ses 1 ndustriales 

a. Estimación. 
b. No Incluye a sudafrlca. 

444 
687 
227 

7.393 

.; 5,5 
' 6,7 

5,6 
... ,7,0 
.. 10,7 

.· 5,0 

• ·1· 

,\ 4,8 '.... . '-1 ;3 ,, ., 1,5_. •' ·. 119 
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FUENTE: Informe sobre el desarrollo mundial 1983;. Banco. Mundial Washington, D. C. 1983 ~üádro:2.1 p; 9, 
' • ' I•_ ,.. • ·: ' 
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el crecimiento de algunos pa(ses de desarrollo medio como Argentina, Chile, Arabia Saudita, Vene
zuela, Kuwait, Ecuador y México, Sin embargo y no obstante esta calda en la producción industrial 
en la mayor(a de los pa(ses subdesarrollados, hay pa(ses como la India y corea que siguen teniendo ta
sas de crecimiento bastante elevadas*. 

Otros elementos que vinieron a agravar la situación de estos pa(ses füeron la contracción 
del mercado mundial, , la poi (tica proteccionista segu Ida por los pa(ses capitalistas desarrolládos (ele
mentosya observados más arriba) y el descendo de los precios Internacionales de IÓS productos prima
rios, 

Sobre este dltimo elemento, podemos observar una disminución del precio de las exporta
ciones mundiales, de tal forma que los productos primarios distintos de los combustibles tienen un 
crecimiento negativo de 7.0o/o y 12o/o respectivamente en 1981 y 1982. los precios de los combusti
bles después de un crecimiento del 12.So/o en 1981 caen al -3 .1 o/o en 1982, y las manufacturas 
tienen también una disminución de precios pasando de un promedio de crecimiento de éstos productos 
durante el periodo de 1983 - 1980 del 9.9o/o a un -0,7 y -0,90/0 en los años de 1981, 1982. Los 
precios que más se vieron afectados fueron los de los alimentos, los cuales segun el Banco Mundial 
bajaron más (el 300/0 en términos nominales entre 1980 y 1982), seguidos de los productos pri
marios agr(colas distintos de los alimentos (en 240/0), en tanto que los de los metales y minerales dis
mlnuyenron en 170/0. Los productos primarios más afectados en su disminución fueron el azllca~ 
(710/0), el arroz (390/0) el cacao (230/0) y el grupo de grasas y aceites (que descendio en un 230/0 en 
promedio). 

Adicionalmente a los problemas antes abordados, los pa(ses subdesarrollados tienen (como 
antes mencionamos) un endeudamiento externo sin precedentes el cual pasa de menos de 90,000 
mllfones de dólares en 1971 a 612,400 millones de ~ólares en 19821 lo que Implicó una tasa de creci· 
miento anual en la deuda externa de estos pa(ses del 17.60/0** (ver cuadro de la página siguiente). 

•Ver cuadro (3.2}. 

,... Los pa(ses latinoamericanos son los que más afectados se ven por el endeudamiento 

externo y en lo particular Brasil, México y Argentina, en ese orden de Importancia suman cerca de un 
tercio de la deuda total de los pa(ses subdesarrollados. 
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Esta excesiva deuda externa de los pa(ses en desarrollo, aunada a las tasas de Interés en cons
tante crecimiento trajeron consigo un crecimiento del pago del servicio de la deuda que se Incrementa 
notablemente puesto que pasa de 26,200 millones de dólares en 1975 a 131,300 millones de dólares en 
1982 lo que Implico un crecimiento promedio del servicio de la deuda del 22.40/0 promedio anual en 
este periodo. 

Este crecimiento de las obligaciones financieras de los pa(ses subdesarrollados aunados, co
mo ya lo apuntamos más arriba, a la reducción de su producción Industrial, la contracción del merca
do mundial y la reducción del precio de sus exportaciones, fueron conflgura1~do la falta de liquidez de 
estos pa(ses, lo que se refleja en la incapacidad del pago de las amortizaciones del capital vencido e in
cluso ele los propios intereses de la deuda. Esta Insolvencia de los pa(ses en desarrollo estuvo a puntn 
de generar un colapso financiero internacional que solo pudo ser evitado transitoriamente mediante 
nuevos prestamos a los países más endeudados para que estos pudieran hacer frente a sus compromisos 
financieros más urgentes, y mediante una restructuración de la deuda de una gran parte de estos paí
ses que tan solo de 1980 a 1982 fue de más de 40,000 millones de dólares asciende la posposición de 
pagos por más de treinta naciones, esto sin contar las restructuraclones del año de 1983 que superan 
con amplitud la suma anterior ya que en este año restructuran su deuda Brasil, México. Que son los 
países más endeudados del mundo. 

Paralelamente a estos hechos se observa en el año de 1983 un repunte de los países desarro
llados el cual se expresa en un crecimiento positivo del PIB, la producción industrial, la producción 
de bienes y servicios y ciertos signos de reanimación del mercado mundial sin embargo, estamos en 
condiciones de plantearnos que cualquier recuperación de la economía mundial para ser real, tiene 
que tomar en cuenta a los pa(ses subdesarrollados y en particular a los pa(scs endeudados, todo in
tento por superar la crisis sin la participación de estos países en el desarrollo capitalista será efimera, 
ésto debido a dos causas fundamentales: La primera se refiere a el papel más activo de estos pa(ses en 
la división internacional del trabajo que implica su evolución conforme a la econom (a Internacional, y 
el segundo elemento esta referido a el sistema financiero internacional el cual para poder ser restructu
rado sobre nuevas bases tiene que tener en cuenta a los grandes deudores y su posibllldad de pago, de
pendiendo de ésto en gran medida la estabilidad del sistema financiero internacional. 
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3.2. ( ~ende~c/as gén~~les del crecfmlento durante 1978 - 1981 *. * · 

La crisis de 1976 - 1977 puso de maniílesto problemas muy serios en los niveles de la ga
nancia empresaria!*· trayendo esto como consecuencia la necesidad de efectuar ajustes de carácter 
radical. Este problema se abordó transitoriamente a base de una mayor explotación d·e la fuerza de tra
bajo -lo que se manifiesta en un tope salarial- el aumento de los ingresos petróleros y el endeuda
miento pllbllco. Veremos a continuación el éxito logrado por la aplicación de esta pol(tica; y poste
riormente las consecuencias a las que arribara. 

La crisis de 1976 fué el resultado de las tendencias a la sobreacumulación de capital. Sin 
embargo acumuló también un conjunto de contradicciones el incremento de la tasa de interés, el desti
no del gasto público, la crisis agrlcola, etc, cuya combinación trajo como consecuencia el ahondamien
to de la crisis económica, lo que determinó que el Gobierno emergente, a cuya cabeza estaba José 
Lopez Portillo, emprendiera un conjunto de medidas orlentadasArehabilitar las bases de la acumulación 
capitalista y elevar la tasa de rentabilidad capitalista. 

El lado pol(tlco de estas medidas se expresa en una creciente colaboración entre el Estado y 
el capital privado, poniendo énfasis en la producción y la eficacia capitalista, la racionallzaclón del 
gasto del Estado, as( como su refuncionallzación en relación a las necesidades de acumulación, una re
formulación de la pol(tlca económica que supeditar(a los aspectos sociales a los productivos; también 
se puso fin al reparto agrario y se redujeron los subsidios al campesinado. 

"En términos generales el objetivo de la pol(tlca del nuevo gobierno es superar la crisis me
diante la raclonallzación y reestructuración del capital (dentro de lo que se ubica la racionalización del 

*Ver el cuadro 2.10 

**Caracterizamos estos años de la cconom ía mexicana como una fase de Intenso crecimien
to económti:o, aunque desigual en las distintas ramas, por lo que en cierta forma puede llamársele 
"auge económico", que debido precisamente a que no es general para el conjunto de la economía, y 
fundado sobre bases fundamentales para la acumulacfón de capital (productividad del trabajo por 
eJemplo), genera contradicciones que derivan en la actual crisis. 
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propio Estado), Incrementar la productividad del trabajo, reducir el.· nlv~f~e'salárl~sy ha~~r posible 

una vigorosa recuperación ulterior de la acumulación de capital basad~ en la resta~~aclón de la renta· 
bll!dad capitalista y la utllizaclón del excedente petrolero". (1) 

Ante esta situación de crisis y la falta de financiamiento externo, el Estado se vió presionado 
por el Fondo Monetario Internacional (F. M.1.), Implementar un programa que ten(a como objetivos 
el garantizar la recuperación de la rentabilidad capitalista. Este programa se basaba fundamentalmente 
en los siguientes elementos de pol(tica económica: 

Topes salariales, 
restricción del gas~o social, y 

restricción del endeudamiento externo. 

El gasto póbllco en el primer año del nuevo gobierno, se orientó fundamentalmente al petró
leo -rama en la que creció en un 560{0 en 1977-, mientras que el gasto social disminuyó en un 120/0 
en el mismo año. 

Sin embargo a partir de 1978 el ejercicio de la pol(tica económica quedó supeditada a el auge 
petrolero, lo que permitió al Estado, paralelamente, sacudirse las presiones del F. M. l. desarrolando 
una pol<tica ligada a los intereses inmediatos de la burguesía nacional. Esto llevó a la economía a una 
situación potencialmente peligrosa ya que fomentó el gasto póblico y et endeudamiento externo del 
sector póbtico a niveles sin precedentes pasando de 19,600 millones de dólares en 1976 a 80,000 mi
llones de dólares en 1982, además de llegarse a una sobrelnversión dada una gran !mportaciónde 
maquinaria y equipo durante este per(odo. 

En lo económico podemos establecer que el auge experimentado por la econom(a mexicana 
durante tos años 1979 - 1981 es, sin lugar a dudas, uno de los más espectaculares desde la década de 
los cuarentas. El Estado juega un papel muy Importante en este proceso, utilizando el endeudamlen· 
to como una de las palancas para este crecimiento rápido, 

El otro elemento importante es el petróleo* cuyo crecimiento influyó en el "auge" de otras 

*Sin duda la industria petrólera juega el papel más dinámico dentro del crecimiento de la 
econom (a ya· qUe sus tasas de crecimiento tienen en promedio durante 1977 -1981 un Incremento del 
17.So/o. . · 
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Industrias como la petroquimica básica y la industria qu(mica, las cuales se incrementan en el periodo 
de 1975 - 1980 a tasas medias del 100/0 y 300/0 respectivamente. El desarrollo de estas ramas permi
tió que las industrias de bienes de capital complementarlas a la Industria petrólera, como la slderurg(a 
y la energ(a eléctrica, aumentaran a partir de Ja gran demanda de la industria petrólera y petroqu(mica 
básica. El crecimiento de este conjunto de ramas industriales a su vez influyó en el crecimiento de 
industrias como la de construcción, puesto que la ampliación industrial requer(a Ja creación de instala
ciones de todo tipo. Sin embargo la expansión no sólo es inherente a estas industrias, ya que hay un 
desarrollo Importante en industrias de bienes de co.rtsomo duradero como la indu.stria automotriz · y la 
industria electrodoméstica como se puede aoreciar en el cuadro 2.7 de tasas de crecimiento 
industrial. 

En el auge económico de este per(odo (1978 - 1981) consolidó una tendencia que ven(a 
manifestándose desde finales de la década anterior: la acentuación del desarrollo desigual entre la agri
cultura y la industria y dentro de la propia industria, asi como en el sector servicios. Como consecuen
cia de estos desequilibrios, se ha dado una presión sobre el nivel de los precios y el vohlmen de las im
portaciones, 

Otra consecuencia del auge petrólero tiene que ver con el hecho de que el movimiento de re
cursos por parte de la banca ha tenido una dinamización, la que se da por un aumento de las tasas de 
inversión y porque nuevamente los mercados internacionales ofrecen créditos abundantes dadas las ex
pectativas creadas por las reservas petroleras. Hay que destacar en cambio que la captación de recursos 
bancarios no crece en proporción a la riqueza que circula en el paf! 

En sfntesis el ritmo de crecimiento que experimentó la econom(a mexicana tiene las slguien· 
tes caracter(stlcas: 

l ,·Un desarrollo rápido de la producción Industrial la cual entre {1978-1981)alcanz6 una 
tasa de crecimiento promedio anual del 2o/o. · .\ . · ,>' . . . 

2.- Un extraordinario crecimiento de las exportaciones de crudo, cuyo ~~l~r~i~(~d~;1'~2.;6 · 
millones de dólares en 1978 a 14272.4 millones de dólares en 1981. . . >' . 

~- ¡ . ( 

3.· Un continuo crecimiento de las Importaciones de bienes de capital, qu~ llevo el d6flclt 
comercial a niveles sin precedentes. · · 
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4.~ Una alta ·f~rmaclón ·Cie capital flj~ · 1a cual se· puede ~~Nir'rrledla~t~· 1a:'rel~clón :de lnver. 
• • ' • .'.,••.'>• ·.:·.·.",,··'···.·, •' ··, , • .·' ,' "1.:·,~.'¡:'••'l'~,;;.!¡,~.'c'."'''Y,;,·•:, •,'< ,.:,..,,"•; :·:;.~:. ;,,,•'' 

sión bruta'fija y ~I productó Interno bruto siendo esta muy altá {de'.un ~So/o enJ980);) .. ' ; 
... ··.· ,· --. , : ~ ·: .. ·~.,:·;··_<;:1F::~:::·,:·.:··.'- ...... «·~_-:= - ~ - .... 

s .. . u~a·agudlzaclón de la Inflación la cual pasa de: U~; ~;'~e.di~ de u~''iso/o en el. ciclo an-
terior a u.n 3()o/o en estos años. · . . . · . · . . . 

