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l:\TROílUCCIO~ 

El trabajo que aquí ponemos a consideraci6n es un esfue! 

zo que, aunque no presente el aspecto de obra unitaria, se 

concibi6 con el prop6sito de hacernos, al menos en lo pers~ 

na!, inteligible y menos exotérico el movimiento del proceso 

de acumulaci6n de capital de finales de los años 60 y durante 

los 70. 

En general, nuestro interés surgi6 de la necesidad de 

formarse una apreciaci6n del decurso reciente de la produ~ -

ci6n capitalista en México. Aunque quizli este objetivo no -

se pletoriz~ cuando menos dejarnos varios problemas que hoy en 

día tal ve: son cardinales e~ la <liscusi6n para la compre~ 

si6n del movimiento y marcha de nuestra sociedad conternpor.! -

nea. 

El orden de esta exposici6n es la siguiente. Se inicia 

con la delimitaci6n de los conceptos de reproducci6n y crisis, 

que abarca también las consideraciones sobre la ley de la ten 

dencia decreciente de la tasa de ganancia y las observacio -

nes sobre su cálculo en el país. Continuamos con un apartado 

que pulsa 1610 algunos aspectos muy generales sobre el proce

so <le desarrollo y constituci6n del capitalismo industrial en 
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México. El c~pítulo II que titulamos acumulaci6n y crisis 

contiene una valoraci6n de las condiciones internas y exte~ 

nas del crecimiento y la acumulaci6n de capital. Proseguimos 

con el razonamiento acerca de la relaci6n entre tasa de gana!!_ 

cia y crisis, y la funcionalidad de esta 6ltima en nuestra so 

ciedad. Por último, consideramos algunas reflexiones más 

intuitivas que analíticas tocante a la coyuntura actual. 

En este preámbulo queremos manifestar nuestra gratitud a 

los profesores Pedro L6pez Díaz y Raúl González Soriano, qui~ 

nes con su versada rectoría hicieron posible este producto que 

hoy confiamos a la exposici6n. También a los profesores 

Sergio de la Peña, Carlos Schaffer y a los compañeros del 

Seminario de Doctorado "Desarrollo del Capitalismo en México", 

nuestro reconocimiento. Las discusiones que tuvimos con ellos 

lograron aclarar muchos aspectos contenidos en este trabajo. 

De igual forma, agradecemos a la Academia de Historia Econ6mi 

ca su apoyo y contribuci6n a las condiciones que potenc~aron 

su viabilidad. En la inteligencia, de que nosotros asuminos 

la entera responsabilidad de este discurso. 

Asimismo, deseamos dar las gracias a la Srita. Alejandra 

Estrada por la realizaci6n del fatigoso trabajo de mecanogra

fiado. 

Octubre, 1984. 
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!. - ACERCA DE !.OS CONCEPTOS DE REPRODUCCION Y CRISIS 

El concepto de acumulaci6n de capital alude a la transfor 

maci6n del plusvalor en capital. Su fuente se encuentra en el 

plusvalor creado por el trabajo asalariado no remunerado. El 

~ gr a vi tacional r propulsor de la acumulaci6n ~ el afán de 

~. !'..!. apetito de ganancia de los capitalistas que los lle

va n competir entre ellos. 

!.a acumulaci6n capitalista se contextualiza en el proceso 

de reproducci6n del capital, en donde, al mismo tiempo, _se mu! 

tiplican las relaciones de producci6n inherentes a esa forma -

de producci6n. A medida de que se amplía este proceso se acen 

t6a la explotaci6n en mayor graduaci6n, lo cual aumenta los -

"derechos de propiedad" de la riqueza en manos del capital. 

Todos los agentes que contribuyen a elevar el plusvalor -

ele\·an la acumulaci6n de capital. Entre ellos podemos señalar 

la fuerza productiva del trabajo(l), el grado de explotaci6n -

del obrero, la magnitud del capital en funciones, etc. Una vez 

(1) • "!.a fuerza productiva del trabajo está determinada por -
múltiples circunstancias, entre otras por el nivel medio 
de destreza del obrero, el estadio de desarrollo en que -
se hallan la ciencia y sus aplicaciones tecnol6gicas, la 
coordinaci6n social del proceso de producci6n, la escala 
y la eficacia de los medios de producci6n, las condicio
nes naturales". Karl Marx El Capital , Tomo !/Vol. 1, 
tcl. Siglo XXI, México 1981, p. 49. (Subrayado de Marx). 



dado el plusvalor la magnitud de la acumulaci6n está dcmilit~ 

da por el nivel absoluto del primero, es decir, por su escl -

si6n en fondo de consumo personal para el capitalista y en -

fondo aprovechable para ampliar la producci6n. 

La reproducci6n es pues reproducci6n de los bienes y co~ 

diciones materiales de la proliferaci6n del producto social, 

de la fuerza de trabajo y de las relaciones sociales de pr~ -

ducci6n. Es repetici6n y renovaci6n reiterativa continua del 

proceso de producci6n. Su carácter est6 determinado por la -

naturaleza, las relaciones y las leyes ccon6micas del régimen 

de producci6n. 

Ahora bien, el problema es que el desarrollo de la repr~ 

ducci6n en la historia del capitalismo ha estado interrumpida 

por crisis(Z) peri6dicas( 3) por la alteraci6n de la "normali

dad" del proceso de reproducci6n. Las preguntas que saltan a 

la vista son: ¿Por qué ol sistema capitalista entra en estas 

conmociones peri6dicas? ¿Tienen alguna funcionalidad para el 

r6gimen esas crisis?. 

(2). La palabra crisis viene del griego krisis, de krinein,juzgar. 
Significa cambio benigno o desfavorable, que deviene de -
una enfermedad. Es una etapa de manifestaci6n aguda de -
una dolencia 

(3). Por ejemplo las crisis de 1825, 1836, 1847, 1857, 1866, -
1873, 1882, 1891, 1900, 1907, 1913, 1921, 1929, 19376 
1949, 1953, 1958, 1961, 1970, 1974 - 1975 y la ae 198 . 
Véase Erncst Mandel, La Crisis 1974-1980 , Ed. Era, Mé-
xico 1980, p. 44 - --- -- --
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Según Anwar Shaikh, "En la historia del pensamiento eco

n6mico, podemos distinguir tres líneas básicas de análisis en 

torno a la reproducci6n capitalista. La primera, y la más 

popular, es la noci6n de que el capitalismo es capaz de repr~ 

ducirse a sí mismo automáticamente. La reproducci6n puede 

ser fácil f eficiente {teoría neoclásica) o puede ser erráti

ca y derrochadora (Keynes), pero se equilibra a sí misma. So 

bre todo,~ existen límites necesarios al sistema capitalis

ta ni a su existencia hlst6rica: abandonado a sí mismo (te~ -

ría neoclásica) o dirigido adecuadamente (Keynes) puede sobr!l. 

vivir indefinidamente. Desde luego, esa ha sido siempre la -

idea dominante en la teoría burguesa. 

"La segunda posici6n sigue la línea opuesta: de acuerdo 

con ella, se afirma que, por sí mismo, el sistema capitalista 

es incapaz de ampliarse. Debe crecer para sobrevivir, pero -

necesita alguna fuente externa de demanda (el mundo no capit~ 

lista) a fin de 11111ntener su crecimiento. Eso significa que, 

en Última instancia, su reproducci6n está regulada por facto

res ajenos al sistema: los límites al sistema son ajenos a él. 

Las diferentes escuelas del subconsumo, incluso las marxistas, 

tienen origen en esa línea de pensamiento. 
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"Por último, hay la posici6n de que, aunque el capitali;:_ 

mo sea capaz de ampliarse, el proceso de acumulaci6n ahonda 

las contradicciones internas en que se basa, hasta que esta -

llan en una crisis: los límites del capitalismo son inheren

tes a él. Esa línea de pensamiento es casi exclusivamente 

marxista e incluye tanto la 'tasa de ganancia decreciente' 

como la 'extracci6n de la ganancia' como explicaciones de las 

crisis"(4). En esta noci6n lo que nosotros pretendemos desa -

rrollar en las páginas siguientes. 

1.- Algunas Consideraciones Sobre la Ley de la Tendencia:• 

Decrecientes de la Tasa de Ganancia. 

La tasa de gananci~ media surge como una figura concreta 

del proceso de. movimiento global del capital. Ahora bien, en 

el movimiento real del capital, las formas configurativas del 

proceso de producci6n y circulaci6n, aparecen como fases Pª! 

ticulares para él. 

En la realidad el capital global entra materialmente en 

el proceso real de trabajo. Por eso aparece el plusvalor 

como creaci6n de todas las partes del capital empleado. "Como 

(4). Ammr Shaikh, "Introducci6n a la Historia de las Teorías 
de la Crisis", Revista Investi~aci6n Econ6mica No. 145, 
Jul-Sept 1978, Facultad de Economía, UNAM, pp. 110-111. 

(Los subrayados son del autor). 
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vástago así representado del capital global adelantado, el 

plusvalor asume la forma trasmutada de la ganancia. De ah! · 

que una suma de valor es capital porque se le desembolsa para 

generar ganancia, o bien la ganancia resulta porque se emplea 

una suma de valor como capitaÍ"(S). 

Si el valor de una mercancía está dado por: 

M C + V + p 

c Capital Constante 
V Capital Variable 
p Plusvalor 

La forma que asume con la transf iguraci6n de valores en 

precios y de plusvalor en ganancia, es 

M pe + g 

pe Precio de Costo C + V 
g = ganancia = P 

Se mistifica pues el proceso. En el precio de costo no 

se puede reconocer la diferencia entre el capital constan te y 

variable, ·lo que hace que esta modificaci6n s~ desplac~ hacia 

el capital global. El precio de la fuerza de trabajo se ,

transfigura en salario y el plusvalor se transmuta en gana~ · 

cía obtenida en la circulaci6n. (P~cscindimos aqul de la expl! 

caci6n de las mediaciones necesarias para no desviarnos de 

nuestro objetivo;.) 

(5). l\arl Marx, .fil. Capital , Tomo IIl, Volumen 6, Ed. Siglo 
XXI, México 1980, p 40 (El Subrayado es de Marx). 
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El precio de costo aparece como un límite mínimo del pr~ 

cío de venta para el capitalista. Su ganancia consiste en el 

excedente de valor mercantil por encima de su precio de costo, 

aparece como un excedente por arriba del capital global ade

lantado (6), lo que conlleva a establecer la relnci6n (7): 

p p g 
g' --=-=-

C +V K K 

g' Tasa de Ganancia 

K Capital Global 

Asimismo, es necesario tener presente que la tasa de g!!_ 

nancia, resulta determinada por la tasa de plusvalor y la com 

posici6n de valor del capital. Otro tanto val~ para la rota· 

ci6n del capital, en la medida que la productivilidad, la Í! 

tensidad y la duraci6n de la jornada de trabajo, por un lado, 

y las mejores comunicaciones o en general el progreso de la · 

industria, por otro, abrevian su tiempo. También, ·una consi· 

deraci6n especial son las variaciones del valor del dinero, y 

(6). 

(7). 

Sabemos que esto no es mSs que la diferencia entre el to 
tal del trabajo contenido en la mercancía y el trabajo ~ 
remunerado. 
Esta claro que "De la transformaci6n de la tasa de plus
valor en tasa de ganancia debe deducirse la transforma -
ci6n del plusvalor en ganancia, y no a ln inversa. ET -
plusvalor y la tasa del plusvalor son, relativamente h!!_ 
blando, lo invisible y lo esencial que hay que investi -
gar, mientras que la tasa de ganancia, y por ende la Tor 
ma del plusvalor en cuanto a ganancia, se revelan c11 la
superficie de los fen6menos. Karl Marx, op. cit. p. 49. 
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sus implicaciones en los cuerpos del valor. Así podríamos 

continuar señalando otros aspectos que tienen ·que ver con la 

tasa de ganancia, como por ejemplo, las variaciones de los 

precios de las materias primas, los salarios, el avance tecno 

16gico, etc., que de alguna manera estarán presentes en nues

tro análisis. 

Continuando con nuestra exposici6n, tenemos que las tasas 

de ganancias de las diversas ramas de la producci6n son muy -

diferentes(S). Es la competencia quien las nivela en una 

tasa general de ganancia, en una tasa media de ganancia, con~ 

tituyéndose en un promedio de todas ellas. 

La ganancia que le corresponde a cada capitalista, de· -

acuerdo a la tasa general de ganancia, es su ganancia media. 

El precio de cada una de sus mercancías, es igual al.precio 

de costo más la ganancia media( 9), es decir, a su precio de -

producci6n: 

(8). 

(9) . 

Esta desigualdad que presenta el desarrollo de las dis .
tintas ramas y empresas de la economía resulta de las-di 
versas composiciones orgánicas de capital que las compo-=
nen. 
De manera más precisa, es la suma de su precio de costo 
más la parte de la ganancia media anual, seg6n las candi 
cienes de rotaci6n de su capital. 
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Pp Pe + gm = Pe + (Pe) g'm 

Pp Precio de Producci6n 

gm Ganancia Media 

g'm Tasa Media de Ganancia 

En general, los capitalistas s6lo obtienen la parte de -

ganancia que les corresponde de acuerdo a su capital, de la 

ganancia global producida por el capital en su conjunto de la 

sociedad(lO). Situaci6n que conlleva la transformaci6n de 

los valores mercantiles en precios de producci6n(ll). 

Esta tasa general de ganancia. que rige en la sociedad, -

es determinada a su vez por las composiciones orgánicas del -

capital y por la distríbuci6n de este Último en las diferen -

tes ramas de la economía. 

Es la· competencia entre los capitales el elemento motriz 

de nivelaci6n de la tasa general de ganancia y de la constit~ 

(10). Según el principio de "a igual capital, i_¡:ual ganancia". 
[11). Hay que recordar que los precios de producci6n pueden -

variar, debido a cambios en la tasa general de ganancia 
o mediante los cambios de valor en las ramas particula
res de producci6n. Asimismo, los precios de producci6n 
son una forma transfigurada del valor de la mercancía, 
resultado del desarrollo histórico de la producci6n capi ta 
lista. Su significancia está.dada por la distribuci6n
del ptusvalor pro.ducido entre los capitalistas de acuer 
do a los montos de ·sus capitales invertidos. -
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ci6n de precios de mercados, regidos por los valores de merca 

do, del establecimiento de un valor social. Qué tan estables 

sean los precios de mercado, ya depende de la oferta y la de

manda, aunque el valor de mercado las determine en Última ins 

tancia(lZ). 

Es en el mercado pues donde aparecen las formas expresi

vas de las leyes de la producci6n capitalista, es su elemento 

motriz(l 3). La tasa general de ganancia expresa, tanto de 

manera fenomenol6gica como esencial, todas las contradicci~ -

nes, capacidades y limitaciones, del régimen capitalista de 

producci6n. 

La forma social de producci6n capitalista se caracteriza 

por impulsar progresivamente la fuerza productiva social del 

trabajo. Esta situaci6n provoca un aumento en t6rminos de v~ 

lor, del capital constant~ en relaci6n al capital variable, 

mismo que trae como resultado una baja gradual de la tasa 

general de gananciaC 14). 

(12). No es la finalidad de este trabajo explicar el fen6meno 
de los precios. 

(13). Obviamente que no estamos negando la lucha de clases, -
lo que queremos decir es que es el espacio en donde la 
tasa general de ganancia actúa como resorte propulsor -
del desarrollo de las fuerzas productivas. 

(14). Lo que no descarta la posibilidad que en forma circuns
tancial no pueda descender por otras causas. 
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Ahora bien, la producci6n capitalista es esencialmente -

un proceso de acumulaci6n por lo que la masa absoluta de 

ganancias puede aumentar al mismo tiempo que dismiiluye la ta

sa general de ganancias. El desarrollo de la producci6n cap! 

talista genera una creciente concentraci6n de capitales, a la 

vez que se desarrolla la fuerza productiva del trabajo y se -

generan nuevas ramas industriales. 

El af~n de lucro, el ansia de obtener elevadas ganancias, 

implusa a los capitalistas a incrementar la productividad del 

trabajo a trav6s ele la introducci6n dé-- nuevas máquinas e ins

talaciones, de mejores t6cnicas, etc. De esta forma se eleva 

la composici6n orgánica del capital (que refleja la composi 

ci6n técnica) a nivel global, conduciendo a una baja de la 

tasa genera.!_ de ganancia (l 5) , Así pues, las mismas causas 

que provocan este descenso de la tasa de ganancia, son las 

que estimulan la acumulaci6n. 

Las influencias que le dan el carácter de tendencia, - -

actúan en forma contrarrestante de la ley, y al mismo tiempo 

como elementos de la acumulaci6n. Marx sefiala, entre otras, 

(15). La ley sefiala que la tasa general de ganancia tiende a 
disminuir a medida que se desarrolla la producci6n cap! 
talista. 
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la elevaci6n del grado de explotaci6n del trabajo, la redu~ -

ci6n del salario por debajo de un valor, el abaratamiento del 

capital constante, la sobrepoblaci6n relativa, el comercio ex 

terior y el aumento del capital accionario(l6). 

El hecho de que la baja d~ la tasa de ganancia y el ace

leramiento de la acumulaci6n, sean parte del mismo proceso, -

es decir, que expresen el desarrollo de las fuerzas producti

vas, nos permite visualizar los límites y el carácter cíclico 

de la propia producci6n capi tali~ta. 

La creciente acumulaci6n impulsa a la caída de la tasa -

general de ganancia, y esta a su vez torna más lenta la forma 

ci6n de capitales, como resultado de la sobreproducci6n y - -

sobreacumulación(l 7)_ Esto encuentra su expresión en la lu 

cha competitiva, en la especulación, en la promoci6n del cap! 

tal superfluo, en la poblaci6n superflua, en las crisis, en -

la mengua de la tasa de acumulación(lB). Se altera el proce-

(16). Véase Cap. XIV, Tomo III, Vol. 6, Karl Marx Op. cit. 
( 17) . 

( 18). 

Expresa~as en el abarrotamiento de grandes volúmenes de 
mercanc1as en los mercados. En la sobreproducci6n de -
medios <le trabajo y subsistencia que pueden ser emplea
dos como capital. 
Este fenómeno perturbatorio de estancamiento detiene la 
funci6n del dinero como medio de pago a trav6s del cré
dito. Es interesante seftalar que en la crisis contempo
r&nea no se ha roto la cadena de cr6dito aunque temporal 
mente se encarezca éste. -
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so de reproducci6n de la sociedad capii~lista. Por otro lado, 

al mismo tiempo, se produce el cierre de empresas, la desvalo· 

ri:aci6n de capitales(l 9J y se acelera la concentraci6n(ZO) y 

centralizaci6n(Zl) de capitales, expropiando a los capital!~ -

tas menores. Con lo que se eleva la tasa de ganancia y se 

dinamiza la acumulaci6n de nuevo. "El verdadero límite de la 

protlucci6n capitalista lo es el propio capita1 11 C22l. 

El decurso característico del capitalismo adquiere la for 

ma de un ciclo de períodos de animaci6n, auge, crisis y estan· 

cnmiento, se funda sobre la formaci6n permanente, en la mayor 

o menor absorci6n y la reconstrucci6n, de la sobrepoblaci6n o 

ejército industrial de reserva. El comportamiento de la tasa 

de ganancia depende de la ~ general de ~ acumulaci6n capi· 

tal is ta. 

Ahora bien, el significado de la ganancia y la tasa de · 

ganancia para el capitalismo es que constituyen, por un lado, 

el fin de la producci6n capitalista y el estímulo para su 

desarrollo y, por otro, la segunda revela una amenaza a la 

producci6n capitalista, su límite hist6rico. Asimismo, la 

crisis saca en forma provisional y violenta a la producci6n 

(19). Destruyendo mercancías, renovando el capital fijo, acen 
tuando la explotaci6h de los trabajadores, etc. -

(20). Como producto del crecimiento de la magnitud del capi · 

( 21) . 

