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PROLOG-O 

Le. historia nos muestra que en loe paíeee capitalistas, a 
lo largo de sucesivas fases hist6ricae; se ha observado en 
ellos, una creciente intervenci6n estatal en la economía. Par
lo cual, la intervenci6n del Estado en la economía no ee un te 
ma nuevo. -

Sin embargo, lo nuevo radica, en lae propias peculiarida 
des que asume la intervenci6n estatal en la fase imperialieta
del capitalismo. Ea en la fase imperialista, donde la interveñ 
ci6n estatal en la economía nos muestra que el capitalismo ee
un capitalismo agonizante; puesto, que ahora, e6lo P,Or el Esta 
do se pueden mantener lae oondicionee de reproduoci3n del oapT 
tal. -

En el presente trabajo, no pretendemos hacer una expoaici 
6n tradicional sobre el Estado en la economía; nuestro trabajo 
se encamina por otro rumbo, aquí pretendemos dar inicio a la 
creaoi6n de una economía política de las empresas púhlicas, q~ 
zde no lo logremos pero por esfuerzo no queda, 

Así pues, ya ea hora de desembarazarse de la lectura dog_ 
mática del marxismo; ya ss hora de empezar a pensar por noso _ 
tros miemos, s6lo de esa manera podemos hacer avanzar al mar _ 
xismo. 

Mdxico D.F., junio de 1985 

Bonifaoio Joeafat Cruz Castillo 
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1. IN'l'RODUCCION .,. 

Un tema de gran actualidad, lo es el de las empresas públi 
cae. A diario encontramos noticias que se refieren a tales entI 
dadas estatales; unos las condenan, otros manifiestan que su -
presencia ea necesaria para la economía nacional. _ -

Nosotros respetamos ambos puntos de vista, no resulta con 
veniente crear una polémica poco dtil. Así, nuestra labor s6lo
se enmarcará hacia la creaci6n de un cuerpo teórico que expli -
que la presencia de las entidades públicas, y el papel que han
jugado en la reproducción capitalista. Al ser l~s empresas pÚ -
licas del Estado, nos adentramos a la problemática estatal. -

El Estado se da al dividirse la sociedad en clases socia 
les, El Estado es un.instrumento del cual se sirve la clase en
el poder para imponer su dominio al resto de la poblaci6n. Todo 
Estado es un Estado clasista; todo Estado es fruto de un Estado 
clasista anterior. El Estado capitalista se da como resultado 
de los movimientos nacionales; el objetivo de los movimientos -
nacionales era que la burguesía conquistara el mercado interior 
y que loe territorios con poblaci6n de un s6lo idioma se fusio 
naran, Así pues, la tendencia de todo movimiento nacional fu6 -
hacia la formación del Hstado nacional burgués, -

Si bien es cierto que hubo una época en que s·e form6 el Es 
tado burgués, y con ello se consolidó el moáo de producci6n ca: 
pitalista; también es cierto, que no todos los movimientos na 
cionales se han dado dentro de un mismo peri6do histórico, de -
donde resulta, que la cuesti6n nacional sigue siendo un tema vI 
gente. De tal manera, que nosotros consideramos al imperialismo 
como una cadena, en donde ae suceden movimientos históricos que 
van dando ubicación a otros tantoe países dentro de dicha cado 
na, y de esa manera, van teniendo una peculiar intervenc16n deli 
tro de la cadena imperialista mundial, 

Por otro lado, el tema del Estado ha dado lugar a la crea_ 
ci6n de varias teorías tratándolo de explicar. Para tratar de _ 
entender a tales teorías, ae deber4 ubicar bien el tema que pr~ 
tenden explicar; el cual se refiere a la participaci6n del Bst! 
do dentro del proceso económico, 

Así, se considera que al menos durante toda la fase premo_ 
nopolista del capitalismo, predomin6 la teoría clásica, L& teo_ 
ría clásica como sabemos, tuvo sus principales exponentes en _ 
ADAM SMITH y DAVID RICARDO. Los clásicos P-ropugnaban la liber _ 
tad capitalista, y decían que el Estado s~lo debía intervenir_ 
para ocuparse de ser el guardián de la sociedad, 
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Para loa clásicos, el mundo natural debe regir el destino 
de loa hombrea; y ea que ~a el mundo perfecto, el cual no ee le 
dP.be intentar modificar. Para los clásicos, el mundo c~pitalia 
ta es el mundo pr.rfecto y tiende al equilibrio natural; el cual 
sr. guía por la mano invisible del individualismo utilitarista 
pero socialmente benefactor, El individualismo utilitarista, ~i 
el que despliega el capitalista como conductor del proceso de 
producci6n, el cual busca maximizar su beneficio mediante una -
6ptima aaignaci6n de recursos. Cuando todos loa capitaliecae ee 
desenvuelven de esa manera, maximizan el beneficio de toda la 
sociedad; lo cual ea garantía de ocupaci6n plena. De esta mane
ra, loa desequilibrios en el empleo, son temporales y provocan
deeocupac16n friccional; pero a largo plazo, las libree fuerzas 
del mercado hacen volver a la oferta y a la demanda hacia su po 
aici6n de equilibrio, tanto en el mercado de bienes y servicios 
como en el mercado monetario y en el mercado de trabajo. Así, 
para los clásicos, el mercado ea el mecanismo que autocorrige -
el proceso econ6mico; ea decir, ea el mecanismo autorregulador
del pl'oceeo econ6mico. El sistema de precios de mercado, ea el
mecaniemo de ajuste autom~tico. El desempleo ea un deeequilibrio 
en el mercado de trabajo; el cual puede ser corregido bajando _ 
loe salarios, con salarios más bajos existe una cantidad adicio 
nal de recursos que puede ser utilizada para proporcionar a o -
tro sector de la poblaci6n, el empleo, -

Basándose en Say, los clásicos piensan que el precio de la 
demanda global es igual al valor de la producci6n total, y por_ 
tanto suficiente para comprar toda la oferta; al realizarse a _ 
nual~r.nte todo el producto, el proceso productivo capitalista _ 
garantiza la oportunidad del empleo a todos loe ciudadanos. Si 
guiendo a loe cláeicoa, entonces resulta, que loa niveles de e![ 
pleo y producción resultan ser ajenos a las alteraciones de las 
condiciones en que se da la demanda agregada, Y en tal medida, 
la política fiscal resulta inefectiva para aumentar la produc : 
ci6n y el empleo eociai; lo único que provoca, ea inflaci6n, y_ 
una continua transferencia de recursos privados hacia el gobie,r 
no dentro de un mismo nivel de producto, lo que hace aumentar _ 
el gasto p~blico innecesariamente. Así, lo recomendable es que_ 
el .Estado eiga la po1Ít1.ca. del presupuesto balanceado, en donde 
loe gastos resultan ser iguales a loe ingresos, 

Adam Smith decía que el gobierno debía tener tres deberes_ 
propios, El primero, es el deber de la "defensa" contra la agr!, 
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si6n de loe países extranjeros. El segundo, ea el deber de esta 
blecer una buena adminiatraci6n de la justicia. Y el tercero -
ae trata de sosten~r obras e instituciones públicas inneceaa' -
rias, -

A partir de la teoría clásica, podemos encontrar el~mentoe 
que nos sirvan para explicur la presencia del Estado en la fase 
premonopolista del capitalismo; sin olvidar, que dichos elemen 
toa tienen el carácter de generales (ideas generales), como lo
tuvo la economía clásica en la fase premonopolista del capita -
lismo. -

Aaí, de acuerdo a los clásicos, la única funci6n del Esta 
do en la economía y ante la sociedad, debe ser la de mantener -
el "orden" de la sociedad capitalista; ya que el sistema econo 
mico del libre mercado, se encarga de la óptima aeignaci6n de -
recursos, maximizando la producci6n y proveeyendo de ocupaci6n
a la poblaci6n que lo demande. La mano invisible del individua
lismo utilitarista, es mds eficuz para manejar el proceso econo 
mico; y loa individuos, no tienen otra cosa máe que hacer, que
ajustarse a las fuerzas del mercado, las cuales ae derivan del
individualismo utilitarista. -

Otro elemento sería, la acentuaci6n que se le da al indivi 
dualismo; así, dentro de la competencia capitalista s6lo estaran 
los capitalistas máa capaces y en igualdad de circunstancias, y 
desarrollaran una competencia perfecta. Así, la presencia del 
Estado es para el respeto de la libertad y desarrollo del indi: 
viduo, lo cual ae traduce en desarrollo social. 

Otro elemento sería, que el libre juego de las fuerzas del 
mercado lleva al desarrollo justo de la sociedad; aaí, el ingr.!!, 
ao ee dietribuye'entre capitalistas, terratenientes y asalaria_ 
dos, de acuerdo a las productividades marginales de cada claee_ 
social. Por lo cual, cada clase social tiene el ingreso que le_ 
corresponde, el cual es "justo". Tal hecho, lo debe hacer pree~r 
var el Est~do y debe promover el comercio mundial, para que to_ 
dos los paises maximizen sus ganancias, y con ello se pueda au_ 
mentar el bienestar económico mundial. 

Como conclusi6n final, tendríamos que, el Estado debía pr!. 
sP.rvar el libre desarrollo del individuo; la libertad individu 
al era la libertad capitalista, el individuo debía maximizar sü 
ganancia y con ello proporcionar el pleno empleo. Así, siguien_ 
do a los clásicos; no importa que se intensifique la explota _ 
ci6n del trabajo asalariado, ai para ello ha de lograrse que tE, 
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dos loa individuos tengan un empleo. En suma, el Estado no ac 
tda directamente sobre el proceso productivo; el proceso produc 
tivo lo maneja el capitalista, y el Estado solo actúa para ga -
rantizar el orden social. -

Al concluir el siglo xix, se llega a la fase monopolista 
del capital; la cual ea llamada por Lenin como lMPKRlALISMO. Se 
llama IMPERIALISMO, porque la faae monopolista del capitalismo 
está acompaffada por el imperio del capital que sojuzga a otros
tantoa paíeea pobres, a través de la internacionalizaci6n del -
capital. El hecho que nos marca la llegada del capitalismo mono 
polista, ea que la economía mundial se halla dominada por unoe
cuantoe monopolios que se reparten el mundo; los monopolios tra 
en aparejada una nueva situaci6n en la economía mundial, la que 
consiste en la mayor movilidad del capital que no se circunecri 
be al terreno de cada entidad nacional, ya que rebasa las fron
teraA de las ~iemas. Históricamente, la llPgada del capital mo
nopolista nos muestra el advenimiento de la era del capital fi
nanciero. El capital financiero, es ahora, la nueva .fracci6n do 
minante del capital, y dicho concepto encierra la 11explotacicSn
y el aojuzgamiento de un proletariado mundial". Por otro lado,
con la llegada de la era imperialista, la composici.6n del capC 
tal ha pasado ha conatituirae como precios de monopolio; y con
ello, se ha dado lugar a una intensificacicSn de loa procesos de 
concentración y centralización de capitales, provocando nuevas 
formas de monopolizaci6n en la economía mundial. -

Con la llegada de la fase imperialista del capitalismo, _ 
aún sigue predominando la teoría clásica; pero ya ha surgido una 
nueva teoría revolucionaria, que ha entendido al capitalismo co 
mo un proceso que tiende a desaparecer. lb nueva teoría revolu: 
cionaria, ha sido adoptada por la clase revolucionaria (el pro 
letariado); la nueva teoría revoluciona.ria es la teoría "marxi! 
ta" del capitalismo. 

y así, llegamos a loe anos 30 del siglo xx. Lo común de ta 
les affos; es que, por vez primera, se presenta la gran depresion 
que los principales centros del capitalismo mundial (Estados u_ 
nidos y Gran Breta~a) enfrentaron y proyectaron al reato del 
mundo, donde se incluía el desempleo masivo y la receei6n econo 
mica. En el ámbito internacional, el comercio se contrajo; y eI 
natr6n oro mostr6 sus limitaciones y debilidades. Ante tal si 
tuaci6n, los clásicos no supieron que responder. Para los cldsI 
cos resultaba inexplicable que habiendo capitalistas excesiva_ 
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mr.nte ricos, éstos no tuvieran la menor intenci6n de invertir 
su capital y con ello reanimar la economía. Para la teoría c1ir
sica, s6lo había pasado una cosas "su mundo perfecto lo había -
derrumbado el desarrollo capitalista". -

Como respuesta a la crisis mundial de los años 30, apareoe 
la teoría keynesiana. Para Keynes; no era cierto que con la ple 
na utilizaci6n de recursos, hubiera podido darse el pleno empleo 
en la sociedad. No era cierto que el "mercado" fuera el me can is 
mo autorregulador del proceso econ6mico; no era cierto que la o 
ferta generara su propia demanda, Keynee, lo primero que recono 
ci6 fué que el desarrollo capitalista origina en la economía dos 
problemas fundamentaleas desocupación y concentraci6n de la ri 
queza y del ingreso. -

Para Keynes, no existe el pleno empleo, se tiende al pleno 
empleo. S6lo existen niveles de empleo que dependen de los nive 
lee de ingreso. Para Keynes, los desequilibrios se derivan de -
los desajustes en·tre la demanda y la oferta; y el sistema de -
precios no es un ajuste automdtico de dichos deaajuat~s, Para : 
Keynes, el sistema de precios del libre mercado no es algo ·per 
facto y mucho menos eficiente, Para Keynes, en el mercado de -
traba~o, las negociaciones salariales s6lo detenninan el sala -
rio nominal; loe salarios reales resultan del propio desarrollo 
capitalista. 

Para Keynea, la formaci6n del ahorro no garantiza la inver 
si6n. Para Keynes, la formación del sector monetario está entr.!!_ 
lazado al aparato productivo mismo; y no ee le puede tomar por_ 
separado, 

Así pues, Keynee puso de manifiesto que el capitalismo del 
libre mercado no garantiza el pleno empleo, Si bien la teor:!a _ 
cldaica había funcionado en la fase premonopolista del capita 
liamo; ello se debía, a que dentro de la economía, el dominio -
de loa monopolios no era representativo y persistía la libre : 
competencia. Si persistía la libre competencia, ello implicaba_ 
que existía una ~ayor presencia e intensidad de la competencia_ 
entre un mayor numero de capitalistas, la cual no podía ser con_ 
trolada por unos cuantos monopolistas como en el caeo de la CO!!!. 
petencia monopolista. 

Keynee dice que pueden aparecer desequilibrios por deeajue 
tea en cualesquiera de loa siguientes mercadosr a) el de bienes 
y servicios, donde el ahorro no ~obierna a la invereidn, ni la_ 
oferta crea su propia demanda; b) en el mercado monetario, don_ 
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de un aumento de la oferta monetaria no puede reducir la tasa 
de interés si hay la trampa de liquidez, ea decir, cuando preva 
lece una tasa de interés tan baja que la gente prefiere comprar 
cualquier tipo de activos, ya que le ea indiferente; c) en el 
mercado de trabajo, donde los trubajadoree no aceptan reduccio
nes en aue salarios nominales. -

Keynes :tce que la crisie general de los uftoe 30, se dtlbe 
A la falta de inversión; y la falta de inversión, se debe a la
incertidumbre e ignorancia del futuro; así, el capitalista debe 
invertir donde le resulte más productivo, por ello, el Estado 
debe disminuir el desempleo involuntario, para que el capitalie 
ta pueda invertir en la economía porque habrá encontrado mejo -
rea condiciones para la valorización de su capital, La interveñ 
ci6n del Estado en la economía, debe estar basada en la adminia 
tración de la demanda efectiva, a través de cualesquiera de es
tas dos víass la fiscal y la monetaria, -

De acuerdo con Keynee, a truv~s de la política fiscal el 
Estado puede reducir los impuestos al ingreso personal estimu -
lando el consumo, el cual es un componente de la demanda efectI 
va, O bién·; puede aumentar su "gasto público" para estimular e! 
consumo, . 

En épocas de crisis, el Estado puede aumentar la demanda 
efectiva y reactivar la economía, simplemente con contratar trii' 
bajadorea desocupados y pagarles un salario aunque sea por ta : 
par "pozos ó b1:1.ches"; tal hecho, tendría un efecto multiplica _ 
dor del ingreso reactivundo el proceso productivo, Con lo cual, 
se dis~inuye el "desempleo involuntario" y saca el Estado a la_ 
eoonom1a del ciclo depresivo en el cual se hallaba, 

Bn condiciones normales, la política monetaria puede aumen 
tar la demanda efectiva, la ocupación y la producci6n, de la eI 
guiente manera, Si el gobierno aumenta el circulante, se reduce 
la tasa de interás y se estimula la inversi6n del sector priva_ 
do, El límite rte esta acción es la "trampa de liquidez". 

Para Keynes, el impacto de la política monetaria no sólo _ 
ee refleja en loe precios; sino tambi~n en loe niveles de pro 
ducci6n y empleo. Por lo que, para Keynee, bajo condiciones nor 
malee y con la presencia de la deeocupac~6n, una política mone: 
~aria expansionista tendrá un efecto positivo en la economía, 
ya que hará aumentar la producción y el empleo, aunque para el!o 
halla que pagar el costo de la inflaci6n. No se de~e olvidar. _ 
que, el impacto de la política monetaria expansion1sta; no s1em_ 
pre iba hacer aumentar la producción y el empleo, he aquí una _ 
de lee limitantee de la teor!a keynesiana. 
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Así, con el surgimiento de la teoría keynesiana ee puede 
salir de la depreaión de los affoa 30 del presente siglo; y de 
ahora en adelante, se reconoce lú presencia necesaria del Esta
do en la economía para hacer crecer la demanda efectiva, la pro 
ducción y mejores niveles de empleo. En suma, el Estado keyne -
siano oe puede resumir en dos puntos s ESTADO ADMINISTRADOR DE -
IA DEMANDA (pura reactivar la demanda efectiva, procurar mejo -
res nivelea·d6 empleo y reactivar la economía); y por dltimo, -
ESTADO BENEFACTOR (para redistribuir el ingreso). -

Y aparecen en escena los neokeynesianos. Los neokeynesia 
nos creían que una política econ6rnica activa por parte del Esta 
do, mediante un eficiente y eficaz manejo de una combinación eñ 
tre las políticas monetaria y fiscal, sería el mejor medio para 
ev.1 tar las depresiones económicas, así como las altas tasas de 
desempleo. El Estado debía orientar su aocidn hacia el crecimien 
to económico ~ el bienestar de la población, a pesar de que in
curriera en d~ficits fiscales o en procesos inflacionarios. -

Desde la posguerra, los países capitalietas tuvieron altas 
tasas de crecimiento; el cual fué posible, gracias a la expansión 
del crecimiento de los monopolios. Tal hecho se deriva de la 
fuerza con que operó el capital financiero internacional; lo -
cual condujo a una mayor intensificación de loe procesos de co!l 
centración y centralización de capitales, y del proceso de acu_ 
mulación capitalista a nivel mundial. 

El crecimiento de los países capitalistas, no hubiera sido 
posible sin una mayor intervención del Estado en la economía; 
por lo que, así como crecieron grandemente los monopolios, tam: 
bién lo hizo el crecimiento de loa monopolios del Estado. La _ 
formación de grandes conglomerados estatales, permiti6 al Esta_ 
dd operar en la regulación y programación del proceso producti_ 
vo, a través de la política económica¡ tal hecho, permiti6 a _ 
los capitalistas asegur&rles la reproducoi6n de sus altas tasas 
de ganancia. En suma, desde la posguerra hasta finales de los _ 
años 60; tal·perece que la intervención del Estado en el proce_ 
so económico, se convirtió en la condici6n para la existencia y 
funcionamiento de los monopolios. 

La regulación y programaci6n del proceso productivo a car_ 
go del Estado, no implica afirmar que el Estado le dard una de 
terminada orientación al proceso productivo capitalista; los oa 
pitalistas, se encargan de la orientaci6n que debe seguir el 
proceso productivo capitalista, el Estado s6lo actúa como un 
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factor para asegurar la reproducción cupitalieta con lo cual, 
no soluciona lae crieie capitalistas s6lo retard~ el efecto de
las mismas. 

Para loa affoa 70, ee presenta el hecho de la "receei6n con 
inflaci6n galopante", el cual invade a las potencias imperialie 
tae y provoca loe mde graves efectos sobre el reato de loe par
ees pobres, Tal eituaci6n, no se la pueden explicar loa keY.ne -
sianoe, Si bien, antes se podía hacer crecer el producto alSn a
coata de la inflación; ahora, las altas tasas de inflaci6n no -
pueden por mucho garantizar el crecimiento del producto. A par
tir de loa affos 70, aparecen nuevos elementos que nos permiten
afirmar la presencia de graves problemus para que el Estado pue 
da eer el encargado de regular y programar el proceso producti
vo capitalista. -

Ante la falta de una teoría que explique los cambios capi 
talistas, en las mentes de loa burgueses¡ éstos han optado por
la salida más fácil, el retorno al monetariemo. El monetariemo
encuentra ahora, su principal representante en PRIEDMJ.N; y la -
aolicaci6n del mismo, se encuentra en REAGAN y la SRA. TATCHER7 
El monetarismo pugna por una menor participaci6n estatal en la 
economía, lo que conlleva a una reprivatización de la misma; el 
monetarismo ~ugna por una eliminación de las conquistas socia 
lee, que hab!a logrado el proletariado y que había expresado -
dentro del Estatio keynesiano. -

Mientras que para Keynes, el principal problema del capita 
liemo ee el desempleo y la concentraci6n del ingreso, lo cual -
provoca pobreza y frenos a la continuación del proceso de pro_: 
ducci6n capitalista; de ah! que ae haga necesaria la interven 
ci6n del Estado en la economía. Para loe monetarietas, el prin
cipal problema son loe pr~cios (subida de precios); la subida : 
de precios se deriva, segun ellos, de un excesivo circulante, _ 
de ahí que se hagan necesarios loe frenos a la producci6n cap!_ 
taliste, y que el Estado se limite a cuidar el orden aocial. 

En suma, en la actualidad existe una crisis tedrica al se_ 
no de la clase capita1ista; puesto que el keynesianismo, ya ha_ 
sido superado por la realidad, Si bien antes, se podía hacer _ 
crecer a la economía pese a las altas tasas de inflac16n; ahora 
ya no se puede crecer, y las tasas de inflaci6n se han deebord! 
do en su crecimiento. 

Debemos entender que el capitalismo ea un proceso de crea_ 
ci6n-deetrucci6n; lo que implica, que el capitalismo no se crea 
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de una vez para todas, sino que es como todo P.roceso hist6rico 
el cual tiene su origen, desarrollo y extinci3n, dando por fru' 
to un proceso superior capitalista. El conocimiento de las le -
yes generales del capitalismo nos puede llevar a su comprensi6ñ 
pero no a su explicaci6n definitiva. 

La explicaci6n del capitalismo, tiene que ver con su proce 
so hist6rico; con las peculiaridades como cada entidad nacionaI 
se integra al capitalismo mundial hasta formar una cadena. Una 
cadena en donde no todo es parejo, sino que persisten contradic 
cianea entre una entidad y otra, 6 al interior de las mismas; -
tal hecho conduce, a la inteneificaci6n de las crisis capitalii 
tas, que en la actualidad se enmarcan dentro de la crisis gene
ral del capitalismo. De acuerdo a lo anterior, si el Estado es
un proceso hist6rico; eso significa que el Estado capitalista -
tendrá un desarrollo, el que conducirá a su extinci6n. Si a par 
tir de los años 30, del presente siglo, se hizo imprescindible
la presencia del Estado en la economía para garantizar las con
diciones de reproducci6n del capital; ello quiere decir, que la 
clase capitalista deleg6 en el Estado tal responsabilidad. Lo 
cual no implica, la aparición de una nueva fase del capitalismo 
llamada "capitalismo monopolista de Estado ( CME)"; puesto que 
el Estado se adecu6 a la fase imP.erialista del capitalismo, y -
en tal sentido se puede hablar s3lo del CME, pero como un proci 
so de desarrollo superior del Estado capitalista. As!, loe que: 
consideran al CME como una nueva fase del capitalismo; es que 
no han comprendido, o no quieren entender, que el Estado es un: 
agente externo al desarrollo del capital, y que el propio desa_ 
rrollo del aparato estatal es condicionado por el desarrollo _ 
del capital. . 

Antes de entrar en el análieie eobre el Estado latinoameri 
cano, quisiéramos retomar una tesis sobre •l desarrollo capita: 
lista en América latina, la cual pertenece a Agustín Cueva 1/. 
Dicha tesis nos dice que, el origen del desarrollo capitalista_ 
en Am~rica Le.tina, se da a: partir de dos 6rdenes de hechos his_ 
t6ricos que resultan del proceso de emancipaci6ns por un lado,_ 
la presencia de una matriz estructural caracterizada por un muy 
marcado desarrollo desigual; y por la compleja presencia de mo_ 
dos de producci6n pre ca pi talistlis que impusieron y siguen impo_ 
niendo un carácter específico al decurso del capitalismo latin,2 
americano. Por otro lado, loe violentos y continuoa reajuetee _ 
que ha tenido y sigue teniendo esta matriz en función de su in_ 
cereión subalterna al imperialismo mundial, hecho que fuerza y_ 
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deforma la lógica interna del desarrollo de nuestras sociedades. 
Así pues, el hecho de que América .IAtina eea subdesarrollada se 
debe a la propia desigualdad interna de la cual se apropi6 el 
capitalismo, y sobre la cual ee form6 el Botado latinoamericano; 
de donde, el propio desarrollo an~rquico del capitaliemo provo 
c6 que la desigualdad latinoamericuna, cayera en una eituaci6n
de hipertrofia, y de ahí, resulta el eubdeearrollo latinoameri
cano. -

La primera guerra mundial del presente siglo, removi6 toda 
la estructura de la cadena imperialista, y dió lugar a la forma 
ci6n del primer país socialista, la URSS, lA revolución socia -
lista de octubre de 1917 en la URSS, marcó el inicio hist6rico
de la crisis general del capitalismo. Cuando se habla de la crI 
sis general del capitalismo, no ea en referencia Wiicamente a -
las crisis econ6micae, la crisis general capitalista ea mucho -
más. Mientras que las crisis económicas capitalistas, se dan -
a causa de perturbaciones en el ciclo del capital, derivadas -
de la expansión capitalista; la crisis general capitalista ea -
un fenómeno crónico, y se manifiesta en todas las esferas y loe 
dmbitos de la sociedad, La crisis general del capitalismo ea un 
fenómeno crónico que se presenta, tanto a nivel económico, pol{ 
tico y social; a nivel económico, al haber constantemente una -
sobreproducción de capital; a nivel político, tratdndoee de una 
crisis de dominación de lu burguesía sobre el resto de la pobla 
ci6n; a nivel político, tambi~n es en referencia a las posicio
nes que van ganando loe sectores progresistas de la sociedad; y 
a nivel social, se trata de una crisis de la sociedad burguesa, 
en donde las condiciones de vida del proletariado se van degra_ 
dando muy aceleradamente. 

Dentro del marco de la crisis general del capitalismo, se 
ubica nuestra exposición; ahora conviene recordar algunos elem!n 
toe importantes, Para empezar, que la CEPAL jug6 un papel muy _ 
importante dentro de la induetrializaci6n latinoamericana a prin 
cipioe de loe aftos 40. La industrialización, o proceso de eusti 
tuci6n de importaciones tenía como fin llevar a la creación de_ 
un sector industrial fortalecido, y que no tuviera dificultades 
en lo futuro, para que posteriormente impulsara el desarrollo _ 
de loe otros sectores productivos, Y para ello ee requería de _ 
la participaci6n del Estado. Se pens~ba de acuerdo a la ideolo_ 
gÍu CEPALINA, en un Estado "pl~nificador Y. promotor del deearr~ 
llo"; el cual ee debía abocar a la creaci3n de obras de infrae~ 
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tructura. Se justificaba el endeudamiento del Estado para impul 
aar el desarrollo econ6mico, pues loa frutos prontamente loe ri 
coserían todos loe latinoamericanos. Ae!, desde 1940, muchos -
países de Am~rica Latina deciden ingresar al proceso de indus • 
triilizaci6n; una vez, que ya se ha consolidado el Estado nacio 
nal latinoamericano. -

Al menos hasta 1970, los principales países latinoamerica 
nos tuvieron un crecimiento sostenido de sus economías, el cua! 
fué a un ritmo alto. Sin embargo, al ingresar a loe aftoe 70, 
persisten un conjunto de problemas que amenazan la reproducci6ii 
del capitalismo latinoamericano; dichos problemas giran en tor 
no a dos temáticas principales' la excesiva concentraci6n del -
ingreso, y la presencia de vastos sectores de la poblaci6n sumi 
dos en la m~s cruenta miseria. ¿Qui~n tenía que hacer frente a
eatos problemas?, pues el Estado latinoamertcano. -

Para el caso de México, al empezar los affoa 70, loe proble 
mas que persisten son los siguientes s a) restricción de la inver 
eión del sector privado; b) crisis agrícola, se ha dado fin a -
la autosuficiencia alimentaria, el sector agrícola se encuentra 
muy atrasado, se tienen que importar mayores cantidades de ali 
mantos, y en consecuencia se deterioran las condiciones de vida 
del pueblo mexicano; c) crisis del sector induetrialt decae el_ 
crecimiento de las principales ramas induetrialee¡ dJ decaen 
los principales productos de exportación mexicanos, tal es el -
caso del algodón¡ y e) el Estado no puede intervenir, ya que e! 
~atado y la burguea!a ee encargaban de la inetrumentaci6n de la 
política econ6rnica, 

Por otro lado, no debemos de pasar por alto, el hecho de 
que hacia loe affos 70, la economía nacional se encuentra fuerte 
mente monopolizada, la monopolización de la economía mexicana -
ea consecuencia del estilo de desarrollo adoptado de 1940 a -
1970; la monopolización de la economíá mexicana la muestran tris 
elementoe1 a) el ritmo de penetraci6n del capital extranjero 
(vía inversi6n extranjera directa "IED") en lbs ramas más dinií" 
micas de la economía, que provoca prontamente la monopolizaci6ñ 
de las mismas, y provoca a su vez, una mayor desigualdad entre_ 
loe establecimientos industriales, en relación a loe niveles de 
productividad; b) altos ritmos de concentraci6n en la industria 
de la transformación, hecho que p~ovoca altas tasas de crecimi!,n 
to de dicha industria y fuerza el crecimiento del sector indue_ 
trial en la economía nacional, y del PIB en general; c) otro 
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elemento es el desarrollo del sistema financiero, la banca ya 
se ha transformado para los a~os 50, en una banca monopolizada; 
además se ha consolidado un mercado de valores en el cual, el 
EAtado es el componente principal. -

La monopolización de la economía mexicana produce loe si 
guientes efectos sobre el aparato productivo: a} el crecimiento 
de la economía, implica fundamentalmente el crecimiento del seo 
tor industrial. El crecimiento del sector industrial está deter 
minado por dos fuctoress existe wia altísima separac16n entre -
loe niveles de productividad, de loe diferentes establecimien -
toe industriales, lo cual hace que persista un sector industrial 
con graves contradiociones; b) los bajos precios de loe insumos 
del Estado, que proporciona al sector industrial, m~• que benefi 
ciar a la mayoría de loe establecimientos ind~striales, s6lo be
neficien a los más poderosos, Los establecimientos beneficiados 
son aquellos que tienen un alto grado de monopolizaci6n; c) el 
aparato productivo latinoamericano está muy internaciontilizado7 
no en el sentido de que las partes del mismo se ubiquen en dife 
rentes lugares del mundo, sino en el sentido de que nuestra eco 
nomía se halla sujete e una divisi6n internacional del trabajo";" 
lo cual nos somete a determinadoo esquemas de producci6n. 