. 6,- On ci:tcimlento acelerado del endeudamiento externo • 

. En contraste con las Inversiones destinadas a la Industria petrólera y ramas afines se observa 
que el c'reclmlento de ramas con menor composición orgánica de capital, en su mayor(a ligadas al 
consumo popular, tuvieron un crecimiento menor. 

Observamos también que el aumento de la Inversión dló lugar a un aumento de la capacidad 
productiva, principalmente en las ·ramas aludidas que posteriormente se facilitó por el otorgamiento de 
subsidios y exenciones fiscales*. As(, a través de esta poi ítica se canallzó la utilización del excedente 
petrolero y se logró un ahorro de capital, lo cual traerá naturalmente y como consecuencia, una eleva
ción de la tasa de ganancia. 

Es importante remarcar cómo este notable aumento de la capacidad productiva estaba cen
trado en las ramas de mayor composición técnica de capital"'*. La monopolización creciente de la pro
ducción,, el desarrollo del capital financiero y el fortalecimiento del capitalismo de Estado vienen a 
reflejar la relativa madurez que hab(a alcanzado el modo de producción capitalista en México. Sin 
embargo y pese a ello, no puede dejarse de considerar un conjunto de contradicciones que fueron ma
durando paralelamente a los grandes logros materiales del auge. 

3.2.2. Auge petrolero y sobrevaluaclón del peso mexicano 

La expansión económica de la economía mexicana que se. Inicia en 1.978 ~lene sin lugar a 

·· * L~~ ·~stlmulos y excenslones fiscales se priorizan principalmente en tres regiÓ.~es:· Zon~ me
tropolitanal Monterrey y Guadalajara, las cuaies se diferencian en función de los esfrmuios otcirgados. 

**Ver el cuadro No. 2.9, 
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dudas uno de sus efes en la industria petrolera, la cual experimenta un titmo de crecimiento superior al 
1 So/o anual de 1978 a 1981 ; su producción total en volumen físico pasa de 953 ,000 barriles diarios en 
1977 a 2,028,000 en 1981 y sus exportaciones tienen un crecimiento que va de 153,000 barriles en 
1976 a cerca de un millón en 1981, lo que aunado el comportamiento de los precios int;,rnacionalesdcl 
petróleo genera una gran cantidad de recursos al pa(s y sobre todo, crea expectativas para la entrada 
de capital extranjero por la vla de empréstitos al sector público y privado. 

"Respecto al comportamiento de los precios es importante señalar que su crecimiento permi
te elevar la renta petrolera, ya que en esta actividad al igual que en las actividades productivas ligadas 
a la tierra (agricultura, minería, tala de bosques etc) se fija el precio de venta no en función de las con
diciones medias de producción como sucede en el resto de las actividades económicas sino en función 
de las condiciones peores de la producción {renta diferencial)*. Ello permite que los pa(ses con mejo
res condiciones de extracción obtengan no sólo una ganancia normal sino también una ganancia ex
traordinaria permanente a la cual se le denomina renta. Pues bien en nuestro pa(s actualmente el cos
to aproximado de la producción de un barril de crudo es de 8 a 10 dólares, mientras que el precio in· 
ternacional del mismo es de 30 a 32 dólares esto da una diferencia de 20 a 24 dólares por barril ex. 
portado; una parte de esa diferencia es la ganancia normal y, la otra, es la renta petrolera, la cual tlen. 
de a ser mayor en relación a la primera". (2) ** 

En el caso del pa(s este incremento de la renta significa que el Estado se apropia cada vez 
más de crecientes recursos por la v(a de impuestos (20 a 250/0 de la renta) mismos que son canaliza· 

•agregado nuestro 

**No obstante el planteamiento anterior podemos agregar otro que tiene que ver con el que 
la tierra es monopolio de su poseedor y este solo la pondrá a funcionar en el momento en que produs
ca una renta (renta absoluta) esto lo podemos vincular en el caso de la industria petrolera en el sentido 
de observar que en el pa{s desde antes del boom petrolero exlst(an proyecciones de las reservas petro
leras existentes sin embargo no es hasta cuando los precios internacionales de el petróleo se lncremen· 
tan cuando resulta rentable su Intensificación en la exploración y explotación de estos recursos. 



114. 

dos a los capitales privados por medio de subsidios y créditos. Además, esta apropiación creciente de la 
renta petrolera generada en el mercado mundial tiene varios efectos sobre la econom (a: el Estado tiene 
la capacidad de promover a través de los subsidios la lnstalaclón de complejos industriales que, además, 
cuentan con una infraestructura básica lo cual supuestamente permitirán la realización de los 
productos destinados a la exportación. As( por ejemplo vemos la Instalación de gigantescos complejos 
en: Pajaritos y La Cangrejera. 

Esto además de observar que PEMEX vende a la burgucs(a nacional el barril de petróleo no a 
precios internaciona'es {los cuales son de 32 dólares), sino a precios de producción (8 dólares) tratando 
de alentar con esto la capacidad productiva y competitiva del pa(s en el mercado Internacional de nues
tros productos manufactureros los cuales sin embargo no tienen nivel en cuanto a los precios para com
petir en el mercado internacional. 

También se puede observar que el boom petrolero trajo consigo una gran entrada de capital 
extranjero al pa(s como se puede observar con la deuda externa la cual pasa de 19 ,600 millones de 
dólares en 1976 a 58,874 millones de dólares en 1982 lo que implicó un crecimiento en S años cer
cano a cuarenta mil millones de dólares, esto sin tomar en cuenta las inversiones directas de capital ex
tranjero,.,.la deuda . privada, lo cual nos eleva aun más la canalización de capital extranjero al 
pa(s. 

Sin embargo estas no son las llnicas formas en que el petróleo influye en las relaciones de 
México con el exterior; el boom petrolero juega un papel importante también en la sobrevaluación del 
peso. La paridad monetaria de un país frente a las monedas extranjeras se da fundamentalmente por 
dos motivos: uno estar(a con relación a la capacidad productiva del pa(s y el segundo por la situación 
del mercado. En la econom(a mexicana se observan presiones inflacionarias importantes frente a una 
productividad baja*; ello determinó que la competitividad de las mercanc(as mexicanas en el mercado 

~Mientras la inflación en la economía mexicana crece a un ritmo cercano al 300/0 entre 
1977 y 1981 la productividad del trabajo lo hace a tan sólo el 2 6 3o/o lo que Implica que las mercan· 
cias en el exterior a pesar de todas las prerrogativas prestadas por el Estado, -como bajos precios del 
petróleo, importación a precios bajos de maquinaria y equipo, precios bajos del petróleo etc. No tie
nen posibilidad alguna de competir con las mercancias de los Pa(scs que tienen una mayor producti· 
vldad. 
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Internacional fuera desfavorable, impactando negativamente las exportaciones, las cuales son poco di
versificadas teniendo el peso más importante dentro de las exportaciones las petroleras que llegaron a 
representar casi el 800/0 del total en los años de 1978 - 1981. Sin embargo junto a esta sobrevalua
ción del peso la expansión originada por el petroleo originó una compensación de ésta. En otras pala
bras el Estado sostuvo una relación cambiarla que estaba por encima de la que le correspond(a a la eco
norn(a nacional. A su vez la sobrevaluaci6n de la moneda promovió las importaciones baratas de 
maquinaria y equipo. Durante estos aílos las importaciones del rubro crecieron a un ritmo promedio 
anual del 400/0. Solamente en 1981 se importó un total de 10,150 millones de dólares en bienes de ca
pital, de los cuales aproximadamente un 400/0 correspondieron a maquinaria y equipo. Si calcularnos 
conservadoramente una sobrevaluación del peso durante este mismo año del 800/0 esta situación se 
tradujo en subsidios indirectos a la acumulación de aproximadamente unos 80,000 millones de pesos'. 

Este mantenimiento de la paridad ficticia aunado con los subsidios en los precios de los 
energéticos y los insumos industriales, además del deterioro de los salarios reales, permite crecer al 
producto a una tasa promedio del 7 .60/0 en estos años lo que comparado con los niveles de crecimien
to de la economía internacional resulta elevado ya que es uno de los pa(ses con un mayor ritmo de 
crecimiento. 

Sin embargo este comportamiento tuvo un ritmo desigual ya que si bien industrias como la 
petrolera crecieron a ritmos elevados, la agricultura se estanca y surgen una serie de contradicciones 
aparte de la sobrevaluación, las cuales a continuación señalaremos. 

3.2.3. Contradicciones del desorrof/o económico 

Como ya lo hemos expuesto la economía mexicana tiene un rápido crecimiento en los años 
1978 - 1981. Sin embargo, esta expansión trae consigo una serie de contradicciones: un aumento del 
déficit fiscal; un endeudamiento externo sin precedentes; una creciente composición técnica de capital 
y una baja productividad del mismo; una agricultura cada vez más deficitaria, un incremento de la im
portación de maquinaria y equipo; un arcaico sistema de trans~ortes, además de un suministro insufi. 
ciente de materias primas. Este conjunto de elementos contradictorios con el crecimiento económico 
serán elementos destacados en la crisis actual de Ja cconom(a. 

Respecto a el déficit presupuesta! este tiene un gran Incremento pasando de 55 ,262 millones 
de pesos en 1977 a 370,600 millones en 1981 lo cual nos indica el constante desequilibrio del sector 
pllblico dentro del propio crecimiento. 
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Respecto a la deuda externa de este sector esta pasa de 19600.2 millones de dólares en 1976 
a 52,960.6 millones de dólares en 1981. Estos continuos déficits fiscales e incrementos de la deuda 
de este sector nos Indican que si bien fué un soporte fundamental para el auge que vivió la economía, 
no pod(an ser, de ninguna manera, elementos que perduraran indefinidamente, manifestandose a me
diados de 1981 un topo radical cuando la banca Internacional empieza a negar préstamos al sector pú· 
blico mexicano, una vez que los precios Internos del petróleo tend(an a la baja. 

Otro elemento de significativa importancia dentro de este auge fué la gran importación de 
maquinaria y equipo las que tan sólo de 1978 a 1979 pasan de 3 ,707 millones de dólares a 6, 130.16 
millones de dólares respectivamente teniendo de esta manera las Importaciones de maquinaria y equipo 
una tasa de crecimiento en este año de 65.40/0. Este elemento en lo particular es Importante porque 
el sector industrial es el eje fundamental de la acumulación capitalista y lo que nos Indica esta masiva 
importación de maquinaria es una dependencia importante con el exterior y en particular con Estados 
Unidos. 

Esta importación de maquinaria y equipo también Influye en la composición técnica de capi· 
tal, que aunada al nivel de productividad que se mantiene casi constante en estos años"' nos represen· 
tan elementos fundamentales en la baja de la rentabllldad que se expresa en toda su magnitud a partir 
de 1982. 

Además de los elementos ya establecidos podemos observar una insuficiente producción de 
materias necesarias para el desarrollo Industrial convirtiéndose esto en un problema adicional para la 
expansión económica que estaba experimentando el pa(s, ya que tiene que importar no sólo maquina
ria y equipo, sino también bienes de consumo final y bienes de consumo intermediario. 

Los transportes también se convierten en un cuello de botella obstaculizando la expansión 
de la economía ya que mientras se requería un incremento de los transportes y las vías de comunica
ción acorde con el crecimiento de la producción y de las Importaciones y exportaciones, este crecl· 
miento del transporte se da de una manera muy inferior, lo cual se puede observar con el Incremento 
de la red de carreteras, inferior al 3o/o; el ferrocarriles por su parte tiene ritmos de crecimiento que no 
superan e.I 3o/o habiendo años como el de 1978 en el que el crecimiento de la carga comercial arrastra-

•Ver el cúadro 2;8 
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do es neptlvo de -2.Jo/o demostrando en ello una Incapacidad de este tipo de transporte para respon
der a los requerimientos de la econom(a en un momento de "auge"¡ en cuanto al transporte federal 
éste tiene una tasa de crecimiento alta superior al 100(0, sin embargo esto no es suficiente para los 
requerimientos de la ~nom(a . 

. Adicionalmente a Jos problemas que ya hemos señalado, la generación de energía eléctrlca 
se vló entorpecida en 1981 por fallas en plantas termoeléctricas y por el retraso de las lluvias, lo cual 
afectó de una manera scncible la generación de este tipo de energ(a, pasando su tasa de crecimiento de 
un 9.7o/o en 1980 al 7o/o en 1981. Este hecho entorpeció a la industria en general, puesto que tuvo 
que ser racionalizado el consumo. 

Todas estas contradicciones se ven exacerbadas con la ca(da de los precios internos del 
petróleo y la pérdida del mercado de otra mercancía lo cual agrava la situación del pa(s¡ únicamente 
en junio de 1981, PEMEX perdió 180 millones de dólares; por una baja de los precios del petróleo se 
estima además que tuvo que resignarse a redbir 6 mil millones de dólares menos de los ingresos progra
mados en 1981yde6 a 8 mil millones menos en 1982. 

El deterioro de la balanza de pagos obligó al Estado mexicano a sobreendeudarse en condi
ciones cada vez más dif(clles, a medida que se lmpon(a el hecho de que la ca(da de los precios del 
petróleo era irreversible en estos años y aumentaba paralelamente las tasas de interés. 

El deterioro de las finanzas del Estado se hizo evidente cuando en agosto de 1981 se decreto 
una reducción del 4o/o en el gasto pllbllco y una contracción Importante de la cantidad de dinero 
en circulación. Con ello el camino hacia la devaluación solamente era cuestión de tiempo. 