(22) . 

tal social. -

Es decir, la reuistribuci6n de capitales ya existentes. 
Karl Marx, Op. cit. p. 321. (Subrayado de ~larx). La pro 
pia dim~nsi'liñ dCia fuerza de trabajo como capital y del 
grado de extensi6n e intensidad del capital, de los me
dios de producci6n, se consideran dentro de esta asevero 
c}6n. -
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de la situaci6n de precariedad en que cae. Es decir, ~ las 

condiciones(Z 3) para l! renovaci6n del ciclo industrial. 

Si en una realidad como México esta exposici6n aún no es 

así, es debido al insuficiente desarrollo y a los obstáculos a 

la evoluci6n del capitalismo. Las formas particulares de des! 

rrollo capitalista siempre están permeadas por la historia de 

los pueblos, por su cultura, por su ideología, etc. En la me

dida que la reproducci6n capitalista predomin• la socialidad -

mercantil se acentúa y las leyes de la producci6n capitalista 

se hacen más inteligibles. 

2.- Observaciones Acerca del Cálculo de la Tasa General de - -

Ganancia en México. 

Los obstáculos a que nos enfrentamos en nuestro país 

cuando queremos hacer un acercamiento a las categorías de la 

construcci6n te6rica de Marx sobre Economía Política son que, 

en primer lugar, no se cuenta con un sistema de cuentas nacio-

nales modernizado en la captaci6n de informaci6n y, en segun

do lugar, el modelo que se tiene se hasa en la teoría 

"keynesiana" y "subjetiva" del valorCZ 4). Quizá si se tuvie 

(23). Por ejemplo, aumenta el grado de explotaci6n del trabajo, 
el salario cae debajo del valor de la fuerza de trabajo, 
etc. 

(24). A este respecto se puede ver a Anwar Shaikh, "Cuentas 
de Ingreso Nacional y Categorías Marxistas", Mimeo. IJAM 
Azcapotzalco, México 1978. 
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ra lo primer-e podríamos hacer una serie de mediaciones con gr.~ 

Jos de aproximaci6n más o menos aceptables. 

El cálculo de la tasa de ganancia tiene otros problemas 

impHc i tos. Por ejemplo, las diferencias entre trabajo pr~ 

ductivo r trnbnjo improductivo, que la teoría econ6mica que 

sustenta las cuentas no considera. ¡Am6n de la cuesti6n del -

dinero!, que nos mete en un callcj6n para el cálculo. Las 

variaciones monetarias y de precios para los diferentes con 

ccptos (capital constante, capital variable, etc.) son distin 

tas(ZSJ. 

En realidad, la complicaci6n más importante no son los -

aspectos técnicos sino el contexto socio-econ6mlil;_ en que op~ 

Ta ln ley. ¿Con qué nitidez opera la ley de la tendencia des

cendente Je la tasa de ganancia en México, si ésta es la ex -

presi6n del grado de desarrollo de la fuerza productiva s~ 

cial de trabajo? ¿Con qué claridad se manifiestan las leyes -

del capitalismo industrial? 

(25). Algunos trabajos dan cuenta, explícita o implícitamente, 
de estas dificultades, véanse, p.e., O. Delgado y J. 
Millot, "Masa y Tasa de Plusvalía Apropiada por la In -
dustria Mexicana 1970-1975", Mimeo. México 1982; Miguel 
A. Rivera Ríos y Pedro G6mez Sánchez, "México: Acumula
ci6n de Capital y Cr.i.sis en la Década del Setenta", Re
vista Teoría y Política No. 2, Oct-Ilic. 1980, pp. 73-
120; Lenin Rojas, La Ganancia en Crisis, Ecl. Juan - -
P~blos, México 1980;unel Arécluga, "La Producci6n Na
c1.onal de Plusvalía en Mé.x.ico", en f:l Capital. Teoría, 
Estructura}'. Método 3, Varios Autores,1'Cf1clone5Cícl:ul 
tura Popular,~o-1979, pp. 183-211. -
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La forma de ser del capitalismo en México, la forma con

creta que asume, está determinada por la forma en que naci6, 

por su origen, por el recorrido de los hechos de su edific! -

ci6n. 

En este trabajo se concibe a la sociedad mexicana actual 

como una sociedad industrial, basada en una visi6n hist6rica 

tanto del conjunto de relaciones sociales como de la histori

cidad de las categorías econ6micas. Es decir, se cualifica -

como una sociedad capitalista, en la que predominan las Pª!! -

tas de la reproducci6n social, econ6mica y política, en su 

sentido industrial. 

Se puede tomar como premisa que desde mediados de este -

siglo y hasta la década de los sesenta, se consolida ln plena 

vigencia de la ley del valor, como mecanismo que rige toda la 

vida socialC 26 ). 

La crisis que se inici6 a finales de los sesenta y tran~ 

curre faséticamente a lo largo de los setenta, hastn nuestros 

días, es una crisis de ampliaci6n extensiva~ intensiva de la 

base material r social del capitalismo ~ México 

(26). Esta idea se la dQbernos al Prof. Sergio de la Peña, 
quien coordina el Seminario Desarrollo del Capitalismo 
en México del Doctorado en Economía, Facultad de Econo -
mía, UNAJll. En su ensayo Trabajadores y Sociedad en 
~l Siglo XX (Col. La Clase Obrera ellTü !Tistci"i'liléTcr:fc
;xTco No. 4. Ed. SigIO XXT-;-MeXTC019!f4}, sc-C:-(foñccon 
i.:na gran claridad el proceso ele constituci6n del capita
lismo industrial en México. 
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Aún así, las relaciones fundamentales capitalistas enea~ 

nan en la culturalidad de la sociedad mexicana, siendo conno

tadas profundamente por su forma y grado de desarrollo. Méxi 

co es un país de capitalismo industrial bastante heterogéneo, 

con espacios no absorbidos t.otaimente por la "'culturalidad" -

capitalista, en donde predominan leyes de expansi6n mercantil. 

Esta situación hace que las leyes del capitalismo industrial 

no afloren con toda claridad. Sin embargo, la sociedad mexi

cana en la actualidad está cambiando vertiginosamente, transi

~ cada vez más hacia una sociedad más ca 1 i.ficada industrial -

mente, en donde las pautas de reproducci6n capitalista son 

identificadas con mayor transparencia. 

Si consideramos que el proceso de reproducción social pU! 

de modificar la forma de socialidad, encontramos que lo espccj_ 

fico en él es su politicidad estructural, el trabajo sobre ln 

propia socialidaJ. El sujeto social proyecta una fornta al pr~ 

ceso de reproducci6n, y en esta forma act6a sobre el sujeto. 

Puesto que la socialidad esenci~ del homhre se realiza 

hist6ricamcnte a través del trabaj~, de su práctica social, no 

podríamos dejar de lado la tentaci6n de vertir algunas ideas -

muy generales, qui:~ demasiado, sobre lo historia del capit! -

lismo en nuestro pals. 
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3.- Sobre la Historia del Capitalismo en México. 

Remontándonos un poco en los albores del capitalismo en -

México, podemos decir que el primer momento constitutivoC 27 l 

de proyecto de sociedad capitalista lo tenemos con la Revol~ -

ci6n de Independencia. El movimiento que transcurre de 1808 a 

1821, resuelve el primer problema de toda naci6r capitalista: 

la cuesti6n de territorialidad. Es una revoluci6n ~-capita

lista, lo cual no niega su contenido anticolonial. La indepe~ 

dencia nacional y la libertad, que son proclamados en el Plan 

de Iguala en 1821 y por la Constituci6n Liberal del Congreso -

Constituyente de 1824(28 ) comienzan a resolver la perspectiva 

de evoluci6n de la sociedad en favor del capitalismo, abandera 

da por los liberales. 

El proyecto liberal, que no era m4s que el proyecto de 

tránsito hacia el capitalismo, mientras no maduraron las candi 

ciones objetivas de reproducci6n capitalista no se consolid6. 

Mientras el proyecto de sociedad capitalista no se "coci6" en 

(27). Esta noci6n de los "momentos constitutivo~." ~s de 
René Zavaleta Mercado, la cual se puede encontrar. en su 
Artículo "El Estado en América Latina", Revista Ensayos 
No. 1, México 1984, pp. 59-78. El trabajo ilustra de una 
manera brillante el desarrollo de la forma estatal moder 
na en América Latina. -

(28). La Primera Constituci6n Liberal establece un régimen re
publicano, representativo y federal. 
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la ideología de la sociedad mexicana no pudo permanecer con -

regularidad. Hicieron falta todavía una serie de conmociones 

sociales. 

Es con la Revolución de Reforma iniciada en 1854 y la 

promulgación de la Constitución Liberal de 1857, cuando el 

proyecto social capitalista empieza de nuevo a transitar con 

mayor ímpetu, teniendo como precedentes la falta de consolid! 

ci6n de naci6n capitalista, a través del desmembramiento -

territorial de Texas en 1836 y el Tratado de Guadalupe Hidal

go producto de la invasi6n norteamericana en 1848. 

Con la invasi6n extranjera francesa de 186lrl867, se - -

afirma el proyecto de constituci6n de sociedad capitalista 

fundado en la propiedad privadaC 29l. Este proyecto se consoli 

da en el porfiriato. 

El porfirismo afirma las condiciones de tránsito hacia -

el capitalismo industrial mediante el impulso a la acumul! 

ci6n originaria de capital que encuentra su expresi6n en el -

despojo de tierras a los campesinos, -que había tenido como -

antecedente la Reforma juarista-, la construcci6n de infraes-

(29). No puede ser más elocuente la frase de Juárez "El resp~ 
to al derecho ajeno es la paz". 
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tructura, la integraci6n al mercado mundial, y en el Estado de 

transici6n que violentamente subsume las formas de explot~ 

ci6n precapitalistas a las capitalistas propiamente dichas. 

La Revoluci6n Mexicana de 1910-1917 irrumpe en la socie

dad de transici6n como una intenci6n más definitoria de soci~ 

dad capitalista. El momento constitutivo reflejado en la -

Constituci6n de 1917, permite establecer una mayor definici6n 

de la sociedad por una sociedad capitalisfa: el derecho a la 

propiedad privada individual de trabajo y de medios de produE 

ci6n (la existencia de propietarios privados individuales) y 

la construcci6n del Estado moderno, Es un momento brillante 

de la sociedad civil por construir una nueva organizaci6n so

cial, aunque también demuestre su pobreza de politicidad al -

constituir un Estado carismático que en sí mismo es autorita

rio. 

Durante el período que sigue hasta mediados de siglo, la 

historia registra un camino hacia la consolidación de la sacie 

dad capitalista. El Cardenismo demuestra que la sociedad se 

se hace cada vez más "racional" capitalistamente. Desde el -

proyecto de desarrollo capitalista de Cárdenas hasta la forma 

ci6n del PRI en 1946 con el alemanismo, encontramos los si 

guientes aspectos: a) la consolidaci6n de la connotaci6n de 
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la sociedad como una sociedad burguesa, b) el afianzamiento 

de la autonomía relativa del Estado, a través del robusteci -

miento de la clase política general y la consolidaci6n de la 

"neutralidad" del ejército, y c) la manifestaci6n más sobre -

saliente de la relación fundamental capitalista: la rclaci6n 

capital-trabajo, a través de la expansión de las leyes de mer 

cantilizaci6n. 

Este largo proceso desd~ finales del siglo XVIII trajo 

aparejado un proceso de acumuiac.-i6n originaria de capital y 

el predominio cada vez más acentúado a mediados de este Siglo 

de la acumulaci6n de capital propiamente dicha. Fue un proc~ 

so de tránsito hacia el capitalismo industrial, hacia su cons

tituci6n. 

En realidad, desde mediados del presente siglo hasta la 

década de los sesentas es que se consolidan las pautas de re

producci6n capitalista, como elementos que gobiernan toda la 

vida social del México contemporáneo. 

Los movimientos de finales de los 50 (movimiento campes.!_ 

no y ferrocarrilero) y de los sesentas (movimiento médico -

1964/65 y estudiantil 1968) mostraban el resultado de la am 

pliaci6n extensiva e intensiva de la base social del capit~ -

lismo, así como sus contradicciones sociales. 
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Desde finales de los sesenta, se abre un perí.odo de ava.!! 

ce del capitalismo en medio de tensiones sociales, opositivas y 

·prorositivas (véase la insurgencia obrera, la conformaci6n de 

partidos políticos, la Reforma Política, la fusi6n de los ban 

cos, la monopolizaci6n de los medios de comunicaci6n, etc.), 

que forman una parte esencial de la crisis actual que vive la 

sociedad mexicana. La crisis que venimos viviendo es una 

crisis :J..<: tránsito hacia un capitalismo más complejo indu~ 

trialmcnte hablando, hacia una sociedad más industrialmente -

actuante ( 30J. 

(30). Véase Sergio de la Peña, "Proyecto de Im1estigaci6n so
bre Acumulaci6n de Capital en México", Mimeo., División 
de Estudios de Posgrado, Facultad de Economía, UNAf.t, 
p. 19. 
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¡ ¡. - ACU)IULACION \' CRISIS E:-1 LA ECONOMIA MEXICANA 

1.- Ln Evoluci6n del Capital 

En la etapa que va de 1954/1958-1970, hay un creciente -

desarrollo extensivo e intensivo del capital, mismo que se ex-

presa en la profun<lizaci6n de l• <livisi6n social del trabajo y 

de la estructura productiva, así como en la articulaci6n entre 

la economía del país y el mercado mundial de posguerra en e~ -

pansi6n. Asistimos, tambi6n, a una an~liaci6n de la intcrven

ci6n del Estado en la economía y un auge de los movimientos s~ 

ciales. En síntesis, hay un desarrollo <le proceso de monopoli

:ac i6n con una creciente subordinaci6n al capi-cal extranjero, 

velado y apoyado a su vez por la polltica econ6mica llamada de 

"desarrollo estabilizador"( 3 ll. 

(31). Desde medidados <le los anos 50 hasta 1970, la política -
económica se asoci6 a lo que se conoci6 como el modelo -
de "desarrollo estabil izndor". Esta estrategia descansa 
ba en el hecho Je que al Estado le correspondía hacerse
cargo de la creaci6n de infraestructura, de los servjcios 
sociales de la poblaci6n, estimular la inversi6n, tanto 
privada nacional como extranjera, a trav's del proteccio 
nismo y exenciones fiscales, así como de la política mo7 
notaria y laboral¡ es decir, el gobierno debía de garan
ti:ar lu estabilidad. Por otro laJo, al sector privado 
le Incumbía asegurar el crecimiento y expansi6n de la ac 
tividad industrial, agropecuaria y do servicios. Asimii 
mo, se esperaba que los beneficios del desarrollo ven 
<lrian después en automático. Sobre este esquema de ~olí 
tica econ6mica, véase Gerardo Bueno, "Desarrollo Estubifl 
zaclor y Dcs:irrol lo Compartido", pr imcra parte de Qrrfj_g_- :
~ ill;_ l2P--1i.tfil .fü;_QlLQ.!!1.i.fi!, Ecl. Tccnos, 1977, pngs. 22730. 
También Antonio Ortíz Mena, "Desarrollo Estabilizador, -
Una década de Estrntogia Económica ún México", en Revista 
Bancuia \'ol. li, No. 10, Octubre de 1969, págs. 4-25. 
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Con la profundizaci6n y ampliaci6n de la acumulaci6n se 

da lugar al surgimiento de nuevas capas sociales ~ mo<lifi

~ .!.!'.estructura de clases, y en cuya lucha el Estado juega 

el papel de "mediador", siendo cuestionada su funci6n de dom_! 

naci6n arbitral por el movimiento ferrocarrilero de 1958-

1959C3Zl, por el movimiento médico durante 1964·1965C 33 l y 

por el estudiantil en 1968C 34 l, 

El proceso de crecimiento de la posguerra descans6 en la 

expansión del mercado interno y en la-integraci6n creciente -

de la economía al proceso de acumulaci6n de capital intern! -

cionalmente considerado. 

El crecimiento del prod.ucto interno bruto de la economía 

se comportó dinGmicamente durante la década de los aftos~sesen 

ta. La tasa de crecimiento promedio anual durante el primer 

(32). Véase Antonio Alonso, ill Movimiento Ferrocarrilero fil! 
México 1958-1959 , Ed. Era, México 1979, págs. 99-174. 

(33). Acerca de este movimiento, véase Ricardo Pozas Horcasis 
tas, "El Movimiento Médico en México 1964 ·1965", en - -:: 
Cuadernos Políticos No. 11, Enero-Marzo de 1977, México, 
pags. si-69. 

(34). Un trabajo bastante aceptable sobre el tema lo encontra 
mos en Gilberto Guevara Niebla, "Antecedentes y•Desarro 
llo del Movimiento de 1968", en Cuadernos Pal íticos No-:
lí, Julio-Septiembre de 1978, México, págs-:-7-:3---s;-
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quinquenio del decenio fue de 7.1% y de 6.9 durante el segu_!! 

do. De igual forma las de la inversi6n total fueron 8.9 y 

9.5 porciento respectivamente. En el primero crece más la in 

versi6n privada y en el segundo la p6blica. Por otro lado, 

el crecimiento de las exportaciones se reduce de 6.5 a 3.8~ · 

en los Óltimos cinco afies de la década* 

Las ramas que se muestran más activas son las de petr~ -

química y electricidad. En la primera mitad de los sesentas 

ambas crecen a 65.9 y 13.0%, y en el segundo quinquenio 23.0 

y 14.1% respectivamente, sigui,ndoles en importancia las man11 

facturas con 9.2% en 1960/65 y 8.6% durante 1965/70. Mie! 

tras que las tasas de crecimiento de la agricultura en los 

mismos períodos pasan de 6.2 a 1.2%** 

La estructura del producto interno bruto muestra la i~ -

portancia que tienen las manufacturas y el comercio. Las pri 

meras generan alrededor del 20% de PIB durante la década de -

los sesenta, y el segundo arriba del 30%. Esta influencia la 

manifiestan incluso a lo largo de los anos 70*** 

* Como se muestra en el Cuadro 1 
Véase Cuadro 

••• Véase Cuadro 3 y 11 
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M/,XJ cu. muco Mi\C/l!ll:WN<MHll 
l91Jt1·1!179 

(tas¡as de crecimiento :mual) 

/9[,IJ-1965 1965-1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978PJ 

--~ t ' \ 

OFER1i\ GUJBAJ. 7 .o 6.9 2 .4 7 .i 8.8 7 .7 3.6 0.6 1.4 8.6 

Pro<lucto Interno Bruto 7 .1 6.9 3.4 7 .3 7.6 5.9 4.1 2.1 3.3 7.0 

Inportacioncs 5 .7 7 .! -6.6 11.7 19.7 22.1 0.2 -10.4 -14.3 24.1 

IDIANDA GWBAJ. 7 .o 6.9 2.4 7. 7 8.8 7,7 3.6 0.6 1.4 8.6 

ConsllllD Total 6.2 7.0 5.4 7.6 7.5 o.a 9.1 -0.3 2.9 4. 7 

ConsllllD Privado 5.8 7 .o 5.1 7 .1 7 .2 -0.6 7 .9 -0.7 3.1 4,5 

CollSUllO Privado 10.0 7 .6 8.9 11.9 10.1 13.2 17.9 7 .o 1.3 6.5 

lnversi6n Total 8.9 9,5 -3. 7 13.4 16.0 8.7 6.9 -2.9 ,8.4 15.8 

Inversi6n Privada Y 10.0 7 .6 8.4 3.0 6,5 12.4 -3.1 1.6 -15.6 13.0 

lnversi6n P6blica Y 6.6 13.7 -25. 7 41.0 34.3 3.0 23.8 -8. 7 2.4 19.l 

Exportaciones 6.5 3.8 3.2 17.6 8.7 o.s 13,l 3.4 13.8 20.8 

1/ Se utiliz6 el Indice de Precios de la Inversi6n Fija Bruta 
p/ Cifras preliminares 
FuENrs: Banco de Mrucico, S.A., Producto Interno.Bruto y Gasto 1960-1978, Serie lnfonnaci6n l!con6mica. 