Ve~moe ahora, algunas reflexiones sobre le participación 
del Estado en la economía. Al menos desde 1940, la inversión pu 
blica que hace el Estado mexicano; representa el 30~•.de la in -
versión que se hace cada afto. Por otro lado, debe destacarse eI 
papel que desde un principio .iuegan las empresas públicas dentro 
de la economía mexicana¡ así, C!Írdenas crea la COMISION FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD (CFE), nacionaliza PEMEI., toma bajo control es_ 
tatal a PERRONALBS, toma bajo centro estatal a importantes inS!!, 
nios azucareros. En suma, las ~ctividades que toma el gobierno_ 
bajo su cont~ol, desde un principio, son actividades que fueron 
consideradas necesarias para el desarrollo econ6mico¡ y en las 
cuales hubo de invertir el Estado, pues la iniciativa privada : 
no podía hacerlo. Concluyendo, el Estado se dedic6 a apoyar al_ 
sector industrial 1- con ello fu~ descuidando otras prioridades, 
como el sector agrícola, y les obras de beneficio social. 

El apoyo de la 1nversi6n pltblica al sector industrial, no 
modi!ic6 las características del sector agrícola, y ~ate Último 
se vi6 sometido a una constante transferencia de recursos hacia 
el sector industrial. El sector industrial nuncu pudo ser lo _ 
que se esperaba de ~l durante esos 30 aBoe (1940-1970)¡ por ej.!!_m 
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plo, nunca provey6 de lae divieaa necesarias a la economía. Por 
otro lado, tampoco pudo el sector industrial proveer al pueblo 
de "bienes-salario" que demanda; los productos industriales que 
se producían en el país, estaban destinados a los sectores me 
dios y a loa sectores altos. Por lo cual, el sector induatrial
propici6 la concentraci6n del ingreso. -

Al menos hasta 1960, las tres cuurtaa partee de los progra 
mas de inverai6n del sector p~blico mexicano, eran cubiertos -
con recursos propios, y el reato con deuda interna. Pero al me
nos, a partir de 1960, decae la capacidad del sector público me 
xicano para financiar sus propios programas de inversi6n, y ae
encuentra la salida en la deuda externa y en la IED. Para loa -
a~os 70, el Estado ya ha perdido su capacidad para financiar -
eus prop;ramae de inverei6n; y entonces, el Estado propicia la : 
deuda externa y los d~ficits fiscales, ante el temor de tocar 
a loa grandes capitalistas que controlan el pa!e, tal hecho es
capa a laa potencialidades físicas y financieras del proceso de 
acumulaci6n de capital en M~xico, se acelera la crisis oapita _ 
lista, y esta estalla en 1962, 

En este trabajo, noe abocamos al estudio de la empresa ee 
ta tal r "CFE" ( COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD); y tratamos de: 
hacer algunas reflexiones sobre la importancia de esta empresa, 
dentro del proceso de acurnulaci6n de capital, durante loa afios_ 
70. 
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1.1 la ley del valor y el proceso de acumulaci6n de capital, 

Sin lugar a dudas, este tema ea de loe mde importantes den 
tro de la escuela "marxista", dada la gran variedad de poltÍmi -
cae que provoca, El inter6e del tema, reside principalmente en
la pretenei6n de muchos marxistas por traducir las categorías -
del crecimiento de la producci6n, a las categorías marxistas -
que explican ilustrativamente el proceso de producci6n capita -
lista; olvidando con ello, que se trata de dos situaciones teó"" 
ricas totalmente diferentes. -

Por nuestra parte, s6lo noa interesa exponer la teor!a del 
valor para explicar un proceso llamado capitalista, cuyo elemen 
to central ea la acumulaci6n capitalista. Nosotros creemos que
la ley que explica el de~arrollo de la sociedad moderna, es la
ley del valor; en la medida en que explica la producci6n y re 
produccidn del capital. -

Marx inicia su expoeicidn sobre el capitalismo, diciendo 
que la riqueza de cualquier sociedad eetJ compuesta. de valoree
de ueo de la más diversa variedad, Loa valoree de uso son obje
tos exteriores que satisfacen necesidades humanas, El descubri
miento de lae cualidades y diversas formas de usar las coeae, ee 
un hecho histdrico. . 

Loe productos del proceso laboral capitalista, son hechos 
para el cambio; lo que hace de elloe mercancías. Por lo que, la 
forma fur1damental de la riqueza ca pi talieta ea la mercancía. Así 
las mercancías eon en primera instancia, valoree de uso; y al 
tomar en cuenta la relacidn con otras mercancías, tal pareciera 
que las mercancías son valoree de cambio. 

Si una mercancía se sirve de otra para expresar su valor, 
entonces, el valor de cambio de una mercancía A eer' la propor: 
ci6n cuantitativa en que se cambia por B; tal hecho varía de a_ 
cuerdo al tiempo y lugar, por lo que, el valor de cambio no es_ 
algo inmanente a la mercanc~a, ea algo exterior a ella, y para_ 
eu existencia se necesita m1nimamente la relacidn entre dos mer 
cancías que se van a intercambiar. De donde resulta, que el va: 
lor de cambio no es más que la forma en c6mo ee expresa el va _ 
lor en la realida1 capitalista. IA.tego entonces, una mercancía _ 
es sdlo valor de uso y valor. 

Si P.l productor de mercancías A, produce para el cambio, _ 
ee' entendible que no va a cambiar eu mercancía por otra del mi! 
mo tipo. Por lo tanto, las mercancías que concurren al mercado_ 
y establecen la relaci6n de cambio entre ellas, eon cualitativa 
mente diferentes; lo cual nos dice que se trata de trabajos con 
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cretas diferentes. Pero entonces surge la ~regunta1 si en el in 
tercambio de mercancías se cambian mercanc1as cualitativamente
diferentee, entonces, ¿sobre qud base se cambian?. Si hacemos -
abstracci6n de los trabajos concretos de dos mercancías A y B -
y en consecuencia de las cualidades de las mismas, lo que nos'
quodar~ es una gelatina de trabajo humano abstracto; y en tal -
sentido, ambas mercancías ya no serdn diferentes, puesto que se 
cambiard una determinada cantidad de trabajo humano abstracto 
por otra cantidad igual del mismo, Así, en cuanto crietalizacio 
nea del trabajo humano abstracto, las mercancías son valoree. -

Así, el valor no es otra cosa más que la cristalizaci6n del 
trabajo humano en un determinado producto. Se deduce que las 
mercancías se cambian por su valor, y entonces surge la pregun
tas ¿c6mo medir la magnitud del valor de una mercancía?, dioha
medici6n se debe hacer en funci6n de la cantidad de sustancia -
generadora de valor, la cual ea el trabajo humano abstracto; y
tal medici6n, s6lo se puede hacer en funci6n del tiempo que coa 
t6 la producci6n de una mercancía, Por lo que, el tiempo de trfi 
bajo socialmente necesario (TTSN) en la producci6n de una mercan 
cía, es lo que determina su valor, -

El TTSN, es el requerido para la producci6n de un valor de 
uso cualquiera, en las condiciones normales de producci6n y con 
el grado mPdio de destreza e intensidad de trabajo. Así, mercan 
cías con igual magnitud de valor son mercancías con igual canti 
dad de TTSN. Por lo que, mientras no varíe el TTSN para la pro
ducción, tampoco puede variar el valor de dicha mercancía, -

Pero el hecho es que, la magnitud del valor de una mercan 
cía puede variar también en funci6n del desarrollo de la fuerza 
productiva del trabajo. La fuerza productiva del trabajo está 
determinada principalmente pors el nivel medio de destreza del
obrero, el estadio de desarrollo de la ciencia y eue aplicac10: 
nes tecnológicas, la coordinaci6n del proceso de producci6n, _ 
las condiciones naturales, etc, Así, en raz6n directa, el valor 
de una mercancía varía en relaci6n a la variaci6n del TTSN; y _ 
en raz6n inversa, al desarrollo de la fuerza productiva del tr! 
bajo. 

El hecho de que para Marx, el trabajo contenido en una mer 
cancía tenga un cardcter bif«c~ticos como trabajo concreto y _ 
trabajo abstracto, provocó que la economía política se erigiera 
como ciencia, Ya que se dilucid6 más explícitamente el origen 
del valor, y del plusvalor, y en consecuencia de la explotacióñ 
del trabajo asalariado. 
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Hemos visto que el valor de cambio, ea la forma en c6mo el 
valor se expresa en la realidad. Pues bien, la forma valor ha 
tenido un deaar.·:ollo histórico; y cuando se llega a la fo~a-dT 
nero, ea decir, cuando el uinero se convierte en el equivalente 
general por el oual se cumbian las mercanc{aa, es cuando apare 
ce el antP.cedente de lu forma valor como capital. Antes de empe 
zar con el capital ó la Última forma valor que se presenta en -
la realidad, cabe aeftalar algunae cuestiones, Por un lado, la ai 
vi~ión aocjal del trabajo constituye una condici6n para que se -
dé la producci6n de mercancías; pero la producción de mercancíBs 
no constituye una condición para que se dé la división del tra_ 
bajo, Y por otro lado, en cuanto creador de valoree de uso, el 
trabajo concreto-útil ee la condici6n de la existencia humana.-

El punto de partida del proceso de acumulación capitalista 
lo es el proceso de acumulación originaria. Todo proceso ea fru 
to de un proceso anterior; por lo cual, el proceso de acumula -
ci6n originaria ea un proceso inferior, y el proceso de acumula 
ci6n capitalista ea un proceso superior. Por lo tanto, el proce 
eo de acumulaci6n originaria ee el creador de las condiciones -
para que se dd el proceso de acumulación capitalista. -

Si no hubiera h!ibido acumulación origir,aria del capital, 
no hubiera podido darse las condiciones de la acumulaci3n capi: 
talista. IJ:l acumulación originaria condujo a la acumulaci6n de 
valor en un determinado polo de la sociedad¡ dicho valor se pr~ 
aenta susceptible de convertirse en capital, y ea que en el o_ 
tro polo de la sociedad existe fuerza de trabajo libre que pue_ 
de valorizar dichu suma de valor. Así, a6lo mediante la expro _ 
piación de las condiciones de trabajo del productor directo P.Or 
un sector de la poblaci6n, ea como se fu~ dando la acumulaci~n_ 
de valor en un determinado polo de la sociedad¡ de donde, la a_ 
cumulación origin&ria resulta ser el proceso de eecisi6n entre_ 
el ~reductor dir~cto y sus condiciones de trabajo (medios de 
producción). El fundamento de la acumulaci6n originaria fu~ en_ 
un principio la expropiacidn de la tierra al productor directo, 
lo cual provocó el arrojo de gran cantidad de mano de obra al _ 
mercado de trabajo. El proceso de acumulacidn originaria, ful _ 
pues, un proceso violento, ee tuvo que expropiar a grandes masas 
de. la poblaci6n, y la expropiación la hicieron unos cuantos, _ 
por ello fu~ un proceso violento para la poblac16n, pues ee hi_ 
zo por la fuerza. 

Es por el proceso de acumulaci6n originaria como ae da el_ 
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aniquilamiento de la propiedad feudal, para paaar a una forma 
de propiedad superior llamada "capitaliata 11 , La propiedad "capI 
taliata" tiene BU fundamento en la élpropiaci6n por parte del ca 
pitaliata, de laa condiciones de trabajo del productor directo7 
El aniquil&maento del feudalismo ae da porque al interior de ea 
te régimen, ae desarrollaron fuerzas internas revolucionarias -
que vinieron a transformar esas relaciones de producci6n feuda
les, -

Las fuerzas revolucionarias deaarrolladaa al interior del 
feudalismo, se dieron en funci6n del desarrollo de las fuerzae
producti vas y como resultado de la lucha de clases al interior
del feudalismo. Lo cual significaba que las fuerzas productivas 
que venían desarrollándose sobre la base de las relaciones de 
producci6n feudales pronto encontraron un serio obst~culo, y hÜ 
bieron de modificarse por' las relaciones de producci6n capita -
listas, con lo cual se di6 lur,ar a un proceso social superior.
El proceso superior estuvo acompaffado de varios movimientos na
cionales en otros tantos países. -

Si bien es cierto que la propiedad feudal se basaba en la_ 
consuatanciaci6n entre el productor directo y sus medios de pro 
ducci6n, también ea cierto que ello hacía un desarrollo muy leñ 
to de las fuerzas productivas; ya que el proceso laboral se ha: 
cía de manera aislada, lo cual representaba un obst~culo para 
el desarrollo de las tuerzas productivas, por lo cual, debían -
de modificarse laa relaciones de producción feudales. Así, el -
desarrollo de laa fuerzaa productivas dependía fundamentalmente 
de la habilidad y destreza que iba tomando el productor indivi 
dual; mientras que al entrar en acci6n las relaciones de produ~ 
ción capitalistas, el proceso laboral se fu~ h~ciendo de manera 
mds cooperativa, lo cual impula6 el rdpido crecimiento y desarr2 
llo de las fuerzas productivas. Ahora, bajo el capitalismo, pa_ 
ra la producci6n de un producto intervienen diversos individuos 
de la sociedad; lo cual constituye un rasgo del proceso laboral 
capitalista. 

En conoecuencia, para que el proceso laboral fuera adqui _ 
riendo la forma cooperativa debi6 aniquilarse el feudalismo; y_ 
la acumulación originaria fu~ el golpe efectivo para la destru~ 
ción del feudalismo. Por ello, la acumulaci6n originaria ea el 
punto de partida de la acumulación capitalista y nunca un reau! 
tado de la misma. De donde, es por el proceso de acumulaci6n orj,_ 
ginaria como se crean las condiciones para que se d6 el capita_ 
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liemo, dichae condiciones eons por un lado, la presencia de los 
propietarios del dinero, de loa medios de producci6n y de loe 
medios de BUbBiatencia, los cuales para valorizar la BUJlla de va 
lor de la cual se han apropiado -v!a acumulaci6n originaria- -
han de comprar en el mercado la fuerza de trabajo; y por otro -
lado, ee encuentran los trabajadores librea -por obra y gracia
de la acumulación originaria-, los cuales han de vender su fuer 
za de trabajo para poder subsistir. -

El intercambio entre el capitalista y el obrero aparece, 
como un intercambio de valores, como un intercambio entre dos -
mercancías, una de las cuales tiene la peculiaridad de poder vi 
lorizar el valor del cual ~e ha apropiado el capitalista. Para
que se d~ la producci6n capitalista, ee necesario que el capiti 
lista y el proletario entren en contacto entre e!, y lo hacen -
al ir a venner sus mercancías, tal intercambio es un intercam -
bio de valorees capitalistas, dueBos de las condiciones de tra
bajo del productor directo, y proletarios dueHoe únicamente de
su fuerza de trabajo. Al entrar en contacto capitalistas y pro
letarios, se producen las relaciones cu pi tali.e tas de produccidñ, 
las cuales se dan independientem,ente de la voluntad de loe hom 
bree. Por lo tanto, la relación entre loe capitalistas y prole
tarios eatd regida por la ley del valor. Concluyendo, el estatü 
to te6rico que Marx da a la ley del valor bujo el capitaliemo,
es para explicar loP movimientos en las relaciones de produccion 
capitalistas, y en ·consecuencia, para explicar la lucha de cla_ 
sea bajo el capitalismo. 

El capital es un valor que debe valorizarse, para que di 
cho valor cumpla la función de capital; lo cual sucede, median: 
te la producción del pluevalor. Definir al capital, como un va_ 
lor que se valoriza aeimiemo, tal hecho representa una aproxim! 
ci6n al problema, Y- ello por lee siguientes razoneer Uno, por_ 
que dicha definici~n de ca~ital parece no tomar en cuenta las _ 
condiciones de la producci~n capitalista; Dos, porque dicha de 
finición parece no tom~r en cuenta que la lucha de claeee es eI 
motor de la historia; Trae, porque dicha definición no permite_ 
conocer el interior del capital, y en tal medida no permite co_ 
nocer sus tendencias contradictorias. Por lo cual, para definir 
al capital se deberán tomar en cuenta adem~e, las condiciones_ 
sociales d~ la ~roducci6n capitalista. 

As! pues, si bien es cierto que el capital es un vulor que 
se valoriza asimismo; tambi~n es cierto, que esto sucede sobre_ 
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la baee de la sociedad capitalista, Lo cual quiere decir, sobre 
lu base en que la fuerza de trabajo aparece como meroanc!a mer 
cancía cuya peculiaridad consiste en valorizar la suma de ~~loF 
de la cual se apropi6 el capitalista -vía acumulaci6n origina 
ria-, Por lo que, la categoría fundamental del capitalismo.; es
deoir, la categoría capital, serií el concepto que nos expltque
la relaci6n fundamPntal del mpitaliemo, en donde la fuer?.e de -
trabajo aparece como mercancía. En la relaci6n fundamental del
capi talismo, el capitalista concurre al mercado y transforma su 
capital dinerario en capital productivo, dentro del capital pro 
ductivo va incluida la fuerza de trabajo; el proletariado tiene 
que resistir tal relaci6n, pues de otro modo no sobreviviría, 

Considerado desde el punto de vista de au interdependencia 
y constante renovaci6n, todo proceso social de producci6n ee al 
mismo tiempo, proceso social de reproducci6n. Todo proceso so 
cial de producci6n capitalista ea proceso social de reproducci~n 
de la sociedad capitalista. De donde, las condiciones fundamen 
tales de todo proceso social de reproducci6n capitalista son las 
mismas que dr. todo proceso social de producci6n capitalistas 
capitalistas por un lado, y proletarios por otro lado.' La repro 
ducci6n simple de la sociedad capitalista, ser~ la reP.roduccicSñ 
de la relación fundamental del capitalismo mde no eerií una am 
pliación de la misma; por lo que, todo proceso de reproducci6n: 
simple capitalista, ea el punto de partida de la reproducci6n 
ampliada del capitalismo. De donde, es en la reproducci6n amplI~ 
da donde ee pone de manifiesto la fuerza expansiva del capital_ 
hacia todoe los ámbitos y esferas de la sociedad¡ y la reprodu~ 
ción ampliada capitalista, siempre nos indicará mayores niveles 
de acumulaci6n, y será más intensa cuando menos obstáculos en _ 
cuentre a su paso la fuerza expansiva del capital. De donde, la 
aoumulaci6n capitalista siempre eetar!Í indicando un aumento oo~ 
tinuo del proletariado; puesto que si no aumentara el proletari! 
do, no podría ponerse en movimiento una mayor cantidad de medios 
de producci6n, independientemente de que el aumento del prolet! 
riado corresponda al ej~rcito activo 6 al de reserva; pero en_ 
cuanto nos ponemos a investigar qu~ va a pasar con el aumento _ 
continuo del proletariado, ea cuando mayores poeibilidadee ten! 
moa para encontrar la ley de la acumulaci6n capitalista. la ley 
de la acumulación capitalista; no es la ley de la tendencia de! 
candente de la taea de ganancia, p~es eata no explica la acumu_ 
laci6n capitalista. IA acumulaci6n capitalista, si explica en_ 
cambio a la ley de la tendencia descendente de la tasa de ganall 
cia; investigaremos por otro lado, para tratar de encontrar la_ 
ley de la acumulaci&n capitalista. 
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A medida que va progresando el desarrollo del capitalismo 
se va impulsando el desarrollo de las fuerzas productivas; y -
con ello, ee va aumP.ntando la productividad del trabajo. Por o
tro lado, por productividad del trabajo ha de entenderse la ca
pacidad del obrero para poner en marcha un mayor número de me -
dios de producci6n independientemente de laa innovaciones tecno 
16gicae que vayan presentándose en loa medios de producci6n co
mo producto de un mayor desarrollo científico. . -

El grado de productividad social del trabajo, ae expresa 
en el vol6men de medios de producción que un obrero, en un deter 
minado tiempo y con la misma tenei6n de la fuerza de trabajo, -
transforma en producto. Mientras máa crece la maoa de medios de 
producción con que opera ese obrero, tanto mde crecerd la produc 
tividad del trabajo. Ya sea condición o consecuencia, el volúmen 
creciente de loa medios de producci6n comparado con el de la 
fuerza de trabajo incorporada a ellos, expresa ld productividaa 
creciente del trabajo. 

El aumP.nto de la productividad del trabajo manifiesta en 
todos loe aspectos, una reducción de la masa de trabajo con rea 
pecto a ¡a masa de medios de producción movidos por ella; 6 en
otrae palabras, el incremento de la masa de medios.de producci~n 
utilizados por una mlsma masa de fuerza de trabajo refleja el 
aumento de la composici6n orgánica del capital. Él aumento cre
ciente en la productividad del trabajo, no e6lo aumenta loa me
dios de producci6n consumidos por la fuerza de trabajo; sino qÜe 
también refleja, la disminuci6n del valor en la masa de medioa_ 
de producci6n utilizados, aunque dicha disminuci6n no se refle_ 
je en una baja de precios. 

El desarrollo de la fuerza productiva del trabajo presupo 
ne, la cooperaci6n a gran escala, con lo cual se va dando la dI 
viei6n del trabajo a gran escala; y al combinarse el trabajo de 
diferentes medios de producción utilizados, junto al trabajo de 
diferentes procesos laborales, ae va dando una economizaci~n de 
loe medios de producci6n que va acompañando a la acumulaci6n C! 
pitalieta. Y por otro lado, al imponerse la produccidn ·capita_ 
lista ee va imponiendo en toda la sociedad mediante la fuerza _ 
expansiva del capital, lo cual permite poner al servicio de la_ 
producci6n capitalista colosales cantidades de fuerza.e product.!, 
vas.¡ y también, se none al servicio de la producción cap~talie_ 
ta, el sometimiento del desarrollo científico y tecnol6g1co. lll 
reconverai6n continua de la plusvalía en capital ee traduce as!, 
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en una creciente magnitud que ingresa al proceso de producci6n 
ca pi ta lista como nuevo Cé!pi tal. De donde, dich1:1. m1:1.gni tud impli
ca la introducci6n de nuevos métodos para acalorar la producti
vidad del trabajo, y acelerar la producci6n de pluavalor. De -
donde, con la acumulaci6n capitalista se desarrolla el modo de
producci6n capitalista¡ y con la producci6n capitaLieta, la acü 
mulación capitalista. De donde se sigue, que todo capital ea ca 
da vez una mayor concentraci6n de obreros. De donde, toda acumü 
laoi6n, se convierte en medio para nueva aoumulaci6n. De donde7 
con la acumulaci6n capitalista crece en mayor o menor medida el 
número de capitalistas que van siendo liquidados por capitalie 
tas m~e poderosos; y con la aceleraci6n de loa procesos de con
centraci6n y centralizaci6n: de capitales que acompafian a la acu 
mulaci6n de capital, van dando lugar al monopolio ejercido por
el capital. De dond~, con la acumulacidn de capital ee dac por
un lado, la creciente transformaci6n de una parte del plusvalor 
en capital; y por otro lado, se va formando un creciente prole 
tariado al servicio de la producci6n capitalista, independiente 
mente de que se concentre en el ejército activo 6 en el. de reeer 
va, De donde, todo proceso de acumulacidn capitalista implica -
el desarrollo del capitalismo; y todo desarrollo del capitalie: 
mo, implica cambios cualitativos en el capital. De donde, loe_ 
efectos principales derivados del proceso de acumulaci6n capita 
lista sons la constante formaci6n de un ejército de reserva, c~ 
mo producto de un desplazamiento de la fuerza laboral por medios 
de producci6n más eficacea, As!, la ley de la acumulaci6n capi 
talista, es la ley de la formaci6n del ej~rcito industrial de : 
reserva. La ley de la ucumuluci6n capitalista nos explica la _ • 
formaci6n del proletariado, as! como el desarrollo del proleta_ 
riado en la relaci6n capitalista¡ ea decir, la ley de la aoumu_ 
laci6n capitalista, noe muestra cdmo el capital va suP-lantando_ 
al obrero, lo cual se explioa por la formacidn de¡ ej~rcito in_ 
dustrial de reserva. 

A medida que crece la producci6n de la aobrepoblaci6n rel! 
tiva, entonces avanza el traetocamiento tecnológico de los pro_ 
ceeoe de producci6n, y la consiguiente reducción proporcional _ 
de la parte variable del capital en relación al capital constan, 
te, Si bien, loe medios de producci6n van perdiendo importancia 
como medios de ocupación; esto se deriva de que loe medioe de_ 
producción van incremdntándo m's rdpidamente eu oferta de trab~ 
jo que su demanda, y esto ea porque ee crean nuevos medios de _ 
producción que permiten reducir la cantidad de valor que lee _ 
transfiere el trabajo. 
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La condena al ooio de una parte de la claee obrera, ee con 
vierte en un medio para el enriquecimiento del capitalista y -
para la aceleración úel crecimiento de la eobrepoblaci6n r~latI 
va; el crecimiento oe la sobrepoblaci6n relativa se intensifica 
a medida que se intensifica la acumuluci6n capitalieta, De don 
de, se deduce, que loe movimientos del salario están regulados
por la expansión y contracción del ejército industrial de reeer 
va, loe cuales se riRen a eu vez, por la alternación de per!6 -
dos en que se va dando el ciclo del capital. De donde, loa movr 
mientas del salario no ee determinan por el movimiento de la po 
blaci6n en general¡ sino por la propia proporción, en que la -
clase obrera se divide en ejército activo y ejército de reserva. 
Por consiguiente, ea el trasfondo llamado ~desarrollo de la eo 
brepoblaci6n relativa", el cual explica en dltima instancia loe 
movimientos de la oferta y la demanda de trabajo. Con lo cual, 
ee muestra una vez máe, que la ley general de la acumulación ca 
pitalieta ea la ley de la formación de la sobrepoblaci6n relatI 
va, o formación de' ej!!rcito de reserva. -

La eobrepoblaci3n relativa existe en todos loe matices po 
eiblee. Todo obrero le integra durante el peri6do de tiempo en
que eetd desocupado. Prescindiendo de lae diferencias formalee
peri6dicae de la sobrepoblaci6n relativa, que ee dan en el cam
bio de fases del c~clo del capital; en donde, se manifiesta, -
ahora de manera mds ~guda en peri6dos de crieie, ahora de mane
ra más cr6nica en peri6doe flojos de loe negocios. Lo cierto ee 
que la sobrepoblaci6n relativa, adopta tres formas fundamenta 
lees fluctuante, latente y estancada. Antes de ent~ar en la acia 
ración de cada una de ellas, conviene aclarar lo siguiente. 

Que el crecimiento natural de la poblaci6n no satisfaga _ 
las necesidades medias de acumulación capitalista, 6 sea dema 
eiado grande para su abeorci6n por parte del proceso productivo; 
no es otra cosa más, que una contradicci6n del capitalismo. Pe_ 
ro no ee queda atrds otra contradicci6n del capitalismo, la de_ 
que se formulen quejas por falta de brazos en momentos en que _ 
hay miles de obreros en la calle, porque la divisi6n del traba_ 
jo los ha encajonado dentro de un ramo determinado de produc _ 
ci6n. · 

Volviendo al tema que nos ocupa, el de la eobrepoblaci6n _ 
relativa, preeentamoe lae definiciones que da Marx de ncuerdo a 
nuestra interpretaci~n. Por sobrepoblaci6n fluctuante ee entieu 
de a la que está compuesta por obreros industriales y desocupa_ 
dos, y que con el desarrollo de la industria aumenta su número. 
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Por eobrepoblaci6n.latente, ee entiende a la poblaci6n rural y 
que con el desarrollo del capitalismo pierde eu hacienda y no -
encuentra ocupaci6n fuera de la agricultura; por lo que, aeta -
parte de la poblaci6n· está dispuesta a proporcionar a cualquier 
precio su fuerza de trabajo. Y por sobrepoblaci6n estancada, ee 
entiende a la que s6lo ee le ocupa en intervalos muy irregula 
rea de tiempo; y por lo que, ca~i eiompre está menos pagada que 
en la proporci6n media del salario m:1'.nimo; data incluye, a loe 
habitantes de la ciudad y el campo que trabajan a domicilio pa: 
ra loe fabricantes y para los comercios; en otras palabras, se 
incluye a los que traba,ian en "maquilas" y como dependientes oo 
mercialee. Concluyendo, eon estas las trae formas en que ee da
el ej~rcito de reserva y sobre las cuales ee desarrolla. -

Por otro lado, la capa mds baja del ejdrcito industrial de 
reserva ea la del lumpenproletariado. Dentro de tal capa de la 
poblaoi6n, ea precieo distinguir las siguientes categorías, Loe 
que están aptos para trabajar, ea decir, lae personas que fue 
ron arrojadas a la deeocupaci6n con cada crisis capitalista, pe 
ro que tienen la suficiente capacidad para ingresar al·proceeo
productivo. Por otro lado, tenemos a loe incapacitados para tri 
bajar, ea decir, a loe minusválidos, Dé hecho, el lumpenproleti 
riado no representa una carga para la sociedad capitalista; -
pues la ayuda que le otorga el Estado capi talieta, ea Ínfima, : 
s6lo basta con que se otorguen al lumpenproletariado, las mi.ga 
jas que dejan loe capitalietau, -

Así, pudemos decirs cuanto mayoT ea la riqueza de la eocie 
dad capitalista, tanto mayor ea el capital en funciones, y m~yor 
la poblaci6n obrera, y mayor la fuerza productiva del trabajo,_ 
entonces mayor ser~ el ejercito industrial de reserva. Beta te~ 
dencia que provoca el aumento de la eobrepoblaoidn relativa, ee 
la ley de la poblaci6n bajo el capitalismo, ley de la poblaoidn 
capitalista en cuanto forma en c6mo afecta el capitalismo al _ 
crecimiento natural de la población. 