Esta tendencia a la baja de los precios Internacionales del petróleo nos podr(a hacer pensar 
que éste es el factor de crisis; sin embargo las causas son mucho más complejas que la simple baja de 
los precios de los hidrocarburos, estando relacionadas estas causas con !a propia repro~Ücción del capital 
que ya desde este año (1981) empieza a manifestarse en la industria manufacturera y para el segundo 
semestre de 1981 empiezan a observarse signos de recesión en industrias tan dinámicas como la auto· 
motriz. Sin embargo estas contradicciones que ya se manifiestan desde el segundo semestre de 1981 se 
observaran abiertamente hasta febrero de 1982 con la primera devaluación del peso mexicano. 

3.2.4. Capital Financiero. 

Respecto al capital financiero podemos observar que existen cambios Importantes desde 
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1974, alfo en que se observa un proceso de concentración y centralización de capital. Sin embargo, los 
a~os en que se da una concentración más vigorosa son 1978 y 1979, siendo las empresas más centra
lizadoras "Alfa, Visa y Flcsa. Las dos primeras forman grupo con SERFIN, el tercer grupo financiero 
de Importancia en México y la dltlma con financiera del Norte que recientemente se fusionó con el 
grupo BANPAIS, el quinto en Importancia". (3) 

Sin embargo este proceso de concentración financiera se ve impulsado a partir de 1978 
con la política del Estado que favorece la formación de la banca múltiple y se da un cambio en la 
estructura de la captación de moneda extranjera debido a: 

1.- La diferencia existente en la tasa de interes de México respecto al Extranjero, -esto 
hasta 1980-. y 

2.- Como las tasas de Interés son superiores en México que las existentes en el mercado de 
Eurodólares para plazos superiores, conviene entonces a plazos en terminas de pesos Mexicanos, solo 
con la condición de que exista fuga de capitales que les permita refluir su dinero. 

Estos elementos permitieron el desarrollo de fa formación de grandes grupos dando dos 
modalidades. 

La primera estar(a dada por una "penetración" o "ubicación" estratégica de los principales 
grupos bancarios en un considerable nr.!mero de empresas que ocupan un lugar destacado en sus respec
tivas ramas ( ••. ); y la segunda modalidad corresponde a la posesión de acciones en forma directa con 
las que el banco forma un grupo identificado, como consecuencia del control accionario de aquellas 
y de éste por un grupo reducido de la ofigarqu(a financiera. Las combinaciones que en esta modalidad 
pueden darse son varias una combinación entre el banco y sus principales accionistas para mantener 
el control sobre las acciones de las empresas industriales; un cruzamiento accionario entre el banco y la 
industria; el control de las acciones del banco por parte de una tercera empresa en la que el principal 
accionista tenga intereses directos en la Industria". (4) 

Aunque hay que aclarar que si bien los prfncipales grupos económicos se nuclearon alrede
dor de un banco, esto no se da de ninguna manera en una forma absoluta, ya que hay grupos de capital 
financiero en los cuales no se observa esta relación entre capital bancario e Industrial debido a que las 
inversiones del capital bancario son nulas o muy pobres (un ejemplo de este caso es el grupo 
BANCOMER) en el cual fas Inversiones en la industria son muy bajas, 
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junto a este proceso, sin embargo, se van manifestando contradicciones .en el capital finan. 
clero que agudizarcfn las contradicciones .del proceso de acumulación de capital a partir de 1982. Estas 
contradicciones .se manifeStaran en un proceso especulativo el cual se hara observable a tres niveles. El 
primero estaría relacionado con el proceso especulativo que se desata en la bolsa de valores y que im
plicó la quiebra sobre todo de los pequeños ahorradores, pero que culmina con la caída y el cierre tem· 
poral de la bolsa de valores. El segundo elemento estaría ligado a la salida del capital del país para 
Invertirlo en el extranjero o bien comprar bienes y raíces (22,000 míllones de dólares). Finalmente el tercer . 
elemento estaría ligado a la compra de metales preciosos. 

Un elemento adicional lo constituye el desarrollo del capital financiero y de los grupos eco
nómicos del país. Este desarrollo estuvo sustentado por los préstamos extranjeros, lo cual torna com· 
plicada la situación del capital privado sobre todo a partir de la segunda mitad de 1981 que es cuando 
la tasa de interés aumenta, y la "confianza" de la banca internacional en el país se derrumba una vez 
que los precios Internacionales del petróleo caen. 

Tal vez el caso extremo pero Ilustrativo de las dificultades que afronta el capital financiero, 
sea el caso del grupo ALFA el cual tiene un gran desarrollo en la década de los setentas apoyado en 
los emprestltos extranjeros, lo que originara que con el alza de las tasas de interés y la devaluación del 
peso mexicano este grupo se encuentre imposibilitado para hacer frente a sus necesidades de pago, te
niendo que recurrir al Estado a través de Nacional Financiera para pagar parte de su deuda ya vencida 
y as( salvarse de una quiebra inminente. 

3.3. LA CRISIS ESTRUCTURAL DE 1982 -1983 

3.3.T. Caracterización general: 

La profunda crisis por la que actualmente atravieza nuestro país, es el resultado de las 
contradicciones estructurales que han venido generandose a lo largo de los últimos 15 ailos, y que agu
dizadas principalmente en dos momentos: en 1976 - 1977 y a partir del segundo semestre de 1981, 
han obstaculizado el proceso de valorización del capital. Entre estas destacan las siguientes: 

1) El desigual desarrollo en la industria y la agricultura, hecho que ha conducido a el estan
camiento en la productividad de la agricultura, lo que vino a consolidar la tendencia que ya se mos
traba a finales de los ailos sesenta. Esta desigualdad ha propiciado desequilibrios que han preclonado 
sobre el nivel de los precios y el volumen de las importaciones, lo que a su vez a favorecido a la infla
ción. 
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2) El gran Incremento que ha sufrido la composición orgcínica del capital, determinado por 
la Intervención del Estado en el proceso de reproducción del capitál, el cual no se ha visto compensa· 
do con un aumento suficiente en la productividad en generál, de tal manera que amort(gue la presión 
que los incrementos~a. la composición orgánica de capital eJerce sobre el descenso de la rentabilidad 
capitalista. 

3) El notable aumento que se dló -sobre todo en el régimen de L. E. A.- de las .actividades 
improductivas de el Estado, 

4) Los jugosos subsidios otorgados por el Estado a el capital privado. 

S) El endeudamiento creciente del Estado. 

Estas contradicciones que nuestra estructura productiva ha arrastrado, combinadas con las 
recesiones por las que ha atravezado la economía mundial, han causado su agudización manlfestándo· 
se en los puntos más altos que la crisis de la década de los años setentas ha alcanzado en 1971, 
1976 - 1977, y en la crisis actual de 1982 - 1983. 

Por lo tanto, podemos decir que ésta, no constituye una crisis más, sino la culminación de 
un lapso de más de diez años de inestabilidad económica, es decir, la actual crisis está enlazada directa
mente al mlclco de contradicciones que han caracterizado el desenvolvimiento del capitalismo mexica
no desde finales de los años sesenta, pero eso no es todo, representa además -como arriba menciona
mos- una severa agudización de las contradicciones que se encuentran presentes, ya de forma inmedia
ta, desde 1970 - 1971, es decir, significa lo que ser(a la reversión del auge petrolero, del déficit fiscal 
desmedido, del sobrecndeudamiento externo y la especulación en gran escala que dominaron el ciclo 
de acumulación de capital en esta década, pero de forma más acentuada a partir de la crisis de 
1976 - 1977. 

3.3.2. Derivación de los contradicciones que generó el auge de 1978 - 1981. 

A partir de que la economi'a mexicana se vió impulsada a el auge de 1978 --1981 debido a 
la utilización del excedente petrolero, y a la afluencia de capital de préstamo, ésta experimenta ciertos 
cambios que le permitieron mantenerse en estos años con altas tasas de crecimiento -como en el apar·. 
tado anterior explicamos-, aunque ya desde aquí, debido a lo artificial en que se nivela nuevamente 
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la rentabilidad del capital, sumado a las contradicciones estructurales existentes desde que el capita
lismo mexicano se desarrolló en base a la forma de explotación Intensiva, se apuntala la tendencia de 
crisis a la que llegara todo este proceso ~n la segunda mitad de 1981. 

Veamos pues las contradicciones que este "auge" generó y que se agudlzarón en la actual 
crisis: 

3.3.2.1. De la sobre/nyers/6n.de e.apita! en _fa ramo petrolera y en ramos afines 

Del Intenso periodo de crecimiento o "auge" que se consolidó faborablemente a medida que 
se Incrementaban los precios internacionales del petróleo, lo que originaba para México un incremento 
en los precios del petróleo por exportación, provocó, que para nuestro pa(s el petróleo fugara un papel 
predominante debido a lo siguiente: 

1) Se convert(a en el soporte financiero de la pol(tica de subsidios a la acumul;aclón de 
capital; 

2) Permlt(a el financiamiento de la expanción de las Importaciones de medios de. pro~>. 
ducción; 

3) Se convirtió en el aval para mantener el crédito externo; 

4) En consecuencia de lo antes planteado se convirtió en el motor de la acumulación del capital. 

Sin embargo, lo anterior se tradujo en las siguientes consecuencias: 

La primera que generó el excedente petrolero, fué que esta rama en lo fundamental, ronsu
mlera la mayor cantidad de las divisas que generaba, cuestión que constituye un hecho contradicto
rio para el ciclo de acumulación de capital pués se traduc(a en una sobreinverslón en esta rama y ade
más, en ramas afines a ésta. 

Por tanto, lo que la crisis de junio vino a manife!>1ar, fué que la renta petrolera obtenida no 
fué de ninguna manera utilizada para modernizar el aparato productivo del país en general, sino que se 
modernizaron solamente ciertas ramas algunas de las cuales lnclu5o, eran subutllizadas, y revertir as(, 
el descenso de la rentabilidad sobre la base de crecientes Incrementos en la productividad en general. 
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Está sobreacumulactón de cápital ocasionó que la e«inom(a mexicana se precipitara hacia 
la crisis por lo siguiente: 

1) Porque contribuyó a disminuir la liquidez de las empresas capitalistas, limitando as( su 
capacidad para eludir los efectos restrictivos generados por la crisis; 

2) Como consecuencia. de lo anterior se faborcció el Incremento de las tasas de interés"', y 

este mantenimiento en altos niveles empeoró las condiciones económicas¡ 

3) Ante el recorte de subsidios, el ajuste hacia abajo de la tasa de rentabilidad -que en úl
tima instancia se impuso por la sobreacumulaclón-, se generó una interrupción en la continuidad de 
la inversión capitalista. 

La sobreacumulación se hace más patente al comenzar el año de 1981, ya que se empieza a 
manifestar en la industria manufacturera, pero para el segundo semestre del mismo año, se manifiestan 
signos de recesión en industrias tan dinámicas como la automotriz. Esto nos indica como aqu(, ya se 

*El incremento en las tasas de interés, que pretend(a situarlas por encima de la tasa de creci
miento de los precios, se puso de manifiesto a mediados de junio de 1982, ya que las tasas de Interés 
bancarias estaban por rebasar el 500/0, cifra que se encontraba muy por encima del rédito de los Esta
dos Unidos. 

Aqu( hay que notar, que aunque las tasas de interés tendieron a incrementarse, éstas, compa
radas con el nivel que la inflación había adquirido, arroja un diferencial negativo -es decir, son tasas 
de interés negativas-, el cual se explica por la desvalorización general del capital que la crisis ocasiona. 

Por tanto, durante 1982, mientras que en México las tasas de interés se incrementan notable
mente debido a el ascendente servicio de su deuda pilblica, de las rigideces en su gasto público, de los 
menores ingresos y los mayores desembolsos por transferencias derivadas de la recesión; en los prlncl· 
pales mercados financieros se observó una tendencia general a la baja, por ejemplo, la tasa preferencial 
en Estados Unidos se redujo de 15.50/0 a principios de año a 1 lo/o a finales del mismo, disminución 
que se debió en gran medida a la menor inflación observada. La caída en las tasas de Interés en 
E.U. y la reducción de las prcclones Inflacionarias permitieron una disminución de las vigentes en otros 
pa (ses industrializados. 
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encuentran presentes profundas contradicciones, las cuales se ven ablenamei\te' has~ f ebrerg ~e f 98:{ 
con la devaluación. · · · · ·: ::: · ··; ',\.> 
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As( tenemos como esta sobreacumulación de capital, constituye un fu~rte J>iobiem~e$ti:Uc~ · 
tural de la econom(a ·mexicana, siendo, por tanfu, una de las causas de fondo que influyen de una.ma
nera inportante en la generación de la actual crisis estructural. · 

3,3,2.2. De la lenta evoluclón de la productividad del trabajo en general. 

Debido a que la evolución de la productividad del trabajo en general fué muy lenta, pues ya 
desde 1980 se ve como esta tendencia se agudizaba en una forma más acentuada con un l .90/0 en 
su crecimiento, en 1981 crece a una tasa de 1.30/01 en 1982 solo .80/0, y para 1983 su crecimiento es 
negativo con -3.lo/o*, no respondiendo en consecuencia a los requerimientos de la acumulación del 
capital, que para los mismos años crecia a las siguientes tasas:32.4o/o., 37.0o/o, 12.30/0 y 11.70/0 
respectivamente**. 