Plan Global de Desarrollo 1980-1982. CUadro 10. Anexos. M6xico 1980, 
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cuadro l 

MEXIOO. PROOOCTO INfERNO BRlJTO A PRECIOS DE 1960 POR RAMA DE ACTIVIDAD 
1960-1979 

(tas~s de crecimiento 81U18l) 

1960·1965 1965·1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 197g2/ --· 
% ' \ \ \ \ \ 

TOTAL 7.1 6.9 3.4 7.3 7.6 5.9 4.1 2.l 3.3 7 .o 
Agricultura 6.2 1.2 1.8 ·2.6 2.1 3.2 ·O. 7 ·0.3 6.5 4.0 

Ganndcría 2,5 5.6 3,0 5.1 1.9 l. 7 3,5 3.Z 3.1 2.5 

Silvicultura 1.6 3.8 ·5.6 8.1 6. 7 6.4 0.4 2.7 5,5 6.3 

Pesca 0.4 3.3 B.O 3.5 3,8 l.l 3.0 6.0 Z.4 7 .1 

Minería 1.0 3.3 0.4 ·0.'2 10.5 14.5 ·6.1 2.0 1.2 1.8 

Pctr6leo 8.1 8.5 2.8 7,9 1.4 14.2 8.4 10.9 18.8 13.7 

Petroquímica 65.9 23.0 8.4 17.0 11.9 18.4 4.7 8.8 ·4.0 18.0 

Manufacturas 9.2 8.6 3.l 8.3 8,9 5.7 3.6 3.5 3.6 8.8 

Construcci6n 6.9 9. 7 ·2.6 17 .6 15.8 5.9 5,9 ·l.9 ·2.0 13.3 

El ce t ricidad 13.0 14.l a.o 8.9 u.o 9.4 5.8 7 .4 8.5 9,0 

Comercio 7.5 7 .o 3.0· 6.9 7.6 ' 5.2 3.4 ·1.0 l.2' 6.0 

Comunicaciones y Tram;¡Íortcs· 5.2 7.8 7.5 9.9 11.6 11.9 8.9 s.o 6.1 10.2 

Gobierno 9.8 7 .6 9.0 13.4 11.2 8.2 10.9 8.2 1.8 6.5 

Otros Sorvicios 5.3 5. 7 4.9 5.6 5.0 3.4 2.8 1.6 2.2 3.0 

Ajll>tc por Servicios Bancarios(·) 8.5 9.3 6.9 9.1 6.0 0.5 5.8 4.8 o.o 8.0 

¡lj Cifras preliminares 

HJENTE: Banco de M!xico, S.A., Pro<lucto Interno Bruto y Gasto 1960-1978, Serie Infonnaci6n P.con6mica 
Plan Global de Desarrollo 1980-1982. Cuadro 11, Anexos. México 1980 • 

• 31 . 
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MEXICO. PROIXJCTO !NrERN:l BIUJl'O A PRECIOS IE 1960 

1960-1979 
(P.structura Porcentual) 

CXINCEP'ID 1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 197#F 
rorAI. 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Agricultura 9.8 9.4 7 .1 7.0 6.4 6.0 5.0 5.6 5,5 5. 7 5.5 

Ganadería 5,3 4.3 4.0 4.0 3.9 3, 7 3.5 3.5 3,5 3.6 3.4 

Silvicultura 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0,4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 

Pesca o. 2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Minería 1.5 1.1 1.0 0,9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 
Petroleo 3.4 3.6 3,8 3.8 3.8 3.6 3.9 4.0 4.4 5.0 5.4 

Petroquímice o 0.2 0.5 0,5 0.5 0.6 0.6 0,6 0.7 0.6 o. 7 
Manufacturas 19.2 21.l 22.8 22. 7 23.0 23.2 23.2 23.1 23.4 23.5 23.8 
Construcci6n 4.1 4.0 4.6 4.3 4. 7 5.1 5.1 5.2 5.0 4. 7 5.0 
Electricidad 1.0 1.3 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 

Comercio 31.2 31. 7 31,8 31. 7 31.6 31.6 31.4 31.2 30.2 29.6 29.4 
Canuniceciones y 
Transportes 3.3 3.0 3.2 3,3 3.4 3.5 3.7 3.9 4.0 4.1 4.2 
Gobierno 4.9 5.6 5.8 6,1 6.4 6.6 6,8 7.2 7.6 7.5 7.5 
Otros Servicios 1 16.5 15.2 14.3 14.5 14.3 13.9 13.6 13.5 13.4 13.2 12.7 
Ajuste por servi· 
cios Bancarios (') 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

p/ Cifras~ 
RJEHfE: lllal:D.de llkico, S.A., Producto Interno Bruto y Gasto 1960-1978, Serie .Infomici6n EcoiÍmica 

Plan Global.de;llBanollo 1980·1982. CUldro·12. Anmms. ·llhia> 1910 
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Las importaciones de bienes de capital crecieron a una -

tasa de crecimiento promedio anual de 7.7% durante los años 

sesenta, y las exportaciones a 65%*. Al final de la década -

de los sesenta no tan s6lo los conflictos sociales se agud! -

zan, sino que surgen otras circunstancias que expresan la 

aparici6n de la crisis. Disminuye el proceso de creci • -

miento••( 35 ), la dinámica del crecimiento agrícola empieza a 

menguarse•••, la estructura monop6lica predomina, el Estadoc~ 

mo capitalista colectivo se cuestiona. Estos acontecimientos 

se manifiestan como una crisis sectorial de la economía, la pr9_ 

ducci6n primaria declina a partir de 1965****, pasando de 

• Véase Cuadro 4 

(35) 

Véase Gráfica l. (De aquí en adelante las gráficas que no 
tienen especificada la fuente se elaboraron en base al 
anexo). 
A este respecto véase José Blanco, ·~énesis y Desarrollo 
de la Crisis en México, 1962-1979", Revista Investiga
ci6n Econ6mica No. 150, Octubre-Diciembre 1979, Facultad 
<ICl!conomia, ú~AM, págs. 41-49. Por cierto el artículo · 
es una visi6n muy esquemática de la crisis. Se considera 
que los factores que la generaron fueron los "fuentes li· 
mitantes a la continuidad del patr6n de desarrollo" esta
blecido "en México a partir de los años cincuenta": "la · 
concentraci6n del ingreso y el desequilibrio externo~. Se 
habla <le Ja Jistribuci6n del ingreso pero no se profun<li· 
za en la distribuci6n del producto y del excedente. Se -
menciona el sector externo pero no se aprecian las necio -
nes <le economía internacional, mercado mundial, etc. Aún 
así, es un trabajo bastante descriptivo que ilustra cuan· 
titativamente los sucesos econ6micos. 
Véase Gráfica 
Véase Gráfica 
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MEXICO. IMPORTACION DE BIENES DE CAPITAL Y EXPORTACIONES 

Importación de Bienes 
Exportaciones(l) de Capital 

ANO (Miles de Dólares EU) (Miles de D6lares EU) 
t.c.a. t.c.a. 

1960 570,~72 738_, 713 ,, 
1961 533,543 -6 .1 80~ .• 545 8.8 
1962 5~5,780 l. o 899,487 11.9 
1963 541,252 l. o 935,.922 4.0 

1964 705,513 30. 3 l'OZZ,449 9.2 
1965 710,351 0.7 1'113,894 8.9 
1966 742,270 4.5 1'162,763 4.4 
1967 876,045 18.0 1'103,799 -5.1 
1968 993,951 13.S 1 1 180, 714 7.0 
1969 996,032 0.2 1 1 384,950 17.3 
1970 1 1 134,827 13.9 1'372,957 ·0.9 
1971 1 1 015,106 -10.S 1 1 363,367 -o. 7 
1972 1'191,515 17.4 1 1 665,264 22.1 
1973 1'548,618 30. o 2 1 070,467 24. 3 
1974 2'230,100 44.0 2'&.53,157 37.8 
1975 Í 1 896,564 -14. 9 3 1 062,389 7.3 
1976 1 1 930,259 l. 8 3 1 655,467 19.4 
1977 1'481,956 -23. 2 4,649,759 27.2 
1978 1'980,891 33.7 6'063,085 30.4 
1979 3 1 576,995 80. 6 8'798,244 45.1 

(1) Incluye bienes de consumo, bienes de uso intermedio y bienes 
de capital. 

FüE::n: Nacional Financiera, La Economía Mexicana en Cifras, 
México 1981, p. 345 
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una tasa de crecimiento promedio anual en los cinco años ante 

riores de 6.2% a 1.2% en 1965/1970*, y a finales del decenio 

la industria acusa rasgos recesivos. 

El crecimiento del producto interno bruto y de la inver

si6n total caen en 1971, recuperándose en 1972-1973, clcclihimdo 

en 1974, 1975 y 1976, restableciéndose de 1977 a 1980. En 

1972-1973 las ramas más activas snn la petroquímica, constru~ 

ci6n, electricidad y comunicaciones y transportes. A partir 

de 1974 el petr6leo empieza a tener ritmos de crecimiento im

portantes, acompañado de otras ramas, como la electricidad y 

comunicaciones y transportes. Durante 1974 la minería, el 

petr6leo, la petroquímica y los transportes y comunicaciones 

crecen 14,5, 14.2, 18,4 y 11,9% respectivamente. En 1975 el 

segundo crece 8.4 y los Últimos 8.9%, seguidos de la electri

cidad y construcci6n con 5.9 y 5.8%. Para 1976 el petr6leo -

continúa creciendo a 10.9%, esta vez con la petroquímica -

8.8% y la pesca 6%**. Hay una diferenciaci6n en los ritmos -

anuales de crecimiento por ramas. Respecto a -la estructura -

del producto se denota la importancia que tienen durante toda 

la década de expansi6n de las manufacturas y el comerciQ***. 

Aún así es una manera muy abrupta de crecimiento. 

* Véase Cuadro 2 
Véase Gráfica 1 y Cuadros 1, y 5 
Véase Cu ad ro 3 
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l'UENTI:: Elaborado an baH a loa data• da Nacional financiera, S.A., "L.a Econornla Mexicana 
en Clfra1", 1991, páge. 41-42 
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Del párrafo anterior, se pueden sacar tentativamente las 

siguientes consideraciones. A principios de la déca<la de los 

70 empieza un fen6mcno de fluctuaciones cíclicas de la ccono· 

mía, caracterizado por fases de recuperaci6n, auge, crisis, · 

estancamiento. A medida de que se acent6a el carácter indus

trial capitalista de la economía, aflora con m's nitidez sus 

formas cíclicas de desarrollo. 

La dinámica de crecimiento de ramas como la electricidad, 

el pctr61eo y comunicaciones y transportes, denotan la impar· 

tancia que va teniendo la economía capitalista en el país. 

La electricidad y el petr6leo se expanden de acuerdo a las 

necesidades energéticas que va· poseyendo la base técnica-in· 

dustrial de la economía, y la expansi6n del comercio impulsa 

el desarrollo de los transportes y las comunicaciones. Cabe 

mencionar que el crecimiento de la producci6n petrolera tam

bién fue promovida por la ampliaci6n del mercado internacio -

nal de éste. 

La cxtensi6n de las manufacturns, indico el papel que · 

juega la economía en la divisi6n internacional del trabajo, 

así como su carácter. Asmimismo, la dilataci6n del comercio 

muestra el influjo del desarrollo del capitalismo industrial. 

La forma áspera de crecimiento ramal se explica por los 

obtsáculos que va encontrado la ampliaci6n e intensificaci6n 

de las relaciones sociales de producci6n capitalistas. 
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Cuadro 5 ----

MEXI CQ_ .. PRODUCTO INTERNO BRUTO 1977-1980 

Tasas de Crecimiento Anual 

1978 1979 1980 1977-1980 
Producto Interno 
Bruto 7.9 8.5 8.1 8.1 

Sector Petrolero(a) 28.2 25.2 30.9 28.l 

Sector No PC'trolero 7.0 7.0 6.7 7.1 

(a) Incluye Petroquímica Básica 

FUENTE: Datos tomados del Cuadro 1 de la Revista Economía 
Mexicana No. 3, CIDE 1981, pág. 9 



Bajo la política econ6mica del gobierno de Echeverría, -

"desarrollo compar.tido"C 36), se trata de dar una salida a la 

crisis econ6mica que vive el país, en los años 1970-1976, cu.!_ 

minando, en gran medida, con la devaluaci6n del peso en 1976. 

En 1971-1972 la exportaci6n de manufacturas decaen,. la i~ 

versi6n pública decreci6 en -15.7% en 1971*, por lo que las 

necesidades de incremento de ellas se convierten en elementos 

substanciales de la política econ6mica. A partir de 1972 lo 

que se ob~erva es un incremento del gasto público, de la deu

da externa del sector público y del medio circulante. El &ª! 

to del gobierno feceral se incrementa en 41.1% en 197-2 respeE_ 

to a 1971; la deuda externa del sector público pasa de 4,545.8 

millones de d6lares en 1971 a 5,064.6 en 1972, se eleva en 

11.4%; y, el medio circulante crece en 12.6% con el mismo 

período**. 

(36). Con el ascenso al poder de Echeverría, la política eco
nómica, tuvo los siguientes objetivos: aumento del em -
pleo, una mejor distribución del ingreso, saneamiento -
del sector externo, con el objeto de reducir la <lepen -
dencia, elevamiento de los niveles de vida, una mejor -
utilizaci6n de los recursos naturales y una mayor sobe
ranía nacional. En general, se buscaba fortalecer el -
papel del Estado como promotor del desarrollo económico, 
conociéndose su actuaci6n como la política del "dcsarro 
llo compartido", la cual descans6 en una polÍtica de -
"dialogo" en lo social. Sobre este proyecto de política 
econ6mica véase la Revista Comercio Exterior, Vol. X, -
No. 12, Diciembre 1970, Bco. Nal. de Comercio Exterior, 
S.A. pág. 974. A medida de que avanzaba el sexenio y -
la crisis se hacía más patente se fue rectificando la -
política económica. Carlos Tello en su libro La Polít!· 
ca kcm.6.ti.c..a .c.n Mé.x.ic.a 1.9.Z.Cl -llZ.6. 1 Ed. Siglo XXI ,"MéiCf.. 
ca 1979, da cuenta de esta situac16n y del creciente -
predominio del capital financiero. 
Véase Cuadros 1 y 4 
Véase Cuadros 6, 7 y S 
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El gasto público federal pasa de 50,687 millones de pesos 

en 1971 a 190,505 en 19i5; la deuda externa del sector público 

se incrementa en 181.7% en el mismo l~pso; y, el medio circu -

lante más que se duplica*. De 1972 a 1974 las exportaciones -

se amplían, crecen a 22.1, 24.3 y 37.8 en esos años**. El cos 

to de la vida obrera se eleva en 76.9% de 1972 a 1975. A par-

tir de 1974 los precios empiezan a subir***. Con esto empieza 

a culminar la fase de reactivaci6n, el mercado interno efecti

vo de realizaci6n se ·restringe, y, la recesi6n internacional -

cierra las posibilidades de expansi6n. En 1976 todas las ra

mas industriales son afectadas por la recesi6n, incluyendo la 

propia agricultura****. 

En 1977 el gasto del gobierno federal disminuye su ritmo 

de crecimiento en 84 .1 % , la tasa de crecimiento de invers i6n -

pública aunque es de 2.4% es mucho menor que los años anterio-

res a 1975, los precios crecen, el desempleo aumenta y la esp~ 

culaci6n está a la orden del dí.a***** .. Esta situaci6n recarga 

el peso de la crisis sobre la masa de trabajado.res******. 

* Véanse los Cuadros 6, 7 y 8 
Véase Cuadro 4 

*** Véase Cuadro 9 
•••• Véase Cuadro 

***** Véanse Cuadros 1, 6 y 9. El índice de precios al mayo
res en la Ciudad de México cre¿e en 41.2% 1977/76 y el 
nacional de precios al consumidor en 2 8. 9%. Nacional 
Financi~ra,S.A., la Economía Mexicana en Cifras, México 
1981, pp. 234-235. 
Véase la Gráfica 3 
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1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

MEXICO. GASTO DEL GOBIERNO FEDERAL 
(Millones de ~esos 

Gastos Totales(!) Incremento 

35 ,595 9.3 
43,408 22.0 
.17' 971 10.5 
50,687 5.7 
71,513 41.1 
96,322 34.7 

128,590 33.5 
190,505 48.i 
264,955 39.1 
281,34b(p) 6. 2 

Anual 

(1). Gasto Ejercido. Incluye gastos corrientes, de cap! 
tal y adefás. Excluye amortizaci6n de deuda. 

(p). Preliminar 
FUENTE: S. JI. yC. P. Cuenta de la Hacienda Pública Federal 

1968-1975 y S.P.P. Cuenta de la Hacienda Públi
ca Federal 1976-1977, Información Econ6mica y -
Social Básica, Vol. II, No. 1 Mayo 1978 
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M6xico. Deuda Externa del Sector P6blico 
(Millones de D61ares) 

A~O DEUDA TOTAL (l) 

1970 4,262.0 

1971 4,545.8 

1972 5,064.6 

1973 7 ,070.~ 

1974 9,975.0 

1975 14,266.4 

1976 19,600.2 

1977 22,912.1 

1978 26,264.3 
1979(p) 29,757.2 
1980(p) 38,812.8 

(1) Saldo al 31 de Diciembre 

(p) Preliminar 

FUENTE: Banco de México, S.A., Informe Anual 1980, y 
.losé !.6pcz Portillo, IV Informe de Gobierno 
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Cuadro 8 ----

MEXICO. MEDIO CIRCULANTE 

Medio Circulante(!) 
AflO (Millones de Pesos) del PIB 

1970 49 012.7 11.7 
1971 53 060.4 11. 7 
1972 64 327.6 12.6 
1973 79 874.7 12.9 
1974 97 473.7 12.0 
1975 118 267.0 12. o 
1976 154 800.2 12.6 
1977 196 007.9 11. 7 
1978 260 000.3 12. 3 
1979 345 444.3 12.6 
1980 (p) 460 900.0 12. 2 

(p). Preliminar 
(1). Incluye billetes y moneda metálica en poder del 

público, y cuentas de cheques en moneda nacio 
naL · -

FUENTE: Banco Nacional Je México, S.A., México en 
Cifras 1970-1980, pp. 6 y 34 
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Cuadro 9 ----

MEXIGO. COSTO DE LA VIDA OBRERA Y DEFLACIONADOR DEL PIB 

Mlo 

1965 
1966 

1967 

1968 

1969 
1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 
1977 

1978 
1979 

Costo de la Vida 
Obrera (1) 

Deflacionador 
del PIB 

84.1 

87.7 
90.2 

91.6 

94.4 

100.0 

103.2 

109.8 

128.0 

170.0 

194.2 
222.1 

. 293 .o 
346. 3 

425.7 

(1970=100) 

Tasa de Crecimicn 
to Anual (%) 

4 ·. 3 

2.8 

l. 6 
3.1 
5. 9 

3.2 

6,4 

16.6 
32. 8 

14. 2 

14. 4 

31. 9 

18. 2 

22. 9 

84.1 

87.4 
89.9 

92.1 

95.7 
100.0 

104.5 

110. 3 

123.9 

153.7 

179.3 
218.2 

288.2 

340.4 
410. 9 

(1). Precios en la Ciudad de M6xico 

Tasa de Crecimiento 
Anual (%) 

3.9 
2.9 

2.4 

3.9 
4.5 

4.5 

5.6 

12.3 

24.0 

16.7 

21. 8 

32.1 

18.1 

~0.7 

FUENTE: Nacional Financiera, S.A., La Economía Mexicana en 
Cifras. M6xico 1981, p. 230 
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Durante los aftos de 1978, 1979 y 1980, el Producto Intcr 

no Bruto de la economía creci6 a 7.9, 8.5 y 8.1 porcicnto - -

respectivamente. El proceso de crecimiento durante esos aftos 

se caracteriz6 por una notable diferencia entre ~ ritmos de 

expansi6n ~ sector petrolero l !!1. del ~ petrolero•. Aún -

así el petr6leo sirvi6 para mantener ese crecimiento a través 

del financiamiento, subsidios y transferencias. 

También el creciente endeudamiento, que se agudiza a Pª.!: 

tir Je la devaluaci6n de 1976 y los acuerdos con el F.M.I., 

se trat6 de resolver con las exportaciones de pctr6leo, lo 

cual gcner6 una vinculaci6n mds acentuada con las fluctuacio

nes del mercado mundial, cuya cxpresi6n mds sintomática la e! 

centramos en la balanza de pagos en cuenta corriente. En - -

efecto, el déficit en cuenta corriente se increment6, durante 

1977-1980, en un 325.51 y el déficit no petrolero en un -

575.7~, mientras que el superávit petrolero crecl6 en un 

1,003.5~**. 