C'1da capital social, cumple con su período anual de funcio 
namiento; el funcionamiento, no ee otro más que el de su valorI 
zaci6n por parte de la fuerza de trabajo, Así, el producto anual 
que suministra la sociedad capitalista en cada afto; debe incluir 
la parte del capital constante consumido, la parte del capitál_ 
variable empleado, y la ~arte en que ee valoriz6 el ~apital y_ 
que se llama pluaproducto. El plusproducto ee efectiviza como _ 
pluevalor en la circulación. No todo el pluevalor ea consumido_ 
por el capitalista, como conslllllO individual; sino que se desti_ 
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na una parte importante, la cual va como fondo de acumulaci6n. 
!Ji parte del plusvalor destinada a la acumulaci6n, incluye 

la porci6n en que se hará incrementar el capital variable y la 
porci6n en que se h&rd incrementar el capital constante. Óbvia 
mente, con el progreso de la acumulaci6nde capital, la composi
ci6n de capital va aumentando cada vez mds, lo cual redit~a en
el hecho de que se utilizan menos obreros para mover cada vez -
mds grandes cantidades de medios de producci6n. -

Para que se d~ la acumulaci6n capitalista, primero se debe 
dar la reproducci6n simple; ea decir, primero deberd el capita 
lista reponer la cantidad de capital que gaat6, lo cual no re -
presenta un mayor problema, puesto que en el producto anual vañ 
las ¡>artes proporcionales del valor que el capitalista utiliz6 
en el proceso de producci6n. Hasta aqu! estd claro, pero en -
cuanto nos ponemos a examinar detenidamente las cosas, veremos
que existe un proceso de "intercambios" entre todos los oompo -
nentes de la sociedad que van a adquir.i.r una péirte del producto 
anual; donde, la circulaci6n dinerúria media tal proceso, Al fi 
nal de cuentas, el capitalista vuelve a tener en sus manos, di
nero susceptible de convertirse en capital; con el que ee puede 
adquirir, fuerza de trabajo y medios de producci6n. 

En la actualidad, no cualquier capitalista puede movere~ 
a BU libre albedrío dentro de la competencia capitalista¡ l& com 
netencia caoitalista está controléida P-Or los grandes conglomera 
dos monopolistas, los que imprimen a ~sta ciertos ritmos y orien 
tacionee. Por lo cual, en la actualidad, el capitalista no va ª
invertir eu capital sin haber medido antes las consecuencias; _ 
lo cual quiere decir, que ahora se hace mds patente entre los _ 
capitalistas la llamada "incertidumbre del futuro". La llamada 
"incertidumbre del futuro", tiene que ver oon la eobreproducci~n 
de capital, con el congestionamiento de. capital en la circula _ 
ci6n del mismo, con la internacionalizaci6n del capital finan _ 
ciero, con el enlentecimiento en la formaoidn de capitales nue_ 
vos, y en suma, con la tendencia descendente de la tasa de ga _ 
nancia. üi "incertidumbre del futuro", se emplea por vez prime_ 
ra con el advenimiento de la crisis general del capitalismo; la 
cual nos muestra, que el capitalista ha resultado innecesario _ 
para controlar el desarrollo de la produoci6n capitalista, ahora 
la responsabilidad ha sido delegada al Estado. El Jnico que pu~ 
de mantener vivo al capitalismo, ea el Estado; edlo 11 puede ga 
rantizar condiciones de reproducoi6n ampliada, m~s establee. 



La magnitud del capital existente condiciona el volúmen del 
proceso de producci6n; mientras mayor sea el capital, mayor ser~ 
la ampliacion del proceso de producci6n; mientras menor eea el 
(~P.pital, menos amplitud tendrií el proceso de producci6n. En teo 
'l'Ía, la magnitud del capital eocial empleado en un afio, no pue
de ser mayor que el que ee va a emplear el siguiente afio, puee
no habría acumulaci6n capitalista; en la realidad capitalista -
frecuentemente sucede todo lo contrario. '-

Lo que condiciona la continuidad del proceso de producci6n 
capitalista, ea la realizaci6n de las partee del capital mercan 
til; si el ciclo del capital no puede completar la faee M'-D',
ello ee deber~ a que existe una eobreproducci6n de .capital, y 
la masa del producto que suministra la sociedad en un afio no po 
drd realizarse. -

las crisis de sobreproducci6n no pueden detener el proceso 
de producci6n capitalista, aunque si pueden hacerlo más lento y 
en menor escala. Las crisis de sobreproducci6n no significan que 
ee halle producido demasiadas mercancías que superen las necesi 
dades sociales, tan s6lo significan que las mercancías no en -
cuentran consumidores que las puedan adquirir. Le.a crisis de so 
breproducci6n no pueden permanecer por mucho tiempo; ~se capi -
tal que qued6 sin ~alizaree, lo debe de hacer, de lo contrario
ee amenaza la continuidad de la reproduoci6n capitalista. Con -
el AdvPni~iPnto de la era imP.erialieta, lae crisis de eobrepro
ducoi6n· tienden a ser un fen~meno cr6nioo; es por ello, que ap! 
rece la intervenci6n del Estado con mayor fuerza, y con nuevas_ 
peculiaridades. 

Veíamos que la teoría keyneeiana recomienda que el Estado 
intervenga en la economía, para hac~r reactivar la demanda efe~ 
tiva y con ello, el proceso productivo; pero tal situaoidn, no_ 
·tiende a conetituiree como una aocidn neutral, sino que provoca 
ciertos efectos sobre el proceso ~roductivo capitalista, y eo 
bre lae condiciones de reproducci3n de la sociedad capitalieta7 

Vefomos que el Estado "cepulino" como planificador y prom_2 
tor del desarrollo, condujo a la creaci6n de ciertos efectos _ 
sobre la reproducci6n del capitalismo latinoamericano. DBdo que 
el Estado 11 cepalino11 es un ~atado capi talieta, ee condujo en ton 
cea a la reproducci6n de la de~igualdad que primigeniamente ca_ 
racteriz6 a la eocied'ld latinoamericana, una vez conclu!do eu ...:. 
proceso de emancipaci6n. El Estado "cepalillo" apoy6 a un sector 
industrial que siempre estuvo dominado por las traenacionalee._ 



El Estado cepalino promovi6 la desigualdad social, al impulsar 
la producción de un sector industrial no establecido de acuer 
do a las necesidades de la población, y cerrar toda posibilidaa 
de conHolidaci6n del sector agrícola. 

. Por otro ladoL si la fase del ciclo del capital que queda 
a1n.realizarae ea .u-M; ea decir, si por alguna razón, el capital 
dinerario no puede transformarse en capital productivo, ello,no 
representa un mayor problema para el capitalista, pues puede man 
tener su capital bajo esta forma por mucho mds tiempo. De hecho
una característica del ~.mperialiamo, ee que el capital constan 
te puede adquirirse en cualquier momento, por lo cual, el capi
tal que permanece bajo la forma dineraria puede tener una mayor 
movilidad dentro de la circulacidn internacional del capital. 

la tasa de ganancia, es el porcentaje en que se increaenta 
el capital; con el desarrollo del capitalismo, dicho porcentaje 
tiende a disminuir, y no porque se explote menos al obrero 1 si 
no porque se emplea menos trabajo en relación al capital emplea 
do. Y ea que, a medida que avanza el desarrollo capitalista, lo 
va haciendo el desarrollo de la fuerza productiva del trabajo,_ 
y lo va haciendo el empleo masivo del capital por parte de unos 
cuantos capitalistas. Al emplearse un capital cada vez mda gra~ 
de, se torna mds lenta la formaci6n de capitales nuevos, debido 
a que la realización de los mismos es un proceso mds largo, El 
capitalista puede hacer frente a la caída de la tasa de ganan -
cia por muy diversas maneras. -

la tasa general de ganancia está determinada por dos facto 
reac la composición orgánica de loe capitales de las diferentes 
esferas de la producción, y por la dietribuci6n del capital eo 
cial global entre las diferentes esferas de la produccidn. Bajo 
una econom!a capitalista monopolista, son loe monopolios loe que 
determinan la tasa general de ganancia, ya que son letoe loe que 
establecen loe precios de "monopolio~ de todos los productos del 
proceso laboral capitalista. Y ae!, de eeta manera, bajo la era 
imperialista, son loe µltoe grados de monopolizaci&i loe que re 
ditdan diferencias en las altas tasas de ganancia de loe dife -
rentes países. -

la tendencia descendente de la tasa de ganancia, no elimi 
na la competencia monopolista, la estimula. Loe nuevos capitales 
nó estdn en eituaci6n monopolista, y mucho menos saben de las_ 
ganancias monopolistas; deben luchar por alcanzar estas posicio 
nes. Lo dnico que favorece a loe nuevos capitales, es que esttfñ 
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bajo la proteoci6n del capital monopolista, y en tal medida 88 
fomenta la competencia monopolista, -

Si bien persiste la tendencia descendente de la taea de ga 
nancia, no con ello ae eliminan loa alicientes para que se d~ -
la acumulaci6n capitalista. Puesto que, bajo cualquier circuns
tancia permaneces el crecimiento de ¡a eobrepoblaci6n relativa~ 
el aumento de la productividad del trabajo, el deaarrollo del 
sistema crediticio y de financiamiento, el afdn de enriquecerae 
del capitalista, y 11·1 creciente formaci6n masiva de capital f1 
jo por parte del Batado. -

Ea frecuente que el capitalista haga frente a la mengua en 
su tasa de ganancia, aumentando su maoa de ganancia; y 88 fre 
cuente que la masa de ganancia eea aU11entada empleando un mayor 
capital. Así, de hecho, en la abtualidad, el empleo masivo de 
capital es una tendencia utilizada en los países aubdeaarrolla
doe, para que loo capitalietul! aumenten sus gtinancias. A los go 
biertlO de lOR pHÍfleS SUhdeJnrrollncios, de Corte capi tal1ata, no 
les interesa que el capitel llegue a sus paíaeo para hacer ere . 
cer el aparato productivo, máe bien les interesa que el capitaI 
llegue a aus pa!see, pero para que ellos ee queden oon una par_ 
te del pluevalor qur se extrae, 

Concluyendo fin1:11.mente, el Estado a trav~s de la inversión 
pdblica interviene en el proceso de acumulaci6n ue capital; pe_ 
ro es la polític1:1 económica la que guiará su acción. "úl inver _ 
eión pdblica se hace a trav~s de lae empresas paraestatalee; y_ 
la política económica, ae establece de acuerdo a la »lucha de _ 
clases" que prevalece. 
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l. 2 Cspi ta.Hamo monopolista de Estado y acumu!.aci6n oapi talieta 

Te6ricamente, el imperialismo ea la faee superior del capi 
taliamo: ee decir, la fase monopolista del capital, el deslinde 
en que la libre competencia ha dado lugar al monopolio. Le. faee 
monopolista del capitalismo, tiene eu P.ropio desarrollo hiet6ri 
co; lo cual conlleva, la intensificaci~n de loe procesos de coñ 
centraci6n y centralizaci6n de capitales, y del proceso de acu
mulaci6n de capital. Le. inteneificaci6n de tales procesos con -
lleva, al surgimiento de nuevas formas de monopolizaci6n, y a~ 
nuevas recomposiciones entre lae fracciones dominantes del capi 
tal; tales hechoe, ee van dando con la persistencia del capita
lista como propietario de loe medios de producci6n, -

El imperialismo ee un capitalismo pardeitario. Y ee paníei 
tario, porque ea un capitalismo en deecomposici6n. Un capitalie 
mo en d eacomposici6n, porque ae trata de una deacomposici6n pro 
greeiva del r~gimen de propiedad privada. Toda nueva forma de -
monopolizaci6n, va dando al traste con el r~gimen de propiedad
privada¡ s6lo un grupo cada vez más reducido de capitalistas, -
van controlando una masa gigantesca de medios de producci6n, y: 
por tanto, van controlando el proceso productivo capitalista. 

El imperialismo es un capitalfsmo en descompooici6n, por 
el hecho de que persisten un grlin sector de rentistas que viveñ 
de cortar el cupon; ea decir, ya no tienen que deeernpeffar labor 
alguna para recibir ganancias, desde un c6modo asiento pueden _ 
eeperar cruzados de brazoe sus ganancias. El imperialismo es un 
capitalismo en descomposici6n, porque al interior de un país de 
terminado pueden ya no encontrarse laa condiciones para que se
d~ la producción capitalista; con lo cual, el due~o del capita! 
recurre a la exportaci6n de capital hacia loe países que ofre~ 
can mejores condiciones de producci~n para su capital. El hecho 
de que el capital no encuentre en un pa!s, las condiciones mds_ 
6ptimas para la P.roducci6n capitalista, no se debe a las carac_ 
ter!sticae geogr~ficas de dicho pa!e; ee debe mds bien, a que _ 
en dicho ph!e, el capital ya ha sacado todas las ganancias que_ 
podía sacar. 

El imperialismo ee un capitalismo en descomposici6n, porque 
el capital financiero tiende a la dominaci6n y no a la libertad. 
E~ capital financiero, fracci6n dominante del caP.ital, bajo el_ 
imperialismo, impone eue condiciones de producci6n a la pobla 
ci6n a trav~s de cualquier medio. La reaccidn..Política, se vueI 
ve propia del imperialismo, ya no existen regímenes democrdticoe 
en loe pa!eee 
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El imperialismo ea capitalismo en descomposici6n por la 
opresi6n, explotaci6n, aojuzgamiento y anexión, a que' son some
tidas las naciones pobres por parte de las potencias imperialia 
tas. De tal manera, que las potencias imperialistas viven como
pardsi tos, sobre el cuerpo de millones de aeres humanos, -

El imperialismo es capitalismo agonizante, porque es un pe 
ri6do de transición hacia el socialismo. la presencia del mono
polio, ea ya el inicio de la agonía del capitalismo. El monopo
lio conduce a la aocializaci6n del trabajo, proceso que no se -
puede detener, al menos mientras no se extinga el monopolio. LQ' 
socializaci6n del trabajo implica, una intensificación del pro 
ceso cooperativo capitalista. La socializaci6n de las fuerzas -
productivas, implica la inteneificaci6n del proceso de deatruc
ci6n del capitalista por el capitalista; y con ello, el fin de! 
capitalismo, y del rdgimen de propiedad privada cobre loe medios 
de producci6n, no hay de otra. 

El imperialismo ea un proceso de traneici6n hacia el socia 
lismo; porque el imperialismo va terminando con el r~gimen de -
propiedad privada, Y. va dando lugar a una gigantesca socializa
ción de la produccion. la socialización de la producci6n, bajo: 
el imperialismo, no implica otra cosa que una intenaificacidn 
de la explotación capit~liata, y de la degradaci6n de las condI 
cionaa de vida del proletariado; nada mda que esa explotaci&n,: 
la realizan unos cuantos capitalistas due~oe de toda la produc 
ci6n, a los cuales aerd más fdcil expropiar por toda la pobla -
ci6n que desea salir de su yugo. Así, para llegar a la aociali: 
zaci6n mde completa; e6lo será necesario derribar a la aligar 
quía financiera del poder, e instaurar la dictadura del prolet!: 
riado, puesto que ·ya el proceso de eocializaci6n de la produc _ 
ci6n ee ha iniciado bajo el r~gimen caduco del capitaliemo. 

Hemos empev.ado, la expoeicidn de eete apartado, con unas _ 
reflexiones te6ricae sobre el imperialismo, Como s~bemoe, el im 
perialiemo ya se ha consolidado hacia finales del siglo xx. Po~ 
teriormente sobreviene la crisis de los afioe 30, la cual estuvo 
caracterizada por el para masivo y el estancamiento de la inve! 
si6n, 

Keynes tuvo una gran v1si6n al explicar la crisis de loe _ 
aftos 30, como derivada del propio desarrollo capitalista, As! _ 
llega a concluir, que si el capitalista no invierte es por la 
incertidumbre y desconocimiento del futuro que tiene sobre su _ 
inversi6n; por lo cual, hab!a que buscar un medio p~ra que el_ 
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capitalista no tuviera miedo al futuro, y su 1nverei6n se pudie 
ra realizar tal como 61 lo esperaba. Ese medio, no era otro mlfB 
que el Estado; el Estado era el que se encargaría de la reacti 
vaci6n de la demanda y con ello, de la producci6n capitalista.-

Así pues, a partir de loe affoe 30, la producci6n capitalis 
ta ee reactiva por medio de la intervenci6n del Estado en la e
conomía. Si bien, el gasto del Estado iba a ser d'ficitario, -
ese d6ficit iba a recaer sobre toda la poblaci6n; pero con ello 
ee iba a lograr disminuir el desempleo involuntario, y propor 
cionar al ca~italieta de mejores condiciones, para la producci~n 
y reproduccion de su capital. A la forma en c6iiio el Estado act~a 
a partir de loe aftoa 30, para disminuir el desempleo involunta 
rio y proporcionar al capitalista de las mejores oondioionea de 
producci6n y reproducci6n de eu capital, llamaremos CAPITALISMO 
MONOPOLISTA DE ESTADO (CM.E). 

Al hablar del CME, no estamos hablando de una nueva !ase 
del capitalismo; simplemente estamos hablando de una situaci6n
que se deriva de las tendencias pol!ticae del imperialismo, y : 
por lo tanto, implica un salto cualitativo pero en cuanto al de 
sarrollo del Estado capitalista, más no implica un salto cuali
tativo refiriéndose a una traneformaci6n profunda del mono de -
producción capitalista. -

Así, si algo define al peri6do de la posguerra (posterior 
a la segunda guerra mundial), es el crecimiento y expanei6n de
los monopolios; lo cual se consigue con la intervenci6n que -
despliega el Estado desde loe aftos 3o, para controlar y regular 
el proceso de producci6n capitalista. La intervenci6n del Esta_ 
do conduce a que el sector estatal crezca tambi6n; de tal mane_ 
ra, que se van dando importantes monopolios estatales como en _ 
oargados de controlar determinadas ramas de produccidn, que re_ 
eultan poco atractivas a loe ojos de los capitalistas. De tal _ 
manera que, la intervenci6n del Estado burgu6e se convie:te en_ 
la condici6n imprescindible para la existencia y el func1onamien. 
to de los monopolios. 

A parti.r de 1967-1968, se dan loe signos que nos muestran"' 
el inicio de un nuevo peri6do de desequilibrios en las poten 
ciae imperialistas, loe cuales senín m's frecuentes y m~e difI: 
oilee de solucionar. As!, lae co~dioionee del funcionamiento _ 
dél CME est'n cambiando; y lae contradicciones del mismo, empi! 
zan a mostrar más claramAnte au car~cter antag6nico. Loe prime_ 
ros síntomas de la nueva eituaci6n, se presentan a nivel mundial; 



eetd para empezar, la crieie del eietema monetario internacio 
nal de 1968, la abolici6n de la convertibilidad del d6lar al 
oro en 1971, y la devalcui6n del d6lar en 1973. 
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La crisis del sistema monetario internacional, no ea la 
cauea sino un reflejo de la crisis internacional capitalista. 
El keynesianiemo parece ya no dar respuesta, a la forma para eñ 
centrar condiciones de largo plazo en la reproducci6n cepitalii 
ta, La crisis de los u!'los 70, nos muestra que ya no ea posible-· 
crecer pese a la inflación; si bien, el keyneeianiemo considera 
ba a la inflaci6n un mal necesario, pero que lograría el creci
miento capitalista; ahora, la inflaci6n ya no puede garantizar
el crecimiento capitaliFta. Aa!, para loa attoa 70, ee inicia e! 
per!ódo de receaion oon i~flación en la econom!a mundial. 

Loe a!'los 70, fueron escenario de múltiples mutaciones del 
capital, Talee mutaciones provocaron en la cadena imperialieta7 
loe efectos más variados; derivados del propio desarrollo deai 
gual del capitalismo. A cont·inuación, pasaremos revisión a loa
tres caminos por loe cuales se condujo el decenio de loe 70. -

DECLIVE DEL PODERIO ECONOMICO NORTEAMERICANO. Tal'hecho em 
pieza a manifestarse, desde finales de loa a!'loe 60; pero en loe 
a!'los 70, ee cuando aparece con mayor preponderancia. Algunos rae 
goe del declive norteamericano en la esfera do las relaciones -
econ6micae internacionales, son los siguientes« "crisis intern! 
cional del d6lar"; 11dé'ficita cr6nicos de la balanza de pagos _ 
norteamericana", en eepeciul de la balanza comercial; 11 p€rdida_ 
de competitividad de las mercancías y capitales norteamericanos 
en el mercado mundial"; y "la creciente inversión extranjera en 
Estados Unidos". En suma, el declive del poderío norteamericano 
se expresa en la d,iaminuci6n de la participaci6n norteamericana 
en el producto mundial al ritmo de 10% por deceniot de 52; en _ 
1950 a 40% en 1960, a 30% en 1970, y a 22~ en 1982. 

Los caeos más sobresalientes de la p€rdida de competitivi_ 
dad del capital norteamericano en el mercado interno de loe Ea_ 
tadoa Unidos, eons la industria automotriz y la electr6nica pa_ 
ra consumo de las familias (radios, televisiones, etc.), 

En 1960, el mercado eetadunidense de automóviles era cubi!r 
to casi en su totalidad por productores locales. En 1970, el _ 
15~ del mercado interno de automóviles era importado; y para _ 
lqso, dicha proporci6n pas6 a ser de mde del 30~. 

En 1960, el mercado estadunidense de aparatos electrodom€!!, 
ticoe sólo era cubierto en un 5% con importaciones, para 1979 _ 
dicha proporción pas6 al 50% con importaciones japonesas y de _ 
Corea del Sur. 
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Por otro lado, el gran capital norteameri:cano, ya no ocupa 
el mismo lugar en las relaciones econ6micae internacionales, En 
relaci6n con loe monopolios bancarios e industriales, ten91noa 
la siguiente situaci6n1 en 1980, de lae 50 empresae más grandes 
del mundo, 22 eran norteamericanas; mientras que en 1969 40 
eran norteamericanas; y para 1981, de loo 50 bancos con ~ayorei 
recursos en el mundo, 7 eran norteamericanos, 7 alemanes y 13 
japoneses, -

Con respecto a la IED en Retados Unidos, tenemos la eiguien 
te informaci6n. Para 1979, entraron en Estados Unidos 15 mil mi
llones de d6lares. Le.e inversiones estadunidenees en el exte -
rior, aumentaron 49300 millones de dólares en 1983, pero las iñ 
versiones extranjeras en Betados Unidos crecieron 92900 millo -
nea de d6lares. 11 total de invereionee estadunidensee en el ex 
terior, fué de 887500 millones de d6laree hasta 1983; pero el -
total de inversiones foráneas en Eetadoe Unidos, eum6 hasta 191f.3 
781500 millones de dólares, 

Que Estados Unidos reciba grandes inversiones for!Íneae en 
d6laree, no representa un mayor problema para Estados Unidos; -
pues debe tomarse en cuenta, que las inversiones son en d6larei, 
con lo cual dichas inversiones están atadas a la economía esta 
dunidenee, y lo Único que hacen ee "fortalecerla". Y ea que, p~ 
ra loa caoitales extranjeros, invertir en Estados Unidos lee re 
sulta un buen negocio; pues encuentran un dólar eobrevaluado, -
que les reditua un mayor mdrgen de ganancia. -

CONSOLIDACION Y VERTIGINOSO DESARROLLO DE LA. CIRCULACION 
FINANCIERA Y MBRCAN'.i'IL ENTRE LA.S POTENCIAS IMPERIALISTAS Y LOS
PAISES SOCIALISTAS, Para empezar, el comercio internacional en
tre loe países socialistas y lae potencias imperialietae ( y -
loe dem~e países eocialietae), nunca ha dejado de existir, por: 
muy duros que hallan sido loe obstáculos para ello. MuY. por el_ 
contrario, el comercio ESTE-OESTE, ha venido increment~ndoee en 
loe 70; incluso a niveles superiores que en comparaci6n con el_ 
crecimiento del comercip internacional capitalista. 

Loe principales países capitalistas, están agrupados en la 
OCDE; loe países socialistas, están agrupados en la ~. El c2 
marcio entre CAME y OCDE, creci6 en 411% en la d~cada de loe _ 
70, con un promedio anual del 30~. El valor del intercambio en_ 
tre CAME y OCDE fu~ en 1970 de 12 mil millones de dólares; y pa 
ra 1979, pae6 a ser de 75 mil millones de ddlares. El principaI 
agente del intercambio, lo fu~ la URSS; baste eeftalar que la 
URSS, realiza m!Íe del 50~ del comercio entre CAME y OCDE. 

., 
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Lo nuevo en las relaciones econ6micas internaoíonales, en 
tre ESTE y OESTE; ha sido la imbricación de nuevas formas de pe 
netración del capital financiero in·ternaci onal hacia los paísee 
socialistas. Los llamados "acuerdos de cooperación industrial"" 
son formas disfrazadas para que el capital financiero interna ' 
cional penetre en loe países eocialietas; y ea que allí encuen
tra disciplina laboral, alta capacitación de loa trabajadoree,
alta tecnología, etc., qu6 mda puede pedir. 

!Jla formas de imbricación entre los pa!eee eocialiataa y 
loe países capitalistas; ha provocado efectos muy graves, al iñ 
terior de los paíeee aocialiB tae, credndose niveles de vida eu
perioree que provocan la desigualdad social, y dichos niveles -
de vida superiores ee esfuman tan pronto el capital financiero
internacional emprende la retirada. -

EL DESPLAZAMIENTO DE LOS POL<)S DE MAS INTENSO DESARROLLO 
DEL CAPITALISMO HACIA LAS ZONAS QUE OFRECEN MEJORES CONDICIONES' 
DE VAL<)RIZACION AL CAPITAL FINANCIERO INTHRNACIONAL, No intere 
ea ya que el capital financiero norteamericano sea el dominante 
entre lae potencias imperialistas; sino, lo que interesa ea ubi 
car al capital financiero internacional en aquellos espacios -
que le redituen mejores ganancias, tal ee el caeo de Corea del
Sur, Baste revisar el origen de los capitales invertidos en Co
rea del Sur, para mostrar como muchos capitules de origen nort~ 
umericano ee han dirigido haciu allá, porque alld encuentran _ 
unu fuerza de trabajo muy barata. 

Dentro áe este marco del imperialismo mundial, el cual en 
Última instancia se caracteriza por la crieie norteamericana, : 
tal es el caso de los aftos 70, Dentro de este marco, loe Esta 
f)s capitalistas han emprendido las m4e diversas acciones; y : 
ello se deriva, por la gran ligaz6n que tienen con la economía_ 
norteamericana. 

A grandes raegoa podemos decir, que para el ca~o de loe _ 
países subdesarrollados capitalistas; loa aftos 70, representa _ 
ron el inicio de un proceso, en el cual se presenta una "invia_ 
bilidad" para seguir manteniendo el dinamismo de eus economías, 
De persistir tal "inviabilidad", eus economías hubieran tronado 
por lo cual fu~ tarea del Estado eliminar tal inviabilidad, y 
ello sdlo lo lograron reactivando las econom!as. ~ reactivaci!n 
de tales economías, estuvo relacionada al ddficit preeupuestal_ 
y al creciente endeudamiento externo. 

Pese a la acci6n del Estado capitalista durante loa aftos 



70, la crisis capitalista tendi6 agudiz.arae; por un lado, los 
pa!aee imperialietae a6lo lograron peri6doe de auge relutivoe,
y ei en cambio luchar·on por conseguir de nueva cuenta el lugar
que tenían dentro de la circulación internacional de capitaleeT 
por otro lado, loa países eubdeearrolladoe capitalistas, no pu 
dieron hacer frente para mantener el crecimiento c apitalieta, -
ya que la vía del d~ficit preeupueetal y del endeudamiento ex -
terno pronto se agot6, y la recuperaci6n de loe países aubdeea: 
rrolladoe ee bae6 en un empeoramiento de l~e condiciones de vi_ 
da del trabajador. 
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2. ACUMULACION lJ,lo; CAPITAL :C:N MEXIC01 1970-1980. 

De 1940 a 1955, la economía mexican&tuvo un gran crecimien 
to, el cual fu~ eoetenido; el PIB real, creci6 al 5.73% anual.
Sin embargo, loe precios crecieron al 10.6% anual en promedio.
Por otro lado, el d~ficit de la balanza de pagoe es auetancial 
entre 1946-1948 y 1951-1954. Y tambi~n ee presentan doe devalua 
cionea de la moneda nacional, la de 1948 y la de 1954. -

En éste peri6do hiet6rico, la pol!tica fiscal jug6 un papel 
importante¡ el gasto pdblico se deatin6 u la formaci6n de capi 
tal, y loa capitalistas encontraron otro estímulo Y.ª que loe iñi 
puestos bajaron en relaci6n con el PIB. El gasto p~blico, estu
vo financiado principalmente, con la creación de dinero; la ma
sa monetaria, creci6 a un ritmo promedio anual del 17.7% entre-
1940 y 1955. -

De 1956 a 1970, la economía mexicana creci6 a un ritmo a 
nual promedio del 6,75% ; loe precios crecieron en promedio a -
nual, un 4.22%; el desequilibrio de la balanza de pagos fué per 
munente y creciente. Este peri6do, se le conoce como desarrollo 
estabilizadof"; el cual, estuvo caracterizado en parte, por la 
decisi6n de no modificar el tipo de cambio en 12,50 p~ioe por -
d6lar, La estabilidad del tipo de cambio ee volvi6 en el objetI 
vo central de la política econ6mioa; durante éste miemoe peri~ 
do, se definieron loe objetivos de lae empresas p~blicae, enea: 
minados a proprocionar al sector industrial de los insumos nec! 
sarios y a precios baratos, 

El modelo de acwnulaci6n mexicano, estd caracterizado por 
el proceso de suetituci6n de importaciones, el cual ee puso en
marcha en 1940; dentro de tal modelo, el Estado tiene una forma 
de actuar, En la actualidad, el modelo de acumulaci6n ce ca pi tal 
ya ea coea de la historia; el desarrollo capitalista, ha obli&! 
do al Estado mexicano ~n cambiar la estrategia del proceoo de _ 
suetitucidn de importaciones. 
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2.1 Rasgos te6riooa de la etapa. 

Desde loa inicios de loe affoa 70, se presentaba en el pa!s 
la inviabilidad para seguir manteniendo la dindmica econ6mica, 
El dinamismo de la economía mexicana conlleva varios factores -
destaca la reproducci6n de la desigualdad social, las nuevas '
formas de concentraci6n del capital, las nuevas formas de mono
polizaci6n, las nuevas formas de integraci6n de la economía na
cional al imperialismo mundial, etc. Si bien, podemos encontrar 
varios factores que noe lleven a la explicaci6n del dinamismo 
de la economía mexicana; estos no son factora suficientes para
su explicación, luego entonces, debe ser inveeti~ado este punto. 

Para contrarrestar la inviabilidad de seguir manteniendo 
el dinamismo de la economía mexicanR; el Estado opt6 por la sa
lida m~s f~oil, el d'!icit preeupueetal y el endeudamiento ex -
terno. Tales medidas ee aplicaron en toda la dlcada de loe affoe 
70; y tales medidas, contribu_Y.eron a reactivar el proceso de a 
cumulaci6n de capital mda alI~ de lo que podían dar sus poten -
cialidadea materiales y financieras. Por tanto, no a6lo ee man
tuvo el proceso de acumulaci6n de capital; sino que ~ate eufri~ 
profundas transformaciones. 