Por tanto esta lenta evolución de la productividad del trabajo en general, nos pone al descu
bierto de como este "auge" en realidad estuvo delimitado en el hecho de que las altas tasas de la ren
tabilidad del capital que se obtuvieron entre los años de 1978 - 1981, eran ef(meros, no basadas en 
aumentos importantes de la productividad del trabajo en general, sino que ten(an como base jugosos 
subsidios y transferencias, los cuales lograron contrarrestar temporalmente la declinación de la renta
bilidad del capital; pero, ante los reajustes actuales del gasto público que tendieron a disminuir enor
memente los subsidios, y a reducir considerablemente el gasto público destinado hacia beneficio social, 
la econom(a mexicana se vió entonces impul~ada hacia la actual crisis, registrando un notable descen
so en la rentabilidad caPftalista, teniendo ésta el siguiente comportamiento: en 1981 fue de 
-14.0o/o ; en 1982 de -fi4.0o/o ; y para 1983 , -20.0o/o • *** 

*Ver el cuadro 2.8~ 

**Ver el cuadroº2.6, . ._ :·: \' . .. . 

***V~r el~uad~~;'2;16, . 
·¡ .. ".; 
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As( pese al aumento general de la mecanización lndustrlál, los estandares de la productivi
dad del trabajo crecieron a un ritmo muy lento, inclusive por debajo de los ritmos correspondientes 
a la década de los años sesentas. Esto coadyuvó a que las preciones inflacionarias de México, estuvie
ran fundamentalmente determinadas por la evolución relativamente pobre de la productividad del 
trabajo, lo que impl:có que se ahondara la brecha entre el ritmo de crecimiento de los precios en el 
país, y el ritmo con el que lo hac(an en los Estados Unidos, cuestión que explica la pérdida del poder 
adquisitivo del peso '11exlcano en términos de otras monedas y que, debido a la ausencia de fuerzas 
compensadoras, llevaron a el peso mexicano casi automáticamente a la devaluación (6). 

3.3.2.3. De la sobreva/uación de la moneda mexicana. 

El hecho de haber sostenido una relación cambiaría que estaba por encima de la correspon
diente a la moneda nacional, de acue;do a la capacidad productiva Interna, originó para el peso mexica
no -como en apartados anteriores mencionamos- una sobrevaluaclón, 

El hecho de que el peso pudiera mantenerse sobrevaluado se tradujo en las siguientes 
consecuencias: 

A) En lo notablemente fuerte a la que ha llegado ya la Intervención del Estado en la eco
nomía, al grado de que combinado con las tendencias Internas, las externas, pudo efectuar - mante
ner por algtln tiempo- una decisión de este tipo; 

B) En que se motivó un endeudamiento sin precedentes, pues el monto de éste llegó a 
80,000 millones de pesos en 1982, y en 1983, el monto que alcanzó nuestro endeudamiento, exigió 
una negociación de cerca de 20,000 millones de dólares para evitar un pago no solo en éste, sino tam
bién en el próximo año de 1984, lo que traerá tremendas consecuencias para el futuro país. Por 
tanto puede calificarse corno la deuda más grande de nuestra historia, pero no solo eso, constituye 
también la deuda más grande del mundo. 

C) En incrementar enormemente la sobrelnversión, la cual se centraba en las ramas de ma
yor composición orgánica del capital, y no en el conjunto. 

E) Trajo una afluencia masiva de petrodólares, inundando con ello los canales de la circu
lación capitalista, generando de esta forma un aumento extraordinario del poder de compra. 
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Por otro lado, a través de la subvaluación se Intentaba comprimir a un breve plazo las im
portaciones de mercanc(as, propiciando de esta forma un alivio adicional del intercambio con el exte
rior abaratando los servlclós" tur(stlcos, e Incrementando las exportaciones de otro tipo de mercancías 
independientes del petróleo. Por tanto la subvaluación intentabá establecer condiciones de cambio mcís 
atractivas para lograr así la repatriación de los capitales y fondos que hab(an salfdo al extranjero, 
aunque ha~' que señalar que una parte importante de estos, se orientó a la compra de bienes ralees e 
importaciones suntuarias efectuadas por altos funcionarios públicos y rentistas. 

3.3,2.4. De el dificit fiscal. 

Debido a que los precios del petróleo y de otras materias primas continuaron con su ten
dencia a la baja, fas restricciones Impuestas a el gasto público se vieron incrementadas, lo que originó 
que el presupuesto de 1981 - 1982 decreciera notablemente, ya que bajó en cerca del 500/0, éste 
hecho ocasionó que el estado revisara dos subsidios fundamentales para la acumu !ación de capital: 
Enérgeticos y tipo de carrjbiq. lo que a su vez implicó un entorpecimiento en la continuidad del ciclo 
productivo. . 

Por tanto, la elevación desmesurada de activos, no acompañada de un elevamiento paralelo 
de la tasa de pfusvaf(a, empezó a generar tendencias hacia fa declinación de la tasa de rentabilidad, 
declinación que en un primer momento se vió frenada por la pof(tica fiscal y crediticia implementada 
por el Estado, y que llega a su culmlnaclón, cuando el Estado ya no pudo hacer frente a esta política, 
es decir, cuando ya no puede subsldlardemanera suficiente a el capital privado, 

Es as( como fa baja de la cotización internacional de los precios del petróleo, se tradujo a 
el interior del país en un decremento de fa captación de divisas, lo que Implicó que no se pudiera soste
ner el ritmo de crecimiento del gasto público y a su vez de los fuertes subsidios a el capital privado, mi
nando, en consecuencia su rentabilidad, se tradujo ademcís en una crisis fiscal, en la medida en que el 
Estado, no contaba ya, de manera suficiente, con los ingresos provenientes de las exportaciones petro. 
leras, lo que implicó que se redujera atín más el presupuesto gubernamental, y a la vez se superendeu
dara el Estado, alcanzando el déficit fiscal mcís alto que su historia haya registrado, As(, antes de su 
estallido abierto, la crisis empezó a manifestarse e~ un alt(slmo déficit flscaf, pero a partir de que ésta 
estalla, al finalizar 1981 y a principios de 1982, se incrementa este déficit aún más, alcanzando los 12,000 
millones de dólares, que es muy superior a el de. 1980, y para el año de 1983 alcanzó éste el 1 Bofo 
de la producción nacional. 

3.3.2.5. De la devaluación del peso. 

La recesión económica mundial, que provocaba una baja notable de los precios del pctró-
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leo, y la restricción del crédito Internacional, aunada a la agudización de las contradicciones estruc
turales de nuestro ciclo de acumulación de capital -antes anotadas.:...., nos Indica que nuestro pa(s 
hab(a llegado a el fin del auge, situación que obliga a el gobierno mexicano a devaluar la moneda 
reconociendo de esta forma la profunda crisis a: la que arribaba la econom (a mexicana. 

De esta forma la devaluación se vino a presentar como un detonante que manifestaba 
como la econom (a mexicana se precipitaba hacia el fin de sus posibilidades de crecimiento sobre 
bases en su mayor parte superficiales, sin incidir en las causas de fondo de la acumulación de capital, 
ya que se basó en una coyuntura Internacional favorable de corta duración. En este contexto la baja 
en la cotización de los precios Internacionales del petróleo, junto con la devaluación del peso, conS· 
tituyen dos elementos que tienen un papel relevante en la generación de la presente crisis; aunque cabe 
destacar que ésta, como vimos, no puede explicarse fundamentalmente por estos elementos, sino por 
los que tienen que ver directamente con el ciclo de acumulación del capital como por ejemplo la pro
ductividad del trabajo, etcétera. 

Un elemento que nos parece importante destacar, es que la devaluación de la moneda no 
ocacionó pérdidas importantes para el capital monopolista, aunque para el conjunto de la econom(a 
mexicana, influyó hacia la crisis, la cual va acompañada de un fuerte desempleo, de un descenso im· 
portante de la producción, y lógicamente de la estrepitosa caída de la rentabilidad del capital en 
general. 

3.3.2,6. Resultado general: decf/nacllm del crecimiento económico -la crisis--. 

Cuando la crisis económica mundial acabó por profundizarse, y devino en una aguda rece
sión, aquellos elementos faborables que posibilitaron el intenso crecimiento de 1978 -1981 se vieron 
trucados, por tanto, la favorable modalidad de inccrsión de la econom(a mexicana en la economía 
mundial, llegó a su fin, volviendo de esta fonna a un primer plano, en una forma mucho más aguda, sus 
contradicciones i.nternas arrastradas, que ahora se traducen en un fuerte decremento en la tasa de pro
ductividad del trabajo, y de la tasa de rentabilidad capitalista, que de un incremento de 
.-14.0o/o en 1981, de -64.0o/o en 1982, y que llega solo a -20.0o/o en 1983*; hecho 
que a su vez influye en las declinaciones de la inversión, empleo, etcétera. 

*ver el cuadro 2.10, 
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de la inversión, empleo, etcétera. 

Es decir que m1estro proceso ·de acumulaclón se enfrenta ahora con las dificultades que lo 
han caracterizado: Carencia de dinamismo en los sectores de bienes de capital y de insumos y materias 
primas Industriales, que permitan una evolución económica nacional capaz de articularse en una forma 
favorable al mercado mur.dial, en pleno proceso de Internacionalización de capital. 

Como consecuencia de las contradicciones antes mencionadas, la economía mexicana resin
tió fuertemente la crisis de Junio, pues se redujo su ritmo de crecimiento, ya que de las tasas alcanza
das de 1978 a 1981 que eran cercanas o superiores al So/o anual en el crecimiento del producto, y más 
del 150/0 en la formación bruta de capital fijo, llega en 1982 a un -0.So/oen la tasa de crecimiento 
del producto y a un -170/0 en la formación de capital. 

La producción global (P. 1. B./Población ocupada) sufrió una baja en su crecimiento, compa
rada sobre todo, con la que se ten(a en los años sesentas. También la tasa de crecimiento de la produc· 
ción por sectores fué deslgual, ya que hubo grandes incrementos en las ramas petroqufmica, petrolera, 
y grandes descensos en las de la construcción, la agrícola, etcétera. El incremento que se registró en 
esas ramas, se explica por el aumento registrado en las Importaciones de medios de producción, aunque 
hay que señalar que este incremento del producto fué menor que el esperado debido a que hubo 
subutilización del equipo, de que se dió escases en las materias primas, etcétera. Y aunque se incremen
tó la tasa de plusvalía absoluta, hay que aclarar que fo hizo por comprensión salarial, es decir, en In
dustrias como las monopólicas privadas, el Estado compensó las deficiencias de productividad a través 
de fa explotación del trabajo. 

Por tanto, pese a que el Estado trató de conjugar la crisis, ésta fué avanzando r¡(pidamente 
desvaneciendo toda expectativa de crecimiento aunque fuera mínimo para 1982 y 1983 

As( a ra(z de agudizarse notablemente las contradicciones antes descritas en la crisis de 
1982 - 1983, se impone para México un periodo prolongado de crecimiento considerablemente lento, 
con sus correspondientes repercusiones de desempleo y sobreexplotación. 

Lo anterior implica que dentro del proceso de reproducción del capital en México, se habrc 
una nueva fase de desarrollo de acumulación de capital, ya que la explotación y apropiación capitalista 
del excwente petrolero aunado al fuerte endeudamiento externo, llevaron a la economía mexicana 
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al ((mlte de sus posibilidades de acumulación rápida con altos niveles en la rentabllldad del capital que 
habían prevalecido desde los aflos cuarenta~ y que si bien~ como vimcis, entró en crisis en la primera 
mitad de los años . setent~ ésta fué éontrarrestada temporalmente por el gran endeudamiento del 
Estado y por el auge petrolero que recién acaba de concluir. Es decir, se habre una nueva fase de desa
rrollo de acumulación de capital, en donde se Implementaran formas más avanzadas y eficientes de 
explotación del trabajo asalariado con la finalidad de elevar la productividad del trabajo y la 
tasa de plusvalía, y en consecuencia, la tasa de rentabilidad (7). 

Se ha acelerado por tanto, el proceso de concentración y centralización del capital, en donde 
se ha intensificado la destrucción y absorción de empresas con técnicas y niveles de productividad atra
sados. · 

3.3.3. Sobre el problema de la nac/ona//zacfón de la banca 

Debido a que la devaluación habre problemas monetarios muy profundos, éstos desembocan 
en la nacionalización bancaria y en un tipo de polftica diferente que asumirá Migue de la Madrid Hur
tado (M. M. H.). Por tanto, la nacionalización nos marca el punto culminante de la crisis, y se nos 
presenta corno la consecuencia de que la economía mexicana se encontraba fllertemente dolarlzada, 
sobrecalentada por el peso de las relaciones comerciales con Estados Unidos y por ser un ajuste muy 
drástico a la polftica nacional que era de cambios fijos 18). 

Por tanto, la nacionalización de la banca fue en el momento histórico por el que atravezaba 
México, necesaria para el proceso de acumulación de capital. Ya que con la expropiación de la banca 
por parte del Estado capitalista mexicano, se produjeron alteraciones al Interior del bloque en el poder, 
lo que implicó que se profundizara alln más la participación directa del Estado en la econom fa del 
pa(s. As(, a ra(z de la nacionalización bancaria se r&llzaron modificaciones inmediatas sobre ciertos 
aspectos de la política crediticia del sistema bancario en su conjunto (esto es, reducción de las tasas de 
interés activas, estimulas a el pequeño ahorrador, etc), pero sin embargo estas modificaciones se en
frentan con serlas limitaciones en sus resultados, debido a la situación de crisis estructural por lo que 
atraviesa el proceso de reproducción del capital. 