La dependencia de la economía mexicana establecida en el 

plano de las necesidades que tiene de maquinaria y equipo, 

también la somete a las fluctuaciones de la economía interna-

• V~ase Cuadro 5 
Véase Cuadros 10 y 12 
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MEXICO. BALANZA DE PAGOS EN CUENTA CORRJENTE 1977-1980 
(Millones de D61ares) 

1977 1978 1979 1980 1977-1980 

Déficit en e.e. 1,550.3 2,693.0 4,856.4 6,596.6 5,046.3 

Superávit 
Petrolero 

Déficit No 
Petrolero 

906.8 1,585.3 3,601.8 10,006.3 9,099.S 

2,457.1 4,278.3 8,458.Z 16,602.9 14,145.8 

FUENTE: Datos tomados del Cuadro 2 de la Revista Economía 
Mexicana No. 3, CIDE 1981, p&g. 10 
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MEXICO. ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL 
(Porcentajes) 

1970 1975 1976 1977 

P. l. B. 100. o 100.0 100.0 100.0 

Pctr6leo 3.8 4.0 4.4 5.0 

~hnufactura,; 22. 8 23.l 23.4 23.5 

Comercio 31. 8 31. 2 30.2 29.6 

Servicios 14.3 13 .5 13.4 13.2 

Otros 27.3 28.2 28.6 28. 7 

1978 

100.0 

5.4 

23. 8 

29.4 

12.7 

28.7 

FUENTE: Serie de Informaci6n Econ6mica, Banco de México, S.A., 
Producto Interno Bruto y Gasto 1960-1977 y 1970-1978 
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1970 
1971 
1972 
1973 
19 74 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

- so -

Cuadro 12 ----

México. Balanza Petrolera 
(Millones de pesos) 

EXPORT AC l ONES IMPORTACIONES 

504 553 

433 1,047 
322 1,416 
451 3 '606 

1, 668 5 '325 
5,861 3 '532 
7,003 3,415 

23,431 4,788 
H, 796 7 ,004 

91,690 12,426 
239,244 17,616 

S A L DO 

49 
614 

1,094 
3,155 

3 ,657 
2,329 

3,588 
18,643 

34. 798 
79,264 

221,628 

FUENTE: Secretaría de Prograrnaci6n y Presupuesto, La industria 
Petrolera en México 1979 y Petr6leos Mexicanos, Mcrn~ -
ria de Labores 1979 y 1980 
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cional. El crecimiento total de las importaciones durante 

1978, 1979 y 1980, fue de 55.2, 33.2 y 36.2 porciento respect! 

vamcnte*. Las variaciones de los precios de éstas, debido 

al proceso inflacionario de 1 mundo ca pi tal i sta, son trasmi ti· 

das a la economía nacional a través de los costos, lo que in

fluye sobre el proceso inflacionario interno. Esta situaci6n 

trastoca el proceso de acumulaci6n, cuya dinámica se mantiene 

con la absorci6n de maquinaria, equipo, materias primas y 

fuerza de trabajo, originando alzas en los precios de las 

tres primeras y una mayor explotaci6n de la ÚltimaC 37 l , con -

el objeto de mantener los montos de ganancias tradicionales. 

Así también, durante los Últimos años, los ritmos de cr!'O. 

cimiento del sector agrícola han venido perdiendo significan-

cia, 4.4, -0.7 y 5.3 porciento en 1978, 1979 y 1980 respecti

vamente, y 3.0% en el período 1977-1980(381. Esta circunsta!! 

cia ha influido en el sector industrial, a quien aporta mano 

Datos tomados de la Revista Economía Mexicana No. 3, -
CIDE 1981, pág. 11 

(37). Un ejemplo de la búsqueda de mecanismos que aumenten el 
grado de explotaci6n del trabajo, lo tenemos en la in -
dustria textil. Véase al respecto la Revista Por Esto 
No. 36, Marzo 4, 1982, págs. 14-18. 

(38). Revista Economía Mexicana No. 3, CIDE 1981, pág. 9 
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de obra, materias primas y divisas para financiar su acumula

ci6n C39 J, es decir, es previsible que haya disminuído su mov,! 

miento de transferencia de valor hacia la industria. 

En general, la evoluci6n de la economía en nuestro país, 

muestra que, a partir de los Últimos años de la década de los 

sesenta y hasta 1977, su proceso de crecimiento disminuy6, -

teniendo dós puntos profunuos de-- recesi6n en los años de 

1971 y 1976, respectivamente*. Y es a partir de 1978 cuando_ 

se opera una recuperaci6n que llega a finales de 1980, una -

expansi6n que estuvo sostenida por el proceso de monopoliz~ -

ci6n y la producci6n petrolera, en el marco de la política -

econ6mica Üamada "Alianza para la producci6n"C 4oJ • 

(39). Véase Emilio Caballero Urdiales, "Estructura y Crisis -
Agrícola en México", Mimeografiado, Di visi6n de Estudios 
de Posgrado, Facultad de Economía, UNAN 197 8, págs. 24-25 

( 40) . 

Véase Gráfica 1 
La política econ6mica del período L6pezportillista , 
llamada de "Alianza para la produccion", perseguía ele
var la eficiencia industrial y la reducción de gasto -
público, en base a la contenci6n salarial, los acuerdos 
con el F.N.I., en la expansi6n petrolera f en los acuer 
dos de "alianza"- entre los obreros y capitalistas. Era 
pues una.política~ contemplaba una. serie de medidlis
_[J13_r_<1_ 8cliiirnistrar la crisis en favorae la gdd bUrg¡JeSTa; 
~gran capital ,estimulan<ro la rentiiffii a , las · -
ganancias. 



Cabe mencionar, antes de continuar, que estimamos este 

comportamiento facético de la evoluci6n de la economía como 

parte de la crisis general que vive el capitalismo en México. 

Evoluciona durante la década de los setentas hasta nuestros -

días, como segmento de la crisis del sistema capitalista a nl 

vel mundial. Asimismo, se desarrolla con todas las peculiari 

dades que le imprime la forma de funcionamiento de la econo -

mía nacional. Es decir, en realidad el origen de la crisis -

hay que buscarlo en la naturaleza misma del sistemaC 4Da). 

El funcionamiento gloval del sistema capitalista no s6lo 

so caracteriza por evolucionar cíclicamente, sino tambi6n por 

las contradicciones que se dan entre la totalidad y sus Pª! -

tes, por ejemplo, el capitalismo desmorona las ba~reras naci~ 

nales a trav6s del proceso de internacionalización de sus far 

mas pero, al mismo tiempo, esas vallas son fortalecidas por -

el proteccionismo do las naciones. 

,\ medida de que Sd desarrolla el capitalismo su funcion! 

miento es cada vez más globalmente. Adn así, en México asume 

(40a). Algunas corrientes en México dan cuenta de ello. Por 
ejemplo, Alonso Aguilar M. y Fernando Carmena insis -
ten en la Revista Estratc~ia " ... que la crisis mexica
na y del capitalismo mundial no es coyuntural ni mera
mente cíclica o económica sino general ... " Aunque la -
noción que ellos utilizan de Capitalismo Monopolista -
de Estado, es una manera muy esquemática de analizar -
el Estado moderno contempor~neo; véase el No. 30 de la 
misma revista. Un libro de reciente publicaci6n lJ! -
Crisis del Capitalismo. Teoría y Práctica (Varios Aut~ 
res, Ed. Siglo XXI, México 1984), coordinado por el 
Prof. Pedro L6pez Díaz, contiene una gama de materia -
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sus propias características que dependen en gran medida del 

grado de cvaluci6n alcanzado por el capitalismo en nuestro -

país, de su desarrollo y los obstáculos que encuentra. Las 

fases recesivas y de recuperaci6n muestran la agudizaci6n de 

las contradicciones del capitalismo y las soluciones tempor~ 

les. La crisis persiste. 

Ahora bien, a medida de que los problemas se han ido 

profundizando la preocupaci6n por mantener la estabilidad del 

sistema se realza. Poco a poco las dificultades de la infla

ci6n, el empleo, la rentabilidad, la estabilidad de la man! 

da, etc., van pasando a primer plano. El Estado empieza a 

ser la "bola de cris·tal" donde se trata de ver el futuro de -

les que ilustra esta problemática, es especial el pr6lo 
go y los artículos de Andrés Varela, Pedro L6pez y - 7 
Pedro Paz. Otros reconocen la naturaleza general de la 
crisis pero se quedan en sus manifestaciones nacionales; 
véase, por ejemplo, Miguel Angel Rivera Ríos y Pedro - -
G6mez Sánchez, "Méxicn: Acumulaci6n de Capital y Crisis 
en la Década del Setenta", Revista Teoría y Política -
No. 2, Oct-nic. 1980, México, pp. 73-TZO; Víctor M. So -
ria Murillo, "Caractcrizaci6n de la Crisis de 19i6 )' I982 
en México", Revista Economía: Teoría l Práctica No. 1, 
Invierno 1983, UAM, pp. 41-85, que por cierto es s6lo un 
trabajo que describe los aspectos cuantitativos más im
portantes. Quizá dos de los trabajos más ricos son el -
de Pedro L6pez y el de Orlando Ca puto, "La Crisis Orgáni 
ca del Imperialismo" y "La Crisis Econ6mica Mundial en 7 
lns Relaciones Econ6micoas Internacionales (Trabajo Preli 
minar)", ambos mimeografiados en la DEP-FE, UNAM, en 19Br 
el primero y en 1984 el segundo. · 
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la economía. La racionalidad busca imponerse en un mundo que 

por naturaleza es irraciona1C 40b). 

La crisis impone a la conciencia de la sociedad un 

"shock" de idea pr~oductivista, que adquiere matices dependie!!_ 

do del ámbito social. El gobierno habla de austeridad, mien-

tras ésta se impone sin necesidad de recomendarla sobre las -

clases más desfavorecidas de la sociedad. 

La crisis general del capitalismo encuentra su expresi6n 

en México, como una crisis de transici6n( 4oc) del paso de gr!!_ 

dos más bajos de desarrollo a otros más elevados. Sus fases 

de recesi6n en 1971; recuperaci6n, recesi6n 1976; reanimaci6n 

y crisis en 1982; obedecen, por su lado, a los obstáculos que 

va encontrando la evoluci6n del capjtalismo industrial en 

nuestra sociedad, y, por otro, a la naturaleza de la crisis 

general que vive el capitalismo mundial. 

(40b). \! respecto encontramos una gran variedad de literatu
ra que promueve la necesidad de hacer más "racional" -
la política econ6mica¡ véase, por ejemplo, los investi 
gadores del CIDE en la R~vista Economía Mdxicana en e~ 
pccial los números 3 y 5, Je 1981 r 1983 respectiva-: 
mente, que muestran los hormigones de la economía sin 
profundizar en sus contradicciones y en su naturaleza 
social. 

(40c). Un trabajo brillante sobre esta noci6n es el de Raúl -
González Soriano, Ensayos Sobre 11!. Arumulaci6n de -
Capital!:.!!_ México , Ed. UAP, Puebla, México 1983. 



Mencionabamos anteriormente que era necesario destacar 

que a medida de que la crisis se profundiz6, el papel del · 

Estado ~ El_ proceso de acumulaci6n ~ fue haciendo cada ~ 

más importante, lo cual se denota en el comportamiento que -

vino teniendo la inversión bruta fija pública con respe~ 

to a la pr~vada, durante los años sesenta*. En la medida 

que el Estado retrocede se ve obligado a compensar aumentan· 

do su tasa de acumulaci6n con respecto a la privada. Para -

d6jicamcnte, hay pues una tendencia a la mayor importancia 

del capital privado. 

El período de .!E_ historia del capitalism~ ~México ~ 

va de 1960 !!_ 1980 ~caracteriza~ el predominio del capital 

industrial, ~ forma de monopolios estatales, privados y · -

extrnnjeros, ~ una creciente evoluci6n del capital financie· 

ro( 4ll. Es una etapa en la que el movimiento de la economía 

en general se da en torno a las posibilidades de rentabilidad 

de las unidades productivas. 

En la década de los sesenta, existe un predominio del 

capital financiero sin precedentes que se manifiesta en la fu 

* Véase Cuadro 13 
( 41) Véase Raúl González Soriano, "Crisis Estructural y Ca pi· 

talismo Monopolista de Estado en México", Revista Histo
ria¿ Sociedad No. 17, México 1978, págs. 33-40. 



PÓblica 

Privada 

Total 
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MEXICO. ESTRUCTURA DE LA INVERSION BRUTA FIJA 
(Millones de Pesos) 

1960 

35.3 

64.7 

100. o 

1965 
32.2 

67.8 

100.0 

1970 
35.5 

64.5 

100.0 

1975 
43.2 

56.8 

100.0 

1979 
44.9 

55.1 

100.0 

FUENTE: Elaborado en base a Nacional Financiera, S.A., La 
Economía Mexicana en Cifras 1981, págs. 43-44 
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si6n de los bancos y la creaci6n de la banca móltiplc en 1977, 

en la concentraci6n del capital bancario. Asimismo, la banca 

es un estímulo al beneficio del capital monop61ico. Los mono

polios estatales, privados nacionales y extranjeros, controlan 

las ramas más dinámicas de la economía, o las más importantes 

en su defecto. 

2.- La Estructura Productiva 

La estructura productiva abarca el conjunto de ramas de -

la economía donde se lleva a cabo la producci6n material: agri 

cultura, industria, construcci6n, comunicaciones y transportes 

y comercio. 

Tomando la estructura del Producto Interno Bruto total, -

encontramos que el comercio y las manufacturas son los rubros 

que más aportan a él, desde 1970 a 1978*. Siendo el comercio 

un capital cuya funci6n act6a en la esfera del capital mercan

til, tenemos que es la industria de transformaci6n la base de 

la producci6n industrial. 

* V6anse Cuadros y 11 
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La participaci6n de la industria en el PIB ha venido su

biendo: 29.2, 31.1, 33.7, 34.8 y 36.H en 1960, 1965, 1970, -

1975 y 1978. La participaci6n del empleo industrial en el e~ 

pleo nacional también aument6 en los mismos años, 19.0 Zl.1, 

23.1, 24.1 y 25.4%. La tasa de acumulaci6n industrial pas6 -

de 29.3% en 1970 a 31.5% en 1975*. 

También se ha venido formando y expandiendo el mercado 

de trabajo industrial. La poblaci6n econ6mica activa de la 

industria pas6 de un quinto en 1965 a un cuarto en 1980 res 

pecto al total**. 

La ba;e energética de la producci6n también ha venido 

evolucionando. A excepci6n de 1971 la producci6n de petr6leo 

ha venido en aumento. Asimismo, la energía eléctrica se ha -

incrementando constantemente. Durante 1965-1970 el petróleo 

creci6 a 5.9% promedio anual y la electricidad en 10.7%, mien-

tras que en 1970-1975 10.3 y 9.1%, en 1975-1979 20.7 y 7.8, 

respectivamente***. 

En general, hay una expansi6n paulatina de las relaciones 

industriales sobre el conjunto de la economía. 

Véase Cuadro 14 
** Véase Cuadro 15 

*** Véase Cuadro 16 



- 60 -

MEXICO. INDICADORES DE LA INDUSTRIA 

1960 1965 1970 197 s 1978 
Participaci6i je la Industria 
en el P. I, B; 1 29.2 31.1 33.7 34.8 36. 7 

Participaci6n del Empleo Indus 
trial en el Empleo Nacional - 19.2 21.1 23.l 24 .1 25. 4 

Inversi6n de Fomento Industrial 
respecto a la Inversi6n P6bli-
ca Federal Autorizada 67.1 71.0 57.9 58. o 
Inversi6n Fija Bruta como Por-
centaje del P.I.B. 16.9 17.5 19.6 22. 4 22.4 

Tasa de Acwnulaci6n Industrial (2) 29.3 31. 5 

Productividad Industrial(Z) 327.4 620 .11 

(1) • Incluye Industrias extractivas, energéticas, construcci6n e 
industria de transformaci6n. 

(2). Ver anexo. 
FUENTE: Datos elaborados en base a Nacional Financiera, S.A., La 

Economía Mexicana en Cifras, México 1981, pp. 35, 38 y -
41-44; Secretaría de Programaci6n y Presupuesto. Manual 
de Estadísticas Básicas. Sector Industrial. Informa 
ci6n de la Estadí.stica Industrial. Anual pp. 373-370; y, 
Secretaría de la Presidencia. Direcci6n de Inversiones 
P6blicas. 
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1965 

1966 
1967 
1968 

1969 
1970 

1971 
1972 

1973 
1974 
1975 

1976 
1977 
19 78 
1979 
1980 

MEX!CO. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
(Miles de Personas) 

Total Industrial (l) 

12,265 2,584 
12,473 2 ,678 
12 ,685 2, 776 
12,901 2 ,876 
13,120 2 ,978 
13,343 3 ,083 
13,895 3 ,251 
14,470 3 ,428 
15 ,068 3 ,613 
I5,689 3,807 
16,334 4 ,011 
17,003 4 ,ZZ4 
l~,700 4 ,449 
18,422 4 ,683 
19,172 4,929 
19,951 5 ,18 7 

Industria/Total 
(%) 

21.1 
21.5 

21. 9 
22.3 

22.7 
23.1 

23.4 
23.7 
24. o 
24.3 
25.6 
24.8 
25.1 
25.4 
25,7 
26.0 

(1). Incluye Minería y Petróleo, Industria de Transformación, 
Construcción y Elcctritidad. 

FUENTE: Nacional Financiera, S.A., La Economía Mexicana en 
Cifras, M'xico 1981, pp. 14-15. 



Cuadro 16 ----
MEXICO, PRODUCCION DE PETROLEO Y ENERGIA ELECTRICA 

MIO 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Producci6n de Petr61eo 
Crudo 

(Millones de Barriles) 
118 
121 2. 5 
133 9.9 
142 6.8 
150 5.6 
157 4.7 
156 -o. 6 
161 3.2 
165 2.5 
210 27. 3 
262 24.8 
293 11. 8 
358 22.2 
443 23.7 
537 21. 2 
709 32.0 
844 19.0 

1,002 18.7 

(1). Generaci6n Total Neta. 

Energía Eléctrica 
Ge~erada (1) 

(Millones de KWH) 

17,248 
18,755 8.7 
20,559 9.6 
22,765 10.7 
25,655 12.7 
28,707 11. 9 
31,313 9.1 
34,457 10.0 
37,084 7.6 
40. 766 9.9 
43,329 6.3 
46 ,372 7.0 
50,632 9.2 
55,203 9.0 
59,415 7.6 

FUENTE: a) Petr61eo: Anuario Estadístico 1982, PEMEX, p. 12; 
b) Electricidad: Nacional Financiera, S.A., La Econo 
mía Mexicana en Cifras, México 1981, pp. 79-80. -



Ahora bien, la industria se caracteriza por una alta ccn 

ccntraci6n industrial. La estructura porcentual del número -

de establecimientos de la industria de transformaci6n, mue~.

tra que hay una concentraci6n por .tamaño de industrias, abso_! 

viendo 0.4, más de ellos la gran industria, de 1970 a 1975*, 

si se tiene en cuenta que es esta Última la que genera un ma

yor volumen de producci6n. Asimismo, la industria mediana y 

pequeña disminuye su participaci6n en la producci6n, pasando 

Je 73.4S en 1970 a 36.31'en 1975. De igual forma otros indi

cadores de es ta industria, como número de establecimientos, -

capital invertido y personal ocupado, en relaci6n con la in

dustria de manufacturas, muestran la misma tendencia**. 

Observando las tasas de crecimiento de la industria de -

transformaci6n, se manifiesta la importancia de la rama de 

bienes de consumo duradero, cuya dinámica dependo de la deman 

da de consumo, impactando la estructura industrial mediante -

la Jemanda derivada de maquinaria, equipo y materias primas***. 