El endeudamiento externo financié gran parte del ddficit 
del sector público, del déficit del sector financiero1 y del dl 
ficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. uichoR d.r
ficita no fueron producto de una mala adminietraci6n estatal, 
como frecuentemente se piensa; mde bien, dichos d~ficita se de
rivan de las contradicciones propias de la dindmica de acumula
ci6n capitalista en el pa!s. De no preeentarRe el endeudamiento 
externo, dichos d~ficits provocarían la aparic16n de graves de 
aequilibrioe en el proceso interno de producc16n capitalista. -

Kn le medida en que la dindmica econdmioa del paía no gen! 
r6 en loe a~oe 70, las condiciones de producc16n·internae; eino 
que se retroaliment6 y generaliz6 hacia todo el aparato produc_ 
tivo, en base al d~ficit preeupuestal y al endeudamiento exter_ 
no; entonces, las contradicciones del eietema capitalista se a_ 
gudizaron. De tal manera, que la economía pae6 a depender en _ 
forma creciente del endeudamiento externo; y el sector petrole_ 
ro pae6 a constituirse como la principal fuente de divisas. Eii 
el' momento en que se presenta la crisis ~inanciera mundial, 1- _ 
en el momento en que se presenta la crisis de loe precios del _ 
petr6leo, entonces la economía frena su crecimiento bruscamente 
y aparece la crisis de loa affoe 80. 



La economía mexicana ee caracteriza por una acentuada ee 
tructura desigual, la cual perdura desde que se consolid6 el ca 
pitalismo en M~xico; y con la reproducci6n ampliada se va repro 
duciendo continuamente, tal deeigualdad, Un factor central que
contribuye a la reproducci6n de tal desigualdad, y a un acentua 
miento de la misma, eA la incersi6n subalterna de la economía -
mexicana al imperialiamo; incersi6n que nos ubica dentro de de
terminadoe marcea de la diviei6n internacional del trabajo. -

Una vez concluída la revolución de 1917, ae inicia un pro 
ceso de consolidaci6n del aparato estatal; el cual logra hacer
se realidad, hasta finales de los años 30, y a partir de 1940 : 
se intcia la industrialización del país, Tal proceeo que se ini 
cía en 1940, es llamado 11suati tuci6n de importaciones"; con ta! 
proceso ee pretendía crear un sector induetrial fuerte, el cual 
posteriormente impulsaría el desarrollo de los demáa sectores 
úe la producción; de esa manera, M4xico dejaría la producci6n -
primaria que lo había caracterizado en attos anteriores. -

Por la misma estructura desigual de la economía mexicana, 
el Estado tiene que apoyar el desarrollo econ6mico a 'partir de: 
los años 40; con lo cual, el Estado queda encargado de asegurar 
la rPnroducción de las condiciones del capitalismo mexicano. Y 
así, prontamente las empresas estatales empiezan a ocupar un lu 
~ar importante dentro del proceso de acumulaci6n de capital en: 
M~xico. 

la tarea del Estado desde 1940, era la de crear obras de 
infraestructura; y la polÍtjca económica que ponía en práctica7 
la debía ue consultar primero con el sector privado, ea decir, 
el Estado no gozaba de la libertad relativa ante la sociedad C.! 
vil, 

Al empezar los af'ioa 70, la criaie de "sobreproducci6n" de 
capital en M~xico, y l~ consecuente caída de la taea de ganan : 
cia; hicieron que el sector privado frenara bruscamente el ere_ 
cimiento económico. Por otro lado, loa crecientes descontentos 
sociales ponían en peligro la reproducci6n de la sociedad capi: 
taliata en M6xico; y el Estado no podía hacer nada, porque la _ 
economía pt!blica estaba en quiebra·t y el Estado ae hallaba eu.t~ 
to a loe designios del sector privbtlo para eetablecer la "polr: 
tica económica", 

Hablamos de crisis de sobreproducci6n, no en el sentido de 
que hagan f&lta consumidores para la realizacidn del capital; _ 
eino en el sentido de que el capital, todavía no ha encontrado_ 
consumidores para eu realizacidn, lo cual obviamente es otra e~ 
ea, y se presenta la criaia de sobreproducci6n, no porque se ~ 
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lla hecho crecer en demasía al PIB, sino porque la producci6n ~ 
reproducci6n de la desigualdad en M~xico ha llegado a tal punto 
que ea imposible seguir manteniendo las características de la 
reproducci6n de la fuerza de trabajo, entonces habrá que atenuar 
un poco el nivel de vida de loe trabajadores para que se siga 
reproduciendo la fuerza de trabajo. 

Al empezar loa affoe 70, era el Estado el ihiico responsable 
que podía conseguir la reactivaci6n de la economía; lo cual eig 
nifica, conseguir la reactivaci6n del dinamismo que ven!& preaen 
tando la economía en affoe anteriores. Al capitalista, no le iba 
a interesar invertir su capital; puesto que las expectativas 
del futuro de sus inversiones, le eran poco favorables. El capI 
talista no invierte para satisfacer las neceeidade eocialee de
deearrollo, al capitalista no le preocupa Bi el proletariado ee 
muere de hambre, al capitalista s6lo le interesa su negocio. As! 
pues, el Estado era el único que podía garantizar al capitalis
ta, lae buenas eepectativae para eu negocio. -

Cabe agregar que al llegar a loe affoe 70, la economía mexi 
cana ya ee una economía monopolista, proceso que se había coneo 
lidado desde loe affoa 50. S6lo que la economía mexicana como e
conomíu monopolista, contiene loa rasgos ae desigualdad que la
han caracterizado; ea decir, persiste un desarrollo capitalista 
muy desigual que se v~ atravezado por la inverei6n extranjera,_ 
la cual saca el mejor provecho de tal eituaci6n. 

Dos eran los problemas que caracterizan a la economía mexi 
cana al iniciarse loa affoe 70c por un lado, estaba la excesiva
concentraci6n del ingreso que acentuaba la deeigualdad social,: 
y permitía observar un desarrollo industrial muY. poco integrano, 
pues e6lo loe negocios mde fuertes (loe que eet~n en situaci6n 
monopolista) eran loe Wiicos beneficiados; por otro lado, pereI! 
te la marginaci6n de grandes grupoe humanos, sujetos al m~s _ 
cruento aislamiento del desarrollo social. 

Al iniciarse loe afioe 70, obviamente la forma de interven 
ci6n del Estado en el.proceso econ6mico no iba a eer la misma: 
que en aftoP ~nterioree; ee decir, el Estado no iba a discutir_ 
con la iniciativa privada la política eoon6mica que iba a poner 
en marcha. Y no es que el Estado halla pensado separarse de la 
iniciativa privada, lo que pasa es que l.a viei6n retr6grada deI 
desarrollo econ6mico que tiene la iniciativa privada en ningWi_ 
momento garuntizaría la reproducci6n de capitalismo mexicano; 
por tal raz6n, era necesario que el Estado erigiera su autonom!a 
relativa. 
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Para que el Estado adquiriera esa autonomía relativa de la 
que hablamos arriba; era necesario que el Estado tuviera bajo 
su control, una parte muy importante del capital social, pues -
de esa mrinera podía influir en la producci6n del producto anua! 
que la sociedad suministra cada uffo. Para lo cual, se hacen 
fuertes inversiones públicas en aquellas ramas que son conside
radas necesarias para lh formaci6n de capital fijo; estas fuer
tes inversiones, también se destinan al desarrollo social, ee -
decir, ae amnlían las poeihilidades al trabajador para que pue
da adauirir loa bienes necesarios para su reproducci6n como fuer 
za de trabajo. En tul medida, el Estado est~ en posibilidades de 
elaborar la política econ6mica que va a implantar en la economía; 
la cual, no depende de la deciai6n propia del Estado, eino de 
las características del modelo de acumulac16n de capital en el
país. -

Así es que, lo primero hecho por el Eatúdo mexicano en los 
aftoe 70, fu~ ampliar el gasto p11blico, para adquirir mayor pre 
aencia dentro del aparato productivo nacional. Y en esa medida7 
estar en condiciones de dar ciertas orientaciones al proceeo 
productivo, en funci6n de lae necesidades derivadas de las ten
dencias del proceso de acumulaci6n capitalista. -

Un "mayor gaBto pltblico", no ea suficiente para reorientar 
el rumbo de la economía; pues a6lo significa una aplicaci6n ma 
eiva de capital a la economía. Para que se diera la reorienta -
ci6n del rumbo de la economía, que buscaba el Estado; eran nec~ 
eariae medidas complementarias, las cuales nunca se pudieron e~ 
tablecer por el fuerte impedimiento que P.UBieron los capitalie 
tas. De tal mHnera, que un mayor gasto p~blico e6lo ee tradujo: 
en la repetici6n de las altas tasas de crecimiento y nada m4e. 

Pero la 1aplicaci6n de un mayor gasto pdblico si tuvo efeo_ 
toa indirectos sobre el proceso productivo, puesto que ee alte_ 
raron las condiciones de reproducci6n capitalista; y esto ee _ 
tradujo en una reproducci6n de las altas tasas de crecimiento y 
nada mda. 

Un mayor gasto p\Sblico que aplic6 el Estado en la economía 
en loe aftoe 70, aignific6 desembolsar recursos que el Estado no 
tenía; puesto que si loe tuviera, no hubiera podido darse la _ 
crisis de loa aftos 70, ya que se hubiera retardado la misma, v_ 
seguiríamos ba,10 el esquema del "milagor me~icano" (1940-1970). 
Por lo que, el Estado se vi6 en la neceeidaa de buscar mecania_ 
moa para allegarse recursos, loe cuales no encontr6 a nivel in_ 
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terno, pues nunca quizo tocar loe intereaea de la burguea!a, en 
toncas tuvo que recurrir al endeudamiento externo. Por lo cual7 
consideramos que el d~ficit fiscal y el endeudamiento externo, 
son loa mectinismos 4ue utiliz6 el ~atado mexicano para seguir -
manteniendo el dinamismo de lti economía mexicana. -

En el siguiente inciso trataremos de desglosar algunas i 
deae que en 6ate inciso tratamos do tocar te6ricamente. las cua 
lea se refieren al intervencionismo eat~tal en la economía nacio 
nal, y a algunos ejemplos concretos sobre lo que paa6 en loa _
affoe 70 en la economía mexicana. 



2.<! El ¡.;stado mexicano como promotor de la acumulación capitalista 

En la actualidad, la economía mexicana eatá altamente mono 
palizada; siendo unos cuantos monopolistas, loe que controlan -
el grueso de la producci6n y de las ventas. El proceso de conao 
lidaci6n del capitalismo monOP.Olista en nuestro pafa, est~ acom 
pañado de una mayor penetraci~n de las empreaae trasnacionalea7 
En M~xico, la gran cantidad de empresas trasnacionales que han 
logrado consolidarse, tambi~n tienen una gran importancia a ni
vel munrllal, entre las cuales sobresalenc PORD, CHRYSLER, NISSAN, 
VOLKSWAGEN, GENERAL F'OOD, NESTLE, BACARDI, COCACOLA, DUPONT, 
LEVI STRAUSS, etc. 

Las trasnacionales que operan en nuestro país, lo hacen eo 
bre detenninadoa tipos de actividad econ6mioa; loa cuales lle -
gan a controlar en eu totalidad las rijm&s mda din~micas de la -
economía. Algunos ejemplos de empresas traenacionalee eetablecI 
das en el país, cuyo capital ea 100~ extranjero, son las siguien 
tea' GENERAL ELECTRIC ])E MEXICO, GENr;R.u MOTORS DE MEXICO, 1'10lm 
MOTOR COMPANY, INDERSON CLAYTON, etc. 

En eu mayoría, las empresas trasnaoionalee dedicadas a una 
determinada actividad dentro del aparato productivo meticano, -
resienten mayormente loe efectos de las crisis, que ellas prevo 
can. Y en tal medida, obligan al Estado a que lee d~ mejores -
condicionee para la oroducci6n de eu capital¡ como medida de : 
presi6n que utilizan, ea la fuga de capitales, lo cual repercu_ 
te dr~sticarnente sobre la economía nacional. 

Existen pocos estudios sobre la actividad de las empresas_ 
trasnacionales en nuestro país; por lo cual, no QOdemoe tratar 
este tema: pero s{ es importante sefialar hacia dónde se ha des: 
tinado la IED en el país. 

Para el peri6do dJ 1970 a 1979, la IED se canaliz6 princi_ 
palmente hacia el sector industrial; loe porcentajes del total, 
eon la mejor prueba de ellos 74.4, 75.2, 74.9, 76.3, 76.5, 77.6 1 
78.0, 79.5, 77.9, y 75.0, respectivamente. Y para el mismo pe_ 
ri6do, la IED en nuestro país, provenía fundamentalmente de Ea_ 
tados !~idos; pero a partir de 1977, se empiezan a diversificar 
lae fuentes de la IED en nuestro país, y otros países como Can~ 
d~, Holanda, Aleman~a Federal e Inglaterra, empiezan a invertir 
en Mlxico, y en gran medida ello ee debi6 al peri6do de auge por 
el cual pasaba la economía. Como sabemos, la IED, a largo plazo 
contribuY.e a loa desequilibrios de la Balanza de Pagos, y Mlxi_ 
co no fu~ la excepción. 
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En nuestro pa!e, loe grupoe monopolietae no lee interesa 
controlar un determinado ramo de la producci6n; por ello ea 
frecuente encontrar que varios de ellos, tienen divereifÍcado -
eu capital en otroa tantos ramos de la producci6n. Tal hecho -
lee da mejores opciones para enfrentar la crieis; pero ese he -
cho a6lo eirve para reproducir el atraso en que ee halla el apa 
rato productivo nacional. Un hecho interesante de loe affoe 70,
es que el Estado mexicano ee dedic6 a fortalecer el crecimiento 
de loe grupos monopolistaa mexicanos, y e atoa iniciaron eu c re 
cimiento hacia afuera, está el caso ue loe BANCOS primordialmeñ 
te. -

Antes de seguir adelante, no debe olvidarse lo siguiente. 
A los grupos monopolistas locales, no lee interesa ocupar el -
primer lugar en cuanto a niveles de producci&n Y. de productivi
dad; y mucho menos les interesa, traer tecnologiae al pa!s y a: 
plicarlas. A loa grupos monopolistas locales, a6lo lee interesa 
hacer crecer m~a eu ~apitul; y en consecuencia, s6lo lee intere 
ea buscar las formas m~s f~cilee para obtener altas tasas de ga 
nancia, De donde, ee frecuente que en M~xico, loe capitalietaa
obtengan altas tasas de ganancia sin necesidad de producir va -
lor de uso alguno. -

Hacia 1972, M'xico eatableci6 el Registro Nacional de trena 
ferencia de Tecnología (RNTT); m~s que nada, dicho organismo -
trata acerca de las condiciones de contrataci6n de la tecnolog!a, 
pero una vez que ya ha sido seleccionada la tecnología por las 
empresas traenacionalee y locales. Lo cual tiende a favorecer 
a las trasnncion&lee que· eatlÍn en el país, porque el Estado lee 
da mayores m~rgenee para que impongan eue condiciones en la ºº!!. 
trataci6n de tecnología; y que a eu vez, tengan controlados loe 
lineamientos del sector productor de medios de producci6n en el 
pa!e. Para una mayor profundizaci6n del tema, puede consultarse 
el excel~nte trabajo de Carlos ldaría Correas "Importancia de _ 
tecnoloRÍa en Am~rica :c.i.tina". 2/ 

En loe aftoe 70 1 se aceler'O"'el proceso inflacionario. Loe _ 
datos del índice de precios al consumidor de eaos aftos, son re 
veladoress 4.7% en 1970, 4.9% en 1971, 5.6~ en 19721 ~1.3; en: 
1973, 20.6% en lq74, 11.3~ en 1975, 27,2% en 1976, c0,7~ en 
iq77, 16.2% en 1978, 20.0~ en 1979, 28,2% en 1980; 30.°" en _ 
iqs1, qa,8~ en 1982, 80.B~ en 1983, y 59.2% en 1984. Creemos _ 
que la inflación cr6nica y galopante, que ee preeent6, est~ vi~ 
culada a la acci6n estatal sobre el proceso de acumulaci6n capi 
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taliata, y que no se deriva de la crisis de eobreproducci6n del 
capital, la inflaci6n cr6nica permite al capitalista, recuperar 
m~s rápidamente el capital que lanz6 a la circulaci6n, y con e 
llo incrementar más rápidamente la producci6n de eua gananciae
y de su plusvalor, la inflaci6n cr6nica, permite a loe capitalia 
tas obtener una mayor plusvalía sobre sus trabajadores; dado que 
la subida de precios cr6nica, encarecerá más el precio de loe 
productos y los trabajadores veriin reducido mayormente eu poder 
adquisitivo. la inflaci6n cr6nica de loa afies 70, no ea un re 
sultado; sino un proceso puesto en marcha, del cual ee airbe eI 
capitalista para hacer frente a la caída de la tasa de ~anancia. 
la inflaci6n cr6nica es un ~rente" utilizado por loa,-capitalis 
tas, porque de esa manera eu capital ee realizar~ m~e rlpidameñ 
te y podrán hacer frente a la caída de la tasa de ganancia, Ee: 
tamos de acuerdo con el Mtieatro Arturo Guill~n, cuando en su ex 
plicaci6n de la inflaci6n dice e -

"La inflaci6n.,, ea un resultado de las contradicciones de 
la acumulaci6n capitalista; un mecanismo de extracci6n de 
plusvalía absoluta que ee utiliza para elevar, mántener o
cuando menos amortiguar la caída de la tasa de ganancia. ~e 
trata de plusvalía absoluta porque el aumento de trabajo 
excedente no proviene de un cambio de las condiciones t~c
nioae de producci6n (plusvalía relativa), sino de una dis
minuci6n absoluta de loe ingresos delos trabajadores. ".Y 
Pese a que el Estado increment6 au participaci6n en la ec2 

nomía a través de un mayor crecimiento de la inverei6n p~blica, 
hacia aquellas ramao de la economía consideradas de importancia 
primordial, como es el cnso del sector energthicoe; y de esa M! 
nera contribuy6 el Estado ~ la formaci6n de loe elementos mate_ 
rialee del capital productivo, loe cuales ee transfieren a loe_ 
capit¡listas a precios subsidiados. Pese a ello, la productivi_ 
dad del trabajo cay6 a niveles mds bajos que en 1960; lo cual _ 
nos dice, que el subsidio del Estado a la formaci6n de loe ele_ 
mentas materiales del capital productivo,· no tuvo respuesta por 
parte de los caºitaliatas privados, ya que eetoe edlo encentra_ 
ron una fonna m~e fdcil de incrementar eue ganancias. Sobre es_ 
te tema, Arturo Guillén dices 

"w tasa de crecimiento de la productividad en el sector _ 
industrial baj6 del 5.5~ anual en el periddo 1960-1969 al 
1.3% en 1970-1979. En la agricultura la eituacidn fue aún 
más grave pues el índice de productividad cay6 de 6.3~ 
anual en 1960-1969 a una tasa negativa del 4.~ en loe se_ 
tanta. 11.J;/ 
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Así pues, en loa años 70, noa encontramos con una economía 
nacional fuertemente monopolizada; siendo unoa cuantos grupos 
monopolistas, lor que controlan el grueso de la producci6n, ya
vimos que esto fué .fomentado por el Estado. MIÍa adelante vimos 
la inflaci6n galopante que se deaat6 en loe años 70; y finalmeñ 
ta, vimos que pese a la gran ayuda que recibi6 el sector indus
trial por parte del Eatad0, sin embargo el crecimiento de la -
productividad de loa establecimientos capitalistas fu~ mucho me 
nor en loe años 70, en comparaci6n con el alcanzado en loa años 
60. Cuanta raz6n, tiene Vidal, cuando al referirse al peri6do 
de 1970-1982 decía• -

11 
... loa últimos doce afioe la inf!stabilidad ea uno de loe 

signos de la economía del país ~ue se agrava conforme loe
añoa transcurrem.,." 5/ 
Es interesante la oprñi'6n de Vidal, y sobre todo que dice 

que la inestabilidad fu~ lo característico de los años 70; por
lo cual, si bien hubo crecimiento del PIB, incluso a ritmos su 
neriorea que en los ahos 60, tambi~n ea cierto que ello se derI 
v6 del financiamiento de la economía que recibió del Estado, lo 
cual repercuti6 sobre las finanzas p~blioae, y no se alcanzaron 
los objetivos que pretendía el Estado. hn suma, las contradicciQ 
nea del capitalismo mexicano se agravaron y dieron por resulta 
do la crisis de 1982. Volviendo a los años 70, tambi~n Vidal dI 
ce lo siguiente e -

"La reproducci6n comandada por la acci6n de la fracci6n do 
minante, el capital monopolista de Estado, aignificd la im 
plf?mentaci6n de un r6'gimen de relaciore a en el mercado deT 
capital, en el de trabajo y en el de mercanc!as que, sin _ 
eliminar lae contradicciones, P.ermit!a la expane16n capit,! 
lista. Se trataba de la creaci3n de un modo de regulaci6n 
que en tanto expresa la dominaci6n de esa fracci6ñ dominafi 
te del capital, denominamos regulaoidn monop&lico-eatatal. 
Rn la n~nada rl~ loa setentas, y baeta la fecha es esta re_ 
gülaci6n ;J.a qall est1fren crisis."...§/ 
M~s adelante agre'ga Vidal r 
"1'1 crisis de regulaci6n tiene ••• otro de aue aspectos, •• 
(en) una traneformaci6n en el operar de las diversas frac_ 
cionea del capital. Uno ... (de loa hechos que destacan) ... 
ea el avance en la monopolizaci6n de lh econom!a, el des _ 
plazamiento en algunas ramae de los ca pi tales no (monopo _ 
1i stae) ••• ".JL 
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Si bien e~tamos de acuerdo con Vidal en que eetd en crieie 
la regulac16n monop6lico-eetatal; ello no quiere decir, que afir 
memos que se trata de una crisis de regulaci6n del aparato pro -
ductivo. Puesto que las crisj~ capitalistas, no son crisis del
Eatado; el Estado s6lo sirve para retardar loa efectos de lae -
mismas, mdo no las elimina, -

Obviamente la regulaci6n eatd en crisis, porque el Estado 
no encuentra otro lugar para obtener recursos ~ eeguiraeloe in
yectando a la economía, como lo hizo en loe aBoa 70. Y ea que -
ya se agotaron las v!as de la deuda externa y el d~ficit fiaca!. 
Ahora, el Estado trata de obtener loa recursos que necesita a 
costa de la poblaci6n; porque no es capaz de afectar al capitaI, 
baste para ello observar el crecimiento de loa impuestos indirec 
toe en relaci6n con loe impuestos directos. -

I.aa empresas estatales, fueron un factor importante para 
que el Estado inyectara recursos a la economía; y tambi~n fueron 
un factor importante de la deuda pública externa, As! tenemos 
que para 1970, la deuda del sector público con el exterior era
de 2914.8 millones de d6laree, de loe cuales 626,9 millones de
d6laree correspondían a la deuda de las empresas ptfblicas, Para 
1974, la deuda externa del sector público fu~ de 7980.8 millo 
nea de d6lares, de los cuales 3698.0 fueron de las empresas p.i
blicas, Y para 1978, la deuda externa del sector ptfblico fu~ de 
25027.7 millones de d6laree de loe cuales 11053,6 correapondie 
ron a la deuda de las enpresae pt!blicas. -

Y para finalizar, meteremos nuestrae tesis eobre el peri6 
do lq?0-1980 que hemos tratado de abarcar; refiri~ndonos al pa
pel del Estado como promotor de la acumulaci6n capitalista, Las 
tesis son las siguientesc 

UNO. JA acumulaci6n de capital no e6lo es continua recon 
versi6n de una parte del pluevalor en capital; la acumulacidn: 
de capital es un proceso social, que comprende la reproducci6n_ 
de las condiciones eocialee de producci6n a mayor escala, 

DOS. l#s empresas estatales son creadas principalmente pa_ 
ra hacer frente a las necesidades de expanei6n del capitalismo; 
pues, en una economía altamente monopolizada como la mexicana,_ 
la formaci6n de capitales nuevos se torna excesivamente lenta,_ 
y lá mengua en la tasa de ganancia se hace mde patente, En euma, 
el Estado cuando interviene en la economía a trav&s de las empr! 
eaa ptfblicas, lo hace para garantizar que loe capitalistas ten_ 
gan loe elementos del capital productivo para el siguiente pe _ 
ri6do de producci6n; más no lo hace para solucionar la crisis _ 
capitalista, 
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Si bien e~tamoe de acuerdo con Vidal en que está en crisis 
la regulaci6n monop6lico-estatal; ello no quiere decir, que afir 
memos que se trata de una crisie de regulaci6n del aparato pro -
ductivo. Puesto que lae crisi~ capitalistas, no son crisis del
Estado; el Estado s6lo sirve para retardar loa efectos de las -
mismas, máe no las elimina. -

Obviamente la regulaci6n está en crisis, porque el Estado 
no encuentra otro lugar para obtener recursos 1 eeguireeloe in
yectando a la economía, como lo hizo en loe affos 70. Y ee que -
ya se agotaron las v!as de la deuda externa y el d6ficit fiaca!. 
Ahora, el Estado trata de obtener loa recursos que necesita a 
costa de la poblaci6n; porque no es capaz de afectar al capitaI, 
baste para ello observar el crecimiento de loa impuestos indireo 
toa en relaci6n con loe impuestos directos. -

T.ae empresas estatales, fueron un factor importante para 
que el Estado inyectara recursos a la economía; y tambi~n fueron 
un factor importante de la deuda pdblica externa. As! tenemos 
que para 1970, la deuda del sector público con el exterior era
de 2914.8 millones de d6laree, de loe cuales 626.9 millones de
d6larea correspondían a la deuda de las empresas públicas. Para 
1974, la deuda externa del sector público fu~ de 7980.8 millo 
nes de dólares, de los cuales 3698.0 fueron de las empresas p~ 
blicas. Y para 1978, la deuda externa del sector público fu~ de 
25027.7 millones de d6laree de loe cuales 11053.6 correapondie 
ron a la deuda de las empresas públicas. -

Y para finalizar, meteremos nuestras tesis sobre el peri6_ 
do 1970-1980 que hemos tratado de abarcar; refiri~ndonos al pa 
pel del Estado corno promotor de la acumulaci6n capitalista. Las 
tesis son las eiguientesc 

UNO. Is acumulaoi6n de capital no s6lo ee continua recon 
versi6n de una parte del plusvalor en capital; la acumulaci~n : 
de capital es un proceso eocial, que comprende la reproducc16n_ 
de las condiciones sociales de producoi6n a mayor escala. 

DOS. Las empresas estatales son creadas principalmente pa 
ra hacer frente a las neceeidadee de expansidn del capitalismo; 
pues, en una economía liltamente monopolizada como la mexicana,_ 
la formacidn de capitales nuevos se torna excesivamente lenta,_ 
y la mengua en la tasa de ganancia ee hace mds patente. En suma, 
el Estado cuando interviene en la economía a trav~e de las empr! 
sas pdblicas, lo hace para garantizar que loe capitalistas ten_ 
gan los elementos del capital productivo para el siguiente pe _ 
ri6do de producci6n; más no lo hace para solucionar la crisis _ 
capitalista. 
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TRES. La crie ie de 1 e api taliemo mexicano, al iniciarse loe 
a~oa 70, lu podemoa caracterizar con loe siguientes elementos• 
a) el 11 fracaeo 11 del modelo de 1metituci6n de importacioües, puea 
to en marcha de 1940 a 1970. 1'i induetrializaci~n fu~ impulaada
por el eector primario de la economía, lo que provocó un retro 
ceeo drástico del sector primario y la consecuente crisis del -
mismo; b) como consecuencia de lo anterior, se di6 fin a la au
tosuficiencia alimentaria, y de ahpra en adelante, loe produc -
toe alimenticios tuvieron que importaree; c) la incumplida pre
dicci6n de que el sector induetrial pod!a fortalecerse, para -
posteriormente ayudar a loe otros sectores de la economía a ere 
cer, eeta es la falsa noci6n del desarrollo arm6nico capitalis
ta, en un pa!s caracterizado por grandes contrastes sociales y
por una tard!a integracitSn al imperialismo mundial; d) la rece
ni6n de las potencias imperialistas redujo las posibilidades -
del comercio exterior en Mlxicó; e) la crisis de divisas, debi
do a loe desequilibrios externos, y debido al poco apoyo que ee 
le .di6 a las fuentes generadoras de divi1ae, como el caso del _ 
algod6n que perdi6 su ~apel de fuente generadora de divisas que 
tenía; y por ~ltimo, !) la alta concentraci6n del ingreso exia 
tente, y la marginaci6n de gr~mdes grupos humanos,. lo que con : 
lleva a que se ponga en p,eligro la "estabilidad" social y la _ 
continuidad del "sistema'. 

CUATRO, El elemento centr&.l que va a caracterizar el proc! 
so de acumulación de capital en Máxico durEtnte loe anos 70; ee 
sin lugar a dudas, el pleno apoyo que se da a loe principales _ 
grupos monopolistas para que estén en condici~nes de competir _ 
con aue similares extranjeros. Bate apoyo lo maneja el Estado, 
a trav~e de un mayor gasto p~blico, financiado con el d&ficit _ 
fiscal y con la deuda externa; el Estado esperaba que loe gran_ 
dee conglomerados monopolistas que iba a !onnar, posteriormente 
fueran un factor central para que el pa!e no sufriera por la _ 
falta de capitales. 

CINCO. Ia política petrolera que se instrumenta en el eex.!!. 
nio de Joed L6pez Portillo (1976-1982), a grandes rasgos conte_ 
n!a loe siguientes elementos• 1) necesidad de que la industria_ 
petrolera se expandiera, p&ra obtener petrodivisae para el !i 
nanciamiento del desarrollo econ6mico del país; 2) continuacidñ 
y perfeccionamiento de la oferta segura y barata de petrtSleo _ 
para el mercado interno, para recuperar la ca!da de la tasa de 
ganancia deloe industriales; 3) Desarrollo de loe polos de des!! 
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rrollo, ba,jo el presupuesto de que la expansi6n de la industria 
petrolera tendría un efecto multiplicador en otras ramas indus 
trialea; 4) utilizaci6n del petr6leo como "carta de negociaciÓn" 
social y política; al exterior, como elemento eetratdg{co para 
exteriorizar el nuevo modelo de desarrollo acercdndoee a un con 
junto de países, ademds de Estadoe Unidos; al interior, como -
factor de alianza de claaae y de ~e~itización de la economía -
mixta; y por Último, 5) utilizacion ideológica del petróleo co
mo panacea para todos loe males del país. Reiteraci6n tanto de
la fortuna petrolera de M~xico, como de la idea de que todos so 
mos benPficiarioe de tal recurso. Por su tradición revoluciona
ria -en base a la historia de la expropiación- ea empleado como 
renovador del discurso político revolucionario. 