Varias; decisiones que influyeron en la nacionalización de la banca fueron las contradlc. 
ciones que el capital financiero ya abiertamente experimentaba, y que se manlfestabcl'en: A) El proce
so especulatlvo que se desata en la bolsa de valores; 0) Fuga de capitales; C) Compra de metales pre
dosos. · 
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Asf,· a través de la naclonallzacldn bancaria, se atacaba uno de tos mecanismos de operación 
del Q?ital financiero que, hasta cierto punto, estaba resultando dlsfúnclonat para las condiciones de 
reproducción del capital en su ·conjunto. · · 

Aunque hay que mencionar que de ningún modo ésta, vino a significar el camino para poner 
fin a la crisis, ni tampoco para Inaugurar una nueva forma de acumulación de capital, como se creyó a 
partir del primero de· Septiembre. La banca en manos del Estado no implicaba la democratización del 
crédito; mucho meniis iba a proporcionarle a la econom(a del pa(s la capacidad para revertir la lógica 
monopolista, antipopular y de crisis de la marcha actual del capitalismo mexicano. Tampoco además, 
puede encaminarlo en contra de las tendencias de la econom(a mundial y dar pié, asf, a un desarro
llo "nacionalista y autónomo" (9). 

Las siguientes repercusiones son las que la nacionalización de la banca traerá sobre el capital 
financiero: 

A) El control absoluto que efectué ol Estado sobre los circuitos bancarios del sistema finan
ciero nacional, el cual le permitirá regular la distribución del crédito, y diferenciar sus costos (las tasas 
de interés), de acuerdo a las condiciones estructurales del propio sistema, o sea, abarcando el proceso 
de reproducción del capital en su conjunto, dado el caracter que asume todo Estado capitalista. 

B) la regulación ptlblfca del crédito, que pretende responder a la necesidad de eliminar las 
contradicciones entre el financiamiento bancario y las condiciones de reproducción del sistema en su 
conjunto. 

C) El hecho de que a ciertos sectores como el primario, y que a los fondos estatales de apo
yo financiero a la pequeña y mediana empresa se les am¡:f(en sus recursos dinerarios. 

Aunque hay que señalar que este tercer aspecto, se encuentra con límites impuestos por las 
condiciones estructurales de la econom(a en su conjunto. 

Un elemento que de las declaraciones efectuadas por el Estado se desprende de una manera 
muy sutil, es que una de las condiciones para superar la crisis actual, es precisamente la efectividad de 
operación del capital financiero, hecho que se debe a condiciones estructurales ineludibles para tomar

se en cuenta en los momentos del disefio de una pol(tlca económica que pretende la revltalización del 
proceso de reproducción de capital mexicano, esto es, se debe a condiciones reales del desarrollo del 
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capitalismo que se traducen .coherentem"n~ e.n ·voluntad pof(tfca.~e SI;! ·Estado, a través de los Instru-
mentos económicos que controla.· · · 

De esta forma el capital financiero no solo no se elimiria, sino que tiende a refor1.arse con la 
naclonallzaclón de la banéá, ya que su ·operatividad esta lnserlta directamente en el proceso de repro
duc<:lón del capital en su conjunto, como un elemento Indisoluble de la fase monopólica del capltalls· 
mo mexicano. 

3,3.3.1. La Po/lt/ca económica en Miguel de La Madrid. 

El objetivo de la pol(tica económica del actual régimen (M.M.H.), lo constituye la austeri· 
dad, el reallsmo y la eficiencia, lo que da cobertura a la estabilización de la econom{a: control del 
gasto público, liberación de precios, bajas considerables en el salario real, etcétera. Expresando además, 
las necesidades de transformación global, y de mediano plazo, que al capitalismo mexicano se le 
plantea. 

Esta política económica se pretende aplicar con firmeza para de esta forma "corregir" las 
deficiencias que tiene la estructura productiva nacional. Por tanto, dentro de ésta, existe un rechazo 
abierto al populismo. 

" ... En consecuencia, ante el fin del auge petrolero y el agravamiento de la crisis es
tructural, cobra fuerza la convicción de que la acción estatal en materia económica debe ser ejecutada 
y sostenida con firmeza ... las posibifldades de haber adoptado un programa económico gradualista y 
parcial se agotaron ... las medidas aisladas o instrumentadas parcialmente, no han detenido el proceso 
de crisis, sino que lo han agravado incidiendo directamente en los aspectos más delicados de la confian
za" ( 10). 

El diseñar el programa de pol(tica económica que parte de las anteriores consideraciones, 
Indica, que es el momento de que la pol(tlca económica estimule, y se adecúc, a las tendencias objctl· 
vas, las cuales aletargadas por el excedente petrolero y la gran afluencia de crédito internacional, hoy 
vuelven a cobrar fuerza, en el sentido de operar una reordenación del proceso de reproducción de 
capital sobre bases cualitativamente superiores que se correspondan, y en cierta forma que se consoll· 
den, con el desarrollo monopollsta e Intensivo del capitalismo mexicano. 
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Así, la política económica no solo pretende administrar la crisis, sino que pretende enmar
carse deritro del contexto del cambio cualitativo que el capitalismo esta demandando, por tanto, las 
acciones del programa Inmediato de reordenación económica (PI RE), atienden no solo al manejo de la 
crisis, sino que Inician cmablos profundos en la estructura económica. 

Las diez ((neas estratégicas del PIRE pueden resumirse en tres reformas económicas estruc-
turales. 

1) El papel de la regulación estatal. Que tiene los siguientes obJetivos: 

A) Delimitar los campos de acción de los llamados sectores pl.1blicos, privado y social. 

Aqu( se Intenta establecer los l(mites del capitalismo de Estado, en el sentido de marcar 
un freno a la expansión estatal, pero sin que ello Implique el desmantelamiento de su aparato eco
nómico al modo como lo reivindica el monetarismo ortodoxo. 

B) Elevar sustancialmente la eficiencia en el funcionamiento del aparato estatal. 

Es decir, busca elevar la productividad de los trabajadores del Estado. Aqu(se ubican los 
proyectos de desconcentración administrativa, y las reformas a la situación jurldica de los trabajado
res estatales. Aqu( puede observarse también una ((nea de continuidad -pero sobre todo de profun
dización- con los objetivos propuestos por la refonna administrativa del pasado sexenio, 

2) Producción agropecuaria: 

Este objetivo no está claro, y contrasta con lo planteado por J. L. P. de impulsar la pro
ducción ·agr(cola mediante la extensión de la frontera cultivable; aqu(, en cambio, se contempla la 
reorganización campesina y la planeación rural para superar el minifundio, as( como el Impulso a la 
agrolndustria. 

3) Atacar el bajo crecimiento de la productividad del trabajo y modernizar el aparato pro
ductivo, a fin de lograr una adecuada incersión en el mercado mundial ( 11 ). 

Para la realización de estas medidas, se pretende Implementar una auténtica revolución tec
nológica y de productividad, reforma que pasa en primer lugar por elevar el grado de explotación de 
la fuerza de trabajo; en segundo lugar, pasa por la desaparición de empresas y absorción de capitales 
en condiciones técnicas y productivas más desfaborables. 
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Por tanto, en el intento por reestablecer los niveles de rentabilidad del capital, el Estado me· 
xicano reducirá al m(nimo los salarios reales ele los trabajadores, utilizando el binomio topes salariales. 
inflación. Esta constituye la intención de fondo cuando se habla de la "exigencia de moderación de los 
factores de la producción atemperando las demandas de salarlo Y. utilidades". 

Por otro lado, pretendiendo solucionar la escasez de divisas, se pretende llevar a cabo un 
"ajuste del control de cambios para llegar a un sistema realista y ellminaci6n de subsidios cambiarlos", 
cuestión que tiende a establecer un tipo de cambio que permita fomentar la competitividad de las 
mercanc(as mexicanas en el exterior y el levantamiento del control de cambios¡ lo que sumado a la 
pretensión de hacer caer los salarios reales e incrementar la productividad social de trabajo, traerá 
en consecuencia bajos costos de producción que permitiran una mayor competitividad en el mercado 
.mundial. 

En respuesta a la especulación, que la misma crisis capitalista desatara, se Intentar<! "la cana. 
lización del crédito delimitando claramente prioridades"¡ es decir, se intentará la canalización del cap f. 
tal dinerario hacia el aparato productivo, limitando de esta forma, la parte que de éste se distrae en la 
esfera especulativa. 

La nacionalización de la banca jugará un papel importante en este sentido, permitiendo con 
esto además, ampliar las bases de legitimación del Estado ante las masas populares, explotando as(, am. 
pliamente el sentido del nacionalismo revolucionario. 

3,3,3.1.1. Acerca del Deterioro Salarla!. 

La consecuencia directa de esta crisis se resiente sobre la espalda de la clase explotada, la ra. 
zón de ello es la estrepitosa caida del salario real, qu~ de una tasa de crecimiento de 2.9o1o 'en 1981, . 
en el primero y segundo semestre de 1982 llega a una tasa de ~23.0o/o y 18.7Q/opero para 1983,se 
observa una tasa de crecimiento en el primer y segundo semestre de ~15 .Oo/o y '3 .3o/o . respecti· 
vamente, lo que da cuenta del deterioro del salario real*. 

Otro elemento que ha contribuido a esta disminución, es el decremento del monto de dine· 
ro que el Estado destina hacia beneficio social en cerca del SOo/o a: (edÚcación, salud, ~ivicncia, investiga· . . . . ·- .' 

' ' 

•Ver el cuadro 2.1 O 
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ción, etútera), ésto además de reinar un tremendo desempleo. Por lo tanto, son los trabajadores asala
riados, tanto industriales como agr(colas, los que han sufrido las consecuencias del aprograma de esta
billzación, que sin vacilar se califica como el más antlpopular que se haya realizado en nuestro país. 

Un elemento que Influye en lo antes mecionado es el nivel que a adquirido la deuda pública 
externa, pues el Estado deberá destinar montos importantes del producto nacional para el pago del 
servicio de la deuda, de ah( la pol(tlca de austeridad: disminución del gasto social y depreción de los 
salarios. De esta manera, la nueva fase de desarrollo de la economía mexicana, estará caracterizada por 
una permanente caída del salarlo real, el cual alcanzará un monto que se compara al nlvel salarial de 
1958*. 

Por tanto, el costo social ha sido una mayor depauperlzación del proletariado, a lo que ha 
contribuido los topes salariales, pues éstos implican una agudización en la explotación del obrero asa. 
lariado, por la intensificación del trabajo, y también por el pago de su fuerza de trabajo por debajo 
de su valor, junto a esto se encuentra evidentemente la poi ítica represiva para contener las reivindi
caciones del proletariado. 

Ante el deterioro de su nivel de vida, se ha generalizado una base de descontento e incon
formidad popular mucho mayor, por tanto, la tendencia que tienen los salarios hacia su declinación, 
solo podrá revertirse con una mayor organización y con una activa movilización de los trabajadores, es 
decir, se impone la necesidad de fortalecer una organización política independiente, movimiento que 
deberá tener como base una conciencia real de clase, solo de esta manera, se podrá tener una base de 
lucha en contra de la política represiva del Estado y del capital en general. 

•ver cuadro 2.10 





135. 

4 CONCLUSIONES 

4.1 Economta internacional 

Colllo ya lo hemos establecido, los paises de desarrollo medio han venido ju
gando cada vez un papel m~s activo en la división internacional del trabajo 
a partir. de la década de los sesentas. Sin embargo las perspectivas de e! 
tas economtas y del sistema Financiero Internacional no son nada alentado
ras al finalizar 1983. Lo anterior lo podemos deducir si observamos las -
contradicciones que amenazan a la economta mundial, éstas se observan a 2 -
niveles: 

1). ·El primero esta .relacionado con el sistema financiero intern~clonaL 
· .. fr cUaf.~·~e·,y~' ~111enazadbpor la insol vencía de los paises deudora~~ :' 

' ' ' ' ;~ ,'··:- : ' ' • ·.·.' . . .• " '>'-'.i "\' • 
';• ~. .· • - '1¡'·-· 

2) . h otr~· rifvel ~sü rei~~fonado con el desigual credmien{c>- d~.Ja:{~· · 
conomta m~ndíal y su nivel de comercializaciOn. . · .. ·. · .... :.~·:,,·,. 

;·. ~· " _. . . . 

Respecto al sistema financiero internacional podemos establecér que é'ste -
' ·. - .· ' 

se enfrenta a una creciente inestabilidad, la cual tiene comO origen: 

a) El endeudamiento excesivo de los paises en desarrollo -este endeud~ 
miento llega a rebasar los 800 mil millones de dólares en 1984- pa
ra los cuales resulta casi imposible el pago de el servicio de la -
deuda, poniendo en peligro la existencia del sistema financiero in
ternacional bajo sus actuales bases. 

b) otro elemento que presiona sobre el sistema financiero lo encontra
mos en la tendencia alcista de las tasas internacionales de interes*. 
El incremento de la "Prime rate 11 se debe fundamentalmente a dos cau 
sas: Una ligada al creciente déficit presupuesta! de los E.U. Los 

·analistas económicos norteamericanos señalan que el déficit presu
puesta! ser& de casi el 6% del PNB por el resto de la década de los 
ochentas. Por lo que el Estado se ha visto en la necesidad de bus
car recursos de los inversionistas privados ya sea nacionales o de 
otros paises, para lograr ésto, uno de Jos mecanismos de captación 
de ahorro es el incremento de la tasa de interés. Otra presi6n pa
ra las tasas de interés se.relaciona con una mayor demanda de prés
tamos por parte de Jos paises deudores, ésto con el objeto de ----
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allegarse fon~o~ para el pago de el servicio de su deuda. 

c) Adicionalmente a ~stos dos elementos los paises deudores enfrentan 
el proble~a de la fuga de cap,itales, calcuUndose que entre 1975 y 

1983 m6s de 120 mü millones de d6lares salieron de estos paises -
para ser invertidos en la compra de condominios en E.U. o bien de
positados en cuentas numeradas en bancos suizos. 

Ante esta situaci6n los paises deudores se han convertido en grandes ex
portadores de capitales por la via de la fuga de capitales y del pago del 
servicio de deuda, siendo estos elementos importantes en la baja de sus -
reservas monetarias lo que ha originado la insolvencia de naciones· COmO "- . 