* V6ase Cuadro 17 y Gráfica 4 
V6ase Cuadro 18 
Véase Cuadro 19 
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MEXI CO. INDUSTRIA DE TRANSFORMACION 
Estructura Porcentual 

(Número de Es tablecimicntos) 

Industria 1970 

Menor que pequeña 24. 5 

Mediana y Pequeña 74.9 

Grande 0.6 

Total Industria de Transformac.i6n 100. O 

1975 

26.Z 

72. B 

l. o 

100.0 

FUENTE: Fondo de Garantía y Fomento a la Industria 
Mediana y Pequeña (FOGAIN), Subdirecci6n -
de Estudios Econ6micos y Programaci6n In -
dustrial, México, D.F. -



1970 

GRAFICA 4 

MEXICO. INDUSTRIA DE TRANSFORMACION 
(E1truc!Ut'o Porcentual) 

NUMERO CE f:STABLECl~IENTOS 

197S 

- bS -
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MEXJCll. PARTICIP.-\Clü:\ DE L\ JNDUSTRJ,\ MEDIANA Y PEQUEfilA 
EN EL SECTOR MANUFACTURERO 

(Porcentajes) 

e o N C E p T O 1970(a) 1975(b) 

:\Úmero de Establecimientos 64.6 72.7 

Capital Invertido 69.8 26.2 

Valor Je la Producci 611 73. 4 :l6. 3 

Personal Ocupado 83.2 56.l 

FUE:\TE: (a) Estos datos se obtuvieron de la publicaci6n 
de FOGAIN, "Características ele la Industria 
~lcJiana y P~queña en México", 1974, Tomo I, 
CuaJro 2, pag. 26 

(b) Los datos de 19;5 fueron claborade~ por FOGAJN 
cn_basc en el X Censo Industrial 1975, M6xico, 
D.I·. 
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~ .!.! mavor concentraci6n industrial !.<!.aunado.!.! creciente 

extranierizaci6n, debido a que la rama que más creci6 fue la 

de bienes de consumo, en la cual predomina el capital transna 

cion:il C4Zl. 

Aunque estructuralmente son los bienes de uso intermedio 

los 4ue predominan•, siendo la rama que provee equipos y mate 

rias primas elaboradas a la estructura industrial. 

Considerando el empleo y la generacl6n de valor agregado, 

:1 nivel regional'", encontramos que las entidades más indu~ -

trializadas, son el Distrito Federal, M6xico, Coahuila, Nuevo 

Le6n, Tamaulipas, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querf 

taro, Tlaxcala, Colima, Jalisco, Michoacán, que se encuentran 

ubicados en las regiones Metropolitanas, Noreste, Centro y -

Centro Pacífico, del país, quienes arrojan arriba del 85% del 

valor agregado en 1970 y 1975, y ocupan alrededor del 80% del 

personal ocupado en 1970 y 1975 respectivamente, siendo el -

(42). Véase Arturo Huerta, "Características y Contradicciones 
de la Industria de Transformaci6n en México de 1970-
19~1.i", Rc\·ista !m·est igaci6n fu:~ No. 4, Octubre
Diciembre 1977, Facultad de Economía, UNAN, pág. 32. 
\'éase Cuadro 19 
V6ase Cuadro 20 y Mapa 1 
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PRODUCCION Y POBLACION OCUPADA DE LA INDUSTRIA DE 
TRANSFORMACION EN MEXICO 1970-1975 

(Porcentajes) 

Producci6n (l) Poblaci6n Ocupada Valor(Z) 
t.c.p.a. Estructura t.c.p.a. Estructura Agrcg. 
1970-75 l9i0 1975 1970-75 1970 1975 1970-75 

t.c.p.a. 
l. Bienes de consumo 

no duradero 1.6 39.2 36.5 

2. Bienes Intenncdios 1.2 40.3 36.9 

3. Bienes de consumo 
duradero 12.1 10.1 15.3 

4. Bienes de capital 4.8 10.4 11.3 

Total de la Industria 
Manufacturera 3.5 100.0 100.0 

(1) A precios costantos de 1956 

(2) A precios constantes de 1975 

1.4 44 .8 41.8 

1.1 32.8 30.2 

10.0 9.0 12.6 

5.8 13.4 15.4 

2.2 100.0 100.0 

FUENTE: Datos elaborados en base al IX Censo Industrial y 
X Censo Industrial, Datos Preliminares. Los da -
tos a precios constantes se deflactaron en base 
al Banco de México, Informe Anual 1975, con el 
Indice de Precios del P. I. B. 

3.4 

4.9 

12. 9 

6.0 

5.4 
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México. Regionalizaci6n del País 

O N ,\ 

I. Noroeste 

I 1. !'<orte 

111. Noreste 

IV. Centro-Norte 

E N T D A D E S 

B. C. N., B. C. S., Sonora, Sinaloa y 
Nayarit 

Chihuahua y Durango 

Coahuila, Nuevo Le6n y Tamaulipas 

Aguascalientes, Zacatecas y San Luis 
Potosí 

V. Centro-Pacífico Colima, Jalisco y Michouc'n 

VI. Centro-Gol fo Veracruz 

Vil. Centro Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, 
Querétaro y Tlaxcala 

VIII. Metropolitana Distrito Federal y México 

IX. Pacífico-Sur Chiapas, Guerrero y Oaxaca 

X. Peninsular Tabasco, Campeche, Yucat'n y Q. Roo 

FUENTE: Secretaría de la Presidencia, Comisi6n Nacional de 
Desarrollo Regional y Urbano; Materiales de Trnbajo; 
Metodología para la Divisi6n Regional del País; Méxi 
co, D.F., 1976 
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Distrito Federal y el Estado de México, los que participan en 

50%*. Esta situaci6n demuestra que, también, existe!:!_!! alto 

grado de concentraci6n de~ ·industria! nivel regional.. 

Otra característica de la estructura industrial, la mues 

tra lo que se ha llamado el desequilibrio externo( 43), resul

tado del papel que juega la economía mexicana en la divisi6n 

internacional del trabajo, así como su mayor grado de intcra~ 

ci6n orglinica con respecto a la economía Norteamericana. La 

consubstancialidad "de esa dependencia se explica por la confo!. 

maci6n de la economía internacional y de las relaciones econ6 

micas que ello da lugar con su expresi6n en el mercado inter

nacional, del comercio de mercancías y de capitales••. La di

visi6n internacional ·del trabajo impone al ~ cierta _ dinli

mica sobre la industria, ! !ravés de las necesidades ~ tie

~ el proceso de acumulaci6n del capitalismo ! nivel mundial. 

Tal fue el caso del fomento de la producci6n petrolera en Mé

xico, durante los Últimos años de la década de los 70, manl -

festlindose en la exportaci6n del crudo***. 

* Véase Cuadro 21 y Mapa 2 
Véanse Cuadros 4, 12, 27, 28 y 29 
Véase Cuadro 12 

(43). Véase Alonso Aguilar M. "La Crisis Económica Mexicana", 
Revista Estrategia No. 30, Noviembre-Diciembre 1979 -
México Rene Vi1larreal, J¡.J ~eilllilibrio Extnno .Íe -
11) Insc1ustrializaci6n..M. ~1exiCQID~) , , . t.L.E., 
Ncxico 1976. En ambos trabajos la noción del sector ex
terno es "resto del munclo", aunque en el trabajo ele -
Agui 1 ar se sitúa en la intcg rnci 6n de 1 cap.itali smo, y en 
el de Villarreal s61o se traten de ~cdir lr ~rectos. 
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Cuadro 21 ----

~IEXICO. SECTOR INDUSTRIAL 

EMPLEO Y VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION 
POR REGIONES ECONOMICAS 

Estructura Porcentual 

R E G o N Personal Ocupado Valor Agregado 
1970 1975 1970 1975 

Grupo 

Metropolitana 47.3 52.4 54.6 52.1 
No res te 13. o 15.1 15.7 16.8 
Centro 11.0 10.7 8.8 9.9 
Centro-Pacífico 8.5 7.0 6.6 7.4 

Sub total 19.8 85.2 85:"'1 E:z 

Grupo 2 

Noroeste 5.9 4.5 4.8 4.5 
Centro-Golfo 4.0 4.2 3.5 3.8 
Norte 3.0 2.7 2.6 2.5 

Subtotal I2.9 Ir:4 10.9 10.8 

Grupo 3 

Centro-Norte 2.6 l. 2 l. 5 l. 3 
Peninsular ~.6 l. 3 1. o 1.0 
Pací fice-Sur 2. 1 0.9 0.7 0.7 

Subtota 1 7:3 3:4 3:4 3:0 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Elaborado en base a datos del IX y X Censos Industria 
les 
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Un pen~ltirno aspecto estructural se refleja en la evolu

ci6n del capital financiero, hacia grandes monopolios finan

cieros privados, nacionales z extranjeros, a partir de media

dos de los 60 y durante toda la década de los 70. Es decir, 

expresa la evoluci6n hacia ~ proceso de acumulaci6n rnonop6-

lica de capital. 

Por Último, estructuralmente la articulaci6n, en términos 

de dinámica de crecimiento, entre la agricultura y la indu~ -

tria (véase epígrafe 1), se vincula a la crisis de ese sector, 

~ esencialmente ~ deriva de la contradicci6n ~ la 

agricultura capitalista z ~agricultura de subsistencia, que 

se sustenta en los tipos de propiedad de la tierra, corno latl 

fundios, manifundios, ejidos, etc,, y que limitan la acumula

ci6nC44J, trastocando, a partir de los 60, el papel tradicio

nal que había venido teniendo, aportando divisas, mano de 

obra y transferencias de valor a través de los precios hacia 

la industriaC 45 ), y que durante los gobiernos de Echeverría y 

(44). Véase A.B. Leiner, "Crisis en la- Agricultura, Crisis en 
l~ Economía'', Revista ~-~~!'~t_o_ ~-~~riQ!_, Diciembre 1977, 
pag. HS9. 

( 45) • Véase Teresa Rcnd6n, "La Economía Agrícola de México", 
Mimeo. Octubre, 1976, pág. 143; también Carlos Tello, -

La Política Econ6mica.i:n.~-1.91ll-121§, Ed. Siglo 
XXI, 1979, pág. 26; asimismo, Jorge Castel! y Fernando 
Rello, "Las desventuras de un proyecto agrario: 1970-
1976", Revista Investi Rru:..úíu Ecan6mi en No. 3, Julio-Scp_ 
tiernbre 1977, FE-UNAM, pág. 132. 
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L6pe: Portillo, se trat6 de paliar, el primero, aumentando los 

recursos al campo, y en el segundo, por medio del S.A.M., Aún 

así,~ fen6meno característico~~~ agricultura también 

~ afectada ~ el proceso monop6lico, ~ través de !!:!. subsun

ci 6n ~medio del capital financiero (los créditos agrícolas). 

En síntesis, a finales del decenio de los 60 y durante 

toda la década de los 70, la estructura econ6mica de la ~~ -

.mía mexicana,~ S.!!E. hubo~ ampliaci6n ~ ~ relacio

nes capitalistas, tanto a nivel extensivo como intensivo, se 

ampli6 pues el mercado interno de mercancías y trabajoC46 ). 

··Asimismo, es considerable el peso que tiene el sector prE_ 

ductor de bienes de consumo, en relaci6n al sector productor -

de medios de producci6n, y el capital financiero en el conjun

to. Esta situaci6n conlleva a diferencias de rentabilidad ta!!_ 

to desde el punto de vista del tamaño de las empresas, como 

desde la perspectiva regional. 

De igual forma, se han desarrollado las agrupaciones mono 

p6licas a consecuencia del desarrollo de la gran industriaC 47J, 
que incluso ha afectado la agricultura por medio de la evolu -

ci6n hacia grandes latifundios. 

(46). Véase Raúl González Soriano, "Crisis Estructural y Capita 
lismo.Monopolista de Estado en México", Revista Historia
l Sociedad No. 17, México 1978, pág. 34. 

(47). Las cuales encuentran su explicaci6n en diferencias entre 
las tasas de ganancias ramales. 
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Este proceso, sin duda alguna, es, también, explicado 

por la acci6n del Estado en la economía, aportando insumos 

baratos, como petr6leo y electricidad, -cuya importancia radi 

ca en que son la base energética del capitalismo-, subsidios 

y financiamiento. Es decir, en el papel del Estado como capi 

talista colectivo . 

La esfructura productiva de la economía mexicana se 

caracteriza E!?.!~ alto grado de monopolizaci6n, ~ ~ desi-
(48) ·-

gualdad estructural ~ nivel sectoríal r E!?.! una concentra-

ci6n industrial~ nivel regional, que incide sobre la _distri

tribuci6n del excedente social y sobre los diferenciales do -

ganancia. Las diferencias de la evoluci6n entre las dfsti~ 

tas ramas industriales se acompaña de divergencias en la 

estructura del mercado y de la fuente de la propiedad de las -

empresasC 49 l, 

(48). En este caso entre el Sector I, productor de medios de 
producci6n, y el Sector II, productor de medios de vida, 

(49). Véase Arturo Huerta, "Características y Contradicciones 
de la Industria de Transformaci6n en México de 1970 a -
1976", Revista Investigaci6n Econ6mica No. 4, Octubre
Diciembre 1977. 
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3.· Respecto de la Integración al Capitalismo Internacional. 

El proceso de integraci6n de la acumulaci6n de capital a 

escala nacional al proceso de acumulación a nivel mundial as~ 

me diversidad de aspectos. En el plano de la estructura pro· 

ductiva se establecen las necesidades de maquinaria y equipo 

y materias primas. El crecimiento de las importaciones de 

bienes de capital siempre ha sido positiva desde 1960 a 1979, 

a excepci6n de 1961, 1971, 1975 y 1977 en que fue negativa*. 

La importación de bienes de uso intermedio representó en 1960 

el 34.oi, 35.31 en 1965, 32.4 en 1970, 64.4 en 1975 y 63.4% 
** en 1979 

También, gran parte de la realización de la producci6n 

destinada al mercado internacional, se lleva a cabo con 

los Estados Unidos de Norteamerica. En 1960 el 61.5 de las · 

exportaciones eran hacia E.U., en 1965 el 53.81, en 1970 · 
*** 60.7, 61.4 en 1975 y el 68.61 en 1979 

De igual forma, importamos el 72.1% de E.U. en 1960, el 

63.6 en 1979, el 62.8 en 1975 y el 62.4% en 1979'***. 

**** 

Véase Cuadro 4 
Véase Nacional Financiera, S.A., La Economía Mexicana 
en.Cifras, Ndxico 1981, p. 345 
!bid. pp. 342-343 
lbid. pp. 338-339 
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Asimismo, gran parte del financiamiento de ia acumulaci6n 

proviene del exterior. La deuda externa del sector público 

creci6 de 1970 a 1980 en 810. H*. Para 1978 el 81. 7% de la 

deuda exterior de México es privada**. La utilizaci6n de recu!_ 

sos externos para infraestructura y fomento industrial se 

expresan como un endeudamiento público al no ser recuperables, 

al no cumplir con los ciclos de rotaci6n del capital. 

La integraci6n al sistema capitalista mundial se da a ni

vel de estruc.tura econ6mica, de mercado (hasta de trabajo con 

la exportaci6n de mano de obra en el Norte del País) y en el -

plano de financiamiento e inversi6n de la acumulaci6n. 

Por cada d6lar que se invierte en América Latina, los - -

países inversores obtienen 1.18 dólares***. En 1965 de México 

salían 1.15 d61ares por· concepto de remesas por inversiones 

extranjeras directas, en 1970 partían 0.70 y 1.03 en 1975****, 

Si observamos el crecimiento del volumen de la producci6n 

mundial y el comportamiento del producto interno bruto en Méxi 

... 
**** 

Véase Cuadro 7. Para 1978 el 10.6 de la acumulaci6n bruta 
provenía de préstamos .. netos al exterior. 
Véase Cuadro 22 
Véase Cuadro 23 
Véase Nacional Financiera, La Economía Mexicana en Cifras, 
México 1981, pp. 331-333 
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Cuadro 22 

ESTA TESIS RO DEBE 
SALll DE LA B13UDTECA 

DEUDA PUBLICA EXTERNA EN AMERICA LATINA 1978 
(Miles de Millones de D6lares) 

Oficial 

Privada 

Total 

Am~rica Latina 
% 

38.2 

77.6 

115. 8 

33.0 

67.0 

100.0 

México 
% 

5.7 18.3 

25.5 81. 7 

31.2 100.0 

FUENTE: Toma<lo de Banco Mundial, Informe Anual 1980, 
Washington 1980. 
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Cuadro 23 ----

INVERSIONES DIRECTAS EXTRANJERAS EN AMERICA LATINA 1970-1977 
(Millones de D61ares) 

Inversiones Directas 

18,756 

Ingresos por Inversiones Directas 
Repatriadas a los Países Inversores 

22,052 

FUENTE: Datos tornados de A.E. Calcagno y J.M. Jakobowicz, 
"El Mon61ogo Norte-Sur'~. CECADE México 1980. 
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co, veremos que hay cierta similitud en su evoluci6n, al menos 

en las fluctuaciones altibajas con un pequeño rezago•. 

El capitalismo en México cada vez más se articula y sin

~ con el movimiento del sistema a nivel mundial. 

• Véase Cuadro 24 y Gráfica 1 
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CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCION MUNDIAL 

MIO Producci6n Mundial 
(Tasa de Crecimiento Promedio Anual, %) 

1963-73 6.0 

1973-79 3.5 

1974 Z.5 

1975 -1.0 

1976 7.0 

1977 4. 5· 

1978 4.0 

1979 4.0 

FUENTE: Intcrnational Tra<lo _1979-1980, GATT, p. 2 
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111.- GANANCIA Y CRISIS 

La evoluci6n del proceso de acumulaci6n de capital en Mé 

xico, en los años 70, distingue las siguientes fases: desde -

1965-1968 empie~an a mostrarse los elementos de crisis (véase 

párrafo 1, del capítulo III) deviniendo en la recesi6n de 

1971, recuperándose de finales de 1972 a 1974, y a partir de 

fines de 1975 la crisis que culmina con la depresi6n de 1976-

1977, llegando nuevamente el restablecimiento de 1978 al con

cluir 1981*. 

La tasa de acumulaci6n estimada en la industria cae de -

31.6% en 1967 a 20% en 1968, posteriormente se eleva en 1969 

a 26.8% hasta 29.3% en 1970 para volver a declinar en 1971 y 

1972 a 23.7 y 19.71 respectivamente. Se recupera en 1973 y 

1974 en 26.6% y 36.5% para tornar a decrecer en 1975 a 31.5%**. 

Este comportamiento es mostrado también por el crecimiento 

anual de la inversi6n y de la formaci6n bruta de capital fijo 

en la ec.onomía. El crecimiento de la primera es negativo en 

los años 1971 y 1976-1977***. La tasa real de crecimiento de 

la formaci6n bruta de capital fijo durante 1971/70 es de -1.7 

• Véanse Gráficas 1, 5 y 6 

Véase Gráfica 7 
Véase Gráfica 6 
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zubiendo hasta l~.7 en 1973/72 a partir de donde empieza a ba 

jar hasta 0.41 en 1976/75 y -6.7% en 1977/76, escalando otra 

ve: en 20.21 en 1978/79 y, por 6ltimo, declinando en 1980/79, 

1981/80, en 14.9 y 14.51*. 

Ahora bien, ¿cuáles fueron los factores que determinaron 

la caída de la tasa de acumulaci6n en 1968 y 1971-1972? 

En primer lugar, la tasa de g&nancia media estimada de -

la economía tiende a bajar en los años de 1965-1966. Pasa de 

22.5~ en 1964 a 21.6 y 20.8 en los dos años siguientes. En -

segundo lugar, la tasa de ganancia media industrial es menor 

dos años antes de 1968, y en 1970 y 1971 declina en 30.0 y 

28.5t respectivamente en relaci6n a 1969 que fue de 31.2%**. 

Pot otro lado, la masa de ganancia estimada en la industria -

viene ca constante ascenso desde 1966***. 