SEIS, El crecimiento en la industria petrolera, y el ere 
cimiento de la inversión pdblica durante los al'los 70, conduje -
ron al crecimiento de la inversi6n privada. Pero la inversi3n -
privuda, no destinó recursos hacia la construcción de nuevas iñ 
dustrias ~n otros puntos del país, sino que fué inversión hecha 
primor.d1.almente sobre las instalaciones existentes. De tal mane 
ra, que los resultados del desmedido crecimiento de la industrTa 
petrolera se traducen en un crecimiento desigual entre todos _ 
loe establecimientos industriales. Por otro lado, la crisis de 
1982 se debe en parte a la falsa ilusión petrolera que ee fomeñ 
tó; derivada da lu necesidad del Estado, de fortalecer el sist~ 
ma econ&mico del país. 

SIETE. No es P.ropio de M~xico el crecimiento desmedido de 
la deuda externa p~blica, sino de todos loe países latinoameric~ 
nos. Cabe seí1alar, que mientras en 1976, la deuda externa del _ 
sector p~blico latinoamericano había sido de 76683 millones de 
d6lares, al final.izar 1982 fu~ de 208308 millones de d6lares; : 
lo cual si~ifica que tuvo un incremento de 131625 millo~es de_ 
d&lares en tan s6lo seis añoe. Lo cual, en parte ee explica por 
la facilidad que encontraron los capi talistae internacionales _ 
para hacer negocios en Am~rica Tlitina, para de esa manera suje_ 
tarlos posteriormente y de po2l' vida, al menos que los países l! 
tinoamericanoe decidan emprender una lucha conaunta contra las 
atrocidades del capital. 

Con la deuda pl1blica externa, los capitalistas pueden hacer 
un sinnúmero de maniobras, para extraer de Amlrica Iatina gran_ 
des cantidades de d6lares; el juego fu~ ese, y no de ayudar al_ 
desarrollo lútinoamericano. 



5<J 

OCHO. Otro hecho que nos muestra el crecimiento de la eco 
nom!a sobre recursos no generudoe por la economía nucional, es
el creciente d~ficit del sector p!Sblico. Veu111on; para 1970, el
déficit del sector pdblico representa el 1.8~ del PIB; para el 
af1o de 1971, el ;¿,2~; para 1972, el 5.5%; para 1973, el 5.5"; -
para 1974, el 5.0~; para 1975, el 7.5%; para 1976, el 7,2"; pa 
ra 1977, el 5.1"; para 1978, el 5.3%; para 1979, el 5.4%; para-
1980, el 6.5~. A el ddficit del sector pdblico, contribuyeron : 
en gran medida las empresas estatales; las cuales de loe porcen 
tajea antes mencionados, contribuyeron con loe siguientes pun -
tose 0.3"en 1970, 0.1" en 1971, 0.7~' en 1972, 0.9~ en 1973, l.b'" 
en ¡q74, 3.6" en 1975, 2.7" en 1976, 1.8" en 1977, 2.3" en 1978, 
2.1" en 1979, y 2.7~ en 1980. 
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3. CA.IL\C'P1'~RlSTJCAS DBL RAMO PRODUCTIVO ELEC'rRICIDAD. 

Hasta 1937, la energía el~ctrica era suministrada en su to 
talidad por compaftías extranjeras, tales comoc THE MEXICAN LIOIIT 
AND POWER, COL, LTD; LA ~RICAN POREIGH POWER CO; y la CIA. HI 
DROELECTRICA IRRIGADORA DE CHAP~LA. Para el mismo aBos de 1937~ 
se crea la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), como organie 
mo estatal encargado de dirjgir al sector nacional de la genera 
ci6n, transmisi6n y distribuci6n de la energía el,otrica. -

Para 1940, la industria el~ctrioa en M~xico ee había oonver 
tido en la principal absorbedora de la inverei6n extranjera; di 
tal manera, que la inverei6n extranjera en M'xioo, se concentra 
ba casi en su totalidad en la industria el,ctrica. Y M&xico po
seía loe mejores servicios de energía el,ctrica en Am'rica Iat! 
na. 

Al consolidar su dominio sobre la industria el,ctrioa en 
M~xico, el capital extranjero requei'ta cada vez de un mayor nú'" 
mero de trabajadores preparados para que así ee construyeran -
más olantas el~ctricas. Al crecer el n~mero de trabajadores, y
al intensificarse la explotación de loe miemos; empieza a darei 
la organizaci6n de loe miemos, con el fin de defender·aue inte_ 
reses. 

Para mediados de loa aftos 30, se form6 el SINDICATO MEXICA 
NO DE ELECTRICISXAS en la MEXLIGHT, y se formaron varios sindi: 
catos en EBASCO, Todos estos sindicatos tuvieron el apoyo del _ 
gobierno; ya que tanto el gobierno necesitaba de ellos, como _ 
ellos necesitaban del gobierno. 

Al iree expandiendo la dietribucidn de energía el,ctrica, 
fueron subiendo las tarifas del consumo de la misma, y lae pre: 
siones populares pronto ee hicieron sentir; de tal manera, que_ 
para 1952, las ta.rifas de consumo de energía el'otrica tuvieron 
que reducirse; y el capital extranjero, al no ver perspectivas 
de ganancias en la industria eldctrica, dejd de invertir en el!a. 
Por lo cual, el Estado le di6 un fuerte apoyo a la expansi~n de 
ltt CPB; y esta empresa estatal comeqz6 a crecer, lo curioso del 
caso, es que empez6 a crecer endeudandose con el exterior, ta¡_ 
hecho prevalece hasta nuestros días, mientras que se decidi6 _ 
mantener lae tarifas el~ctricas a precios bajos con el fin de _ 
fortalecer al sector industrial. 

Entre 1945 y 1959, la CPE con respaldo del gobierno había 
obtenido preetámos del exterior por 350 millones de d6laree. di 
be agregar que en este peri6do, la CPE vendía el 75~ de su pro: 
duccidn a oompaftías extranjerae, las cuales se encargaban de 
distribuir la energía el,ctrica en todo el pa!s; la MBXLIGHT oli 
tuvo por este concepto ganancias de 6 millones de d6lares. 



Pese a loe esfuerzos de las compaft!as extranjeras por au 
mentar los precioR de las tarifae por el consumo de energía elec 
trica; el gobierno no aprob6 tal deciei6n, al menos para toda -
la dtfoada de los años 50~ Tal medida del gobierno, cayó mal en -
tre las compa~!as extranJeraa, que empezaron a considerar la po 
eibilidad de vender sus instalaciones al Estado. -

Poi· la naciomüizaci6n de la MEXLIGHT y EBASCO, el gobier 
no pag6 120 millones de d6larea, precio muy superior a lo que -
realmente valían tales instalaciones. La nacionalización de la
industria el~ctrica fu~ una medida tomada por el Estado, para -
adquirir una industria eatancada, pero sin embargo de importan
cia decisiva para seguir manteniendo el desarrollo estabiliza -
dor. -

La nacionnlizaci6n de la industria eldctrica logr6 variae 
cosas, para estimular el desarrollo capitalista, dentro de las
que se cuentans 1) proporcionar electricidad a la industria, do 
minada por los grandes monopolios, a precios buratos; 2) contra 
lar la lucha de clases ue loe electricistas; y por Último, 3) -
las ineti tuciones financieras internacionales y de ca pi tul pri
vado, abrieron las puertas a los créditos que requería la indue 
tria nacionalizada¡ ya que los créditoa estaban garantizados -
con mayor seP,uridad, por el Estado, El endeudamiento externo a; 
que recurrid la CYE para finnnciar su desarrollo, no ful propio 
de P.eta r.mpresu estatal; muchas empresas estatalea iniciaron 
también dicho procedimiento, está el caso de PEMEX, ALTOS HOR -
NOS, AF.RONAVES DF. MEXICO (hoy AEREOMrlXICO), etc. -

Otro punto a destacar, ea que para el crecimiento de la in 
dustria estatal en manos del Estado, observamos una falta de -
planeaci6n a lar~o plazo. 1B empresa CFE, ha crecido en funci!Sñ 
de la capacidad 'financiera" que poseía el gobierno en un deter 
minado momento; capacidad financiera que no era del Estado~ -
sino que se basaba en recursos externos obtenidos a preat~mo, l 
loe planificadores de la empresa CFE, tal parece que edlo les 
interesa que se produzca energía el~ctrica; por lo cual, no se: 
observa un an~lisie de divereas opciones para el crecimiento de 
la industria el~ctrica, y mucho menos ee observa que hayan tOlll! 
do la eleccidn mejor. 

Un ejemplo de la falta de planeac~6n en el sector el~ctri_ 
co es la nroduccidn de energía el1fotr1ca por la vfa nuclear. 
Ia

1
construccidn del complejo cte LAGUNA VEHDE VBRACRUZ, ha tra:C: 

do mlis per·juicios a la econl!m!a de la CFE que beneficios; y no_ 
se ha moatrado que producir energía el~ctrica por la v!a nuclear 
era la mejor opcidn para el pu.,!s. 
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Como complemento a la creaci6n del complejo de LAGUNA VER 
DE VERACRllZ, se había creado la empresa URAMEX; la cual ee en -
cargaría de proveer de URANIO al complejo de LAGUNA VERDE, pero 
tal empresa fu~ disuelta por un conflicto de loe trabajadores, 
pese a que ea necesaria para el funcionamiento del complejo mefi 
cionado. 



3.1 Ubicación del ramo dentro del sector 1 de la producción 
social. 
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El Estado destinó en loe ai'los 70, la mayor parte de eu in 
versión pública hacia el sector industrial¡ al ~etado lo que le 
interesa, ea tener un sector industrial fortalecido; ei loe ca 
pitalistas del sector industrial no responden al apoyo estatal~ 
ese ya ea otro problema. las estadísticas de la SPP -8/ nos in 
dican que de 1970 a 1980, el sector industrial recib~ ios si -
guientes porcentajes del total de la inversi6n pública de esoa
ai'los c 38.0, 41.6, 34.5, 32.5, 36.0, 41.5, 46.0, 45.1, 48.0, -
46.3, y, 45.6. Y además tenemos, 4ue entre 1970 y 1980 1 la in -
versi6n p~blica en el sector industrial creció en un 1898.3 ~;
porcentaje muy superior en comparaci6n con loe demás sectores 
de la producci6n. 

El hecho de que el Estado haya apoyado al sector industrial 
en la década pasada; ee debe, a que en M~xico, el sector indus 
tri~l es el sector fundamental de la acumulación capitalista. -
Mientras el sector industrial est~ reactivado, la acumulaci6n -
capitalista estar~ reactivada¡ mientras el eectro industrial -
tenp,a un alto Índice de crecimiento, la acumulación capitalista 
tener~ un mayor dinamismo. Ahora bién, no todo el sector indua 
trial está en manos de los capitalistas privados¡ sino que la -
parte principal del mismo, la tiene el ~atado, a través de las
doe empresas más importantes del mismo, como son PEMEX y la CPR. 
De donde deducirnos, que es el sector energéticos el que mueve a 
la acumulación capitalista en el sector industrial y en todo el 
país. 

El sector energ•hícos sí lo controla el Estado en eu teta 
lidad, y al menee de acuerdo con las peculiaridades del aparato 
productivo nacional; el sector energéticos, ha sido el receptor 
de la mayor parte de lainverei6n pública rehlizada. En tal med! 
da, si en loe aBoe 70 1 el Estado tuvo un gran crecimiento dentro 
del aparato productivo; ello ee <lebi6 principalmente, al gran _ 
crecimiento que alcanz6 el sector energ~ticos. Y por ~ltimo, ue 
acuerdo a la política de desarrollo adoptada por loe gobiernos 
de los aBos 70 para el' sector energ~ticos; resulta que, la deuaa 
externa del sector p~blico, se concentr6 principalmente en la 
deuda externa del sector energ~ticos que maneja el Estado. 

Las principales empreeae del sector energ~ticoe, son PEMEX 
y·la CPE. Ambas empresas son monopolistae; y en tal medida, no_ 
son ajenas a los procesos de concentracidn y centralizaci6n de_ 
capitales. El proceso de concentración de capitales, se inten~i 
fíca en ambas empresas, a partir de 1977. Veamos, entre 1977 Y 
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1980, los activos de PEMEX. pasan de 280476 millones de pesos a 
782429 millones de pesos. Y para 1980, los activos de la CFE ha 
bÍan llegado a los 400 mil millones de pesos; de tal manera que, 
loa activos de PEMEX y los de la CFE, representan en 1980, el 
76.8% del total de activos de las diez empresas más grandes de'! 
país. 

La capacidad instalada de PEMEX tuvo un gran crecimiento, 
durante el peri6do 1977-1981, que es cuando se le da pleno apo
yo a estu empresa, lb capacidad instalada de PEMEX se incremen
t6 en1 395 mil barriles diarios en la refinaci6n primaria y lle 
g6 a 600 mil barroles dirurios en plantas catalíticas. Se con'B'"" 
truyeron dos nuevas refineríass CADEREYTA Y SALINA CRUZ; se coña 
truy~ el complejo petroquímico de CACTUS; se crearon 32 plantas
de petroquímica bdsica, y se conoluy6 la primera etapa de la 
CANGREJERA. Por otro lado, PEMEX perfor6 1793 pozos; ee di6 una 
ampliaci6n de la red nacional de duetos, principalmente a tra 
v~s de la creuciónz;del GASODUCTO que bordea el GOLFO DE MEXICOT 
y las reservas petroleras probadas del país, subir.ron en 56067 
millones de barriles de crudo. Así, la estructura productiva de 
PEMEX, qued6 integrada por 9 refinerías con 103 plantas, y 8 
centros petroquímicos con 82 plantas. Y para finalizar, ee eeti 
ma que la deuda externa de PEMEX en 1982, fu~ de 20 mil millo -
nes de d6lares. -

La CFE, durante el peri6do 1977-1981 construy6 61 termoe 
l~ctricas, 6 hidroel~ctricas y una carboel~ctrica; la capacidaa 
instalada de la empresa se increment6 en 5804 megavatios. La e!!_ 
tructura productiva de la empresa qued6 integrada, por 191 cen_ 
trales con una capacidad de 10866 megavatios, de los cuales el 
62~ correspondi6 a termoel~otricae, y el 38% a hidroel,ctricae. 
Para 1981 1 la CFE apasteoía a más de 10 millones de usuarios. 

IJ¡s cifras anteriores, nos muestran la impoPtanoia de laa 
emnresas estatales CPE y PEMEX, áurante los a~oa 70. Pero ademde 
nos muestran la importancia que di6 el Estado hacia la formaci6n 
de capital constante; y en tal sentido, hacia la oreaci6n de !!!ª 
dios de producción que son fuente de la acumulaci6n oapitalis_ 
ta en el país. 

Si bien, la inversi6n total hecha en el país, no ea un in 
dicador de la nueva plusvalía que se destina a la acumulación : 
de capital; sin embargo, el ·ritll!O de la inversl6n total, noe _ 
muestra el gran dinamismo que adquiri6,la acumulación capitali! 
ta, y que superé las potencialidades fisioas y financieras del_ 



56 

modelo de acumulaci6n en el país. Por otro. lado, si la inversi6n 
total nos muestra el dinamismo de la acumulaci6n capitalista; 
ello se debe, a que la inversión hecha en el país, se destina -
fundamentalmente hacia la créaci6n de capital fijo, 6 hacia la
reposici6n del capital fijo obsoleto. Y por Último, no basta -
con destinar grandes recureoe a la inversi6n, para que crezca -
el dinamismo de la acumulaci6n de capital y la capacidad produc 
tiva del pa!a; si bien ee pueda lograr el primer objetivo, el-_ 
segundo en cambio no. Para que aumente la capacidad productiva 
del país, eerd necas~rio enfrentar a loa cuellos de botella de! 
aparato productivo mexicano; y no bastará con la formaoi6n de _ 
nuevo capital fijo en el país. 

Si de 1977 a 1881, laa empresas ~EMEX y la ClE, crecieron 
a niveles superiores que loe obtenidos en cualquier otro pa{e : 
por empreaus eemejantea; tal hecho, repercuti6 favorablemente~ 
en la creaci6n de medios de producci6n, siendo amabas empresa~ 
parte del sector 1 de la producción social. Tal ea la conolusion 
que podemos sacar del inciso. 
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3.2 Capacidad instalada y producción de energía el~ctrica. 

La construcción de plantas el~ctricaa, ea un factor de apo 
yo a loa grupos monopolistas locales y extranjeros. El sector -
eléctrico, es un sector que realiza fuertes inversiones, cada -
afto para construir nuevas plantas el~ctricas, independientemen
te de que sean necesarias o no. Lo cierto, es que tales constrüc 
ciones crean empleos, y de esa manera logra disminuirse el de -
oempleo involuntario del que hablaba KEYNES; pero no sólo ae 
crean empleoa, Bino que también han logrado fortalecerse varios 
grupos monopolistas, 

Los grupos que se han visto favorecidos con el crecimiento 
de la industria eléctrica nacional, han sido principalmente loa 
siguientes s ICA; BUFETE INDUSTRIAL; PROTEXTA; V:ISA; SOSNOR; y 
el GRuPO MEXICANO DE DESARROLLO, Por otro lado, para el funcio
namiento de las plantas el~ctricas se requieren de partea mate
riales y electrónicas; tal hecho, ha contribuido a que los gru
pos monopolistas tengan por buen cliente a la CFE, y de esa ma
nera obtengan mayores cantidades de ganancias. Entre las empre
sas que tiene relaciones comerciales con la CFE, destacan las -
siguientess SIDERMEX, HYLSA, TUBOS DE ACERO, METALVER, INGEHSOtL, 
ATLAS CUPCO, GENERAL ELECTRIC, EBASCO, etc, 

La maquinaria y equipo extran,;ero que compra,,la CI-'E, pro _ 
viene principalmente de Estados Unidos, Japón y Alemania; loe 
cuales, someten a cierta dependencia tecnológica a la empresa : 
CFE, condicionandola a comprarles en lo futuro e¡ miemo material 
para no parar en marcha el funcionamiento de dicha empresa. 

Tanto PEMEX como la CFE, tiene ubicadas sus plantee en lu 
gares eatrat~~icos de la república; loa cuales, tienen la peou: 
liaridad de tener cerca de ellos, a los principales centros in 
dustriales del país. Por lo que, PEMfilC y la CPE, se ubican en !'os 
lugares en donde reeulta m~a fdcil surtir de energ,ticoa a la _ 
industria nacional. 

Para el caso de la CFE, entre sua principales clientes oom 
nrado~Ps de energía el~ctrica, ae encuentranc ALPA; VITRO¡ DES'?!; 
INFRAT PAGLIAI; SOMEX; PENOLES; SIDERMEX; CELANESE MEXICANA; C,! 
MRNTOS MEXICANOS; CYDSA; KYMBERLY CLARK; etc. 

La capacidad instalada del sector ellctrico, es la suma de 
las unidades de potencia que aparecen registradas en las placas 
de loe generadores en funcionamiento. La capacidad instalada, _ 
en realidad es un concepto que nos dice poco; puesto que visto_ 
en relación a la capacidad instalada, la producción de energía 
el~ctrica rebasa con mucha facilidad a la capacidad instalada,-
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De acuerdo a informaci6n de la SPP_2/, la capacidad inata 
lada ae utiliz6 mayormente para satisfacer la demanda m~xima de 
energía el6ctrica en el pa!a; ae! tenemos, que para el peri6do 
1975 a 1981, de la capacidad instalada total se destinaron loa 
siguientes porcentajes a autiefacer la demanda mdxima del pa!ss 
77.5, 72.2, 73.7, 67.7, 73.9, 80.1, y 75,7, respectivamente. la 
informaci6n anterior nos muestra que existe capar.idad instalada 
en operaci6n, la cual ea utilizada como reserva. El cuadro de 
abajo nos muestra, la capacidad instalada durante loa aftoa 70;
aaí como la generación de energía eléctrica en el mismo peri6do. 

A).-
aff os 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

CAPACIDAD INSTALADA EN OPERACION Y GENERACION DE ENERGIA 
ELECTRICA1 1970-1980 

CAPACIDAD INSTALADA EN OPER>.CION EN MW. 
total sector público sector privado sector mixto 

7358 6068 82.47~ 1120 15.22~ 170 2.31~ 
7813 6498 83.17 1145 14.65~ 170 2.17 
82~6 6913 83.94% 1161 14.09% 162 l. 96% 
9088 7726 85.01% 1200 15,20% 162. l. 78'fo 
9750 8371 85.86% 1217 12.48% 162 l. 66'fo 

11210 9830 87.69% i~n8 10.86% 162 1.44% 
12978 11460 88.30% 1356 10.45% 162 1.25% 
13766 12092 87.84~ 1546 11.23% 128 0.93% 
16033 13982 87.21% 1918 11. 96% 123 0.11% 
16381 14298 87.28~ 1960 11.96% 123 0,75" 
16985 14625 86.11% 2237 13.17% 123 0.84" 

(continúa) 
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B) • GENERACION DE ~NERGIA ELECTRICA EN GWH 

años total sector público sector privado sector mixto 
BRUTA % 

8.~o n.t 1970 28449 91. 49 
1971 31038 91. 78 8.::!3 n.d. 
1972 34361 91. 77 8.23 n,d. 

1973 37098 92.30 7.69 n,d. 

1974 40986 92.73 7.27 n.d. 

1975 44820 91.21 6.60 2.20 
1976 48386 92.24 5.90 1.80 
1977 572~6 92. 50 5.47 2.00 

1978 62859 92.39 5,59 2.02 

1979 52704 92.88 5,41 1.45 
1980 66924 92.44 5.76 1.80 

!<"uf;wrE s ELEABORAÚION EN BASE A EL SECTOR ELECTRICO EN MEX!oo. 
Ed. SPP. Ediciones de 1981 y 1982 · 

Como vemos en el cuadro, sólo tom~moe en consideraci6n la 
generaci6n de energía eléctrica por parte del sector p~blico; 
nuesto que la del sector privado y la del sector mixto 4 se uti
lizan nara usos propios. Por ello, a6lo nos interesa el eector
pÚblico. -

Es difícil establecer, si el total de las plantas produc 
toras de energía eléctrica está funcionando o no. Ello e6lo lo
saben en la CFE; pero para poder obtener esa informaci6n, real 
mente resulta difícil. Pero por informaciones indirectas, sabemos 
que el funcionamiento de las plantas generadoras de energía eléc 
trica depende de una cantidad preestablecida que ee da al prin -
cipio del peri6do de producci6n. -

En el siguiente inciso trataremos el tema, sobre la juste_ 
za o no, de las tarifas eléctricas. En éste inciso, hemos avan 
zado m~s sobre el conocimiento del sector eléctrico. -
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3.3 Consumo de energía eléctrica y tarifas eléctricas, 

Lo justo ea lo que dicen las mayorías, esto es lo que reza 
el bur.n burRuéa. Pero ante, una imposición estatal¡ ante un Ea 
tado para la clase capitalista, el buen burgués diría que lo -
justo ea lo que diga el Estado. -

Quizás nuestras reflexiones resulten demasiado generales 
en éste inciso, pero las consideramos necesarias para mostrar -
la brecha y profundizaci6n de la misma, entre las tarifas eléc
tricas. Nos proponemos mostrar, que lo que ea parejo es lo que
dice el Estado; lo cual, redunda en la aprobación de la burgue
sía, pero el proletariado no debe quedarse con loa brazos cruz~ 
dos, debe mostrar lo que ea justo. -

Nosotros no sabemos, cuando se empezaron a estructurar las 
tarifas eléctricas; no tenemos información de ello, y no nos in 
teresa tenerla. Puesto que para hacer un analisia nos conforma
mos con nuestros preceptos teóricos que tenemos. Nosotros sabe
mos, que la energía vendida por alta tensión ea mda barata que
la energía vendida por baja tensión; y adel!llÍs sabemos, que la -
energía vendida por alta tensión, ea la que principalmente uti
lizan las empresas capitalistas. -

Nosotros sabemos, que el Ketado tiene la obligación de ga 
rantizar la existencia de un apurato productivo fuerte en el -
país, y que tenga la capacidad de ser fuente generadora de em::::: 
pleos; también sabemos, que loe cupitaliataa han recibido todo 
el apoyo estatal posible, y pese a ello, no han logrado consoll 
dar sus emnresas, e informar sobre loa problemas que han tenido 
para ello. Nosotros sabemos, que a loa capitalistas instalados 
en el país, nunca lea ha interesado hacer crecer el aparato nr~ 
ductivo, y mucho menos lee ha interesado dotar de empleos a las 
personas, a ellos a6lo lea ha interesado la obtencidn de sus ~ 
nancias. 

En baae a lo anterior, hemos constru!do un cuadro, en el _ 
cual tratamos de mostrar estadísticamente, la brecha entre las 
tarifas que se pagan para loa capitalistas, y las que pagan las 
familias. A la energía producida para satisfacer la demanda de_ 
las empresas capitalistas, la hemos llamado como perteneciente_ 
al sector que ~roduce medios de producoi6n; de tal manera, que_ 
el cuadro adem~s contiene, lo que se paga por la energía eléo ___ 
trica producida como medio de produccidn, y lo que ee paga por_ 
la energía el~ctrica producida como m~dio de consumo. El. cuadro 
ea pues el siguiente, el cual queda dividido en doe secciones 
para eu mejor entendimiento, 



PRECIO PAGADO POR KWH DURANTE LOS 70, DE ACUERDO A LA ESTRUC 
TURA TARIFARIA. 

CllADRO A. 
(pesos) 

tarifa 1970 1971 1972 1973 
1.Residencial 0.45 0.45 0.45 0.44 
2,General menos de 5KWH 0,5, 0,53 0,52 0.52 
3.General 5KWH o mds 0.36 0.36 0.37 0.37 
4.Molinos de nixtamal 0.17 0.17 0,17 0.17 
5.Alumbrado p~blico 0.16 0.16 0.16 0.16 
6.Bombeo de agua potable y negras 0,12 0.12 0,12 0.12 
7,Temporal 1.00 _l,OD 1.00 0.92 
8,Medidor alta tensi6n USOB grales, 0,20 ·o;'21 0,21 0. 22 
9,Medidor para usos agr:!colas 0,16 0.17 0,16 0.16' 

10.Alta tenai6n para r~venta 0.17 0.16 0.17 0.17 
11.Alt& tensión para minas 0.17 0.18 0,17 0.18 

,Contratos especiales 0.10 0.10 0.11 Q,11 
.En proceso de facturación. 0.31 0.27 0,28 ·0.73 
• intercambio entre grupos del SEN 0.00 o.os o.oe o.os 

De acuerdo a los sectores de la 
produccidn social. 
1. MEDIOS DE PRODUCC!ON o.15 o.16 o.15 o.16 

11, MEDIOS DE CONSUMO 0.44 0.44 0,44 0.43 

( continúa ) 
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CUADRO B. 

{pesos por kwh) 
tarifa 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

1.Doméatico o.58 o.59 o.62 o.So o.86 o.96 
la.Verano cdlido 0.37 0.45 0.58 0.71 0.72 0,82 
2,General hasta 40kw 0,55 0.60 0.73 0.89 P~8' l.06 
3.General máe de 40 kwh 0.46 0.51 0.62 0.80 0.81 0.95 
4.Molinoe de nixtamal 0.13 0.13 0.14 0.12 0.14 0.16 
5.Alumbrado público 0.17 0.19 0.28 0.74 0.74 0.75 
6.Bombeo aguas potable y negras 0.13 0.14 0.18 0.50 0.52 0.61 
?.Temporal 0.84 0.80 1.18 2.15 2.37 1.48 
8,Alta tensión 0.26 0.29 0.35 0.51 0.52 0.60 
9,Riego agrícola 0.16 0.13 0.13 0.24 0.25 0.29 

10.Alta tensión reventa 0.17 0.16 0.16 0.21 0.21 0.24 
11,Alta tensión minas 0.17. 0:19 0.24 0.37 0.39 0.46· 
12.5 MW ó mds, a 66 MW o m~e 0.14 0,16 0,21 0.38 0.39 0.47 

,Pendiente de facturar 0.31 0.41 0.85 0.86 0.81 2.67 
19 o 
l.15 
0.99 
1.30 
1.17 COMO MEDIOS DE PRODUCC• 
0.25 COMO MEDIOS DE CONSUMO 
0.74 
o. 76 
1.96 COMO MEDIOS DE PRODUCC, 
0.80 COMO MEDIOS DE CONSUMO 
o.35 
0.53 
0.51 
0.61 
3.4 

0.16 0.18 0.22 0.41 0.41 0.49 
0.44 0.47 0.59 0.89 0,93 0.88 

1-9-ª--º-
o.TI 
1.08 

FUENTE1 ELA.BORACION HECHA EN BASE Ac EL SECTOR ELECTRICO EN ME 
XICO, Ed, SPP M~xico D,P, Ediciones de 1981 y 1982. 



El cuadro de arriba, nos muestra lo que se pag6 a lo largo 
de la década de los 70, por KWH. En dicho cuadro, vemos que has 
ta 1975 las grandes empresas pagaron cerca de 30 centavos por -
KWH, si tomamos a lu tarifa 8; y vemos además, que las familias 
pagaron cf"rca de loa 50 centavos. Para 1980, las grandes empre 
sae na~ar.on cerca de loa 80 centavos; y las familias pagaron -
arriba del peso por KWH. -

El cónsumo que hacen las grandes mpresas de la energía 
el~ctrica, ea infinitamente superior al que hacen las familias7 
Mientras que para 1970, las familias consumieron en promedio 
4.1 LIWH por ailo cada una; las empresas consumieron 664,3MWH en
promedio, Y para 1979, las familias consumieron en promedio 
6.4 MWH por ailo cada una; y las grandes empresas consumieron -
567,2 MWH por affo cada una. Tales cifras nos muestran; por un -
lado, el alto consumo de energía el~ctrica que hacen las empre
sas; y por otro lado, que el consumo de cada empresa por ener -
g!a el~ctrica ha ido disminuyendo de acuerdo al desarrollo de -
las fuerzus productivas, -

A partir de 1980, el precio pagado por KWH se ha ido incre 
mentando considerablemente, a niveles no presentados antea 1 ni
por mucho. Creemos que ello se debe, a la necesidad del Estado
de allegarse recursos. Así, ya para 1982, el precio por KWH pa: 
ra las familias aacendi6 a 2 pesos; y para 1983, sube a 4 peeos 
y se empieza a cobrar el IVA con LJ.n 15% adicional, lo cual re 
percute drásticamente sobre el poder adquisitivo de loe obreros, 

Si vemos ~hora, el costo de explotaci&n de la energía el~c 
trica, tanto en el sector el~ctrico como en la CFE; obtendremos 
el siguiente cuadros 
COSTO DE EXPLOTACION DE LA ENERGIA Er.KCTRICA POR PARTE DE LA 
CIPE Y POR PAR'l'E DEL SECTOR ELECTRICOs 1976-1980. 