Bolivia y la República Dominicana que si bien no sonjlM ~ri~éipales de~-; 
dores si nos muestran las dificultades por las que atráviezan· estqs'pai'." 
ses. 

4.1.2 Caracter!sticas del crecimiento de la economta mundi~l. , · ·, .. 

Paralelamente a las dificultades del sistema financiero internacional, ha 
surgido un optimismo basado en el innegable crecimiento de los paises de
sarrollados. Esto se puede constatar si analizamos el comportamiento de 
los principales indicadores econ6micos: El PNB Anualizado en el cuarto -
trimestre de 1983 tiene un crecimiento positivo en Estado Unidos, Jap6n, 
República Federal Alemana, Reino Unido y Francia con tasas del 6.1, 3.1, 
3.1 y 0.5% respectivamente, lo que comparado con el crecimiento de los dos 
anos anteriores nos muestra mejores condiciones en el desenvolvimlentÓ --
de los paises desarrollados. 

La inversión también muestra tendencias favorabfos durante estos meses 
con tasas de crecimiento del 16.9% en Estados Unidos, 4.8% en la Repúbli
ca Federal Alemana, y el 2.1% en el Reino Unido. Esta tendencia alcista 

* Las tasas de interés de E.U. "Prime rate". Empiezan a bajar a prin
cipios de 1980, pasando del 20~ en este año a una tasa del 11% en ·e
nero de 1984. Sin embargo, a partir de este nivel, se revierte el 
proceso tendiendo a incrementarse, estas tasas. 
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de la inversión ha traído consigo una recuperaciOn de la producciOn indus
trial, lo que ha permitido una disminusiOn moderada del empleo. 

Es necesario señalar que el crecimiento que experimentan los paises desa
rrollados,. de ninguna manera expresa la recuperaciOn de la economta mun
diaL y mas aun no representa una salida definitiva de la crisis por parte 
de éstos paise.s, ya que existen Itmites que de no ser solucionados haran -
diftcil la pretendida recuperación económica. 

Las limitantes para una recuperaciOn s6lida de la econom1a mundial los en
contramos a tres niveles: 1) el primero est~ dado por la insuficiencia de 
la inversión productiva; 2) en segundo lugar, la recuperaciOn tiene que -
considerar no solo a los paises fndustriallzados sino también a los paises 
en desarroilo, dentro de los cuales estan los grandes deudor:es; 

1. Respecto a la inversiOn productiva nos encontramos con que·ésta se 
encuentra restringida por las altas tasas de interés, las cual.es -
son una limi tante para su expansión' puesto que absorve uria gran --

. . . . ' ' ' ' . ' ~· . 

parte de la ganancia frenando de esta manera el proceso de acumula-
ciOn de capital. 

Esto se manifiesta con la confluencia de una gran cantidad de capi
tales hacia los E.U., con el objeto de aprovechar las altas tasas -
de interés prevalecientes, siendo esto mas rentable que reciclar -~ 
los capitales los procesos productivos internos. De esta forma --
Alemania env1a mas de mil millones de dólares mensualmente a Norte
américa de los cuales la mayor parte (el 75%) se convierte en bonos 
de la tesorer1a y sOlo el (25%) se invierten productivamente·*. 

* Estados Unidos ha sufrido graves desequilibrios a nivel productivo y fina!!_ 
ciero, a partir de 1981, esto a pesar de los signos positivos que se han regi~ 
tracio en sus principales variables macroeconOmicas, (como ya lo hemos estable
cido mas arriba), su balanza comercial sufre déficits constantes, lo que ahuni!_ 
do a la entrada de capital de préstamo ha agudizado los desequilibrios crecíe!!. 
tes de su cuenta corriente. Los cuales según Fred Bersteng (director del Ins
tituto de Economta Internacional en E.U.) ocasionGran de seguir su tendencia -
actual que par3 1985, norteamérica tenga una deuda externa mas grande que la -
de Brasil o ~~xico. 
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·Por su parte los paises en vta de desarrollo tienen restringidas -
sus posibilidades de inversiOn productiva, ya que enfrentan proble
mas de. liquidez, salida de capitales y restricciOn de préstamos, lo 
que les impide ampliar, o incluso mantener los niveles de producciOn. 

~. Otras de las caractertsticas de la economta mundial -a partir de la. 
década de los 70- es la mayor interdependencia productiva y finan
ciera de los paises capitalistas, lo que implica que las economtás 
de desarrollo medio entre los cuales se encuentran los paises deudo
res, juegan un papel cada vez mas activo en la división internacio
na.l del trabajo. Bajo estas caractertsticas de la economta mundial, 
de ninguna manera podemos plantearnos la superaciOn .de la crisis por 
el crecimiento de algunas economtas -aunque estas sean las mas des_! 
rrolladas- sino que la expansión de la economta internacional debe 
tomar en cuenta al conjunto de los paises capitalistas, y mientras 
los paises deudores tengan tasas de crecimiento negativos la recu
peraciOn de la er.onomta mundial sera una mera ilusiOn. 

3. Finalmente otro obstaculo al cual se erfrenta la economta mundial es
t6 dado por el estrechamiento de la comercializaciOn dado el exacer
vado proteccionismo de los paises industriales lo que se manifiesta 
en la disminuci6n de las exportaciones mundiales. Las cuales según 
el FMI pasaron de 868 mil millones de dolares en 1980 a 650 mil mi
llones de d6lares en 1983 declinando casi un 12% en estos años. 

E_ste proceso de restricciOn del comercio mundial representa para los 
paises en desarrollo la reducciOn de sus exportaciones y los imposi
bilita para su recuperaciOn siendo ésto un obstaculo evidente ·en la 

. '··,''·•·. 

econom1a. - ",;,· 

• , :., ·" .-'::: ... '.'.'~::·.:_··.-,>:· ... -. 
En síntesis. Podemos concluir que las economtas de desarrollo,,mecHo 

' . -._ 1':, .. : . -.",,-_, ·-.! '· . 

fueron asumiendo un papel cada vez mas activo en la, div!Sión:inter.;. 
nacional del trabajo, esto en gran parte fue pe~mitido por. la,~~an . 
entrada de capitale5 que les permitió tener un crecimient~ sln·pre
cedentes. Sin embargo este proceso a su vez trajo su antítesf~' que 
tue el gran endeudamiento de estos paises, siendo éste un ·factóf de, 
terminante en la crisis en la que 5e abaten. 
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4.2. Economta mexicana. '.:.: 
':>' - : '•· ' -:. ·; . ;~. :· ·:: '. ·~·. 

, > .· - . : · j .. • -: .... , • ... -:·- -: _ _ .;_ .• • ?.>::: ... _::<..-:1 ;;¡;_;<:_:_-~'.::. '>>-I.> . ._. :_'_:,:<.;,/J:\·:·'.~: · ¡·: 
A lo largo del estudio realizado .• · he111os destacado:'lós':,cambiós(;ina~ :1mp0tfan./ 

tes que experimento la econom1a mexicana· en··~·¡ peririció ,19éo~1983.:::··éci~6::¿6~ci~·- :;; . , 
siones caben destacar las siguientes: · · . · •· .\.':· ; ~: .. . . 

1. En primer lugar es que a partir.de los ai1os sesentas, se da en el pa
ts la consolidaciOn del modo de producciOn capitalista. el cual se da 
b&sicamente a partir del cambio de fase en la explotaciOn capitalista 
(de el desarrollo extensivo a el desarrollo intensivo). El aumento --
que se logra en la capacidad productiva de las ramas de mayor composi
ciOn técnica de capital, la monopolización creciente de la producciOn, 
el desarroHo del capital financiero, y el fortalecimiento del capita-
1 ismo de Estado, son elementos que vienen a reflejar la relativa madu
rez que ha alcanzado el modo de producción capitalista en flf!xico. Sin 
embargo, a pesar de ésto, hay que considerar un conjunto de contradic
ciones que fueron madurando paralelamente a los grandes crecimientos 
a lean zados *. 

2. El conjunto de contradicciones que arrastra nuestra estructura econOml;.. 
ca a partir de entonces, conducen a que caracteri zemos, a partir de ~- .. 
1970, y hasta el momento actual, como una etapa de crisis, ésta alcanza 
sus puntos mas crtticos en 1971, 1976-1977, y 1982-1983. 

3. Un elemento importante a destacar es el Estado, pues éste jugara un pa
pel importante en el periodo analizado debido a lo siguiente: En pri
mer lugar porque tratara de conjugar la crisis, a través de intervenir 
en la economta como agente capitalista (ésto ademas de sus funciones --

* Dentro del ciclo económico analizado encontramos fuertes contradicciones 
estructurales del sistema capitalista, dentro de los cuales se encuentran funda
mentalmente: La tendencia descendente de la rentabilidad del capital, una tende!!_ 
cia a declinar en la productividad del trabajo, e incrementos importantes en la 
composición técnica del capital -que demuestran la tendencia a incrementarse de 
la composición org&nica del capital-. 
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' •• e • 

':-' ·. 

tradicionales), este papel que asumir6 con mayor, intensidad a partir 
del inicio de la década de los setentas, generara para, la econolÍlta 

' ' ' ' - . . 
mexicana varias consecuenc tas, que sumadas a , 1 as contradicciones· es-

·· .. tructurales de ésta, agravaron la situaciOn tal y como. se nos prese!l 
ta actualmente: Una aguda crisis. 

Es decir, la intervenciOn que tiene el Estado en la economta solo se 
tradujo en diferentes periodos de crecimiento (que aproximadamente 
abarcan los anos de 1963-1967, 1972-1975, 1978-1981), los cuales mas 
que tener como base a elementos fundamentales que alentaran a la acQ_ 
·mulaciOn capitalista, lo que a su vez permitiera sobre estas bases 
elevar la rentabilidad del capital y diversificar de esta manera este 
crecimiento a el conjunto de la economta. Sin embargo, no fue de é! 
ta manera, pues los crecimientos alcanzados se basaron fundamental
mente en lo siguiente: 

a) En una situaciOn econOmica internacional favorable. Pero dentro 
de ésta, encontramos una contradicciOn pues, en tanto la poltti
ca econOmica implementada por el Estado era favorecida mundial
mente, el ritmo de crecimiento se podla sostener, pero cuando ya 
no se puede seguir efectuando esta polttica de amplio nivel de 
gasto, entonces el ritmo de crecimiento vuelve a caer, hasta 11~ 

gar no solo a niveles bajtsimos, sino incluso negativos; volvie!!. 
do de esta manera ha hacerse patentes las contradicciones que 
nuestra economta ha venido arrastrando. 

b) Otro elemento de igual importancia que asumira el Estado es la o 
rientaciOn de su polttica econOmica, la cual se puede resumir en 
la orientaciOn y destino que tiene el gasto público que b6sica
mente se efectúa de la siguiente manera: 

- tn el destino de la ínversiOn pública, se observan dos carac
ter1sticas: La primera es que se envtan montos importantes 
de inversiOn hacia ciertas ramas productivas como electrici
dad, petroleo, petroqutmica etc. (ver el cuadro 2.5), con el 
objetivo de mantener en alto nivel a la rentabilidad del cap!_ 
tal. Este hecho ocasiona varias contradicciones: Una es que 
se gnneran por parte de estas inversiones largos periodos de 



141. 

rotaciOn, y en consecuencia largos periodos de valorización de 
capital. Otra es que se generan también en ciertas ramas una 

, sobreacumulaciOn de capital, tal es el caso de la rama petrol~ 
.. ra, y de ramas afines a ésta, la rama petrolera adem~s genera 

,varias contradicciones adicionales como: El que el la consume 
la· mayor cantidad de divisas que genera; no se logra moderni
zar a el conjunto de las ramas, sino solo las de ciertos sect~ 
res claves para el capital; éste se convierte {principalmente 
en el auge de 1978-1981) en el principal soporte de la acumul,! 
ci6n de capital, y al agravarse la recesion mundial y darse una 
baja en los precios del petróleo, se agrava en consecuencia la 
situación de nuestra economta. 

- .En lo que respecta a la sobreacumulacf(m de capital, observa
mos lo siguiente: Uno de los objetivos del Estado, es dinami
zar el ciclo de acumulación a través de su intervención en la 
economta, y en destinar montos importantes de inversión hacia 
ciertas ramas de la estructura económica, lo que le daba cier
to dominio de estas ramas, este destino de la inversión genero 
un fuerte problema en nuestra estructura económica: Una crecie!!_ 
te sobreacumulaci6n de capital, la cual constituye una de las 
causas estructurales fundamentales de la crisis de la economta 
mexicana. Es decir, el proceso de acumulación de capital, _l_a_ 
.cual que tenta como resultado el desarrollo de la gran indus
tria, manifestaba una contradicci6n que se traducta en una so
breacumulaci6n de capital, la cual incide en la declinación de 

la productividad del trabajo, causa que repercute directamente 
en la baja de la rentabilidad, esta sobreacumulaciOn se puede 
observar a lo largo del periodo analizado de la siguiente mane
ra: A lo largo de la década de los años sesentas, se diO un 

-[ ~ ~ '1 
aumento creciente de capital fijo acumulado, ~.l. cual se puede 
observar a partir de los aumentos de los acervos de capital que 
es de 8.6% entre 1960 y 1970, pasando de 590751 millones de p~ 
sos en 1960 a 1102202 millones de pesos en 1970. 