La composici6n orgánica media de capital estimada en la 

industria es alta en los años anteriores a 1971, 10.05 en 

1966 y 10.15, 10.05 en los dos años siguientes 1967 y 1968; y 

la tasa de ganancia media estimada tanto de la economía como 

de la industria es baja. Con la baja de la composici6n orgá-

* Véase Gráfica 
Véase Gráfica 
Véase Gráfica 10 
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nica en 1968, 1969 y 1970 la tasa de ganancia en la industria 

se nivela alrededor del 30L En 1971 la baja más pronunciada 

de la composici6n.orgánica 8.91 en el período.1966-1977, quic 

:6 se dio debido. a ia d.é~v'alorizaci6n. de capital. Su rccuperE_ 

ci6n en 1972, 1973 y 1~74,· con 9.21, 10.29 y 13.20 so dio por 

el crecimiento ascendente de la inversi6n*; 

La tasa de pl.usvalor .estimada en la industria tiene· un -

ascenso de 1966 llega.ndo en 1969 a 328 .8%, declinando.en 1968 

y 1970 en 309.2 y 283.3% respectivamente, y a partir de ese -

afio se recuper~ ascendentemente arribando a 469.3% en 1975**, 

El empleo y la productividad industrial también se vien

nen abajo en 1971, el primero baja de 15.6% en 1970 a 0.2% en 

1971. Mientras que la segunda de 11.S; en 1968 baja a 3.4 y 

-0.1 y 4~ en 1969, 1970 y 1971***, 

Uno de los elementos que determinaron la caída de la ta

sa de acumulaci6n en 1968 y 1971-1972, fue la baja de la tasa 

de ganancia media industrial, como consecuencia del desarro -

llo intensivo y extensivo que había tenido el capitalismo de 

posguerra en México y la subsecuente modernizaci6n tecno16gi· 

* Véanse las Gráficas 6 y 9, as[ como el Cuadro 25 
Véase Gráfica 11 

*** Véase Gráfica 12 
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Cuadro ~ 

)fEXICO. ESTH!ACIOXDE LA COMPOSICION ORGANICA 
MEDIA DE CAPITAL EN LA INDUSTRIA 

(Miles de Pesos) 

Capital Capital Campos ici6n Orgá1~ica 
.15:0 Constante* Variable*(!) del Cápita1C2 

1966 46 896 100 668 281. 6 10 .os 
196; 51 961 761 121 129.7 10 .lS 
1968 56 S83 131 632 015.3 10 .os 
1969 66 188 314 6 902 741. 5 9.59 
19~0 ¡7 262 560 8 305 058.0 9 .30 
197 J SI 12~ 688 9 105 245.2 8. 91 
19" 2 88 OS6 91S 556 163.9 9 .21 

19~3 106 558 452 10 352 888.3 10 .29 
1~~4 Hl 062 441 10 680 742.3 13. 20 
19~ 5 170 553 820 13 341 302.3 12. 78 

• Estimaciones aproximadas tomadas de la informaci6n preceden 
te. -

(1) Se tom6 el capital variable estimado dividido por el índi
ce del costo de la vida obrera. 

(21 La definimos como la relaci6n entre el capital constante y 
el capital variable. 
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a que ello trajo aparejado. La creciente evolución de la 

economía hacia_unidades productivas monopólicas generó una 

alta concentraci6n y centralización de capitales y una alta 

concentración del excedente social generado, así como una 

diferenciaci6n en la esfera del control de los mercados(SOl. 

Esta situación afectó ~ expansión del mercado interno, que e~ 

trc otras cosas tnrlb5.én se debi6 á la baja de los salarios !!!!_· 

les*, al retraimiento de recursos externos, principalmente i.!1! 

portaci6n de bienes de capital** e inversión extranjera 

directa*** y, a la baja del gasto público**** 

La recuperaci6n de los ~ de 1972-1974, ~ asocia

da al crecimiento de la inversión****•, y al crecimiento de -

los sectores de la construcción L petrolero (pétroleo y pro-

(SO) . El Estado ha tratado de paliar la concentraci6n de las 
ganancias, entre otras cosas, a través de la política -
de subsidios (véase Cuadro 28), aunque estos pueden ser 
un elemento de contratendencia al descenso de la tasa -
de ganancia. 

* V6ase Cuadro 26 

Véase Cuadro 4 
*** Véase CuaJro 27 

**** Véase Cuadro 6 

***** Véase Gráfica 6 
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duetos derivados del carb6n y petroqui'.mica básic_a*, y a una m!!_ 

yor explotaci6n de la fuerza de trabajo**, debido al proceso -

inflacionario que incidi6 sobre los niveles de vida de los tra 

bajadores***, Es decir, a un aumento de la tasa de gana~ 

cia**** 

La crisis de 1976, está marcada~ el declinamiento de 

la inversi6n tentn pública como privada*****, la devaluaci6n,

la caída de los niveles de vida de los trabajadores y la ~

si6n ~ la economía internacional. 

~ partir de 19i8·, empieza la recuperaci6n basada~ la 

expansi6n petrolera******, !O!). el desarrollo monop6lico l ~ ~ 

financiamiento externo y probablemente en la recuperaci6n de -

la rentabilidad. 

En general, ~ dinámica del proceso de acumulaci6n -

durante los últimos años de los 60 y los setenta estuvo deter

minada ~ .<:..! comportamiento de la ~ de ganancia media in

dustrial,.!_!! expansi6n del mercado interno l ~l proceso de 

integraci6n de ~ economía ~ proceso de acumulaci6n !!. escala 

intC'rnacion:il. 

• Véase Cuadro 2 
Véase Gr5fica 11 

*** Véase Gráfica 13 

Vé:J.SC Gráfica 9 
**** .. Véase Gráfica 6 

****** VéanS\} Cua,\ros 5 

y Cuadro 26 

y 16 
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Cuadro~ 

MEXICO. ESTIMACION DEL SALARIO REAL EN LA INDUSTRIA 

Capital Variable Costo de la Vida 
Estimado(l) Obrera( 2) Salario Real Estimado 

AflO (Miles de Pesos (1970=100) Variaci6n Anual 

1966 4 094 083 87 .7 4 668 281.6 

1967 4 619 259 90.2 5 121 129. 7 9.7 

1968 5 158 926 91.6 5 632 015.3 10.0 

1969 6 516 188 94.4 6 902 741.5 22.6 

1970 8 305 058 100.0 8 305 058.0 20.3 

1971 9 396 613 103.2 9 105 245. 2 9.6 

1972 10 492 668 109.8 9 556 163.9 4.9 

1973 13 251 697 128.0 10 352 888.3 8.3 

1974 18 157 262 170.0 10 680 742.3 3.2 

1975 25 908 809 194.2 13 341 302 .3 24 .9 

FUENTE: (1) . Dato elaborado en base a Secretaría de Programaci6n 
y Presupuesto. Manual de Estadísticas Básicas. 
Sector Industrial. Informaci6n de la Estadística -
Industrial Anual. pp. 373-376. Véase Cuadro 2-A. 

(2). Nacional Financiera, S.A., La Economía Mexicana en 
Cifras, México 1981, p. 230. 
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Cuadro ±J. 

MEXICO. INVERSION EXTRANJERA DIRECTA Y PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Inversi6n Extranjera Prciducto Interno 
Directa Bruto 

(Millones de D6lares de EUA) 
Participaci6n en el A.IJO t.c.a. PIB 

1965 152.6 20 162 7 .6 

1966 109.1 -28. 5 22 407 4.9 

1967 88.6 -18.8 24 sos 3.6 

1968 116.B 31.B 27 132 4.3 

1969 195.S 67 .6 29 992 6.5 

1970 184.6 -5. 7 33 496 s.s 
1971 173.0 -6.3 36 192 4.8 

19i2 156.1 -9.8 40 984 3.8 

1973 221, 7 42.0 49 568 4.5 

1974 290.8 31.2 65 096 4.5 

1975 204.1 -29. 8 79 864 2.6 

1976 211.S 3.8 79 527 2. 7 

1977 327.0 54.4 74 225CPJ 4.4 

1978 385.0 17. 7 

1979 665.0(P) 72 .7 

1980 1071.0 61.0 

1981 1142.l(P) 6.6 

(P). Pre 1 imina r 
FUENTE: Datos de la Inversi6n Extranjera: a) 1965-1979 Nacional 

Financiera, S,A., La Economía Mexicana en Cifras, Méxi· 
co 1981, pp. 331 y 333; b) 1980-1981 Banco de M6xico, -
S.A., Indicadores Ecori6rnicos No. 119, Cuaderno Mensual 
Octubre 1982, p. 64 
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En los dos años de depresi6n 1971 y 1976 coincidieron .!.!!. 

caída de la inversi6n, de la formaci6n hruta de capital fijo, 

del producto interno bruto, de la tasa de acumulaci6n, de la -

inversi6n extranjera-directa, de la tasa de ganancia (probable

mente también para 1976), del empleo y de los salarios,· Asi -

mismo, concurrieron~~ de la masa de ganancias*, la 

tasa de interés**, del medio circulante, del costo de la vida 

obrera, de la deuda p6blica externa, los subsidios, el pago 

al exterior por rentas de propietarios de empresas*** y el 

déficit de balanza de pagos****, 

Las diferencias ~ntre los dos años depresivos son: en -

1971 el producto interno bruto por ramas que crece es el de -

petroquímica, electricidad y pesca, mientras que en 1976 es -

el de petr6leo, petroquímica y pesca; los que crecen con ta -

sas negativas son silvicultura y construcci6n en 1971, y agri-

cultura, construcci6n y comercio en 1976. El crecimiento de 

la inversi6n privada es positiva y negativa la. p6blica en 

1971, en 1976 es a la inversa. Las exportaciones crecen -

negativamente -o. 7% y 

s61o en 5. 7% en 1971 y 

za petrolera es de -614 

La poblaci6n econ6mica 

* V6nsc Gráfica 16 
V~ase Gr,fica 14 
Véase Cuadro 28 

•••• Véase Cuadro 29 

en 1976 19.4%. El gasto p6blico crece 

en 1976 en 39. H. El saldo do la balan 

millones de pesos y en 1976 de 3,588. 

activa de la industria aumenta su 
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Cuadro 28 ----
MEXICO. SUBSIDIOS Y PAGO AL EXTERIOR POR RENTAS A 

PROPIETARIOS DE EMPRESAS 

Pago al Exterior por Rentas 
Subsidios a Propietarios de Empresas 

Af W (Millones de Pasos) 

1970 120 983 

1971 466 6 403 

1972 211 6 906 

1973 046 181 

19 7 4 15 273 11 615 

1975 16 224 18 240 

1976 23 7.14 29 555 

1977 32 141 43 610 

1978 37 018 54 255 

FUE~TE: ~acional Financiera, S.A., La Economía Mexica 
na en Cifras, México 1981, pp. 45-46 -
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Cuadro Z 9 ----

M~xico. Saldo de la Balanza de Pagos en Cuenta Corriente 

(Millones de D6lares(l)) 

ANO S A L D O 

1970 945.9 
1971 726.4 
1972 761. 5 
1973 1,175.4 
1974 2,558.1 
1975 3,692.9 
1976 3,068.6 
1977 1,623.1 
1978 2,342.3 
1979 4,856.4 
1980(p) 6,596.6 

(1) El decimal de las cifras puede no sumar el total de
bido al redondeo de datos 

(-) El signo negativo significa egreso de divisas 
(p) Preliminar 

FUENTE: Banco de México, S.A. , Informe Anual, varios nú
meros 
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participac[6n para 1976 con respecto al total nacional. La 

tasa de crecimiento de la producci6n petrolera en barriles de 

petr6leo es de 0.6~ en 1971 y de 11.8 en 1976. 

Un año antes de la depresión en 1971 las existencias de 

la economía a precios constantes y los inventarios en la in

dustria son m5s que el doble que en 1969 (2. 3 veces). Las 

primeras crecen en 1973-1974 y decrecen en 1975-1976*. 

Después de haber descrito las características de la rec! 

si6n de 1971 )' 1976, cabría relacionar productividad, campos.!_ 

ci6n orgánica de capital y tasa de ganancia media. Esto nos 

llevarla a establecer el origen clásico de la crisis económi

ca en México. En realidad no debemos forzar la realidad. 

Basta señalar que, la crisis econ6mica que comienza a finales 

de los 60, estuvo asociada a la baja de la tasa general de 

ganancia. La creciente acumulaci6n Je la posguerra impuls6 

el aumento Je la composici6n orgSnica de capital y ésta a su 

vez a la baja de la tasa media de ganancia. En los años que 

siguieron a 1971, esta baja se contrarrest6 temporalmente a -

trav6s Je lJ ~lcvJci6n del grado de cxplotaci6n del trabajo, 

la re<lucci6n del salario por debajo de su valor y del come! 

cio exterior. El crecimiento de los flujos de inversión -

extranjera y de préstamos, sólo se explican por un intenso 

• V&asc Gr&fica 15 y Cu3dro 30 
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proceso de valorizaci6n. Los límites inherentes a la evol~ 

ci6n del capitalismo en México profundizaron la recesi6n de 

1976. En los años venideros el comercio exterior, partícula! 

mente el petr6leo, asumi6 el papel de sostén de la recuper~ -

ci6n de la rentabilidad. Lo cual trajo aparejado una difere~ 

ciaci6n en el crecimiento de las ramas de actividad econ6mica 

y la expansi6n del capital financiero. 

1.- La Funci6n de la Crisis en el Capitalismo en México. 

¿serán estas depresiones de la producci6n capitalista en 

México, crísis de sobreacumulaci6n o sobreproducci6n o mut!!_ -

cienes de un capitalismo en tránsito hacia una sociedad más 

industrialmente actuante? 

La poblaci6n del país poco a poco se ha ido urbanizando 

cada vez más. La proporci6n entre la poblaci6n rural y urba

na en 1960 era de 49.3 y 50.7%, de 41.3 y 58.7% en 1970 y 

para 1980 33 .,1 y 66. 3% *. La urbanizaci6n acompaña a la indus 

trializaci6n, tiene que ver con la evoluci6n de la forma de -

vida de la sociedad capitalista, con la formaci6n de los mer

cados de mercancías y trabajo. 

• X Censo General de Poblaci6n y Vivienda 1980 
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• MEXICO. CAMBIO EN INVENTARIOS EN LA INDUSTRIA 
(Miles de Pesos) 

AflO 

1966 269 097 

1967 411 924 

1968 729 309 
1969 252 248 

1970 900 436 

1971 767 118 

1972 -249 698 
1973 3 678 257 
1974 11 042 191 

1975 8 056 687 

• Incluye inventarios de materias primas, envases, 
empaques, combustibles y lubricantes¡ inventa -
ríos de productos en proceso de elaboraci6n;-e 
inventario de productos acabados. 

FUENTE: Secretaría de Programaci6n y Presupuesto. 
Manual de Estadísticas Básicas. Sector In
dustrial. Informaci6n de la Estadística In 
dustrial Anual. pp. 375-376. -
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La participaci6n del producto interno bruto de la agricul 

tura en el nacional fue en 1960 de 9.8%, de 8.9 y 7.1% en 1966 

y 1970, y para 1976 era tan solo de 5.5%. El volumen de la 

producci6n agrícola para insumos industriales hera de 55.8% 

del total nacional de ese sector y 58.2, 62.7 y 65'.8 en 1965, 

1970 y 1975. La superficie cosechada de los principafes pro

ductos industriales, aument6 19. 7% en el períod~ .:1960-1964, 

23.1% en los años 1970-1974 y 24.7% en 1975-1976*. La ere 

ciente industrialización de la producción agrícola es una -

tendencia de la expansión del proceso de reproducci6n indu~ 

trial capitalista en la agricultura. Es la dilataci6n del 

proceso de desarrollo del capitalismo industrial. 

El porcentaje de poblaci6n alfabeta respecto a la de 15 

años y más es de 65.4, 74.2 y 83.0% en 1960, 1970 y 1980**, 

La evolución del capitalismo también impone la necesidad de -

"educar" a la poblaci6n, sobre todo a la trabajadora. Muchas 

de las veces la buena utilizaci6n de instalaciones, maquin~ 

ria, insumos, etc., depende de que cuando menos la fuerza de -

trabajo sepa leer y escribir. 

* Datos elaborados por Carlos Fernández en base a Nacional 
Financiera, S.A., La Economía Mexicana en Cifras, M6xico 
1981, pp. 5, 114-115 y 119-120; e Instituto de Investigacio
nes Económicas, UNAM. 

*' X Censo General de Población y Vivienda 1980. 
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Los ritmos de crecimiento de la poblaci6n econ6micamente 

activa en la industria demuestran la creciente integraci6n 

del mercado de trabajo. En 1970 es 1.4 veces la de 1960 y 

2.4 en 1980. Esta poblaci6n de la industria representa el 

19\ en 1960 y el 23.1 y 26% en 1970 y 1980*, El personal oc~ 

pado sobre la poblaci6n econ6micamente activa, en la indu~ 

tria, pas6 de 8.61 en 1966 a 11.1 y 12% en 1970 y 1975**, 

En 1950 hablan 30 ramas de la economía, y en 1970 

encoJttrnmos 72*** La diversificaci6n de ramas y el 

comercio muestra la profundizaci6n de la división del trabajo 

y el despliegue de las relaciones capitalistas. 

La creciente intervenci6n del Estado en la economía se -

desdobla en dos aspectos: el primero, tiene que ver con la 

"racionalidad" capitalista. Cada vez son más las posibilida

des de medici6n de la sociedad por parte del Estado. Se 

moderniza el sistema de informaci6n estadística, la burocra

cia se especializa para hacer esta labor. La política econ6-

mica se hace "más funcional" al capital, como proyecto de - -

acumulaci6n. J.a l'conomb Polftica del capitalismo en México 

*** 

Datos calaculados en base a Nacional Financiera, La Econo 
mía Mexicana en Cifras, México 1981, pp. 14-15. 
Véase Cuadro 31 
Véase Secretarla de Programaci6n y Pre~upuesto, Las Matri 
ces de Insumo Producto de México 1950, 1960 y 1970. 



- 110 -

es impulsada por éste a modernizarse. La segunda cuesti6n, -

tiene que ver con la construcci6n racional del poder, prod~ 

ciendo legitimidad r materia estatal a través de la propiedad 

pública de empresas estratégicas*. 

El Estado en México entra como factor compensador de la 

acumulaci6n, su límite es el límite de todo Estado capitalis-

ta: la propiedad privada, la existencia de una sociedad de 

propietarios privados. 

Las alteraciones de la "rcgularidad"**de la reproducci6n 

capitalista en México, obedecen a que esta sociedad transita 

hacia un ca~italismo más industrialemte actuante. Las crisis 

son el catalizador de estos cambios. Por eso las leyes del -

capitalismo industrial, prrticularmcnte la ley de la te~dencia 

desoendente de la tasa de ganancia, no aparecen desplegadas 

totalmente en nuestra realidad, aunque parece ser. que hacia 

su desarrolle es la tendencia hist6rica. 

* Un trabajo que muestra algunos aspectos de la "racionalidad" 
del poder, es el de Rolando Cordera y Carlos Tello, ~: 
La Qi)puta .E.9..!: ..!l! Naci6n (Ed. Siglo XXI, México 1981), aun
que ac o1.ece-Cle la historicidad de la noci6n de Estado como -
categoría política. 

Aunque hemos venido utilizando esta palabra entrecomillada, 
vale la pena recordar que las crísis son parte de la normali 
dad de la producci6n capitalista, no son pues nada normal a
su reproducci6n, son parte de ellas. La peculiaridad de la -
producci6n capitalista, es que ésta se desarrolla en forma -
.·~lica, auge, crisis, estancamiento, recupcraci6n, etc. 
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Cuadro 31 

MEXICO. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA Y PERSONAL OCUPADO EN 
EN LA INDUSTRIA 

(Miles de Personas) 

Poblaci6n Económicamente Personal Personal Ocu~ 

Aflo Activa(l) t. a. c. Ocupado( 2l PEA Total 
(%) 

1966 678 229.3 8.6 
1967 776 3.7 24 4. 3 8.8 

1968 876 3.6 249.1 8.7 

1969 978 3.5 295.7 9.9 
1970 3 083 3.5 341. 8 11.1 
l 9i 1 3 251 5.4 342.5 10.5 
1972 3 428 5.4 352.1 10.3 
1973 3 613 5.4 391.0 10.8 
1974 807 5.4 409.4 10.7 
1975 4 Oll 5.4 481. 4 12.0 

FUE~TE: (1). ~acional Financiera, S.A., La Economía Mexicana en 
Cifras, México 1981, pp. 14-15. 