(pesos corrientes por kwh) 

sector eléctrico o.3192552 o.37249 o.40603 o.45366 o.55859 
CPE. 0.2524500 0.27926 o.31480 o.35907 0.41923 

rubros 1976 1977 1978 1979 19BO 

FUENTEs Elaboración hecha en base a Et SECTOR ELECTRICO EN ME 
XICO. Ediciones de 1981 y 1982, Ed. SPP. Mdxico D.F. -
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Como vemos, el pago que se hizo por KWH si alcanza a cubrir 
el costo de explotación del producto energía el,ctrica, y ello 
es así, porque el cooto de oxplotaci6n únicamente se refiere a
lo que cost6 producir la energía eléctrica, directamente, pero
no se toman en cuenta lao ampliaciones que se hicieron en la·.r,
construcci6n do nuevas plantas, no se toma en cuenta el costo -
de manutención de las reservas brutas de electricidad, no ee to 
ma en cuenta el costo de mantener el sistema interconectado de
abastecimiento de energía el~ctrica. En cuanto empeziframoe a dT 
lucidar cada uno de loe factores que tienen que ver, con la pro 
ducci6n y reproducción del aparato productivo que produce elec
tricidad, empezaríamos ver cudn insuficientes resultan las tarI 
fas para cubrir todos esos gastos. En el capítulo siguiente am 
nliaremos más estos temas, ahora veamos hacia dónde va la ener
gía eléctrica destinada al consumo final, -

La electricidad destinada al consumo final, se d[stribuye 
como aigue1 para 1970, el 43. 4% fué a la industria, el '~5.6% ar 
comercio y a las familias, y el 1.0% al transporte; para 1975,_ 
el 45.9~ fué a la industria, el 54,6% al comercio y a las famí_ 
lias, y el 1.0% al transporte; y para 1980, el 44.979% fué a la 
industria, el 53.7% al comercio y a,lae ~amilias, y el 0.8% al_ 
transporte, las cifras anteriores, nos muestran una vez más que 
el pivote de la acumulación eo el sector industrial; al cual el 
Estado lo apoyó ampliamente, 

veamos, ahora la incidencia del consumo de energía eléctri 
ca en el salario de los trabujadores; y en consecuencia, en la 
economía de loa trabajadores, para ello veamos la tarifa 1 y la 
relacionaremos con el pago mensual que hicieron las familias en 
promedio, para consumir energía eléctrica. Veamos el cuadro1 
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CONSUMO PROMEDIO POR FAMILIA EN KWH, y PAGO MENSUALc 1970-1980. 

af'lo 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

consumo mensual promedio de acuerdo 
a la tarifa 1 (kwh) 

67.74 
69.56 
72.31 
75.35 
78.07 
80.42 
84.00 
87.14 
92.22 
97,07 
99.56 

pago mensual de 
dicho consumo 
(pesos corrientes) 

29.ü 
29,9¡, 
31.09 
33.15 
37.08 
41.82 
50.40 
65.79 
70.55 
86.39 

106.53 
FúENTEs EL SECTOR ELECTR!Co EN MEXICO, Ed. SPP Mexico·D.P, Edi_ 

cianea de 1981 y 1982. 
Como vemos, el pago de la energfo eléctrica hec)lo por las 

familias creci6 2 vPcee y media durante la década de los aftoa 
70. Ello rPoercutid sobre el poder adquisitivo de loe trabajad; 
res; ya que la mayoría de los trabajadores mexicanos, apenas y: 
perciben el salario mínimo. Pese a que el Estado subi6 el pre 
cio de la energía eléctrica en 2 veces y media m~a, para loa -
trabajadores; lo cierto es que, el precio de la energía cléotrI 
ca todavía sigue siendo subsidiado. Y el subsidio es necesario_ 
porque de esa manera se mantiene a los trabajadores disciplina_ 
dos bajo las reglas del juego que pone el capital, 
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3.4 Importanc1a del ramo dentro del PIB industrial y nacional. 

Cada affo, la sociedad suministra un producto anual• el que 
contiene las partea de los diferentes componentes materiales 
deh.capi tal, y por tanto de la sociedad ca pi talieta. la crea 
ci6n del producto anual, es manejada por loe capitalistas; y -
son loe proletarios loe que participan directamente en el proce 
ao productivo. -

La desigualdad social se da por la forma en c6mo debe ser 
repartido el producto anual de la sociedad; y esta a su vez de 
pende de la composici6n de dicho producto en elementos del ~ap1 
tal constante, capital variable y pluavalor. En M~xico es muy -
frecuente que cada vez más cantidad de personas, no alcancen la 
reparticicSn del producto anual. 

La burguesía define al PRODUCTO INTERNO BRUTO, de la eiguien 
te maneras ~ 

"Es la diferencia entre el valor áe lo. produccicSn bruta 
medida a precios de productor, y el valor del consumo in 
termedio medido en valoree de comprador ••• 11 10/ -
El PIB comprende la remuneracicSn de asalariaaoe; el exce 

dente de explotaci6n; el consumo de capital fijo; loe 1.mpueetpe 
indirectos; y se reatan los subsidios. De acuerdo a las esta 
dísticas burguesas; la remuneraci6n de los aelariados incluye a 
todos los pagos de sueldos y salarios, realizados por loe produc 
torea a sus obreros y empleados, dentro de loa cuales ae inclu -
yen ellos también, así como las contribuciones a la seguridad -
social que se hacen; comprende además, las bonificaciones y lee 
pagos por horas extran, orimas, aguinaldos, gratificaciones, in 
demnizaciones, particapaci6n de utilidades, propinas y cualquier 
otra forma de pago, ya sea en efectivo o en EBpecie, antes de _ 
efectuarle cualquier descuento por contribuci6n a la seguridad 
social, impuestos, u otra deducci6n análoga. -

Se define como excedente de explotaci6n, a lo que resulta_ 
de la diferencia entre la produccicSn bruta a precios de produc_ 
tor, por un lado, menos la suma del consumo intermedio a precios 
de comprador, la remune·raci6n de loa aaala.riadoa, el consumo de 
capital fijo y loa impuestos indirectos netos. 

Se define como "consumo de capital fijo", a la parte del _ 
producto bruto que se requiere para reemplazar el capital fijo_ 
desgastado en el proceso de producci6n durante un peri6do cont~ 
ble, medido a precios de reposici6n del bien; no se incluye a _ 
la obsolescencia imprevista, y t&mpoco se incluye el agotamiento 
de recursos naturales no renov&blee. 
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Los impuestos indirectos, son aquellos que se cobran a los 
productores y tienen relaci6n con la producci6n, compra o uso 
de bienes y servicios, que se suman a loa gastos de producción7 
Los impuestos indirectos comprenden loa derechos de importación 
exportaci6n y consumo, impuestos sobre las ventas, espectdculoi:i 1 

bienes raíces, vulor agregado, mano de obra, etc,, así como los' 
que pagan loe productores, tales como licencias de vehículos uso 
de aeropuertos, tasas judiciales, etc, ' 

Los subsidios incluyen todas las donaciones en cuPnta co 
rriente que recib~n las empresas y organismo públicos por parte 
de la administración p~blica central, para compPnsar p'rdidae 
de explotación que en la mayoría de los casos, son consecuencia 
de la política oficial de mantener loe precios a un nivel dado, 
lo cual no les permite cubrir sus costos corrientes de produc 
ción, Los aubsidioe tambi~n incluyen las donaciones corrientee
que reciben las empresas privadas por parte de la adminietracion 
pública central para incrementar sus ingresos, 

La categoría econ6mica que nos proporciona la burguesía co 
mo PIB, resulta poco clara para medir el producto anual ·que su
ministra la sociedad capitalista en un año; sin embargo, es el
Único elemento de que disponemos para trabajar con el producto
capi talista. -

El problema que resulta a la hora de medir la participa 
ci6n del sector el4ctrico en el PIB nacional e industrial; es -
que se trata de un proceso de valorización diferente, a compa: 
raci6n con él que utilizan las empresas privadas, y luego enton 
ces, la participación del sector el~ctrico resulta muy pequeña7 
Una hipótesis que podemos sacar de tal hecho, es que, mientras_ 
la participación de.l sector eléctrico en el PIB industrial y n! 
cinnal permanezca en un nivel constante, ello quiere decir que_ 
hab~án crecido loa subsidios a la producción que destina el aec 
tor ei4ntrico al resto de la producci6n nacional. -

Construyamos pues, el cuadro sobre la participaci6n del eec 
tor eléctric

0

0 en el PIB industrial y nacional; y veremos de acuer. 
do a nuestra anterior hip6teeis, que se elevan loa subsidios a 
la producción que hace el sector el~ctrico, Del cuadro no podrdn 
sacarse conclusiones más que generales, pero de algo eervirdn _ 
como inicio para posteriores reflexiones, que se inicien sobre_ 
el tema que en ea~e trabajo nos ocupa; veamos pues el cuadro _ 
que hemos construido, 
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PARTICIPACION DEL SECTOR ELECTRICO EN EL PIB INDUSTRIAL Y NACIO 
NAL DURANTE LOS AROS 70. PERIODO ABARCADO 1970-1980, -

(precios de 1970) 

PIB en millones participación participación partici~a 
ai'loa de pesos PIB industrial PIB sector e ci6n del PIB 

en PIB nacio ldctrico en - del sector 
nal. - PIB nacional. el4ctrioo en 

el PIB indU!!, 
trial. 

1970 444271 32.7 1.2 3.5 
1971 462804 32.0 1.2 . 3. 7 
1972 502088 32.5 1.2 3.8 
1973 544307 33. 2 l. 3 3.8 
1974 577588 33.6 1.4 4 .. 0 
1975 609976 33. 5 1.4 4.0 
1976 635831 33.B 1.5 4.3 
1977 657722 33.5 l. 5 4.5 
1978 711882 34.2 l. 5 4.4 
1979 777163 34.9 1.5 4.4 
1980 841855 35.2 1.5 4.3 

FUENTEr EL SECTOR ELECTRICO EN MEXICO. ED. SPP. MEXICO D.F. 
EDICION DE 1982. 

El cuadro anterior nos muestra la participaci6n del sector 
el6ctrico en el PIB nacional e industrial. Dentro del PIB indua 
trial, la participaci6n del sector eléctrico debiera eer maY.or: 
pero no lo ea; y esto ee así, de acuerdo a la deevalorizaci~n 
que sufre el producto energía el~ctrica. Si el Estado, aubiera
dr~sticamente el precio del producto energía el4ctrica; reeatru~ 
turara sus tarifas; y cobrara m~a equitativamente , lo m~e aegu 
ro ea que los capitales ya se hubieran fugado del país, y el a: 
parata productivo nacioll.lil hubierb tronado. 

En suma, este capítulo fué antecedente para entr¡r al si 
guiente capítulo; en d6nde, trataremos de ampliar nuestras re -
flexiones sobre el proceso de acumulación de capital en el seo: 
tor eléctrico y la injerencia del Estado en tal sentido. 
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4. AClJMULACJON CAPITALrn'l'A 1rn EL RAMO ELEC'l.'Hl CiliAD 1970-1980. y 
LA COMJSION 1''EDERAI, DE ELECTRICIDAD COMO EJE DE TAL PROCESO, 

La inversión pública destinada hacia las empresas estatales 
ha contribuído en gran parte a la formación de capital fijo en 
el país. El Estado mexicano, maneja sectores estratégicos' conaT 
derados de 11 funci6n pública"; entre loa cuales, deatiiCa el sec
tor de los energéticos. -

lB formación bruta de capital en el país, ha tenido que ver 
con el problema de la exportaci6n de tecnología en el mundo. Pues 
to que existe la tendencia a considerar, que los países imperia
listas controlan la exportaci6n de tecnología en el mundo; y : 
loa países del tercer mundo, caen sometidos a dichos países im 
perialistas. Así, la formaci6n de capital fijo implicaría una -
gran dependencia con respecto a las potencias imperialistas que 
controlan la tecnología, 

lils estadísticas nos demuestran que no a6lo loa países im 
perialistas son importhntea export1..1dores de tecnología; tambien 
<'Xisten, innumerubles e,jemplos de q_ue algunos pa!aea del tercer 
mundo son importantes exportadores de tecnología, 

I.a exportación de tecnologí~ puede agruparse, para fines 
de análisis, en cinco catPgoríaac proyectos llave en mano, ser: 
vicios de consultoría, inversiones directas, licenciamiento y 
servicios de administraci6n, y por Último, programas de cnpaci: 
tación. 

Las llamadas exportaciones "plantas llave en mano", se re.;; 
fieren u sistemas completos de producción. Un sistema completo 
de producción abarca, desde loa planos para la conatrucci~n de: 
la fábrica, la construcci6n de las instalaciones, la elecoi6n 
de la tecnología más apropiada, la adquisición del equipo de : 
producci6n, la puesta en servicio de la f~brica, y por ultimo,_ 
la capacitaci6n del personal que va a trabajar en la f~brica. 

Para el caso de M~xico, el grupo ICA, que se ha extendido_ 
por CENTROAMERICA Y SUDAMERICA; ha sido un importante factor _ 
que ha basado su exportaci6n áe tecnología, bajo la forma de _ 
"plantas llave en mano". 

Sobre el caso de las exportaciones de tecnología como "ser 
vicios de consultoría", podemos decir lo siguiente. Que princi_ 
palmenta, las industrias pertenecientes a la industria manufao_ 
turera, eon las que frecuentemente recurren a tales importacio_ 
nea de tecnología; y ea que, para mejorar la p~oduccidn de de 
terminados artículos, se deben recurrir a servicios de conault:2_ 
ría para mejorar la productividad de la empresa, y para elevar_ 
su producción de pluaproducto. 
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La CFE ea unu empresu que frecuentemente recurre a importar 
tecnolor,ía, bajo la forma de "servicios de consultoría". Así 
para la construcci6n de las nuevas plantas generadoras de el~c
tricidad, se recurre a oontratar servicios ue consultoría en eT 
exterior. El problema radica, en que ho se recurre a científicos 
mexicanos para deslindar reeponmtbUidadee, sobre las funciones 
que deben desempeftar los extranjeros que vienen a impartir ser 
vicios de consultoría, así "las empresas extranje.t'Béit tienen -
"!!langa anchll" para retardar los servicios de consultoría, y coñ 
ello presionar para obtener mayores niveles de ganancia. 

En relación con las exportaciones de tecnología "servicios 
de licenciamiento y adminietraci6n", podemos eeBalar las siguien 
tea reflexiones. Que el licenciamiento se presenta en dos formaes 
por un lado, puede proporcionar la venta dr. conocimientos paten 
tadoa, de planos, diaeílos y cosas purecid&e¡ y por otro lado, -
puede representar un "acuerdo" para adquirir personal c&pacita
do que ayude al licenciatario a manufacturar determinados pro -
duetos, ~ bien que le ayude a enee~ar a sus trabajadores el ma
nejo de ciertos medios de producci6n que se presentan como muy: 
complicados. 

En relaci6n con las exportaciones de tecnología vía "inver 
si6n directa", deberá reconocerse que han surgiao traenacionalee 
del tercer mundo las cuales participan bajo esta forma de expor 
tación de teon"bl~g.ía. A grandes rasgos, esta forna de exporta -
ci6n de tecnología tiene que ver con las subsidiarias de las : 
trasnacionalee, lb.e cuales frecuentemente entran en coinversio 
nea con loe capitales locales. A través de las eubsidib.rias, laa 
empresas trasnacionales trasladan importantes conocimientos tec 
nológicoe, así como importantes medios de producci6n, loe cua -
lee t~nderdn a elevar la productividad, -

Bn relaci6n con la exportaci6n de tecnología, por la vía _ 
de "programas de capacitación", se trata de empresas traenacio_ 
nales que ofrecen "aervicioe de capacitaci6n personal" en dichos 
países, Aquí, se incluyen a empresas mexicanas como PEMEX; esta 
es una empresa del Estado mexicano que proporciona servicios de 
cupacitaci6n del personal a países que han decidido explorar _ 
eua territorios en busca del "oro negro". 

IJi empresa estatal CFE proporciona a eu p~rsonal "curaos _ 
d~ capacitación"; se eneef'ian, reglas de "seguridad" que deben _ 
tener los trabujadorea en el deeempef'io de sus laboree, y ee lee 
ensef'ian el manejo de la nueva maquinaria que adquieren del ext! 
rior. 
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1# empresa GFE, adquiere eu maquinaria del exterior; la 
cual ea fuertemente cargada en relaci6n a loe impuestos. Lo que 
redunda en ser otra forma, bajo la cual, la empresa CPE tranefie 
re ingresos a la adminietracion p~blica central. Las importacio
nrs de tecnología de la CPE, están vin.culadae principalmente a
compaffías de Estados :unido", a loe que se lee dan todas las fa_ 
cilidadea para que vengan a eneeffar su manejo a loe trabajadores 
mexicanos. 

A través del SUTERM, la CFE se garantiza un precio "bajo" 
'de la fuerza de trabajo de sue•obrer~e. La CFE, no a6lo maneja
ª sus trabajadores, sino que detehnina el movimiento de loe de: 
más trabajadores electricistas; y en cierto sentido, tiene in 
fluencia decisiva sobre loe mismos, Tal hecho le permite al Es
tado "empresario", controlar a sus obreros, y garantizarse la : 
disciplina laboral de loe obreros, lo cual ea de suma importan 
cia uara la acumuiaciJn de capital en el Sector El~ctrico Nacio 
nal. · -



4.1 Influenciu del siatemú de precios interno en la valoriza 
ción del producto energía el~ctricu. 

'f'¿ 

Loa precios son una forma trúamutada del valor, loe precios 
expresan el desarrollo histórico de la ley del valor. Los pre 
cios nos muPAtran, el desarrollo histórico de la forma "valor"
llamada "ca pi tal". La forma "ca pi tal 11 del valor tiene un propio 
desarrollo, que corresponde al desarrollo histórico del c~pita 
liemo¡ el cual va, desde la fase premonopolista del capitalismo 
a su fase monopolista, Por lo que, para el estudio de loa pre 
cica, deberdn de tomarse en cuenta, al menos, loa siguientes e
lementoef a) que se establecen en función del caP.ital, ea decir, 
que para el establecimiento de loa miamos, debera tomarse en 
cuenta el afán de enriquecerse del capitalista, a parte de la -
tasa de ganancia; b)·que en la actualidad, ee establecen en ruñ 
ción de los monopolios, ee decir, loe monopolios tienen el pode 
río suficiente como para manejar el establecimiento de loe mie
mos a eu libre arbitrio; y por ~ltimo, e) 4ue ee establecen en
función de las condiciones concretas e hietóricae, del desarro
llo capitalista, en cada entidad nacional, lo cual quiere decir, 
que eu establecimiento se rige por la "política de precios" die 
taminada por el Estado. A continuación, veremos algunas formae
mediante las cuales se establecen los precios en el país. -

Para el caso del sector agropecuario, los precios se esta 
blecen en función de los precios internacionales de dichos pro
ductos¡ pero en México, loa precios oe oichos productos nunca,
han podido alcanzar a loa precios inte1naoionalee de loa mismoi, 
y ello ee debe a lu política de precios existente en el paíe. _ 
Al Estado mexicano, no le convir-ne que los productos &gr!colas 
mP.xicanos se vendan al interior del país a precios altos; y e -
llo es así, por el bajo poder adquisitivo de loa mexicanos. Por 
ello, en muchas ocasionPs, loe agricultores mexicanos se deciden 
mejor, a vender sue productos como alimento de l~a anim~lee;. _ 
una de laa contradicciones principales de la agricultura mex1ca 
na, es que el maíz.mejor, ee destina al alimento de loa cerdoa7 
y el maíz de más baja calidad se destina hacia la producci6n de 
lue tortillWJ. 

Por otro lado, hemos visto que en loe affos 70, ee han in _ 
crementado considerablemente los subsidios al sector agrícola._ 
El Estado mexicano cree que con aumentar loa subsidios, el sec_ 
tor agrícola va a salir del estancamiento en que se halla, pero 
tal coea no va & suceder de esa manera. Y no va a suceder, por 
la estructura monopolista de la economía que prevalece en el : 
país; con lo cual, loe únicos beneficiados resultan ser loe mo_ 
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nopolios trasnacionales que controlan la agricultura mexicana, 
Así, la política estatal en materiu agrícolü ha estado encamina 
da IJ beneficiar la internacionalizaci6n del capital en la agri
cultura mexicana. -

Los precios de la industria manufacturera mexicana, los 
establecen loe monopolios que controlan dicha industria; si ca
da establecimiento industrial, estableciera sus precios, ee ve
ría la gran diferencia que existe entre los establecimientos iñ 
dustritlles, producto de la desigualdad amplia que existe dada -
la monopolizaci6n ae la economía mexicana, lo que resulta de las 
diferencias amplias entre los costos de producci6n existentes, 

Para medir los costos de producción, loe establecimientos 
industriales que no están en situaci6n monopolista deberdn me -
dirlos en funci6n de una mayor cantidad de trabajo aocialmente
necesArio; y los establecimientos industriales monopolistas, los 
miden en relaci6n a una menor cantidad de trabajo socialmente 
necesario, En suma, en primer lugar, loa precios entre los esta 
blecimientos industriales varfon .Yª• .a;esde que se perc:i,ben am : 
plias diferencias en cuanto a sus"coetos de producci6n; en se 
gundo lugar, loe precios difieren amp1iamente, debido a las al
tas diferencias en cuanto a la composici6n de capital que preva 
lecen entre loe establecimientos industriales¡ en tercer lugar7 
los precios difieren ampliamente porque loe subsidios estatales 
a la oroducci6ti ··ee deet]nan primordiéilmente a beneficiar a los 
grupos monopolistas; y en cuarto lugar, los precios difieren ª!!! 
pliamente entre sí, por el control del mercado que tienen los _ 
grupos monopolistas, los que sacan mejores niveles ds ganancia_ 
en,.co111paraci6n con loa demás establecimientos industriales, 

Si bien, loe precios de producci6n de los establecimientos 
industriales en eituaci6n monopolista, tienden a ser más bajos 
que los de los establecimiehtoa industriblee que no están en _ 
situaci6n monopolista; sin emb&rgo, loe precio~ de venta al co~ 
sumidor tienden a ser más ~ltos, y rebasan por mucho a loa pre_ 
cios de produccí6n que establecen los conglomerados monopolis _ 
tas, Y ello es así, por el amplio control que tienen los grupos 
monopolistas sobre la tasa general de ganancia del país; control 
que les permite recuperar más rápidamente su capital lanzado a 
la circulaci6n, pese a qie ~ate tarde excesivamente en su reali 
zaci6n, dado el gran congestionamiento de capitales prevalecie~ 
te en la esfera de la circulaci6n. 
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Concluyendo, sobre los precios de los productos manufactu 
radas podemos decir ques a) persiste la injerencia estatal en -
la determinaci6n de los 11¡j flmoe; b) el precio de monopolio, se -
toma en cuenta fundumfmt1:1lmente pun1 formular loe· precios de -
venta. · 

Pese u que los precios difieran en la actualidad mucho de 
sus valoree; no por ello, la ley áel valor ha dejado de funcio 
nar ba,io el capitalismo. Y las razones son las de siempre, dado 
que; un aumento a los precios seguird significando un aumento 
del tiempo de traba,jo socialmente necee1:1rio pura la producci6n
de eeos productos; una baja de loe precios, seguirá significan
do una baja del tiempo de trabajo socialmente necesario para la 
producci6n de esos productos. 

Para el caeo do nuestro inciso, ea decir, una vez inveeti 
gando c6mo influye el sistema de precios interno en la v&loriza 
ci6n del producto energía el~ctrica; podemos hacer algunas con
jeturas en base a las anteriores reflexiones que hemos hecho, -
las cuales serían las eiguienteec -

+Loe precios internos del país, eetdn determinados por loe 
monopolioe; y al ser estos mayores, eso quiere decir, que loe _ 
monopolios han decido extraer más cantidad de ~lusvalía absolu 
ta a los obreros. Por tanto, persiste en el país un1:1 estructura 
de precios que se reproduce continuamente; la política de pre _ 
cios que establece el Estado, le da válidez a tal reproducci6n 
de la estructura de precios. Para el caso de la energía eléctrI 
ca, si el Estado decide mantener su política qe precios bajos;
ello repercutird en los precios de loe productos finales que h~ 
cen loe capitalistas, utilizando para ello la energía elP.ctrica, 
Por lo que, la estructura de precios, lo mismo que la política_ 
de precios ee~uida por el Estado; son elementos que favorecen _ 
la reproduccion de la desigualdad entre los establecimientos in 
dustrialee del país. . 

+Los precios del producto ener~{a el~ctrica, se rigen por_ 
la estructura destinad~ pura tal,fin; la cual ea la estructura_ 
tarifaría. En el anterior capítulo, hemos visto las diferencias 
que se dan entre lo que paga cada sector de la poblaci~n por la 
tarifa que le corresponde, Para mejor&r lae finanzas del sector 
el~ctrico, seguimos insistiendo que debe hacerse una modificaci~n 
de· la estructura tarifaria, la cual resulta ya muy obsoleta. No 
es necesario, que haya 12 tarifas para el cobro de la electric.!, 
dad; con 5 tarifas ea m~e que suficiente, y el Estado lo sabe. 
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+ Los precios del producto energía el,ctrica, jamdz van a ser 
suficientes para igualar a sus costos de producci6n de la empre 
ea; y eso, ea un hecho real. Puesto que el Estado no puede subir 
driftittoamente los precios de la energía el~ctrica; porque se de 
rivar!tí \ma deeestabilizaci6n del sistema capitalista en M&xico. 
Siendo el producto energía el&ctrica, un producto necesario pa 
ra nuestra economía; entonces el Estado maneja las cosas con -
cuidado, pero creemos que sería necesario cargar un poco mda aI 
capital y ya no tanto a loe trabajadores. 



4.2 I.a tasa de ganancia y acumulación de capital en el ramo 
electricidad, 
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Antes de empezar con el tema, conviene hacer unas breves 
r«flexiones te6ricaa, las cuales posteriormente las relacionare 
moa en forma directa con la exposici6n del tema; nuestras refle 
xiones las hemos considerado necesarias en esta parte del tema7 

Como sabemoA, el desarrollo de la fuerza productiva del 
trabajo, se revela en los siguientes hechosc en primer lugar, -
en la magnitud de las fuerzas productivaa existentes, en el ca
pital acumulado, y en las condiciones de producci6n más eficieñ 
tea. En segundo lugar, en la relaci6n trabajo-capital, que se -
traduce en una cantidad muy exigua de trabajo vivo para valori
zar una cantidad más grande de capital. Por otro lado, con refe 
rencia a la fuerza de trabajo empleada, el desarrollo de la fuer 
za producttva del trabajo, se manifiesta en dos aepectoec en el
aumento del plustrabajo, lo cual quiere decir, reducci6n del 
tiempo de trabajo necesario para la reproducci6n de la fuerza -
de traba,io; y por otro lado, en 1<:1 disminuci6n de la fuerza de
traba,io necesaria para la reproducci6n del capital. -

En tanto que el desarrollo de la fuerza productiva hace die 
minuir el trabajo necesario para la reproducci6n de la fuerza -
de trabajo; sin embargo acrecienta el plusvalor, y ello se debe 
porque se acrecienta la tasa del mismo. Pero, en tbnto que el 
desarrdllo de la fuerza productiva del trabajo, hace disminuir
la masa de trabajo empleada por e 1 ca pi tal, entonces disminuye-=:_ 
el número de obreros que producen esa maaa de plusvalor. ~n con 
clusi6n. El desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, ea::_ 
otro elemento que sirve para contrarrestar la caída de la tasa_ 
ele ganancia. 

La sobreproducción de capital no significa otra cosa que_ 
·la eobreacumulaci6n de capital. Una eobreacumulaci6n de capital, 
es factor de criois; en la medida que rebasa las potencialidades 
financieras y físicas del modelo de acumulaci6n de una determin! 
da entidad nacional, Una sobreproducci6n de capital no es otra_ 
cosa mús que, una sobreproducción ue medios de producci6n en un 
momento dado, y loa cuáles pueden actuar como capital, No ea una 
contradicci6n el que una sobreproducci6n de capital eet' acomp!, 
~ada por un crecimiento del ej~rcito industrial de reserva, las 
mismas circunstancias que provocan el desarrollo de la fuerza _ 
productiva del trabajo, aumentando la masa de productos mercan_ 
tiles , expandiendo mercados, acelerando la acumulaci6n de capi 
tal Pn relaci6n a su masa y en relaci6n a su valor, y provocanao 
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la tendencia descendente de la tasa de ganancia, esas mismas 
circunstancias han generado y siguen generando el aumento de la 
sobrepoblaci6n relativa, una sobrepoblaci6n relativa que el ca 
pital excedente no emplea a causa del bajo grado de explotaci6ñ 
con que la ocuparía. 

Si ese capital, se enviára al exterior; ello no sucedería 
porque fuese imposible de ocuparlo al interior, sino porque en
el exterior encontraría mejores espectativae de ganancia. Aeí,
la exportación de capitales, no es algo para beneficiar a loa 
países que lo reciben; sino más bien, para someter a la pobla -
ci~n de los miemos a la explotación del trabajo asalariado, y -
con ello encontrar nuevas esferas y ámbitos para la expansi6n -
del ca pi tal en la sociedad. -

Por otro lado, si se afirma que dentro de loa diversos ra 
moa de la producci6n no se da una sobrepoblación relativa; sino 
una desproporción. Ello no significaría otra cosa que dentro de 
la producción capitalista, la prop~cionalidad entre loe diver 
sos ramos de la producción, se eatublece a partir del.proceso -
constante de la desproporcionalidad, al impon~reele aquí la re
lación de la producción global, como una ley ciega a loe agentes 
de la producci6n, y no someti~ndose a su control colectico como 
una ley del proceso de producción captada por su intelecto aso_ 
ciado, y oe ese modo dominada, 

En suma, todas las manifestaciones de la sobreproducción 
apuntan a seffalar loe límites de la producción capitalista, Los 
cuales no son limitaciones a la producción en general, Pero lo 
cierto~ es que la contradicción del desarrollo capitalista con: 
siste·en que mientras más se desarrollen las fuerzas productivas 
sociales, m~e en.contradicci6n entrará dioho desarrollo con lae 
condiciones de la producci6n capitalista dentro de las cuales 
se muebe el Cttpital 1 y Son las Unicas en las cuales puede mover 
se. 

No se producen demasiados medios de producci6n para ocupar 
a cada vez un mayor número de asalariados; muy por el contrario, 
ee producen medios de producci6n en demasía y mita eficacez, pa_ 
ra ir sustituyendo el trabajo ·humano, y aeí sacar mayores canti 
<ladea de pluevalor. 