El incremento que la composición técnica sufre es de -3.2% en 
.;· 

1973 a 17.8% en 1983 (ver cuadros 1.5 y 2.9), con lo que se ob-
serva la notable tendencia a incrementarse. Por tanto, podemos 
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, resumir>diclendo que Una de las causas fundamentales de la cri-
, · Ús~(si(deri~a :efe ~los' fuertes incrementos de ia composiciOn "'"--
. ,"';}iéc~ic;~'.del capital en la industria nacional, por efecto del 

· it6'~tfd~fable iilére~ento de la inversiOn bruta fija • 

. > EnJos fuertes subsidios a el capital privado. El objetivo que 
.persigue el Estado a través de estos, es abaratar los costos de 
producciOn capitalistas. Aqu1 también encontramos una fuerte -
contradicciOn,· ya que éstos juegan un papel sumamente importa!!_ 
te en los crecimientos alcanzados pero, cuando el Estado ya no 
los puede sostener de manera suficiente -por diferentes causas, 

·pero fundamentalmente por la crisis muncfial-, el ritmo de cr~ -
cimiento cae, repercutiendo de manera fundamental en la rentab.!_ 
lidad del capital. Ast encontramos que el déficit fiscal era -
en 1969-1970 un 53% mas alto que en 1966-1967, en 1977 era de -

552ó2 millones de pesos, llegando en 1981 a 370600 millones de 
pesos •. CuestiOn que nos manifiesta el desequilibrio del sector 
público dentro del propio crecimiento. Estos continuos déficits 
fiscales, sumados a el fuerte incremento de la deuda externa,-
nos indican que si bien fueron un soporte fundamental para los 
crecimientos logrados, no pod1an ser elementos que perduraran -
indefinidamente llegando ast, a mediados de 1981 a un tope rad.!. 
cal, al negar la banca internacional préstamos a el sector p.Q_ -
blico mexicano, ésto, dentro del contexto de la baja que sufren 
los precios del petroleo, agudiza en una forma notable la situa 
ciOri de la crisis ya perfilada. 

- A trav~s de la agricultura. El Estado utilizo el deterioro ·de 
és1a para impulsar el desarrollo industrial, uno de los mecani~ 
mos que utilizo fueron los precios de garantta, los cuales per
mittan mantener a precios bajos las materias primas industri~ -
les y los bienes de consumo necesarios de los asalariados, ésto 
tiene como efecto el mantener bajo el valor de la fuerza de tr! 
bajo. Aqu1 también encontramos varios problemas cuando ya no -
se pueden sostener .estos precios de garant1a, pues contribuyen 
a ahondar la crisis en la agricultura, lo que implica una des'ª
celeracíOn en el ritmo de crecimiento de los rendimientos en la 
producciOn de alimentos, lo que a su vez ocasiona un descenso 
en la tasa de plusvalta, en la medida en que se desacelera la -
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. tasa de crecimiento de la productividad del trabajo. As1, la -
. . 

agricultura entra en una prof~nda crisis que se manifiesta en -
la.desaceleraciOn de su ritmo de crecimiento a partir de 1965, 
'decreciendo hasta 1.2% en 1970, y estan~andose con un crecimie!!. 
to de 0.2% entre 1970-1974. Por tanto puede decirse que este -
escaso crecimiento implica un cambio sustancial en el papel que 

. jugaba la agricultura, ya que de ser exportadora pasa a ser --
importadora, y en consecuencia, de ser gran dinamizadora -----:. 
-como lo fue en el desarrollo extensivo- se convierte ·en un obs. 
taculo ·en el desarrollo intensivo, pues sus déficits ocasionan 
trabas importa~tes para el proceso de reproducciOn del capital. 

4. De tal forma .t. podemos. resumir .diciendo que .el caracter estructural de 
.1a;irisfs .. qUeda 1at~nte a partir de que se da la transiciOn a la fase 
de des~trollo intensivo de acumulación de capital, en donde se senta
ron las bases de las contradicciones y desequilibrios que de antemano 
comprolliettan la continuidad del ciclo de acumulaciOn, es en este sen
tido en el que los principales indicadores econOmicos: a) Tasa de a
cµmulaciOn, (en donde repercute el incremento de la composiciOn técn.!. 
ca del capital), b) Nivel de productividad, y c) Tasa de rentabilidad, 
nos demuestran que la década de los años setentas y lo que ha transcu
rrido de la actual, han existido años de manifiesta crisis econOmica 
con rasgos cada vez mas crtticos (lo cual solo se ha agravado a través 
de la intervenciOn del Estado en la economta antes vista). Esto se --
observa de la siguiente manera: 

a) Tasas de _acumulaciOn: una de )as caractertsticas del periodo ana-
1 izado son las altas tasas .de acumulación, (como se puede obser
var en los cuadros 1.8 y 2.6) tasas que ·tienen crecimientos su
periores al 20.0% • Sin embargo este proceso de acumulación es 
dependiente en gran medida del endeudamiento externo -el cual P! 
sa de 1895 millones de dólares en 1960 a casi 90 mil millones de 
dOlares en 1983- el cual permite al sector püblico y en menor 
medida al sector privado financiar nuevas inversiones o ampliar 
las ya existentes. De esta forma este proceso de acumulación por 
sus propias caractertsticas -de alta dependencia con el endeuda
miento externo, de una elevada importaciOn de maquinaria y equipo, 
de una alta capacidad osciosa y baja productividad- no puede man
tener sus tasas de crecimiento indefinidamente, a tal grado que 
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a partir de la segunda mitad de 1981 con la restricci6n de las -
empresas extranjeras el pats delimitaba su capacidad de inversiOn 
tanto pQblica como privada trayendo esto consigo el desplome de -
la acumulaciOn la cual cae a niveles cercanos al. 10% después de -
haber tenido ni veles de mas de 20% en las dos décadas anteriores. 

b) Productividad: otra de las contradicciones que ocasiona el incr~ 

mento del capital acumulado, se puede observar en la productivl 
d.ad del trabajo que manifiesta una tendencia ·a caer, p~es· de' ~ 
·sas anuales en su .crecimiento . de 4.6% entre 1961 y 1970, baja e!!_ 
tre los años de 1972 a 1983, ya que su tasa de crecimiento es de 
4.6% para el primer año, y de solo -3.1% para el segundo (ver --
los cuadros 1.3 y 2.8). Con esto se puede comprobar como el cr~ 
cimiento logrado no tenta como base el incremento de la product!_ 
vidad del trabajo, elemento que constituye una de las bases fund~ 
mentales para el proceso de acumulaci6n, de ah1 que este decreme~ 
to en la productividad influye directamente en Ja declinaci6n de 
la rentabilidad. Otro elemento que incide en el descenso de la -
productividad, consiste en el hecho de que existieran ramas atr2._ 
sadas en la industria (principalmente en la liviana), lo cual im
pedta que la productividad del trabajo se viera incrementada P! 
ra a~atir ast el valor de la fuerza de trabajo. Otra contradiE_ -
ci6n del descenso de la productividad, lo constituye la agudiz2._ -
ciOn de las presiones inflacionarias, ya que la inflaci6n crece -
a un ritmo cercano al 303 entre 1977 y 1981, en tanto que la pr~ 
ductividad del trabajo lo hac~ solo 2 O 3% en el mismo periodo, -
lo que implica que las mercanctas en el exterior, a pesar de t~ -
das las prerrogativas prestadas por el Estado (como bajos precios 
en el petr6leo, importaciOn a precios bajos de maquinaria y equ.!_ 
po, etc.), no tienen posibilidad alguna de competir con las me.!:. -
canelas de los paises que tienen una mayor productividad. Ademas 
de lo antes mencionado, hay otros elementos que influyen a que -
se lleguen a tndices inflacionarios nunca antes vistos, estos son: 
Los cambios y efectos de la polttica devaluatoria, el alza en las 
tasas de interés, la polttica de liberar los precios de gran ca!!_ 
t1dad de productos, y el propio incremento en los impuestos indi 
rectos y tarifas públicas. 
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t) Tasa de rentab1l1dad: Dentro del periodo analizado, encontramos 
que la tasa de rentabilidad tiene una tendencia hacia la baja, -
sin embargo, gracias a la intervención del Estado en la economta, 
este descenso se logra detener transitoriamente, aunque la tende!!_ 
cia sigue hasta agudizarse en 1982, estos mecanismos son, uno de 
los elementos fundamenta les en que se basa -aparte de los antes 
vistos- es: 

Una mayor explotaciOn de la fuerza de trabajo, pues la evolución 
que tienen los salarfos reales es a declinar {aunque hay momentos 
en que existen ascensos), ast.en 1961 se tienen una tasa de cr~ -
cimiento anual de. 1.4%, tasa que decrece hacia 1971 con -3.1%, en 
1972 la tasa anual de crecÍ111iento era de 11.2%, pero para el pr.!_ 
mer y segundo.semestre de 1983 fue de -15.0% y 3.3% respectivame!}_ 
te,' (ver los cuadros 1.7 y 2.13). 

Los elementos anteriores de que se vale el Estado para nivelar la 
tasa. de rentabilidad, ponen al descubierto, que los crecimientos 
alcanzados se lograron sobre bases "ar~ificiales", lo que rebela 
la siguiente contradicciOn: Que el Estado se encontr6 con la i!!!, 
posibilidad de resarcir la tasa de rentabilidad en las condiciones 
en las que se encontraba en proceso de acumulación; ademas de ---
encontrarse también con la fuerte limitaciOn de continuar finan -
ciando, desde los ingresos estatales el crecimiento. Ast, aGn -
cuando hay años en los que la rentabilidad es alta, su tendencia 
hacia la baja no se detiene, sino que es un hecho, pues de una t~ 
sa de crecimiento anual de 4.3i en 1961, decrece a -6.5% en 1971, 
pero es mas crttico el descenso en los años siguientes, pues de una 
tasa de crecimiento anual de 1.6% en 1972, llega a un alto nivel 
negativo en 1983 de -20.0%. (Ver los cuadros 1.6 y 2.10). 

Como consecuencia del conjunto de elementos antes mencionados, el 
crecimiento del periodo en su conjunto tiende ha hacerse m&s le!!. 
to, llegando a niveles negativos en 1983 con un crecimiento de -
-0.5%. 

As1 podemos resumir diciendo que esta crisis estructural del sil 
tema capitalista mexicano, se encuentra asociada con las reperc_!! 
clones generadas por la nueva fase de desarrollo del capitalismo -

mexicano (desarrollo intensivo), basado en la industria pesada y 
en la creciente integraciOn a el mercado mundial, en un contexto 
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·•.de atráso ·agr1col a, de insuficiente desarrollo del sector export~ 
. ,dór;-y deuna adecuaciOn incompleta del Estado a las necesidades 
.. ·. - .. - - . -._ y 

de·)a producciOn social, a las necesidades de reproducción de la 
. gran industria; ser~ en este sentido, en el que las contradicci~ 

·· .. nes que son propias a el desarrollo del capitalismo se agudizan . 
. ·Concretamente declina considerablemente la tasa de rentabil !dad, 
·en la medida en que lo que logra crecer la productividad del tr! 

·.bajo, o la eficiencia productiva en general, no se ajusta a el! 
· celerado crecimiento de la inversiOn bruta fija. Y son precis! -

· mente estas tendencias fuertemente agudizadas, quienes provocan -
una virtµal paralizaciOn en la continuidad del ciclo productivo.
ésto, agravado por otros factores coyunturales presentes como la 

·.·recesión mundial. por ejemplo. Es en este sentido en el que dec!_ 
mos que la actual crisis,. no constituye una crisis m~s. sino la -
_culminaciOn de todo un lapso de inestabilidad econOmica. 

5. Es ante esta situaciOn de crisis y la falta de financiamiento externo, 
en la que el Estado se vio presionado por el F.M.I. a implementar un 
programa que tiene como objetivo el garantizar la recuperaciOn de la 
rentabilidad capitalista, programa que se basa fundamentalmente en: -
Topes salariales, restricciOn del gasto social, restricciOn del endeu 
damiento externo, etc. 

o. otro elemento que se desprende del periodo analizado es la consolid~ 
ciOn del sistema financiero, pues éste empieza a ser el sector domina!!_ 
te del capital. Este proceso se da de la siguiente manera: A partir 
de 1974, se dan cambios importantes en el capital financiero, pues en 
este año se acentúa el ·proceso de concentraciOn y centralizaciOn del
capital (ver cuadro 2.4), Pero para 1978-1979, se da una concentracibn 
mas vigorosa, ademas de que este proceso de concentracibn financiera, 
se ve impulsado a partir de 1978 con la pol1tica del Estado que fav~ 
rece la t'onnacil'>n de la banca múltiple, y se da un cambio de la capta
ciOn de la moneda (a través de la diferencia entre las tasas de inte
rés entre fléxico y el extranjero ejm.). Junto a este proceso se van 
manifestando contradicciones en el capital financiero, en la medida -
en que se agudizan las contradicciones del proceso de acumulación de -
caoital, concretamente a partir de 1982, éstas se manifiestan en el -
proceso especulativo que secta en la bolsa de valores, en la fuga de -
capital, en la compra-ventJ d0 mct.,1!es precio:.o~,, etc. que r ier.~n como 
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l /ntroducc/dn.General: 

1) Marx distingue dos grandes fases en el desarrollo de la acumulación de capital. La primera 
fase, se alimenta del crecimiento de la producción mercantil a expensas de la econom(a de autosubsis
tencla, y paralelamente, de la proletarlzaci6n de la fuerza de trabajo. Por lo tanto "el mercado "no es 
una realidad preexistente al proceso de acumulación. Hasta cierto punto al proceso mismo de acumu
lación crea su propio mercado y por otro lado, la constitución de una masa proletarizada que dete 
comprar sus medios de vida a cambio del salario, es el soporte ulterior de la acumulación de capital 
en la Industria. Este proceso encuentra sus l(mltcs en la propia extensión de la producción pre capi
talista( ... ). 