( 2) . Secretaría de Programaci6n y Presupuesto. Manual 
de Estadísticas Básicas. Sector Industrial. Infor 
maci6n de la Estadística Industrial Anual. pp. -
373-374. 



- 112 -

V. - NOTAS SOBRE LA COYUl\TURA ACTUAL 

En tm primer acercmrünto los factores que explican el pr~ 

ceso de acumulaci6n de capital en México pueden resumirse en 

los siguientes puntos(Sl): 

a) Las altas tasas de ganacia industrial. 

b) El papel que juega la política econ6mica del Estado, 

en particular la de industrializaci6n. 

c) La disponibilidad de créditos externos, así como el -

rol que jueFa este sector en la economía nacional. 

d) La penetraci6n del capital extranjero. 

e) La dinámica del Sector Agrícola. 

f) La creciente exploraci6n y explotaci6n de petr61eo. 

g) La alta concentraci6n del ingreso entre las clases 

sociales. 

(51). Véase Rafael Escalante L6pez, "Desarrollo Acual de la In 
dustria Mediana y Pequeña en México", Tesis presentada -
para obtener el Título de Licenciado en Economía. . 
Facultad de Economía, UN"!, 'Julio 1981, págs. 65-66. 
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Asimismo, el proceso de acumulaci6n de capital de la 

economía, se ha venido configurando de tal manera que "La -

industria manufacturera es el centro ..... C5Z) de dicho proce-

so. 

En general, "El proceso de crecimiento econ6mico de los 

últimos tre5 anos -(1978, 1979 y 1980)- se ha caracterizado 

por una notable ~iferencia ~ ~ ritmo de expansi6n del 

~~petrolero, por un lado, r ~la economía~ petrolera 

por otro"C 53 J. 

Entre 1978 r 1981, el promedio de incremento del PIB 

real fue de S.~%C 54 l. Es a finales del último afio y a prin-

cipios <le 1981, cuando se empieza a observar un dcbilitamie_!! 

to de ln actividad acon6mica. En efecto, los porcentajes de 

variaci6n del PIB, a precios de 1970, fueron de 7.9 y -0.2, 

para 1981/1980 y 1982/1981(SSJ. 

(S2). Arturo l!uerta, "El Proceso de Acumulaci6n de Capital -
en la Industria de Transformaci6n: El cáso de México -
en las décadas de los sesenta y setenta", Revista In -
vcstigaci6n Económica No. 150, Octubre-Diciembre de -
1919, Facultad <le Economía, UNAM, pág. 255 

(S3). "La Evoluci6n Reciente y las Perspectivas de la Econo
mía Mexicana", Revista Economía l·lexicana No. 3, CIDE 
1981, pág. 9. -···----

(54). Banco de México, "La Actividad Econ6mica en 1982". Re
vista de Comercio Exterior, Mayo 1983, p6g. 460. 

(SS). Idern, Cuadro 4, pág. 70 
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También, la creciente tendencia hacia la limitaci6n del 

crédito externo, que se ha venido manifestando, se trat6 de -

resolver con las exportaciones de petr6leo, lo cual gener6 

una vinculaci6n más acentuada con las fluctuaciones del merca 

do mundial y cuya expresi6n más sintomática la encontramos en 

la balanza de pagos en cuenta corriente. En efecto, el défi

cit en cuenta corriente se increment6, en los Últimos cuatro 

años (1977-1980), en un 325.5% y el déficit no petrolero en -

un 575.7%, mientras que el superávit petrolero creci6 en un -

1,003.5%( 56 ). (Véase epígrafe 1, capítulo II). 

Esta tendencia, de dependencia con el exterior, se dej6 

sentir en la coyuntura de 1982 debido a la baja en el precio 

del petr6leo( 57 ) en el mercado mundial, que dicho sea de paso, 

gener6 la reducci6n del gasto público( 58). 

La dependencia estructural de la economía establecida en 

el plano de las necesidades que tiene de maquinaria y equipo 

del extranjero, es decir, en la demanda del Sector I, también 

la somete a las fluctuaciones de la economía internacional, y 

(56). Ibidem CIDE, pág. 10 
(S 7). Véase el peri6dico "uno más uno", febrero 26, 1982, pr,! 

mera plana. - - -

( 58) . Idem, Marzo 10, 1982, pág. 1 y 10 
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aJcmás ti ene c¡t:c ver en parte con el emlcu<lan¡j ente. El crecimiento 

total de las importaciones durante 1978, 1979 y 1980, fue de 

25.2, 33.2, 36.2 porciento, respectivamenteC 59l. Las variacio 

nes del mundo capitalista, son trasmitidas a la economía nacio 

nal a través de los costos, lo que influye sobre el proceso 

inflacionario interno. Esta situaci6n trastoca el proceso de 

acumulaci6n, cuya dinámica se mant~ene con la absorci6n de 

maquinaria, equipo, materias primas y fuerza de trabajo, origi 

nan<lo al:as en los precios de las tres primeras y una mayor 
, d , . (60) d explotacion e la ultima , con el objeto e mantener los 

montos de ganancias tradicionales( 6ll. (Véase epígrafe 2, 

capítulo!!!). 

(59). Revista del CIDE citada, pág. 11 

(60). Un ejemplo de la búsqueda de mecanismos que aumenten el 
grado de cxplotaci6n del trabajo, lo tenemos en la indus 
tria textil. Véase Revista Por Esto No. 36, Marzo 4,-
1982, págs. 14·18. · 

(61). Acerca de una cxplicaci6n más amplia de esto, véase · 
Da\'id Yaffc y Paul Bullock, "La inflaci6n, la crisis y -
el auge de posguerra", en la Revista Críticas de la Eco
nonía Política lio. 7, Ed. El Caballito, Méxicol978,--
p¡g:-79; Gustave Massiah, "Divisi6n Internacional del 
Trabajo y Alianzas de Clases", en la Cri!;.Ü. ¡l.\l. l.m!=.i...1.· -
lismo, Varios Autores, Ed. Fontanella, España 1975, piíg. 
l ll; Jaime Ros, "Inflaci6n: la experiencia de la presen
te década", en la ReviSta Economía ~1 No. 1, CIDE 
1979, pág. 42; Erncst Mandcl, La Crisis de 1974-1980 , 
Ed. Era, México 1980, pág. 230.- --- -- -- --
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Por otro lado, no podíamos dejar de pensar el hecho de -

que el comportamiento del sector agrícola es, también, uno de 

los factores explicativos de la crisis actual. Durante los 

6ltimos años, los ritmos de crecimiento del sector agrícola -

han venido perdíendo significancia, 4.4, -0.7, 5.3 porciento 

en 1978, 1979 y 1980(62 ). Esta circunstancia, ha influido -

retroactivamente sobre el sector industrial, a quien aporta -

mano de obra, materias primas y divisasC63 l, es decir, es 

previsible que haya disminuido su movimiento de transferencia 

de valor a la industria. (Véase epígrafe 1, capítulo II). 

Una parte del sector agrícola que depende del mercado externo 

(la agricultura del Norte del país), ha trasmitido los efe~ -

tos drásticos de la crisis de la economía internacional; y la 

otra parte, referida a la agricultura que produce para el meE 

cado interno, ha influido sobre los precios de las materias -

primas agrícolas que utiliza la industria y sobre los precios 

de los bienes de consumo necesario. El sector agrícola ha 

coadyuvado a la intensificaci6n del proceso inflacionario, a 

pesar de los precios de garantía que rigen algunos productos 

y, consecuentemente, a agudizar la situaci6n de crisis que 
~ive la industria. 

(62). Revista del CIDE citada, pág. 9 
(63). Emilio Caballero Urdiales, "Estructura y Crisis Agríco

la en M6xico", Mimeo., Divisi6n de Estudios de Posgrado, 
Facultad de Economía, UNAM 1978, págs. 24 y 25 
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La creciente monopolización de la economía, basada en 

gran medida, en la transnacionalizaci6n de sus sectores más -

dinámicos( 64 l y en las peculiaridades del desarrollo indu! 

tri al del país, con una gran tendencia hacia la centra.liZ!!_· 

ci6n y concentraci6n de capitales, ha generado una estructura ,,, 

desigual de la distribuci6n del producto social generado, al 

interior de las clases sociales y entre ellas, lo cual se - -

manifiesta en las luchas entre los distintos grupos de capit!!_ 

listas y entre éstos y las clases explotadas. La primera se 

expresa en la creciente influencia de los grupos econ6micos a 

través de los medios de difusi6n, y sus organizaciones, sobre 

la política econ6mica que trata de adoptar el gobierno(&S), " 

mientras que la segunda, utiliza los organismos tradicionales 

de la fuerza de trabajo organizada: CTM, cr.;c, CROC y otros, -

así como la insurgencia obrera, huelgas, paros, etc. 

En síntesis, el deterioro reciente de la economía se de

be, principalmente, por un lado, a factores estructurales in

ternos como: a) la creciente evoluci6n de la ~structura 

econ6mica hacia unidades productivas monop6licas, que generan 

una alta concentraci6n y centralizaci6n de capitales y una 

(64). 

(65) . 

Véase Fajnzlber y Martínez Tarrag6, Las Empresas. Trans
naciónales, Ed., F.C.E., México 1976, p6gs. 153-1~ 
Véase el peri6dido "Uno más uno", febrero 18, 1982 pág. 
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alta concentraci6n del excedente social generado, así como una 

creciente <liferenciaci6n en la esfera del control de los merca 

dos, (véase epígrafe 1, capítuloIII), b) el declive de la - -

dinámica del sector agrícola, c) la tendencia a la limitaci6n -

de la capacidad de endeudamiento del Estado, d) la orient! 

ci6n que tiene la política econ6mica estatal, en particular la 

política econ6mica industrial, dominada por un alto contenido 

<le proteccionismo y generosidad, e) la falta de una canaliza

ci6n racional f diferenciada de los recursos petroleros, y, 

f) la creciente explotaci6n y expropiaci6n del trabajo, que, 

basada, en gran medida sobre el desarrollo de los procesos teE 

nol6gicos, en mecanismos tradicionales como la violaci6n del -

contrato social establecido en el artículo 123 constitucional 

y en la inflaci6n, genera un creciente desempleo y descontento 

social; por otro lado, a factores externos como a) la rec~ 

si6n de Ja economía internacional, que afecta la cantidad y 

los precios de los productos de exportaci6n e importaci6n, -

b) la situaci6n de los mercados financieros internacionales, 

cuyo aumento de sus tasas de inter6s afecta la deuda p6blica y 

privad1 que llene Ja economía nacional, así como las posibili

dades de financiamiento de la acumulaci6n, c) la situaci6n 

del mercado internacional del petr6leo, debido a que la dinámi_ 

ca de la producci6n nacional depende en gran medida de 61, y, 



- 119 -

d) la situaci6n geopolítica mundial, que ha agudizado las lu

c'has interimpcrialistas, recientemente, entre Estados Unidos, 

Europa Occidental y Jap6n, principalmente. 

La crisis reciente, aunque se enmarca en un contexto más 

amplio (desde finales de los 60 y ~rincipios de los 70), se -

empez6 a manifestar, en forma más aguda, en los 6ltimos meses 

de 1981 y los primeros de 1982, a partir de un proceso infla

cionario con ritmos crecientes (66), acompañado de desempleoC67l, 

así como en el crecimiento de la esfera especulativa en el· 

mercado de dinero monetario y nominal. También existi6 el 

hecho de que algunos sectores de la economía empezaron a acu

sar signos recesivos, como el caso de la industria automotriz 

y de la construcci6n y el de algunas empresas propiedad de gr_!:! 

pos econ6micos como el "Alfa". La creciente fuga de capi t! -

les que se empez6 a sentir los primeros meses de 1982 y la 

creciente demanda de divisas extranjeras, principalmente d61! 

res, fueron "la gota que derram6 el vaso", lo cual culmin6 

con la devaluaci6n del Peso el 18 de febrero de 1982. 

(66) . El Índice de precios al consumidor, en porcentajes de -
incremento anual promedio fue de 17.5, 18.2, 26.3 y 
28.0, durante los años de 1978, 1979, 1980 y 1981. El 
crecimiento de diciembre de 1981 a diciembre de 1982 
fue de 58.9%. Banco de México, "La Actividad Econ6mica 
en 1982", Revista Comercio Exterior, Mayo de 1983, págs. 
463 (cuadro 2) y 471. 

(67). Mientras ·que durante el período de 1978-1981 el empleo 
aument6 en 5.4% promedio anual, durante 1982 disminuy6 
un 0.8% 
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La devaluaci6n del mes de febrero de 1982( 68 ) generó pésl 

mas expectatfras para la economía nacional, lo cual contribuyó 

a agravar la inflaci6n, el comportamiento de la inversión y el 

desempleo. 

Los ritmos de crecimiento inflacionario se estimaban en -

4.5% promedio mensua1C 69 l, a pesar de que las medidas antirec~ 

sivas de política econ6mica tomadas por el gobierno el 10 de -

mar:o de este añoC 70l, entre las que podemos señalar: a) redu~ 

ci6n del -gasto público en 3%, b) cont1·ol de precios, principal 

mente artículos de primera necesidad, c) estímulos fiscales -

a la produ.cci6n de productos básicos, d) reducci6n de import~ 

ciones del sector público, e) absorci6n del 421 ~e pérdidas 

cambiarlas por el fisco, f) apoyo a empresas privadas priorit~ 

rias, y g) facilidades para invertir en maquinaria y equipo. 

(68). El Banco de México se retiró del mercado de cambios por 
dos ra:ones básicas: a) ya no soportaba la merma de sus 
reservas debido a la salida de divisas, y b) para no - -
afrontar los problemas de confianza y legitimaci6n que -
la devaluaci6n genera. Probablemente el motivo más im -
portante fue el Último. Aunque se retire tiene que -
afrontar el cambio de pesos a divisas, principalmente 
d6larcs, en este caso. La prueba está que en pocos días 
después volvi6 al mercado de cambios. 

(69). Estimado por CONASUPO, véase el pcri6dico "Uno más uno", 
junio 25, 1982, primera plana. 

(70). "Uno más uno", Marzo 10, 1982, págs. 1 y 10 
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Ante esta situaci6n, de proceso inflacionario creciente, 

acompañado con desempleo, el gobierno, también, se vi6 en la 

necesidad de antender las demandas de aumento salarial que 

hacían las clases trabajadoras, a lo cual los capitalista no 

estaban dispuestos a ceder, argumentando que un aumento sala

rial podía agudizar Ja inflaci6n( 7ll, lo cual constituye una 

falacia en la medida en que los incrementos salariales siem -

pre han sido después del proceso de aumento de precios y eso 

en menor medida que aquéllos. Es decir, una respuesta a la 
acumulaci6n del capital. 

Con rclaci6n a las tasas de interés, su creciente incre-

mento se debe a tres factores fundamentales, al aumento de la 

demanda interna de d6lares, al alza de las tasas internaciona 

les, y a la inflaci6n*. La dinámica del mercado de d6lares se 

pudo sostener gracias a la aportaci6n de divisas que hizo el 

sector petrolero. Una gran parte de los recures financieros 

que se pudieron canalizar a la esfera de la producci6n, se 

transformaron en capital de pr6stamo, en capital ficticio, 

etc., que manejan los bancos privados, los cuales hicieron su 

"agosto" a través de la especulaci6n que, a su vez, revirti6 

el proceso de entrada de divisas. Por otro lado, las altas -

tasas de Interés desalientan las peticiones de crédito porque, 

por ejemplo, resulta que por un pr~stamo de un millón de p~ -

sos hay que pagar 601 de interés, es decir, ¡600,000 pesos!, 

(71). Véanse los diarios de fines de febrero y fines de abril 
y principios de mayo 
La tasa de inter6s representa la proporción en la cual 
el capital usu-:!r;o .;e apropia de la renta, en esa meJi
da afecta la reproducción del capital industrial. 
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pero hay que recordar que la industria principalmente mediana 

y pequeña, tiene necesidades de financiamiento, no cuenta con 

autofinanciamiento( 7Zl. El incremento de las tasas de inte -

r6s gener6 una gran especulaci6n fomentada por el tipo de cam 

bio flotante. 

Por otro lado, el Peso se davalu6 en un 42.ai el 19 de 

febrero con respecto al día anterior y en un 79.2% hasta el -

25 de junio de 1982, al tipo de camb~o de d6lar estadouniden

se (billete). La especulaci6n con el Peso alcanz6 niveles 

sin precedentes. 

La evoluci6n que ha tenido el sistema bancarioC 73l, ha 

provocado un mayor desarrollo del dinero-crédito al interior 

del paísC 74 l, que influy6 consecuentemente agrav;ndo al situa 

ci6n de crisis. La creciente expansi6n de~ circulaci6n, 

principalmente del mercado de dinero, con respecto a la pr~ -

ducci6n, rezag6 a esta 61 tima, llegando a mayores grados de -

autonomía que promovi6 el proceso inflacionario a través de 

la espcculaci6n, la cual, también, era estimulada por la 

flotaci6n del Peso. 

(72). La mayor parte de los capitalistas industriales trabaja 
con capital propio y capital prestado. 

(73). Véase, por ejemplo, la formaci6n de la Banca Múltiple. 
(74). Nuevas formas de documentos de pago, letras de cambio,

tarjetas de crédito, tarjetas de descuento, etc. 
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La tlevnluaci6n del Peso~ imponía de. hecho. Una sobre

valuaci6n(?S) de 61 beneficia a las empresas que realizan - -

transacciones en d6lares, y 6stas son, principalmente, trasna

cionales que producen para el mercado interno, como las de la 

industria automotriz y, en gran medida, las de la alimentaria. 

Las altas tasas de interés, se mantuvieron porque su estable

cimiento por debajo de las de los Estados Unidos fomentaría -

la fuga de capitales y divisas, es decir, de recursos finan -

cleros. 

Algunas meJidas de pol[tica econ6mica que se trataron de 

implementar, principalmente las de fomento de la inversi6n, -

no tuvieron impacto debido a que chocan con el esquema de la 

propiedad privada. Por mucho que el gobierno les diga a los 

capital is tas: ¡VE:\GAN, VENGAN A INVERTIR. AQUI HAY CONDICIO-

NES PARA 11\VERTIR!, ellos son "dueños de su dinero". Asimis

mo, en el sector agrícola se tropieza, algunas veces, con la 

concentraci6n de la propiedad y, en otras, con la minimiz~ 

ci6n de ella, como en el caso del ejido y los minifundios. 

Además, la influencia que tenía el capital financiero, en fo_E 

ma directa, sobre la industria (asociaci6n entre el capital -

industria! y bancario, véase, por cj cmplo, SERFIN-Grupo Monte 

rrey, BA1\1\,llEX, BANCOMER, etc.), y, en forma indirecta, sobre 

(75). Con menos Pesos se obtienen más d6lares. 
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la agricultura, subsumiéndola a través de los créditos, limi 

taba, también, la importancia del Estado en la economía. 

Así pues, se impulsó la Nacionalizaci6n de la Banca, que 

entre otras cosas fue también li-salvaci6n de la burg~esía 

financiera. Debido a que gran parte de esa conformaci6n mono

pólica de las formas de capital, en industrias y comercios 

fusionados con el capital bancario, estaban endeudados con el 

capital financiero internacional, como se demostr6 más tarde. 

Los Últimos meses de 1982, fueron de gran inestabilidad -

en el conjunto de la sociedad mexicana. El gobierno se empan

taba, mientras que las presiones externas no se hicieron -

esperar. En esos meses se suscribi6 un nuevo acuerdo con el -

FMI. 

El discurso de Toma de Pose si6n del Presidente De la 

Madrid, el 1 º de diciembre,no puede ser más ilustrativo de la 

situación que vivía el país: " ... estoy consciente -decía- de 

que asumo el Gobierno de la República en horas difíciles. 