Así pues, la limitaci6n del modo capitalista de producción_ 
se manifiestac por un lado, en que el desarrollo de las fuerzas 
productivas del trabajo en un determinado 11011ento producen una_ 
mayor hostilidad hacia el mismo desarrollo de las fuerzas produ.2_ 
tivas; y por otro lado, en que la proporci6n entre la ganancia_ 
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y el capit&l empleado, decidan si ae va a expandir o a reatrin 
gir lb producci6n, cuando tal hecho debía eatablecerae en fun -
ci6n de las necesidades sociales. Así pues, será la tasa de ga
nancla la que nos indique si ae va a expandir la producci6n o -
tendrd que ser restringida, !re esta manera, la tasa de ganancia 
noe explicará hasta cierto punto el dinamiHmo que tomar~ la acu 
mulacion en un momento dado, pero esto no quiere decir que la -
tasa de ganancia nos vaY.a a indicar qu~ destinos vaya a tener -
el proceso de acumulaci~n capitalista, -

La tasa de ganancia nos puede indicar un1:1 tasa de acumula 
ci6n, pero no nea puede explicar la acumulacion capitalista; la 
acumulaci6n capitalista, es un proceso al que concurren obreros 
y patronee, y existen detenninadas condiciones por medio de las 
cuales se da eea relaci6n. 

El valor de una mercancía se descompone enr capital cona 
t11nte "c"; capital variable "v"; y plusvalor "pv", l# glmancia
ee da por el hecho de que el capi t1üista tiene algo para vender 
que no le ha costado nada; ea decir, persiste un cantidad de 
plueproducto que· no le hu costado nada al 011pi talieta, Su plue
producto, le da al Chpitalista, la posibilid~d de construir uni 
serie infinita de precios; y con tc.l poei:biliaad B(J ubre la com 
petencia capitalista. · -

El precio de monopolio, ea el precio al cual se venden las 
Mercancías en la actualidad; el precio de monopolio, les da a_ 
los capitalistas la poaibiliuad de tener una fuente de ganancias 
que no est& respaldada con valor alguno, lA tasa de ganancia mQ 
nopolista, es la proporción en que el capitalista puede vender_ 
sus mercuncías sobre un capit11l pequeño que ha invertido. 

Si hablamos de la tendencia descendente de la tasa de ganan. 
cia, no queremos con ello dcir que las ganancias monopolistas 
son cada vez más neque~ae; lo que pasa, es que un número reducI 
do de obreros van moviendo un c&pital cada vez mayor, y el plu!!_ 
producto no puede crecer al mismo ritmo que lo hace el capital. 
As!, la tendencia descendente úe la tasa de ganancia no s1gnifi 
ca otra coaa, más que un enlentecimiento en la formacidn de ca_ 
pitales nuevos; dada, la gran masa de capital que maneja el pr~ 
letariado con cada proceso laboral, lo cua¡ hace retardar la re~ 
lizacidn de dicho capital. 

· Si el capitalista se dedica a producir, no lo hace porque_ 
le interese el producto palpable; sino que lo hace, porque le _ 
interesa obtener un excedente cada vez mayor, aunque el precio_ 
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de monopolio le ofrezca la posibilidad de manipular sus ganan 
cias. -

Si la ganancia proviene del hecho de que el capitalista 
tiene algo para vender que a ~l no le ha costado nada; entonces 
de la trunsformaci6n de la tasa de plusvalor en tasa de ganan ' 
cia, deberá deducirse la trunsformaci6n del plusvulor en g1:1nan
cia. -

La economía ca pi talieta ea una economía que ee basa, prin 
cipalmente en el empleo del capital constante, par1:1 la obtencion 
de una masa cada vez mayor de P~.ufwalor. De tal hecho, ee deri 
va que el Estado mexicano impuli,e :-el abaratamiento del capital
conAtante en beneficio del capitalista. 

Uno de loe elementos centrales del capit1:1l constante, lo 
ea la energía el,ctrica; por ello, el ~atado ee encarga de pro
ducirla a precios baratos para el capitalista. Al impulsar el -
Estado mexicano la creación de capital constante; y al ser esta 
proporción mayor en la economía nacional, entonces el Estado me 
xicano intensifica la sociHlización de la producción¡ puesto -
que indirectamente, se impulsa la creación de grandes empresaa
y el proceso laboral se hace m~e cooperativo, lo cual conlleva
ª una ampliación de la división internacional del trabajo den -
tro del país, la cual es controlada por unas cuantas empreaas.-

hn suma, al impulsar la creación de capital constante, el 
Estado mexicano contribuye a la intensificación del proceso de
concrntración de medios de producción en mano's de unos cuantos
capitalistas, Por otro lado, al crear energía ellctrica a pre : 
cios baratos, el Estado impulsa el ahorro del capital constante, 
lo cual permite incrementar la tasa de gan1:1ncia. 

AlgunaP reflexiones complementarias que se harían con res 
pecto al discurso teórico que hemos venido manejando, son laa : 
siguientes, Uno, el desarrollo de la fuerza productiva del tra_ 
bajo entre los difP.rentes ramos productivos, no s6lo ocurre en_ 
proporciones diferentes, sino también en proporciones desiguales; 
ello se deriva de la com¡:>etencia capitalie ta, y del cardcter _ 
andrquico de la producci3n cupitalista, as! como de la deficie!l 
te distribuci6n del capital social entre loe capitalistas de la 
sociedad. Dos, la acumulaci6n de capital tiene uno de sus efec_ 
toe en la tendencia descendente de la tasa de ganancia, en la 
medida que t1:1mhién implica un desarrollo de la fuerza producti: 
va del trtibajo, y una mde alta composición del capital. Tres, _ 
el desarrollo de la fuerza productiva del trabajo s6lo es impo.r. 
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tanta pHra la sociedad capitalista, en la medida en que implicu 
un incremento del plustrabajo, y no en lé! medida que reduce el 
tiempo de truba,jo para la produoci6n de un valor de uso cual -
quiera, 

!Ji inversión publica destinada al sector eléctrico fué en 
loa 70, de lo A si~uientes porcentajes del total r pEira 1970, del 
14.33; para 1972, del 11,7; para 1973, del 11,7; para 1974, del 
11,l; para 1975, del 13.0; para 197~~ del 14.3; para 1977, del 
14.1; para 1978, del 14.2; para 197Si del 14.0; y finalmente, -
el crecimiento promedio de la inversión pública en el sector -
eléctrico, fué del 32,8% por ano. Como vemos, la inversi6n pú -
blica destinada al sector eléctrico tuvo un muy importante cre
cimiento. Es decir, el ritmo de &cumulaci6n de capital en el sec 
tor eléctrico fué din~mico, e inclueo superior al de otros ramos 
de producci6n donde invierte la iniciativa privada, As! pues, 
la invP.rei6n pública Pn Pl aector eléctrico nos muestra el dina 
mismo de la acumulaci6n de capital en el sector eléctrico; pero 
no es la explícaci6n Últimu de lu ~cumulací6n en dicho sector. 

Por otro lado, los trabajadores en operaci6n del sector 
eléctrico (ve~ae cuadro 4 del apéndice), tuvieron un muy impor
tante crecimiento. Mientras que para 1970, laboraban 29815 tra
b&jadoree; para 1980, eran 50972 trabajadores, con lo cual, el: 
número de trabajadores creció en una tercera parte. 

Siguiendo los SISTEMfili DE CUBNTAS NACIONALES que publica 
la SPP, desde 1980; calculamos que en los años 70, la productí
vinAd promedio por hombre ocupado creci6 a un 4.03% anual en eI 
sector P.léctrico, crecimiento muy superior a la del sector indue 
tríal en general que fud del 1.3% por afto, Tales cifras, nos m,i0e 
tran las falacias de loa capitalistas, en el sentido de que las 
empresas pdblicae son deficientes; y es que lo que pasa, ee que 
las empresas pdblicae tienen una funci6n política, mientras oue 
las empresas privadas eatifo dedicadas a ganar. Pese a laa cifras 
anteriores, la empresa CFE tuvo números rojos; ello se debe _ 
principalmente a las grandes transferencias de recursos que hizo 
hacía el sector privado, y no se debe a una mala operación de _ 
la empresa CFE. 

1'ia importaciones de los elementos materiales del capital_ 
fijo que hizo la CFE; han tenido un papel muy importante, den _ 
tro de las importacionPB globales del país. Para 1970, la CFE_ 
realiz6 importaciones por 67.2 millones de d~larea; pura 1975, 
realiz6 importaciones por 184.l millones de d6lares; para 1976, 
realizó importaciones por 281,6 millones de d6lares; para 1978, 
realiz6 importaciones por 235.6 millones de d6laree; para 1980, 
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realiz6 importaciones por 655.3 millones de dólares; y para 
1981, realizó importaciones por 660.9 millones de dólares. La.s
importacione~ fueron principalmente en equipo de reposición, y
en mPnor med_ida se decidió por comprar máquinas nuevas. 

Por otro lado, cube seffalar que para 1970, el sector indue 
trial contribuyó con el 34.25% de la formación brut~ de capitaI 
fijo del país; la· participación del sector eléctrico fué del 
22.05% del total del sector industrial. Para el affo de 1975, eI 
eector industrial contribuyó con el 41.26% del total; y el sec 
tor el~ctrico con el 24.15% del total del sector industrial, Pa 
ra 19aB, el sector industrial contribuy6 con el 39.81% del total 
del país, y el sector elécttiao lo hizo con el 16.73% del total 
del sector industrial, Lo anterior nos muestra la gran dependen 
cia tecnológica que persiste dentro del sector eléctrico, en -
la fonnaci6n de nuevo capital constante; y tambi~n nos muestra7 
cómo el Estado contribuy con una parte muy importante en la fo! 
maci6n de capital fijo del país, mediante tecnología extranjera 
principalmente. 



4.3 Acumulaci6n de capital en el rumo electrcidad y contradic 
ciones de tal proceeo. 

Cuela año, el gobierno ferJcrul s:lubora su presupuesto • .!U 
preaupuesto contiene lo que se va a gustar en un afto, El gobie~ 
no, elabora su presupuesto, baadndoae en la teoría del presupuiu 
to por progrum&a. La te oda del presupuesto por programas toma
como base lo que se gast6 en el ejercicio anterior; lo cual, ya 
no es sometido a exrlmen, y en base a lo cual, ae elaboran las 

· partidas presupuestalee del siguiente ejercicio. IR elaboraci6ñ 
del preeupuento, es algo oPncillo; aunque si mu¡ laborioso, por 
ello, de,jumo<i esa tarea a los CON'rJJXJRES. 

A nosotros, el único aspecto del presupuesto que nos inte 
resa, ea sfaber de dónde viene el dinero. Si bien loe economía -
tas pueden encargarse de loe aspectos de planeaci6n, dentro del 
Estado; tumbicfo es cierto, que es!l carea lu pueden de1rnmpei'lar 
loe CON'l'ADOHES. lb pléin•·ac.:ion, no ee otra cosa más quo hactir -
las coeus ordenadamente. Pero muy ordenadas <¡ue se h&gan las co 
SBB 1 todo se puede venir uba,jo¡ oino se hace un exifoen de la 
situación econó~ico-política, de los problemas que se van a afee 
tar. Por ello, precisamente, nos interesa saber de d6nde viene -
el dinero para la elaboración del presupuesto, -

Se critica fr;ecuentemente a los economistas, de no servir 
para nada; puesto que no dan soluci6n a loe problemas, y eiem -
pre han de creur problemas mucho muyeres. Esta critica la mane
ja muy bien como anna, la burf':uosÍéi.; purc1 oe es& mhnera echar -
lEJ. culpa de la crisis a 108 mttlos pl&nif'icudores del Estado, y= 
en consecuencia echar la culpa de la crisis al Estaao, Es conve 
niente hacer esta obuervución, para que la gente que critique a 
loe economistas, procure tener más bases ~l hacerlo; puesto que 
hablar por hablar, no conduce a nada, tan e61o u permanecer en_ 
el mismo est&do de atraso. 

Loe f>Conomistas no tenemos fórmulas m"1gicas parti aplicarlas 
a la sociedad¡ es más, no podemos aplicar & la sociedad nuestras 
teorías. Para nosotros los economistas, nuestro objeto de Estu_ 
dio, no son los libros; los libros, sólo deeempeffun un papel ifil 
portante en nuestra formación, pero hasta ah!. Para nosotros _ 
los economistas, nuestro objeto de estudio es la sociedad c&pi_ 
talista; y en base a tal objeto de estudio, extendemos nuestras 
opiniones. Nuestras opiniones, no son algo científico en un 100 
por ciento¡ nuP.stras opiniones son sólo opciones pura atuc<tr _ 
los problemas, Si decimos que nuestro objeto de estudio os la _ 
sociedad capitalista; ello quiere decir, que nos negamos a eat~ 
otar a la sociedad en general, porque hablar de sociedad en een!!. 
ral, sólo ea una forma para escaparse del problema que se tiene 
enfrente. 

El capitalismo, os un proceso que tiene que extinguirse y_ 
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no ha.v de otra. El hecho de que el cupit<iliamo V'd.yu a extinguir 
Pe, no es motivo para obligarnos a quedarnos cruzados de brazos 
y rsnPrar el fin del capitalismo. Nosotros los economistas, con 
sideranos que es hora de rmpezar a crear la nueva sociedad. -

Nosotros los economistas, partimos de un concepto de igual 
dad rntre todos los seres humanos; no creemos que hayan perao -
nus, predestjn3das a ser superiores a la demds gente. -

Si tenemos un Estado que toma las decisiones, y vemos que 
ese Estado se ha visto presionado por los grandes capitales; ea 
deber de nosotros los economistas, apoyar a ese Estado, siempre 
y cuando la lucha de ese Estado se encamine en realidad hacia 
las mayorías. En la medida en que nosotros los economistas, im
pulsemos a los economistas del Estado y participemos con ellos; 
en la lucha por las causas justas; en esa medida habremos cum 
plido con nuestra patria. 

El Estado ha obtenido el dinero para sus presupuestos anua 
les, del d~ficit del sector público y de la deuda externa; al -
menos esto su0edi6 en los años 70, y no se puede negar porque -
las estadísticas lo confirman. El Estado tiene temor de subir -
los impuestos al ca pi tal; pese a que los capitalistas han sido: 
muy buenos evasores de impuestos. Por tal raz6n, el Estado ha _ 
deecargudo sus necesidades de obtener recursos para financiar 
el deearrollo, sobre toda la poblaci6n mexicana; ~ata, es la -
que sufre en realidud, port¡ue a ella le extraen muyeres recur-_ 
aos de Pus ingresos. Nosotros creemos, que la poblaci6n·mexica 
na, no puede seguir resistiendo que le quiten mds de sus esca : 
zos recursos; creemos que.es hora, ya de presionar al capital, 
y eso a6lo se logra en la lucha por la democracia, Si la demo _ 
cracia no ha sido un hecho real, es deber de todos loe mexica 
nos hacerla real,· Es deber de todos loe mexicanos, participar -
en las elecciones; en los programas de loe partidos políticos,: 
en proponer cosas justas. 

Remiti~ndonos a los años 70, nuestras reflexiones t~6ricae 
sobre un objeto de estudio llamado' ¿c6mo se elaboraron loa pr! 
supuestos de la CJo'E?, son las Higuientea, Para empezar, la ea 
tructura de tarifas ·de la CJFE tuvo pocas variacionee; y las ~nI 
cae significativas, ea que se carg6 mde el precio de la energ!Ei 
Pléctrica a los consumidores de la tarifa 1, Si las tarifas el~c 
tricas tuvieron pocas variaciones, ello quiere decir que el Es_
tado decidi6 mantener el estado de cosas que se venía observan_ 
do desde los años 60, en rclaci6n al cobro de la energía eléc _ 
trica; en tal sentido, el Estado no pretendi6 afectar a las el!!_ 
ses en pugna dentro de la contienda social, por tal motiv?, el_ 
Estado, definitivamente, no quizo obtener recursos para finan 
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ciar loa programae de expanei6n del sActor eléctrico y no lo 
hizo porque no quizo BUbir las tAri!aa eléctricas ya' que de eaa 
manera se le irían lus claseu eocir1les encima. Por tal motivo 
es un absurdo decir, que si el &ltado hubiere ajustado los co~ 
tos de la empresa CFE a sus ingreaos, entonces la CFE no hubie
ra sido deficituria; si bien es cierto que bajo tal situaci6n -
la CFE no hubiera sido deficitaria, también ea cierto que ta1'
medida hubiera provocado graves efectos en la continuidad del -
Aistema capitúlista. El quid de la cuesti6n radica en preguntar 
ses ¿por qué el Eetúdo no quizo subir los precios de lti energ!i 
eléctrica en los '/O, pura obtener recursos para financiar la ex 
pansi6n de la empresa CFE?, noeotros creemos que ello sucedi6 -
por la eituaci6n política que prevaleci6 a lo largo de loe a~oe 
70, y no hay de otra. 

En qu~ consieti6 la situac~6n ~ol!tica del pa!o en los 
affoa 70; pues, en que el Estado deb!a recuperar la credibilidaa 
entre las clcees sociales, la cual había perdido en los tSltimos 
aBoe de la década de loa 60, Y ello lo debía hacer el Estado, 
pues de otra manera, no podía enfrentar el problema de la reac
ti vaci6n de la economía que se le preBent6 al inUiaree loe ai'!os 
70; puesto que un Estado sin una base política fuerte, no puede 
hacer nada dentro del aparato productivo. · 

Si bien es cierto, que el Estado no pudo subir de golpe _ 
el precio de lH energía eléctrica; también es cierto, que pudo 
subir el precio de energía eléctrica para loa capitalistas, y -
sin embargo no lo hizo, pese a que contaba con un fuerte apoyo
aocial. Nosotros explicumos tal decisi6n del Estado, en su carir~ 
ter de clase; es decir, el Estado no podía afectar a la clase s~ 
cial a la cual representa, y de la cual ea eu expreei6n. 

El crecimiento del sector el~ctrico, basado fundamentalmen 
te Pn la deuda externa; provoc6 en dicho sector graves efectoe-;
puesto que al sobrevenirse la crisis de 1982, entonces los pre_ 
cios del producto energía eléctrica subieron de golpe, lo cual_ 
gener6 una serie de descontentos sociales, Por ello, si es con 
veniente seilalar, que· el Estado debi6 manejar la política econ~ 
mica con mucha cautela; y no sujetarse a una preei6n, que no P.2 
día seguir SOP-Ortando. 

Por la v!a de los preatdmos internacionales, el sector ele~ 
trice se relacton6 con una gran variedad de bancos internacion!!. 
loe¡ los cuales, pasaron a formar sus "acreedores diversos", Lo 
importante a seffalar, es que loa prestdmoe que ee hicieron a la 
empresa estatal CPE que es el pivote de la acumulaci6n de capi_ 
tal en el sector eléctrico, fueron principalmente pres~dmos sin 
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rlicados. I.a pregunta es 1 ¿qui! ea un preetá'.mo sindicado?, Un pres 
t!Ímo sindicado ea otra forma que utiliza el ca pi tal trasnacionaC 
para entrar Pn el proceso de obtención de ganancias sin necesi 
dad de producir valor &lguno. Para la elaboraci6n de un presti:r
mo sindicado, BP reúnen capitales de varios bancos; con lo cuaI 
un banco ya no puede resentir tan seriamente, el desembolsarse 
de un cüntidüd importante de recursos, pese a que ellos le dejen 
ganancias, 

De 32 preat~mos del exterior que r~cibi6 la CFE, entre 1971 
y 1979; 21 de ellos fueron sindicados, Imtre loi; llüncoa que pres 
taron a la CFE bajo la forma sindicada, se ubican1 ROYAL BANK OJ 
CANADA; BANK OF TOKIO; MITSUBJSHI iANK LTD; MORGAN TRUST; CHASE 
MANHATTAN; CREDIT COMERCIAL DE FRANCE¡ SAid'WA RANK LTD¡ TAIYO 
KOBE BANK LTD; etc, -

Pasando a otro tema central. No deja de ser interesante se 
ñalar algunos aspectos del proyecto nucleoel~ctrico de M6xico,: 
el cual puso en marcha l~ CFE en 1970; y si alguien rebute la _ 
fecha, bhste recordar cuundo empez6 a construirse LAGUNA VERDE, 
VERACRUZ, Es nuestra funci6n de economistas emitir nuestra opi 
ni6n aobre tal hecho, y por ello vamos hacerlo. Para la puesta: 
en marcha del proyecto nucleoel~ctr~co, se utilizaron tres erg.!:! 
mPntos1 a) no quedur rezagudoa del aesarrollo tecn~l6gico mun 
dial¡ b) diversificar lae fuentes para generar electricidad; y-; 
c) hacer crecPr lu generación de electricid~d. 

Que yo sepa, México no hu quedado rez~gado del desarrollo 
tecnológico mundial: pero no se hü prestado suficiente atenci6ñ 
en la elaboración de cuadros capacitados para ello. Baste darse 
una vuPlta por LAGUNA VERDE VERACRUZ, para ver la gran cantidad 
de t~cnicoe PXtranjeroa que trabajan. Nosotros ea~er~moa que no 
suceda los mismo, con el sistema "MORELOS" de eatt'Hites. Si biin 
M~xico es el país de las oportunidades; ~atas sdlo se canalizan 
en los que tienen dinero para estudiar, y no en los que tiene 
ganas de estudiar, he ah! el meollo del asunto que tiene que to 
mar en cuenta el Estado. -

El argumento de diversificar las fuentes de energía, es d.!!,. 
masiado pobre. Puesto que si hace m~s de 8 a~oe, se pensó en _ 
concluir la obra de LAGUNA VERDE VERA.CRUZ; y hasta la fecha no_ 
se ha concluído, ello implica dos cosaac por un lado, o bien las 
condiciones del terreno eran muy difíciles y por ello no se ha 
podido terminar la obra, éste argumento ea fJcilmente rebatible 
puesto que la enorme cantidad de recursos que ha destinado el _ 
Estado para la construcci6n de dicha obra, hubiera hecho posi _ 
ble al menos, enfrentar a las peores condiciones para la cona 
trucción de dicha obra; por otro lado, o bien, no se ha conclu! 
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Jo por razones políticas, es dtcir, derivKdas de los caprichos 
de funcionarios pÚblicoe, 6 de la presi6n que ejerce Estados uñi 
dos, dado que Estados Unidos es el constructor de dicha obra. No 
sotroe crer.moe, que el segundo argum8nto es el miíe v~lido; y fm
tonces, dejamos una pregunta en el aires ¿en realidad fu~ la -
Pnerg{a nuclear, la mejor opci6n para producir electricidad?. ~s 
hora de reflexion&r seffores. 

El punto c); nos dice que se optó por crear LAGUNA VERDE; 
para hacer crecer la generación de electricidad. Si bien noeo 
tros no somos duchos en el tema, nuestra opini611 ea la siguien
te. Paru Pmpezar, se crea uné:l empresa complementaria a la crea
ción de lu obra en IAGUNA VERDE; dicha empresa se URAMEX. Por -
otro lado, al iniciarse la administraci6n del presidente MIGlIBt 
DE LA MADRID HURTADO, se deja encargado de URAMEX a ALBERTO ES 
COFET ARTIGAS; ~l encargado de URAMEX, decide cerrarla, pueeto
que no tuvo la suficiente capacidad para enfrentarse a un pro -
blema laboral que tuvo en dicha empresa, Es verdad que ALBERTO
ESCOFET ARTIGAS, alegó que la cerró por ser considerada como in 
necesaria; pero si a esas nos vamos, entonces mediante un argu
mento u otro, todae las empresas mexicanae deben ser cerradas -
dado que son innecesarias. Si el Sr. Escofet, aleg6 que· en el -
tiempo de URAMEX, no se había producido ni un ki)..ogramo de ura
nio para la obra de LAGUNA VERDE; y que por ello la consideró -
ineficiente. Podrémos decir nosotros que las empresas mexicanas 
deber~n ser cerrudaa, dado que no tienen la suficiente capacidad 
para competir con las empresas trasnacionales?. Aquí puede ver_ 
se claramente, cu~n lleno eetd el camino do málas intenciones; 
y c6mo noso~ros debemos luchar contra ellas, si es que queremos 
un país mejor. 

En lqso, se plantearon los objetivos del programa de ener_ 
gía, loe cuales son1 

"l 'Satisfacer las necesidades de energía primaria,y·.secnn.8_a 
ria, 
2)Diversificar las fuentes de energía primaria, prestando 

particular atención a los recursos renovables. 
3)Integrar el sector de energía al desarrollo del re~to de 

l&. economía. 
4 )Fortalecer la infraestructura científica y t~cnica capaz 

de desarrollúr el potencial de M~xico en es~e campo (el nJ:!. 
cleoeléctrico) y de aprovechar nuevas tecnologías. 
5 )REJcionalizar la producci6n y el uso de la energía. 
6)Gonocer con mayor precisión los recursos energéticos del 

p&Ís," 11/ 
Los anteriores ob,je ti vos del programa de energía! no los _ 

portemos discutir; puesto que se parecen a todos ~os d1scurs~s _ 
µolÍ't.icos, "hablun muy bonito, pero son. abstracc1?nes vH.gaa • _ 
Nosotrcs debemos enc&minar nuestras acciones, h&c1a el sertalh _ 
miento de las contradicciones en el ramo electricidad, en rela_ 
ci6n a eu proceso de acumulaci6n de capital; y dejar que los _ 
clem:b h:;gan la tarea de no hacer n~da. llosot~os consideramos que 
la& contradicciones de la acumulacl6n d~ cap1tHl en el sector _ 
son l1iu sigu1enteo' 
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&) Indudablemente, el primer problema ea el rel1:1.cionado con lae 
tarifas eléctricao. Partimos, del hecho de que el cobro por la 
energía l'léc:tric:<1 u través de las tarifas eléctricas; debe ser
el medio prin~lpal, para que ~l ~ector eltfctrico se hf!gH lle¡~ur 
recursos propios. Tal hecho, impide al sector eldctrico dottlrse 
de fuentes de recursos para financiar su nueva adquisici6n de 
los elementos materiales del capital productivo. 
b) Carencia de una estrategia global de desarrollo ~ara el eec 
tor eléctrico. Lo cual ha conducido a una utilizaci3n ineficieñ 
te de los recursos que maneja presupuestalmente el sector eléc
trico; lo cual, repercute sobre las finanzaa del sector eléct1T 
co, y se presentan problemas sobre su propia estructura de pro
ducci6n, que hacen aparecer al sector eléctrico con números ro
j oe. Esta ea parte de la explicaci6n de por qué opera con mtme: 
ros rojos el sector eléctrico. En suma, persiste un crecimiento 
constante de l~ c&phcidad de producci6n del sector eléctrico; 
frente & una débil ci;pacidad de consumo, lo cual lleva a una sÜb 
utilizaci6n de la estructura 2roductiva del sector eléctrico. -
e) La utilización de tecnología importada, ocasiona un desplaza 
miento de la mano de obra e impide la incorporaoi6n de nuevos -
trabn;jadores al sr.ctor eléctrico. Lo cual conduce, a que se ha: 
ga crecer el número de trabajadores en el sector eléctrico; pe_ 
ro de los que se ocupan a labores administrativaB, lo cual re 
dunda en que la Ctipacidao productiva del sector el~ctrico no -
aumente a los ritmos en que deb!a hacerlo. Así, la acumulaci6n
en el sector eléctrico; no puede adquirir el dinamismo que pu: 
diera tener, 
d) Que no se tomen en cuenta a loe cient{ficos mexicanos para_ 
las opciones para producir electricid~d; las decieionee parecen 
tomárlae, en este sentido, los funcionarios f.Úblicoa. Lo cual _ 
provoca que se creen 11 ELEFANTES INNECESARIOS ', que ocasionan _ 
un gran despilfarro de recursos; tal es el caso, a que ha llev! 
do la cor1strucci6n del complejo de Lil.GUNA VERDE VERACRUZ, En S,!! 
ma, otra de las contradicciones; es que los funcionarios pÚbli 
cos toman las decisiones, sobre la opci6n para producir energía 
eldctrica, 



88 

4.4 Dinamismo de la acumulaci6n de,.oapital en el ?'amo electrioi 
dad con respecto a la acumulaci6n capitalista en M'xico. 

Hasta 1970, la empresa CFE no había tenido el crecimiento 
que a1cunz6 en loa a~os 70; y el sector eléctl'ico nacional, no 
era propiamente dominado por el Estado. Si bien, a partir de 
los affos ?O, el crecimiento de la CFE ea excesivamente grande; 
ello se debe a la neceoidad primordial del Estado de hacer ere 
cer sus P.mpresas pdblicaa, puesto que son el resorte esencial -
para que la política econ6mica pueda tener loa efectos espera -
dos. -

En incisos anteriores, hemos mostrado la gran cantidad de 
inversión pdblica que recibí' la ~FE. Y ademda, hemos mostrado
que el crecimiento de la productividad en el sector el~ctrico -
fu~ mucho mayor, al de todo el sector industrial. Tales datos -
históricos, nos llevaron a concluir que las empresas eatatalea
no son tan.ineficientes como pretenden algunos hacernos creer. 
Por lo mientras, es clara la conclusión de que la CFE mostró un 
mayor dinamismo en lu acumulación de capital que todo el sector 
industrial. 