Sin embargo a medida que avanza y llega a sus l(mltes el crecimiento "extensivo" del capita
lismo, la acumulación de capital tiende a basarse de manera preponderante en un crecimiento "intensi
vo" del mercado, esto es en la ampliación de la división del trabajo, en el aumento de la composición 
orgánica y, consecuentemente, en la reducción de los costos de producción del capital variable y el ca
pital constante (proceso que implica en su sentido más general la supeditación real del trabajo al 
capital y la hegemonía del sistema de la gran industria). 

Vela ) oaquin "La crisis económica en México 1948-1980" 

(2) Banco Mundial "Informe sobre el desarrollo mundial 1983" Washlngtong D. C. 1983, 

:'•-,, 
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·. corolario. la expropiaci(>n bancaria en septiembre de este año~. 

. . 

7. · ue todo lo .antes desarrollado, se observa como es Ja clase explotada 
.·. .. . ... , 

del pats, la que lleva sobre sus espaldas el peso de la crisis , lo 
que se puede observar en el deterioro salarial, en la agudizaci6n de 
las contradicciones sociales que se hacen patentes en el 'creciente de~ 
contento social, el cual no es nuevo, y que ahora ·se· ha agravado aún 
mas. 
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O Notos de referen~/a te6(f ca 

(1) Dos santos, theotonlo "Imperialismo y dependencia .. , Ed. Era: México 1978, pp. 153-158. Sub
rayado nuestro. · 

(2) "La crisis como posibilidad existe desde que aspectos que son complementarlos y definidos a 
partir de su unidad Interna, se autonomizan y (su unidad interna se mueve en medio de antltesls 
externas), as( se explican por ejemplo las unidades contradictorias, valor de uso y valor, trabajo 
privado y social, concreto y abstracto, compra-venta, producción-clrculaclón, etc. quedando 
solamente abierta la posibllldad de crisis que dista de ser crisis real en la medida en que ésta solo 
puede Imponerse (a partir del movimiento real de la producción capitalista, de la competencia y 
del crédito, en la medida en que la crisis surge de los aspectos especiales del capital, peculiares a 
él como capital, y no solo contenidos en su existencia como mercancia y dinero). 
Aún as( es cierto que con el análisis del capital en general, aquella posibilidad asentada sobre la 
simple existencia de la mercanc(a y dinero, se desarrolla a través del movimiento del capital en 
general, sobre bases mucho m~ concretas con mayor número de causas potenciales de crisis, 
ya que las posibilidades de crisis se reproducen de manera mecánica, en el capital ya que la circu
lación desarrrollada de las mercancias y el dinero, en rigor solo ocurre sobre la base del capital). 
Ahora bien, bajo las condiciones capitalistas de producción, la tendencia a la baja de la cuota de 
ganancia, tal como se ha presentado, es la causa que permite transformar aquel conjunto de 
posibilidades formadas en realidad, y pueden expresarse como contradicciones solo a través de 
las contradicciones fundamentales entre el Incremento de las fuerzas productivas; -Misión his
tórica de la producción capltalfsta y acicate fundamental de la cuota de ganancia". 
Spagnolo, Alberto. "Notas en tomo al eclectisismo: apuntes para la reconstrucción teórica de 
un argumento de Marx". En Rev. Teor(as y Pol(tica.s Núm 1. Abrll-J unio de 1980, pp. 15-16. 

(3) Marx, Carlos. "El Capital". Tomo 1, Capftulo l. Ed. S. XXI. 

(4) lllich, R., Isaac. "Ensayos sobre la teor(a Marxista del valor", Ed. Cuadernos pasado y presente 
mlmero 53. M6xico 1979, pp. 196. 

(5) Araujo Sousa, Nilson. "Crisis y lucha de clases en Brasil". Tesis de Doctorado de la D.E.S.F.E. 
UNAM. México 1980. pp. 79. 
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(6) 

{7) Blanchl, Marina. Op. Cit. pp. 134-135. 

(8) En el planteamlento neoclásico, la ley de Say tiene vigencia, y esto representa que toda oferta 
crea su propia demanda, hecho que se refleja en los precios de la siguiente manera: A una oferta 
abundante de algún producto o factor, los preelos de éstos tenderan a caer y viceversa, a una de
manda excesiva de algún factor, los precios de éstos tenderan a aumentar, siendo de esta manera 
los mecanismos del mercado, los que en última instancia fijan los precios de los factores. 

(9) Arauja, Nilson. Op. Cit. pp 81. 

(10) Araujo, Nllson. Op. Cit. pp. 90. 

(11) Marx, Carlos. Op. Cit. Tomo 11, Vol. IV, pp. 581, 

(12) Marx, CarlosOp.Clt. Tomo 11, Vol. IV, pp. 120-121. 

(13) Marx,Carlos. Op.Cit. Tomo 11, Vol. IV, pp. 277. 

(14) Marx, Carlos. "Elementos Fundamentales para la crítica de la econom(a 'pol(tlca . 
(GRUNDRISSE) 1857-1858". Ed, S. XXI, México 1975, Tomo 1, pp. 93. 

{15) Marx, Carlos, lbld, Tomo 1, pp, 86. 

(16) Marx, Carlos, Op. Cit. Tomo 1, Vol. l. pp. 164, 

(17) Rudolf, Hilferdlng. "El Capital Financiero" Ed. Revolucionarla Instituto Cubano del Libro, 
Cuba 1971. pp. 269-270. 

(18) Marx, Carlos. Op. Cit. Tomo 111, Vol VII, pp. 434. 

(1~) Marx, Carlos. Op. Cit. Tomo 111, Vol. VII. p. 460, 

(20) Gilbart, Citado por Marx en el capital, Tomo 111, Vol. VII, pp. 460. 
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(27) Marx, Carlos, Op, Clt~ Torno 
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( 2) Oabat, Alejandro Op. Cit. pp. 32. 
,•_; .. ,. 

( 3) Morera y Basave ''Crisis yCapital Financiero en México~'; en :R~~·TeoiÍa··~ ;Pólftlca, Núrrléro. 4. 
Abril-junio de 1981, Méxi.co, pp. 85. ·.• .. ;. :·:··.'•;.'..•• .. :;;. '· •· .. · /. · · 
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Rivera ~·· Miguel Angel y Go~éz S., Pedro. "México Acumu.t~~.!~~·-y.~~!sl~:?~"·'·~.~~~ad~,~.e l()S 
setentas en Rev. Teorfa y Pol(ttca ndmcro 2,pp, 80. · ,; .. · ·.,,. <>::. · ·· 
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( 4) 

( 5) Rivera R., Miguel Angel y Gómez S., Pedro en Rev. Teor(a y Polfti~a ndmero 2 H1'10 pp •. 82f 
. ,, .. ,; 

{ 6) Morera y Basave en Rev. Tcor(a y Política ndmero 4, Op. Cit. pp. 86. 

( 7) Un desarrollo más amplio de esta problemática lo podemos encontrar en el art(culo depélbat, 
Alejanl;lro "e·1oiución de los salarlos de la clase obrera Mexicana en la década de los sesentas". en 
la Revista Problemas del desarrollo del 1.1.E. mlmero 33, México 1978, 

( 8) Alvarez, Alejandro y Sandoval, Elena. "Desarrollo Industrial y clase Obrera en México". En 
Revista Cuadernos Polftlcos número 4, pp. 15. 

( 9) Rivera R., Miguel Angel. "Una Consepclón refonnlsta del capitalismo, El Estado y la Lucha de 
clases (comentario Cr(tlco a México Hoy)". En Revista Teor(a y Pol(tica, Número 1, Abrll
Junio de 1980, p. 117. 

(10) Vela, )oaquln. "La crisis económica en México 1948-1980" lnedlto, pp. 15. 
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2: AUGE y CR/SJS oe,19720 19.76 <'19'77;/\,?:i,; 
•. ·· ..••. ' ·,,. '.' '·''< ,: 1 i. ',:,:·;?.'·:·:'1 ,·.~[;.' 

(1) 

(2) 

Un desarrollo más amplio sobre el co~p~hámie~to de los prec!Os lo tenemos en la parte 1 "La 
recesión de la economía mundlaÍ y I~ perspeetlvas de recuperación" del informe d~I Banco 
Mundial de 1983. 

La participación del Estado en el Proceso de acumulación de capital, se ve fuertemente Impulsa
do desde la segunda posguerra, bajo el Impulso del gasto público, siendo esto un factor Impor
tante en el Proceso de centralización de capital de la industria y las finanzas. 

"En primer lugar, en la Industria el gasto se realiza a través de los pedidos públicos, de carácter 
selectivo y concentrado ( ... ). Asi, el gasto público ha sostenido los principales centros de acu
mulación y centralización de capital desde la segunda guerra Mundial. Esta ha sido la Base Eco
nómica del "complejo militar - industrial". Por los efectos que provoca a través de las relacio
nes de intercambio interlndustriales, El gasto público extiende su influencia más alla de las 
consecuencias directas de los contratos. los capitales mejor situados en la obtención de contra
tos públicos han podido utilizar las corientes de superganancias y las posiciones técnico-econó
micas asi adquiridas para poner en marcha una extrategia de integración y diversificación 
adecuada para acentuar la centralización en su propio beneficio( ... ) por último la importancia 
de la deuda pública federal ha implicado en su gestión a la totalidad del sistema financiero. Ese 
fue el principal factor de la reconstitución del sistema financiero durante el New Deal. y de la 
acumulación monetaria durante la segunda guerra mundial. Posteriormente, se convirtió en un 
medio de acción para los Bancos en sus intervenciones en e( mercado monetario y en sus rela
ciones con la reserva Federal para la obtención de dinero central barato". 

Aglieta Michel "regulación y crisis del capitalismo" ed. Siglo XXI México 1979, pp. 215. 

(3) Rivera R., M. Angel. En Rev. Teor(a y Pol(tlca número 2 op. cit. pp. 90. 

(4) Tomado de Rivera R., M. Angel. En Rev. Teor(a y Polftica número 2, op. cit. pp. 88. 

(5) Hernández P., Luis. "México: la Crisis del Nacional Desarrollismo". En Rev. Teor(a y P~l(tl~a .· 
número S, Julio - Septiembre. 1981. pp. 94-96. 

(6) Rivera R., M. Angel. En Rev. Teoría y Pol(tli:a número 2, op. cit. pp. 102. 
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3. Periodo.de auge y crisis econ6mlca durante 1978 -1983. 
' ' 

( 1) Toledo, AleJandro. "lnfonne acerca del modelo de desarrollo capft,lflsta.dependf~nte e~Méxleo". 
Op.Clt. pp. 15. 

( 2) Basave, Jorge. "El capital flnanclero y exproplacl6n bancaria ... En Rev. Teór(a y PollliCa Nllm. 
9, Ene-Mar. 1983 pp, 118. 

( 3) Rivera, M. Angel. "México: Devaluación y Crlsls". Op. Cit. pp, 75. 

( 4) Morera y Basavc. "Crisis y Capital Financiero en México, en Rev. Teor(a y Poltllca. Ndm. 4, 
Abr-Jun. 1981. pp. 94. · 

( S) Basave, Jorge. "Capital Financiero y Expropiación Bancaria ... Op. Cit. pp. 127-128. 

( 6) Ver para Mayor Referencia: Rivera, M. Angel. "México: Devaluacl6n yOCrlsls". Op. Cit. 

( 7) El lector Interesado lo remltlmos a: Rivera. M. Angel. "México: Devaluacl6n y Crisis. Op. Cit. 

( 8) A el Lector Interesado le suger(mos revisar: Rivera, M. Angel. "México Devaluación y crisis". 
Op.Clt. 

( 9) Ver para mayor referencia: Toledo, Alejandro. "Las Transformaciones del Estado Mexicano". 
En Rev. Teor(a y Pol<tlca Ndm. 10. Abr-Jun. 1983. 

(10) Toledo, Ale)andro. "Las Transformaciones del Estado Mexicano". lbld. pp, 70-71. 

(11} Toledo, AleJandro. ºLas transformaciones del estado Mextcano". lbld, pp. 71-72. 
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2. Marx, Carlos "Elementos Fundamentales para la 
XXI, 3 tomos. 

.:.•, 

3. Marx, Carlos "Teor(a sobre la plusvalía" en especial ·~I 
Cartago. 
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11 capftulo XVII en la edición de 

4. Rosemberg, David. "Comentarios a los Tres Tomos del Capital". Edición de la Facultad de Econo
mía de la UNAM. México S/F. 

S. Araujo Sousa Nilson "La crisis y la lucha de clases en Brasil" Tesis de Doctorado de la DES. De 
Economía de la UNAM. México 1980, En Especial ver el Capítulo 11. 

6. Rubiw,.ISAAC. Ensayos sobre la Teorfa Marxista del Valor". Cuadernos Pasado y Presente No. 53 
México 1979. 

7. ·aianch¡,Marina "Teoría del Valor desde los clasicos a Marx" Ed. Comunicación Serle B No, 46 
España 1971. 

8. Dos Santos, Theotonio "Imperialismo y Dependenciaº Ed. ERA México 1978. 

9. Rodolf. Hilferding. "El Capital Financiero" Ed. Revolucionarla Instituto Cubano del Libro Cuba 
1971. 

10. Spagnolo, Alberto "Notas en torno al Eclectisismo: Apuntes la reconstrucción teórica de un argu
mento de Marx" en la Revista Teor(a y Política Núm. 1 México Abr/jun. de 1980. 

11. Pirangelo, Garegnani y otros. "Debate sobre la tcorfa Marxista del valor" cuadernos pasado y pre· 
sentc Núm. 82 México 1979. 
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