Ahora, avanzaremos sobre otros puntos. En el cuadro de aba 
jo hicimos unos c~lculoe sobre las transferencias (v!a preciosj 
que hizo el sector el~ctrico al resto de la ecor.om!a, en rela _ 
ci6n a las ventas de energía el~ctrica; dicha informacidm que _ 
proporcionamos, s6lo es una aproximaci6n al problema, puesto __ 
que los cF.flculos se hicieron tomdndo en coneideraci6n los datos 
de las estadísticas, loe cual~a tienen muy poco de veracidad. _ 
Tul hecho lo han comprobado muchos investigadores, por lo cual_ 
no estamos deacubrlendo el hilo negro del problema. 
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TRANSFERENCIAS (VIA PRECIOS) QUE mio EL St;CTOR ELECTRICO AL 
RESTO DE LA ECONOMIA POR CONCEPTO DE VENTA DE ENERGIA ELECTRI~c 
1970-1980. 

aílos precios corrientes precios constantes 
(millones de pesos) (millones de pesos) 

1970 ----------- ------------1971 91.46 86.36 
1972 771.64 685.90 
1973 1698.90 1338.77 
1974 3987.65 3142.36 
1975 ?929.31 3288.59 
1976 6699.07 3107.174 
1977 6523.01 2319.70 
1978 10965.16 3321,77 
19n 16121. 34 4083. 42 
1980 22939.81 4515.71 

FUENTEr EL SEC'fOR ELECTRICO EN MKXICO. :C:D. SPP. MEXICO D.F. EDI 
CIONlfü DE 1981 y 1982, -

las transferencias de recursos que se hicieron al resto de 
la economía tuvieron un gran crecimiento, Si las medimos a pre_ 
cioe corrientes, tenemos que mientras 4ue en 1971, ee transfi 
rieron 91.46 millones de pesos, para 1980 fueron 22939,81 millo 
nea de pesos. Es decir, para 1980; el sector el~ctrico subsidIO 
a la economía, con el 15% del valor de sus liCtivos de ese año. 
Si vemos las cosas con claridad, observaremos que el porcentaje 
del 1~% ea muy representativo¡ la situación se plantea, como ei 
en un at'io,. un ca pi talieta decidiera regalar el 15% del vulor de 
sus instalaciones, sin obtener a cambio nada, Tal ea la acci6n_ 
del Estado en la economía. 
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5. CONCLUSIONES • 

Desde que se puso en marcha la industrializaci6n de nues 
tro país. Y para ello, nos remontamos a loa aflos 40; un hecho 
muy pPculiar, es que la adminiatraci6n pública deecentralizada
ha venido creciendo muy considerablemente; y ello se debe a las 
propias necesidades que ha puesto el modelo de desarrollo: 

A juicio nuestro, el Estado "cepalino" (planificador y pro 
motor del desarrollo) en M€xico, ha venido cumpliendo su papel7 
Esto significa que se ha transformado en un importante agente 
econ6mico, el cual ha tr8tado de integrar a todo el pa!e, al de 
sarrollo capitalista, ~ 

De esta manera, el Estado mexicano ha pasado a constituir 
se como un verdtldero mounatruo económico; dada la gran variedaa 
de funciones que cumple dentro del aparato productivo nacional. 
El Estado, es el encargado de redistribuir el capital social en 
tre loa diversos capitalistas 4ue participan en el proceso pro
ductivo, -

El Estado ha pasado a manejHr un gran cantidad de recursos. 
Ea participante activo, en los procesos de producción, dietribu 
ci6n y cambio; ha suministrado a loe capitalistas, de loa ade -
lantos tecnológicos; a sometido a loa trabajadores mexicanos ha 
cia lu uis0iplina luboral. En suma, el ~atado influye en todo'S"" 
los nievelea de la estructura económica; e influye en loa cam -
bios, y coyunturas de las situaciones que se preoentan en la : 
misma. 

El Estado influye en Patimular la acumulaci6n, ya aea por 
la fonnación de los elementos del capital constante y variable~ 
a lo que contribuye; 6 tambidn, ya sea garantizando al capitali! 
ta, la disciplina laboral de los trabajadores y mejores eapect! 
tivaa de ganancia. 

En loe aijos 70, el Estado mexicano destinó la mayor parte_ 
de au inverai6n publica hacia el sector industrial; lo cual, ae 
explica, por el desmedido crecimiento que tuvieron las empresas 
PEMEX y CPE. 

Bl gran crecimiento estatal dentro del aparato productivo, 
que ae di6 en los años 70; estuvo financiado por fuentes exter_ 
nas, la&· cuales tienen que ver con el desmedido crecimiento de_ 
la deuda externa, y con el creciente d~ficit del sector p~blico. 

Üi gran cantiñad de recursos que voleé el Estado a la eco_ 
nom!a, en los 70; repercuti6 dr~sticamente sobre el modelo de -
acumulaci6n mexicano, y sobrepasó sus po)encialidadea físicas y 
financieras, Tal hecho, provoc6 que tronar~ la regulaci6n esta_ 
tal del proceso productivo, y sobreviniera la a:rieis de 198~. 
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5.1 El Estado como empresario de la energía el1fotrica. 

La política gubernamental da con frecuencia una mala orien 
taci6n a la inversi6n pública; se respaldan proyectos de baja -
nrioridad, que resultan innecesarios e insostenibles, pero que
generan empleos. No se toma en cuenta un plan para reestructu -
rar el empleo en Mé'xico, y que se ubiquen a los mexicano en sec 
tores más productivos. La política eoon6mica de Mé'xico, tiene -
c6mo uno de sus rasgos peculiares; el hecho, de que no se quie
ren tocar los intereses del capital, pese a que el Estado ha -
contado con el apoyo popular para llevar a cabo tal tarea, 

El sector eléctrico que maneja el Estado, no hu escapado 
a éstas situaciones; de tal manera, que las contradicciones deI 
proceso de acumulaci6n en el sector elé'ctrico, resulten sers 

a) las tarifas eléctricas, s6lo son un medio para contabi 
lizar a los mexicanos y empresas que consumen electricidad; máii' 
no ha sido un medio para dotar de recursos al sector elé'ctrico, 

b) No ex is te una estratP.p;ia global de desarrollo para el 
sector eléctrico. De ahí que halla, un crecimiento constante de 
la capacidad de producción frente a un consumo difbil •. 

c) La utilización de tecnología importada; ocasiona que 
disminuyan los trabajadores directos del proceso de producci6n7 
y auMenten los trabajadores que ee dedican a labores administr~ 
tivas. Lo cu&l repercute sobre el crecimiento de la productivi_ 
dad en el sector eléctrico. 

d) Se eligen opciones para producir electricidad, al libre 
arbitrio de los funcionarios públicos. Lo cual ocasiona un des_ 
perdicio de recursos financieros, que el sector el~ctrico no 
estd en posici6n de mandar a la basura. 



5.2 Acumulaci6n c11pitullata en México y el ramo productivo 
electricidad. 
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la industrializaci6n latinoameric1;1.na; es en parte, reeul ta 
do de la reestructuraci6n sufrida por el capitalismo con la cri 
sis do los arios 30 del presente aiglo. Y en parte, como conse
curncia de los cumbias operados en los pa!ses latinoamericanosT 
derivados del proceso de coneolidaci6n del ~atado latinoamerica 
no, y su funcionamiento puesto en marcha, para integrar a cada
una de las entidades nacJonales al desarrollo capitalista. -

El proceso de sustituci6n de importaciones iniciado por Mé 
xico en los años 40, condujo a lu pront1:1 monopolizaci6n de la -
economía nacional; udem~s condujo, al fortalecimiento del capi
talismo monopolista de Estado (CME), como f1:1ctor regulador del
proceso productivo, Se cre6 un sector industrial, no muy forta
lecido; dado que aiempre cont6 con la protecci6n del Estado, Se 
di6 lugar a la producci6n de bienes intermedios, lo cual aumen 
t6 la dependencia con el exterior en :rel&.ci6n a los bifmee de := 
capital. Si revizamos las estadísticas sobre el comercio exte 
rior de nuestro país, encontraremos que en los affos 70 eubieroñ 
lae exportaciones de los productos intermedios; pero las impor_ 
tacionea de bienes de capital, crecieron más, A toda esta situ! 
ci6n contribuy6 el sector eléctrico, el cual cont6 con la venia 
del Estado; mientras que las finanzas del sector eldctrico se 
deterioraron drdsticamente, Y por Último, pese a la situación -
política en la cual se hall&. el sector eldctrico; puesto que no 
puede tener utilidades, ya que subsidia a la producci6n capita_ 
lista, lo cierto es que el sector eláctrico tuvo un mayor ritmo 
de crecimiento en su productividad que la mayoría de loa otros_ 
sectores de la producci6n nacional, 



5.3 Sugerencias a inveBtigaciones posteriores sobre el terna. 

Quisiera comentar mis experiencias en la elaboraci6n del 
presente trabajo. 
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Traté de buscar libros buenos, en lus principales librerías 
de nuestro país; y no los encontré. ~ntiendo por libros buenoB 
aquéllos, en CTuyos uutores no tengan el temor de expresar sus -
opiniones propias; s6lo encontré libros, en donde se pretende 
una asimilación dogmática del marxismo. Por ejemplo, ¿c6mo es -
posible, que haya gente empenada en hacer creer que la verdad -
está en las palabras de Lenin?; y si Lenin dijo que el CME era
el Último peldaño entre el capitalismo y el socialismo, entonces 
haya gente que diga que en reulidad el CME es el 6ltimo peldaño 
Pntre Pl canitalismo v el socialismo. 

Si viviera Lenin', y viera los textos de los que escriben 
dogmáticamente sus enseñanzas¡ les haría ver a dichos escrito -
res, su necesidad de dPdic&rse a otra cosa. -

Yo creo, que para leer correctamente a Lenin, no es necesa 
rio ser un sabio; yo he platicado con obreros, y he visto en -
ellos, a personas que asimilan muy bien las experisnciae deja -
das por I.enin. Para leer a Lenin, s6lo basta entender el proble 
ma del que está hablando¡ y el por qué de los parrdfos que se -
derivan de dicho problema. -

Reconozco no ser mejor que cualquier investigador mexicano. 
Yo no tengo experienci~, yo apenas empiezo, y ellos ya tienen : 
una muy buena experiencia. Pero tumbi~n reconozco oomo mi obli_ 
gaci6n, señalar los errores en loe que se cae por temor a deshu 
cerse de una lectura dogmática del marxismo que por muchos años 
nos invadi6. 

Puede ser que uno no tenga la ruz6n; pero ei la gente ~e _ 
presta para discutir nuestras opiniones, entonces que bueno, P! 
ro si la gente no se presta para discutir nuestras opinionee, _ 
pues entonces que malo; y entonces dob~mos defender nuestra ver 
dad a capa y espada, como dicen por ah1. 
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7, APBNDlCJ:; ES'J.'idJUi'l'lCU. 

CUADRO I 

UNIDADES DE MEDIDA UTILIZADA EN LA PRODUCCION DE· ENERGIA 
ELECTRICA. 

1 kilowatt 
1 kilowatt-hora 
1 megawatt 
1 megawatt-hora 
1 gigawatt 
1 gigawatt-hora 

(kw) 

!
<~:~> 
mwh) 
gw) 
gwh) 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

watt 
watt-hora 
kilowatt 
kilowatt-hora 
megawatt 
megawatt-hora 

FUENTE• .b:L sr:c·ruR Ei.r;CTRICO BN MEXlCO. ED. SPP. MEXICO D.F. 1981 



CUADRO 2 

CONSUMIDORES c..!UE CONTRATARON SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 
EN :ros Af~os 70, SEGUN LA TAHIFA 1 

af'!os 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

total de consumidores 

4 407 315 
4 768 019 
5 107 427 
5 452 030 
5 843 257 
6 255 453 
6 618 051 
6 977 791 
7 390 547 
7 847 140 
8 401 745 

crecimiento anual 

8.2 
7.1 
6.7 
7.2 
7.1 
5.8 
5.4 
5.9 
6.2 
7.1 

FlJEr.:TEt EL SECTOR i!:LEC'l'RlCO EN MEXICO, l!:J), SPP, MBXICO D.P. 
1981 y 1982 



CUADRO 3 

POBLACIONES CON SERVICIO E~CTRICO DURANTE WS AÍWS 70 

aP!oa 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

10 132 
11 633 
12 876 
14 153 
15 104 
16 023 
17 502 
18 800 
19 945 
20 434 
21 240 
22 682 

total 
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FUENTES SECTOR ELECTRICO NACIONAL1 HSTADISTICAS 1965-1981, ED, 
COMISION FEDERAL DE ELBCTRICIDAD. MEXICO D.F. 1982 



Gl.iit11fü 4 

lq10-1geo 

Af OS TO'EAL BASE COJ'Jt'IANZA 

··-·. ----·- ,_ ..... 
1970 29 815 ::!6912 2903 
1971 31 446 28341 3105 
1972 32 238 '¿9153 3085 
1973 34 154 3079E; 3356 
1974 36 076 32659, 3417 
1975 37 565 34004 3561 
1976 42 003 38209 )794 

1977 44 '¿b0 40u40 )640 

1978 45 095 414J.:i %80 

1979 47 106 43277 3b::!9 
19f!O 50 97'¿ 46913 4059 

lQFl ?2 837 48619 4218 

pr:B"·'E: gr: SE:CTOR BrnOTRI CQ. !',ACiuNAL: Esté:dÍBticas 1965-1281. 
l'm. COl~ISIOti 1''BDERAL DB BLl.;:CTRICIDAD. KEXICO D.F. 1982 
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CPADRO 5 

FCRi'ACION RRUTJ. DE CAPITAL FI,10 DEL PAIS, DEL SECTOR PUBLICO Y 
DEL s:;c110R ~], ... ;(!'l'Rl co NACH:J'-1AL1 1970-1980 

(millones de pesos de 1970) 
i:.iíos total nucior1& 1 sector público eector eléctrico 

1970 88 661 29 250 :; 71? 
1971 87 142 ;¿e 451 3 705 
1972 97 806 n 484 4 ~50 
1973 112 ¿28 43 938 4 ci52 

1974 121 096 4? 010 4 809 
1975 13c 316 54 7Y3 6 793 

1976 132 910 50 597 1 102 

1Q77 123 987 47 212 6 721 

1978 142 799 62 122. 8 596 
1q7 9 171 714 72 153 10 074 

1980 197 365 84 870 11 454 

;:rE~rTE1 EL SECTOR ELECTRICO EN l!IBXICO. ED. SPP. ?itEXICO D.F. 
Edición de 19Hc. 



CUalJJil¡ ó 

r:'l:i)UCCl(,J: J.,hUlii., !J(,J...,UU.L- 111'1'.c.1\bllilJ.iü Y .t-uU.uUt:'ru l!J'.l.'¡;fill(J bctUTür 
!\AIJIUN.AL, l.N.uUS'J.'lGAL Y .!J~L ::>.r.:C'.l.'üll t;UG'.f.ttICúr 1Y70-19UO 

(millones de pesos de 1970) 
A) "IALOR TJHU"T"ó JJE LA ihuDUCCIW 
;.J'OS 'l'OTAL NACIOllU SECTOR HlilU&'.1.1RIAL SECTOR ELECTRICO 

1g70 729 692 347 675 6 459 
1971 760 720 358 121 7 157 
1972 827 819 392 683 8 023 
lg73 900 025 432 111 8 687 
1974 954 141 462 367 9 627 
1975 l 007 455 485 000 10 346 
1976 1 051 632 507 663 11 560 
1977 1 083 138 523 011 12 719 
1978 1 1?8 626 576 134 13 856 
1979 l 290 661 638 137 15 195 

100 

~l~ª~º~..,.,...,~1~4º~º~~ºº~~~~~6....:.<..)~8=8.__~~--"1-6_2_5~4~~~~-
B Ul~ l!li:ú IJr:.::k!·)}; ·10 
ANOS TUTAL NACIO.NAL St;CTú:t UiJU:::iTlUAL ::li:CTúR BL3C'.CRIOO 

CJ PRODUCTO IN \RfJo BRUTO 
A~OS 1.COTAL NACIONAL SECTOR INDUSTRIAL SECTOR EL.r.;CTRICO 

1970 444 271 145 070 5 147 
1971 462 804 148 303 5 422 
1972 502 086 163 114 6 168 
l 973 544 307 180 920 6 928 
lg74 577 568 193 901 7 013 
1975 fioq 976 204 057 a 235 
1976• 635 831 214 950 9 242 
1977 657 722 ..:<:O 556 9 941 
1978 711 982 243 ~97 10 7;¿4 
1979 777 163 271 1)8 11 830 
1980 841 ~ ¿g6 046, ____ ......,,,,,,_.l.,...2_2_,.,9!-o~,.,.....,...._,.........,....,......., 
~u11:T.t:1 EL SECTúR .r;1.i::CTRICO EN lill:;XI<J(J .r;lí. ::IOPP. iv:IDacú D.F. ~dicf6n 

de 198<: 



0: 111DHO 7 
F'n:1s1cw I'l"l!JCA f(];;¡\J,It,:JJl P<·!{ CPJ.'.ü'ü Dl~L (j;.,ü·'\.) (1970-1979) 

(milloneA de peeoe ·y desrg:rPgaci6n en porcentajee) 

1970 1971 1972 1473 1974 

' 11 L'!:'ii.L 28944 22397 33298 49838 64818 
l, Induetriul 38.34 41.65 34.48 32,55 36.02 
1.1 Petr6leo y pet:roquímica 18,79 23,61 18.77 lS.47 15.71 
1.2 Electricidud 14.33 14.14 11.72 11.68 11.16 
1.3 vtroe 5.22 3.9 3,99 5,4 9,15 
2. Bieneeta:r eoci~l 26.46 ¿l,67 23,07 ¿5,75 ¿Q,75 
3. Truneportes y Cornunicuci!! 

mes ¿0.05 ¿0,49 23.66 2?.3S ¿3.97 
4. Fomento htsro:~e cullrio y aE:: 

earrollo ruN1!13.5? 14.SB 14.86 14.13 16,9¿ 

?. 'J.'urismo 
6. Adminietraci6n »defensa 1.6 
7. Go"l~rcio 

0.44 
1.74 

0.60 
l. 72 

1975 1976 1977 1978 1979 
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'i'OTAL 95767 108611 154000 221700 323112 
I. Jnduetrinl 41.51 4?.99 43.90 47.12 43.16 
1.1 Petróleo y petroquímicu 15.33 19.52 22,92 28,32 22.52 
l.~ Electricidad 13.04 14.31 13,69 13.89 13.32 
1,3 Otros 13,14 12.16 7,28 4.91 7,32 
2, Bienestar social 16.47 14.51 15,10 17,62 19.72 

3. TrHneportea y comunicacio 
· nes.-20.70 19.17 19.00 14.::!3 l}.65 

4. Fomento agropecu&rio y d~ 
s~rrollo rurul 18,09 14,80 18.50 19,0l 

5. Turismo 
6. Administrüci6n y defensb 
7, Comercio 

i.oe l,¿6 0.10 o,)6 
1.67 

¿Q,j¿ 

0.61 
l. 71 
o.a·~ 

:W'UH~!TEs PLAF iiLOBhL fü D.í:;SJuutOl.LO 1980-1982, Edición popular de _ 
bolsillo. Poder Hjecutivo Federal. Mdxico D.F. 19b0 
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CRE<.mmmTo id·.UAL lJi 1.k I!iV.l:)fü:ilul; .t'UJ,.Lll.:I\ ltri1lLli..11.lh<. .f'lih v13J~Tú l.J~L 

GAtiTü1 1970-1~79. 

( porcer1t1.1jes ) 

1'370 1971 l";J72 1Y73 1974 
TC'fAL -;:2,b 4él.7 49.7 30.1 
l. InduRtrial -15.9 23.l 41.3 43.9 
1.1 PPtr6leo y petroquímicf• - 2.8 18.2 23.3 32.1 
l. 2 Slectricid&d -23.6 23.3 49.l 24.2 
l. 3 Otroe -42.1 51.8 102. 9 120.4 
2. BienP.etur oocial -36.6 58.3 67 .1 4.8 
3. Transportes y comunicucionee -42.1 71.6 60.6 22.8 
4. Fomento agropecu&rio y deea_ -36.6 51.6 42.4 55.7 rrollo rural 
5. Turiflmo n.d. 154.6 57. 9 78.3 
6. adminiatraciún y defensa -)3.9281.l -26. l 29.1 

7. Comercio 

1975 1976 1977 197d 1979 

'1'0'i'A1 47.7 U.4 41.8 43.9 45.7 
l. lnclut:triul 7ú.j e';. 7 )).) ?4. 5 )).5 

1.1 Petr6leo y petroquímica 44.2 44.4 66.' 77.8 15.9 
1.2 ~lectricidHd 7-¿.7 24.4 35.7 46.0 39. 7 
1.3 Otros 111.9 5.1 15.l - 3.1 117.4 
2. Tiienertar social 17.28 -0.1 47.5 67.9 63.l 
3. Trnnsportee y comunic&cionee 27.6 s.o 40.4 7.6 39.8 
4. Fomento agropecuario y dee!!_ 

rrollo rural 57.9 7.2 77,2 47.9 55.8 

5. Turierno 161.4 33.2 21.4 -26.2 148.9 
6. Adrnin if.'traci6n y defensa 84.2 126.5 7.5 14.4 49.4 

7. Conercio ---- ---- n.d. 

FUENTEr cu&dro elabor&do en b1:1ee a.l cuMro de la página anterior 
de eete tr1;i.bujo. 
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CUADRO 9 

cor.:PCSI010N SF.C·~ORIAL DBL "EXCEDBNTE DE EXPLOTACIOr" EN LOS hliOS 

70. 

ailos 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1Y76 
1977 
2g7a 
io7q 
ig~o 

excedente de explothcidn 
(millones de peeoe cortien sector 
tes. ) - primario 

l'.40 375. 9 .. 
266 970.4 
C'.98 428. 2 
);/2 76¿. 3 
480 880.6 
J58 50).1 
670 669.5 
916 670. 3 

1 117 303.9 
1 525 044.7 
2 142 909.4 

" 
14.47 
l?.86 
14.41> 
l'.1.71 
17.b<: 
l'/. 69 
lt;. 6b 
17 .D 
16.36 
15.27 
15.88 

sector sector 
secundurio terciario 

. 'ib 

é.),67 
'¿C:'., 93 
t:).)1 
éd,)0 
'¿j, )7 
¿j,07 
'¿¿,54 
2).76 
23.68 
24.66 
25.46 

61.86 
61,'¿l 
6<:!.19 
60.99 
59.0l 
?9.24 
60.78 
59.11 
59.96 
60.07 
58.66 

-...y¡;;'l-.·'l'E: SIST3W\ m; CUENTAS ~1ACIONALES 1970-1978, y 1978-1980. 
ED. SPP MEXICü D.F. 
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~.no:xrcor fütTDA RX'!'3Hl"A DEL SHCTUR PURLICú 1970-1983 
( millones de dólares ) 

f<~O!'! monto total de lu deuda servicio de lfl dE'uda 

1970 4 ,62.0 817.0 
1971 5 545.0 923.0 
1972 5 064,0 1 .. 339.0 
1973 7 971. o 1 395,0 

1974 9 975.0.; 1 887.0 

1975 14 449.0 :::! 475.0 

1976 19 600.0 3 837. o 
1977 2;:: 91<:.0 b <::82.0 

1978 26 <:64.0 10 174.0 

1979 . ' 29 7?7 .o 7 492.0 

1980 49 ººº·º n.d. 

lqRl 52 960.0 n.d. 

1082 58 874.0 n.d. 

lgR3 62 556.0 n.d. 

''UB~!TEs IV I!;i''OR!:E DE GOBIERNO. ANBX.O E8TADH>'l'ICO h'i1'XICO D.F. 

IV WFOR!r:E DE DEUDA PUBLICA. SHycP N~ICO D.F. 1984 
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1980 
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ClMDHü 11 

INVJ~HS ION B~TR.i,NJi'.:llil. Dl.llliCTA 1 l 970-l 9bl 

(millones de d6l~res) 

AM:S 

1970 
lg71 

1972 
1Q73 
1974 

1975 

1976 

1977 
1Q78 
1979 
1980 
1981 

'PUENTE! 

motnu tot1:il 

~ 822 

2 997 

3 174 

3 623 
4 122 

4 580 
3 278 
3 705 
4 744 

6 695 
8 459 

10 059 

llliUHJ.!AClüN SüB.l:<E Ln.d i:ilik;.Glúlú.:ti .c;C01Mü0ii.ti Di 11~>..lCU GU.tl 
11 .r.;>;.'Ih1ülJf{ ~J..lGu .l.J,.C', .c;l), ::iP.1:' 1981. Ve~ae tc..mbi~n 1 triü: 
l(lJ}tlO VIlJ.iü, 11 1;.;. crieis ó.el cupito.liemo en hí~xico" f1rt!c~ 
lo de le. i·ev ist1:1.' ".;.'J(.;úllv111l.i. l 1 '.!:.c.v.l:il.11. Y i:'tui.C'ÜÓA u .r.::u. UA.lú 
Lü0.1Cli li.~'. Ildl¡;.ttl\v .!JE 198~ 
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CUADRO 12 

ACTIVOS FI,TOS DEL SECTOR INDUS'rRIAL POR SECTORES s PUBLICO Y PRIVADO 
P1~RIODO lq70-1q75 

ANOS MüN'fO TOTAL sector público• 
% 

sector privado + 
% 

1970 173 582 153 51.9 48.1 

1975 299 333 547 50.l 

~'UEFTEs C~!>St1 U:DUb'fRIAL, 1970-1975. i;JJ. SP!-'. liú::XICú )..).}'. 
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CUADRO 13 

PARTIClPACION llE LAG t.iHPltBSAS l!IDUl:ilHIA.i.J!:~ PUll110Al:i B!I l..11. ~;;¡.>uH.TA_ 

CION i 1970-1977 

afloa tot'11 nucionul purticipuci6n porc~ntuul ue 
(millones de pesos) las empreaba inuuatriulee p~ 

blicaa en l~ exportuci6n. -

iq70 17 162.0 12.2 
1071 18 430,B 19.0 
1972 20 926,5 20.5 
1973 25 880.8 22.0 

1974 35 624.6 26.4 
1975 35 762.9 35.0 
1976 51 905.4 26.3 

1977 94 452.5 31.0 . 

------------------------------
FUEN'.i'Es SECHETAiUA DE PHOGRAMAOllJN Y PlllillUPUNSTU; SBCJ.lliURIA DE 

PATHILOHIO Y F01r:ENTU INDUSTRIAL. :M.l~ú.lClJ J),J!'. 
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CUADRO 14 

f.~>:JCOt NIVf;L DE I:1STHUCCIOr DE LOS El:PLBAOOS DBL SrlCTOR PUBLICO 

iq75, 

nivel 

ain inetrucc16n 

Primaria 

SecundGiria 

Pl'e par11 torib. o Yocé. e ioni:ü 

Carreraa cortae 

Carrerae ue nivel medio 
Ni ve 1 superior 

Pofltll'rado 

No Eeoeoi fieado 
( o¡. ) 

'!'0TAL 

i:.011inietraci6n centr11l adminietraci6n 
pur1:1eetitta.1. 

oo.oo 1.59 
3:> .32 40.19 
11.1~ l),15 
,.tjb 5.90 
6.41 9.;¿6 

31. 36 14.74 
9.84 10.64 

l. 42 3.82 

0.65 0.71 
100.00 lOQOO 

772}37 626096 

PUEt~TEs CENSO DE RECURSOS HW.ANCS DEL SECTOR PTTBLICO PEDERAL Y 

ADMPTISTRACION DESC~NTRALili1t.iJA Y IiE PAl<TICIPACiliN ESTA.Tt.J" 

lt.A YCHITAHIA. 1r'.EXJ Cü 1976 

' I 
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UUn.DltU 15 

VALO;{ A(;r1:::GA'DO })};L Ll.:Wl'OH D.DU8TRIAL: tiBCTOH J:UJ.J11.CU y oi!:C'hm .l:'1tl 

VADO: 196~, 1970 y 1975 

Af OS TOTALES sector público sector priv~do 
~miI~~!Jb~ ae ) % % % 

1965 55931212 100.00 80.6 19.4 
1970 105165373 100.00 77 .1 2~.9 

1975 251436479 100.00 70.2 29,8 

FUENTES CENSO INDUSTRI~L 1965, 1970, 1975. SECRETARIA P~ PliOGRA_ 
MACION Y PRESUPlf~STO. MEXICO D.l!'. 



J"l';"l::SOS Y r:GfIBLlü!:i Dr:L S!t;C~'Of< PURLICU Mi~XICaN01 1971-1981 
(millones de pesos conientee) 

níloe ingresos egreeos Mficit 

1971 90 698 101' 780 11 082 
1972 106 751 129 873 23 122 
1973 139 590 176 535 )6 945 
1974 194 767 246 324 51 557 

1975 259 843 360 214 100 '71 
1976 324 845 4¿7 555 10¿ 710 

1977 454 698 5?0 964 96 ;¿66 

. 1978 615 46j 745 830 130 )67 

1979 841 786 1 073 84~ <:32 06) 

1980 1 343 90¿ 1 591 Olí: .:.i+7 110 

1981 1 876 300+ 2 352 7¿4++ 456 424 

+ cifrR estimada 

++cifra proporcionada por l~s &utoridudea 

110 

pu:r-;r.rTEs EL PESO EN 1982. Salvudor Guerrero Herrada. Veda e r ECONO
MIA INFORMA números 92-93, libril-muyo de 1982. ED. FACITL_ 
'l'AD D~ ECONúMIA, UNJ\l.1. MEXICO D.F. 
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CUADRO 17 
VENTAS DE LOS PHU:CIPAlliS GHUPO::l .Pi<IVJ+.OOS ?-!RCIONAIBS 1 1974-1981 

(millones de pesos corrientes) 

ALFA 
ICk. 

VlS.11. 

í!RlJPO l'iiEXI CO 

n;~sc 

VJ,.,1{0 
P -q OT!:XA_ 

CHIHUAHUA 

cmr0m.:EX 
RIMBO 
CYDSA 

GIU 
l?J..COBHE 

Ci.;RVECSRlA };!OD~LO 

CE!. B~1TO~ l:BXI CAN OS 

I!í.SA 

GIS 

BUfi~'fE 1NDU8TRIAL 

GAMESA 
CO"'I' I!Wl1'AL 

'qA' 1IRF.:Z 

1974 

2 555,5 
2 421.3 

6 D0.6 

4 023.7 
5 467.8 
2 257 .1 
1 616.6 

n.d. 
357.4 

3 049. 9 
n.d. 

3 575.0 
686.4 
86<:'..9 

2 057.6 
n.d. 

n.o. 
5UG.3 
457,6 
n .. tl. ~ 

1977 1979 19éil 

14 440.E:l - 30 207.5 61 tj47,0 

4 4q4,7 ¿5 747.0 54 900.0 
ll 4;iO. 5 
9 í::80.0 
9 307.7 
7 652.0 
7 098.5 
3 621.0 
4 406,6 
5 725.8 
4 660.0 

3 784.7 
2 753.9 
1 79t..o 

:5 919.0 

' 398. 9 
1 715.0 
l. 921. 9 

¿ 015.0 
2 360.9 
l 807.0 
1 042.0 

2) 062.:; )6 055.0 
lb 40,.0 38 524.0 
16 37¿,3 18 994.0 
15 43<'.,0 31 978.0 
12 764.2 25 391.0 
10 334.0 15 ooo.o 
10 141. 7 17 ooo.o 
9 858.4 9 659.0 
6 923.6 13 876.0 
6 236,8 l? 9Bl.O 

5 767.1 11 218.0 
5 341.8 9 078.0 
5 018.0 n.d. 
4 479.9 11 486.o 
4 400.0 9 131.0 

:; 981. l 
3 239,0 
2 851. ;¿ 

2 615.7 
2 320.6 

8 050.0 
6 003.0 

5 ººº·º 
4 869.0 
5 244.0 

•;nuARDO JACOBS. LOS GRUPOS PRIVn.DOS N.li.Cim!i.LES • 
RCO'!OMIA f.f•iXI CANA No. 3 CIDE raxí cu. 19Bl 
VIDAL GRJ<:GORIO. "LOS HECHc::i 11 Ve!i'.se1 LA IN!•'LACION h'N ME
llQQ• ED. NUESTRO TIEJ.PO lúiXrCO D.F. l984 
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