"México se encuentra en una grave crisis. Sufrimos una infla

ci6n que casi alcanza este año el cien porciento, un qéficit -

sin procedentes del sector público la alimenta agudamen~e y se 

carece de ahorro para financiar la inversión, el rezago de las 
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tarifas y ~os precios públicos pone a las empresas del Estado 

en situaci6n deficitaria, encubre ineficiencias y subsidia a -

grupos de altos ingresos, el debilitamiento en la dinámica de 

los sectores productivos nos ha colocado en crecimiento cero. 

"El ingreso de divisas al sistema financiero se ha paral.!_ 

zado, Tenemos una deuda externa pública y privada que a.! -

canza una proporci6n desmesurada, La recaudaci6n fiscal se 

debilit6 acentuando su inequidad. El crédito externo se ha re 

ducido drásticamente y se han demeritado el ahorro interno y -

la inversi6n ... Confrontamos así. el más alto desempleo abier

to de los últimos años ... 

"La crisis se manifiesta en expresiones de desconfianza y 

pesimismo ... ; en el surgimiento de la discordia entre clases y 

grupos, en la enconada búsqueda de culpables; en recíprocas y 

crecientes recriminaciones; ... 

"Este es el panorama nacional ... 

"La crisis se ubica en un contexto internacional de ince!_ 

tidumbre y temor; una profunda recesi6n está en ciernes ... al 

desorden económico mundial se añade la inestabilidad politi

ca, la carrera armamentista; la lucha de potencias para - -
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ampliar de influencia. Nunca en tiempos recientes habíamos vis 

to tan lejana la concordia internacional. 

"Vivimos una situaci6n de emergencia ... " 

Como vemos la situaci6n no era nada alagadora, el mismo -

gobierno reconocía el panorama desolador de la crisis. "La - -

situaci6n es intolerable". -Continuaba diciendo- "No permitiré 

que la Patria se deshaga entre las manos. Vamos a actuar con -

decisi6n y firmesa". En efecto en esa misma ocasi6n apunt6: 

Pongo !!l. marcha un Programa Inmediato de Reordenaci6n Econ6mica 

cuyos objetivos centrales ~combatir ~ fondo la inflaci6n, 

proteger =..!. empleo r recuperar las bases de un desarrollo diná

mico, sostenido, justo r eficiente( 76l. 

En general, se pretendía vencer la crisis( 77), para lo 

cual se establecían diez puntos prograni.áticos, entre los que 

destacan como más importantes del esquema de política, los si -

guientes objetivos: reducci6n del déficit pdblico, desaceler! -

ci6n de la inflaci6n y disminuci6n del déficit externo. Todo 

(76). 

(77) . 

Tomado de Nafinsa, "El Mercado de Valores", No. 49, 
Diciembre 6 de 1982, pág. 1255. 
Objetivo que fue ratificado en el Plan Nacional de Desa -
rrollo 1983-1988, que fue publicado en mayo de 1983 
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ello en el marco del nacionalismo revolucionario, la democ~a

ti:aci6n integral, la sociedad igualitaria y la renovaci6n mo 

ral. Ahora bien, ¿en realidid se ha vencido la crisis, o en 

su defecto, hasta qué punto se ha paliado?, ¿será éste un pr!?_ 

yecto que pretenda la modernidad capitalista?, o es sola 

mente un proyecto de acumulaci6n que pretende recuperar la 

tasa de ganancia?, ¿será que el Estado se ha convertido en 

una "camisa de fuerza" para la continuidad del proceso de - -

evoluci6n del capitalismo en M6xico? 

Estas y otras preguntas parecen gravitar en el ambiente 

teorético y en el medio de la concreci6n. En lo personal, no 

tenemos una r6plica tan venturosa a estos cuestionamientos. 

No obstante trataremos de bosquejar alguna respuesta que nos 

lleve por el sendero que contribuya, en forma modesta, a la 

discusi6n científica. 

La realidad parece contrastar con la superaci6n de la 

crisis, sobre todo para la mayoría de la poblaci6n de las el~ 

ses explotadas. La política de gastos e ingresos p6blicos, -

In política salarial y la política cambiarla, lo que ha hecho, 

a lo largo Je todo 1983 y lo que va de 1984, no ha sido más -

que desmejorar ~ condiciones de vida de los obreros, campe

sinos y trabajadores en general, así como acrecentar su cxpl!?_ 

taci6n. Los impuestos y los precios de los bienes y servi 
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cios que elaboran las emp¡·esas públicas, han aumentado, lo 

cual ha disminuido el gasto público, pero también ha reducido 

la capacidad de compra de la poblaci6n trabajadora, situaci6n 

que se refuerza con las devaluaciones, al aumentar la infla -

ci6n. 

Durante 1983, al parecer los salarios s6lo aumentaron en 

promedio un 40%, mientras que la inflaci6n lleg6 al 100%( 781. 

El aumento del desempleo presiona sobre la oferta de trabajo, 

dando lugar a posibilidades de alargamiento indiscriminado de 

la jornada laboral, a una mayor explotaci6n de la fuerza de -

trabajo. 

A pesar de la caída en la producci6n industrial, los 

beneficiados de las medidas son el gran capital. A parte de 

captar gran parte del excedente social, puede absover las 

empresas en quiebra, provocándose una mayor concentraci6n y 

centralizaci6n de capital. Además administra la crisis en su 

favor. Esta posibilita la introducci6n de nueva maquinaria, 

y de desemplear personal. Por otro lado, a pesar de los e~· -

fuerzos del Estado por dinamizar la agriculturaC 79J, 6sta con 

tinúa en un estado de permanente estancamiento. 

(78). Aunque la cifra oficial que se difundi6 en enero fue 
entre 80 y 90%. 

(79). El año pasado se cre6 el Programa Nacional de Alimentos. 
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También, la renegociaci6n de la deuda no parece eliminar 

la del plano en que está(SO). 

En síntesis, la política econ6rnica pretende restructurar 

~ proceso de acurnulaci6n, ~ base al deterioro de la fuerza 

de trabaj o(Sl). ¿Qué otro mecanismo podría encontrar la 

acurnulaci6n del capital para dinamizarse', sino es la extrae -

ci6n y expropiaci6n del plusvalor?. 

Es cierto tarnbi6n que en gran medida esta política re~ -

ponde a los esquemas del FMI, pero también es verdad que una 

gran parte de los diseñadores nacionales están convencidos de 

su viabilidad. 

Se argumenta también la necesidad de modernizar el 

capitalismo en México, a través de un "cambio estructural", -

que tiene que ver con la altcrnaci6n de la orientaci6n en la 

participaci6n del Estado en la Economía. He ahí porqué una 

política de ingreso-gasto y de saneamiento de la deuda públi

ca de este corte. La reducci6n del gasto en inversi6n, así 

(80). Que por otro lado es parte de la fenomenología de la cr_!:. 
sis aue viven los paíse< capitalistas. Claro de acuer
do a las circunstancias ·de cada uno de ellos. 

(81). Agradezco los comentarios que di6 Andrés Bilbao en la -
Divisi6n de Estudios de Posgrado, durante el mes de 
diciembre de 1983, los cuales me ayudaron a comprender 
esta cuesti6n. Así corno también a mis compañeros del -
Seminario de Arca del Doctorado en Economía: Desarrollo 
del Capitalismo en México; que dirige el Prof. Sergio -
de la Peña. 
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como la Jcvoluci6n Je empresas p6blicas a particulares y la -

liquidaci6n de empresas "ineficientes", pretende ir reducien

do la esfera de participaci6n del Estado en la acumulaci6n, -

con el objeto tle hacerlo "más funcional". Esta posici6n en

cuentra aJeptos y al mismo tiempo adversarios, tanto en la 

sociedad civil como en el propio Estado. Basta ver en los me 

dios de comunicaci6n de masas, como unos argumentan que es el 

Estado el que ha construido, en gran parte, la planta produc

tiva de la naci6n; mientras que otros sostienen que el Estado 

debe asumir su viejo papel de vigilante del buen funcionamie_!! 

to del capital, sin intervenir en el proceso de reproducci6n. 

En realidad, esto tiene que ver con la culturalidad y la 

idiologla de la sociedad mexicana. El Estado ha sido el 

representante de una burguesía "nacional" mediocre, cobarde, 

que vive el suefio idílico nristocr&tico que caracteriza a la 

nobleza feudal; es una burguesía "feudal", que teme al cambio, 

a la modernizaci6n capitalista. 

·Las capitalistas se asustan al oír ésto y argumentan que 

"el Estado debe tlefender los intereses tlel capital nacional", 

pero cuando las cosas no van bien huyen como ratas asustadas, 

llevándose consigo sus Pesos en d6lares, y cuando las cond! 

ciones son favorables, producen mercancías de tan mala cal! -
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<lad que s6lo el proteccionismo d5 mercado que el Estado les 

brinda les permite realizarlas. 

El mismo Estado reproduce en la sociedad elementos que la 

hacen temerosa al cambio, le repro<luce una "cultura campesina". 

Aún así parece que !!! lo futuro tendremos ~ economía "más 

~" integrada ~ ~ sincronía del proceso de acumulaci6n -

mundial. La rueda de la Historia transita hacia adelante, no 

podemos ir en contra del devenir hist6rico, aunque éste sea 

doloroso. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

El capitalismo en M6xico es un capitalismo industrial que 

no ha captado totalmente los espacios de posibilidades de acu

mulaci6n, por lo que se expresan leyes del capitalismo indus -

trial impregnados de estatutos mercantilizantes. Esta situa -

ci6n deviene en general de la forma en que evolucion6 el capi

talismo en América Latina y, en particular, de la manera como 

se ha dad.o el proceso de constituci6n del capitalismo indus 

trial en nuestra naci6n. 

La producci6n capitalista contempor~nea se caracteriza 

por el predominio del capital industrial que lleva inmerso, a 

su vez, un proceso de monopolizaci6n con predominio del capl -

tal monop6lico financiero. Asimismo, el parque industrial tie 

ne un al to grado de concentraci6n a nivel regional, en lo·s 

estados de México, D.F., Nuevo Le6n, Jalisco y Puebla. 

El desarrollo y comportamiento Jel proceso de acumulaci6n 

desde finales de los años sesenta y durante los setenta estuvo 

dispuesto por el movimiento de la tasa media de ganancia, la -

expansi6n del mercado interno y el proceso de integraci6n a la 

acumulaci6n internacional. 
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En este contexto, se encuentra un proceso creciente de -

expansicSn de las pautas de reproducci6n industd al ca pi talis

ta hacia la agricultura, al interior de la propia estructura 

econ6ndca, y a otros espacios de la vida social como la educ2_ 

ci6n. Sobre el conjunto de la formaci6n social. 

Por otro lado, la gravitaci6n del Estado mexicano en la -

rcproducci6n capitalista, tiene que ver con las pautas que le 

impone el desarrollo que ha tenido la base material reproducti 

va de la sociedad en su contexto hist6rico. 

Parece ser que el capitalismo en México marca un devenir 

de tránsito hacia una_sociedad más industrialmente actuante 

que encuentra su porvenir, por un lado, en una mayor articula

~i6~ r sincronía con la acumulaci6n mundial de capitales, a 

través de enlaces con el capital productivo y financiero y, 

por otro, en las posibilidades de desarrollo del mercado inte.!. 

no de mercancías y trabajo, en los espacios de acumulaci6n 

contingente. 

En general, las fases recesivas responden a que la socie

dad transita hacia un capitalismo más complejo. La crisis es 

el catalizador de estos cambios. Esta es la particularidad 

que asume la· crisis general del capitalismo en México. 
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APEl\D 1 CE: FUENTE DE INFORMACIDN Y METO DOS DE CALCULO 

Gráfica , . Tasa de Acumulaci6n Estimada en la Industria (a*) 

a• La definimos como la relaci6n entre la parte del · 

plusvalor que se invierte productivamente en capi· 

tal constante y capital variable (Pe), y el plusv!!; 

lor total (Pt). (Por cien). 

Pi Inversión fija brut~,-cambio en inventarios y la · 

diferencia anual del capital variable (salarios, · 

prestaciones sociales y gastos por maquila y por 

trabajos realizados por terceros en su domicilio). 

pt Sueldos, pagos por intereses ·sobr!l crédito o prés· 

tamos, pagos por uso de patentes, marcas, reg•lías 

y asesoría técnica, pagos por rentas y alquileres, 

pagos a terceros por servicios de propaganda y 

publicidad, pagos a terceros por concepto de comi· 

sienes sobre ventas, otros conceptos del valor · · 

agregado (no están definidos en la fuente, los in 

cluimos porque probablemente contemple utilidades 

de las empresas, e impuestos menos subsidios), 

otras retribuciones y otros gastos. 

La gráfica fue elaborada en base al Cuadro S·A 
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Gráfica 9. Tasa de Ganancia Media Estimada (g' *). 

g~• La definimos como la relación entre el plusvalor 

total (Pt) y el capital global (K). (Por cien). 

Industria: 

K = Capital Constante (c) + Capital Variable (v) 

C Materias primas y auxiliares consumidas, envases y -

empaques consumidos, combustibles y lubricantes con

sumidos, refacciones y accesorios utilizados, ene! -

gía eléctrica consumida, activos fijos netos a costo 

de adquisici6n y pagos a terceros por trabajos de re 

paraci6n y mantenimiento. 

V Salarios, prestaciones sociales, utilidades reparti

das entre obreros y empleados, gastos por maquila y 

por trabajos realizados por terceros en su domicilio. 

Economía: 

Pt = Excedente bruto de explotación, impuestos indire~ -

tos menos subsidios, remuneraciones (comercio, res

taurantes y hoteles, servicios financieros, seguro 

y bienes inmuebles y servicios comunales, sociales 

y personales). 
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K Capital Con>tante (c) + Capital Variable (v) 

C Acervos totales de capital 

V Remuneración de asalariados (agropecuario, ~ilvicul· 

tura y pesca, minería, industria manufacturera, con~ 

trucción, electricidad, transporte, almacenamiento y 

comuni caci enes) . 

Se utilizaron los Cuadros 4-A y 12-A para elaborar la 

gráfica. 

Gráfica 10. )fasa de Ganancia Estimada en la I'lldustria (g*). 

g• Tomamos la estimación del plusvalor en la indus 

tria, incluyendo utilidades repartidas entre obre

ros y emplea dos. 

Se elaboró en base al Cuadro 6-A 

Gráfica 11. Tasa de Plusvalor Estimada (p'*l 

p* Se define como la relación entre el plusvalur (Pt) 

y el capital variable (v). (Por cien). 
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Inuustrb: 

v = En este caso se tom6 el salario real estimado 

La gráfica se elaboró en base a los Cuadros 11-A y 17-A 

Gráfica l~. Empleo y Productividad Estimada en la Industria 

Productividad Relaci6n entre el Valor de la Producci6n 

Bruta Total y el Número de Obreros 

Se utilizaron los Cuadros 7-A y 13-A para su elaboracl6n. 

Gráfica 13. Salario Real Estima<lo en la Industria (SR) y Capl 

tal Variable Estimado en la Economía (v). 

·SR Relación entre el capital variable estimado en la 

in<lustrla (v) y el costo de la vida obrera. 

Para su elaboraci6n utilizamos los Cuadros 26 y 9-A 

Gráfica 16. )lasa de Ganancia Estimada en la Economía (g*). 

g' = Considera el plusvalor estimado a precios de 1970. 

Se elabor6 en base al Cuadro 8-A 

Obsen·aciones: 

1.- Las fuentes de información estadística utilizados vienen 

al final de la Bibliografía. 

Sobre los problemas de metodología de los cálculos v6ase 
el epígrafe 1, capítulo l. 



CUndro !:!! 

MruCD. FSl'IMACION DEL CAPITAL CDNSTANra EN LA lllOOS!1UA 
(Miles de Pesos) 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

~l:Jtcrlns Prim.is y Auxilia 
res Con.'>tr.údas : 24 533 830 26 752 507 29 629 754 35 734 224 41 509 759 42 890 455 47 582 312 61 113 461 86 646 240 107 287 918 

En\•ascs y Empaques Consu .. 
mi dos l 533 898 1 707 515 1 sn ss9 2 199 809 2 531 081 2 650 016 2 960 714 3 622 614 5 l1l 797 7 460 308 

Cor..bust iblcs y Lubric.a.n· 
tes Consut1ldos 564 789 619 741 667 824 749 329 827 491 84S 925 899 925 1 093 14a 1 619 282 2 013 553 

Refacciones y Accesorios 
UtiU;:n~os 912 053 1 279 474 1 317 846 1 475 03S 1 904 833 2 027 391 2 352 342 2 905 382 4 072 717 4 981 559 

~~füfo El~ctrlcn Qmslm\!, 
812 IDO 912 604 915 912 1 080 287 1 237 093 l 267 573 l 360 789 l 608 718 2 176 340 43 a:;6(I) 

,\cti\'OS Fijos Neto! a Cos 
16 914 ¡4JlJ 18 879 30Jl3 20 214 73~ll 22 538 590 26 298 776 28 412 741 29 373 119 32 022 382 36 172 6ll 42 Sil 559 to ,Je •:0..119~ ic16n( ) -

}lg~¿~cá:i·T~rceros por Tra· 
l 418 951 1 595 126 1654 171 2 067 538 2 492 •483 2 533 203 2 990 491 3 SIS 981 4 102 426 4 868 061 

bajos de Rcp:m1ci6n 'y 
~lanttmlmicnto(l) 206 335 214 890 290 326 343 502 461 044 440 384 537 223 676 712 1 101 028 1 386 896 

Total 46 896 IDO 51 961 161 56 583 131 66 188 314 77 262 560 81 127 688 88 056 915 106 556 462 141 062 441 170 SS3 820 

~cnlculnr se mGltiplico la cMtiduJ. consllllidn (en miles de k"h) por el precio de compra (en kwh), en el ru1o. 

(2), ,\~fJJff&l:i~bquinarin y Equipo Uc Producci6n, Construcciones e Instalaciones Fijas, Terrenos y Otros Activos Fijosmcnos Reservas para ~prec1aci6 
(3). Se inclu)'c por fonnnr parte del cnpltal mlclnntntlo. 

(t1), l'roh:lblcr.cnte el Ü.'lto es incorrecto en Ja fuente {s610 !ie consl.Jllicron 18S 175 kwh ese aJ'io). 

(h). <".or.io no cxisd:m d:ltos p:tr:t estos ntlos se cnlcul:1~on a. p:irtir Je 196!1. (Prm1 cnlculnr Hl68 se le rcst6 al dato de 1969 la inversi6n fija neta 
''"'\.'Se :1rio, ¡i:tra 1967 la 1le los ;¡fios 1968·1%!1 y p¡¡n1 Hlb6 In <le lo:> afios Hl67-l!J69l. 

nn~:IE: !latos ¡¡rn·1:l:i1!o:i; en h;t:O\." a Secretada tic l'n>;:r:1m.1d611 )' l'IL'Sll(l!ll'~h). M:1m~11 tic i:~;t;hJí'iti<.:ns H.'iskas. Sector Jru.lustrial. lnfonn.1ci6n de h1 
1.~•t;11.lht ic;1 1111111:.tri;¡I Anual. pp. ;t.73-:m,. 

- 1 ~~I • 



cuutlro Z·A 

MEXIOJ. EST!MACION DEL CAPITAL VAA!ABLE EN LA INIXJSTRIA 
(M.l.les de Pesos) 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 197Z l973 1974 

Salarios 2 614 912 2 993 456 3 356 023 4 232 761 5 274 316 5 536 331 6 146 596 7 634 921 10 396 254 

Prc::.udon~s Soci~ 
les l 135 947 l 226 475 l 376 852 l 633 995 2 oso 843 2 578 633 3 082 847 4 023 6ZI s 578 453 

Utili.!:1.ki; Rc¡1jrti 
Jas entre Ot>rcros-
r lhplc>Jdos 382 126 342 163 467 406 715 383 

(~~:nas ¡>i>r ~l:l1¡uilo. 
y por Tr¡¡bajos Uca 
l i:::i,!os vor Tcrc~-=-

~~~sf?):>U:. l'a.::ici· 
3H 224 399 328 426 051 649 m 979 899 899 523 921 062 1125 749 l 467 17l 

·roto.l 4 094 os; 4 619 259, s 158 926 6 516 188 8 305 058 9 396 613 10 492 668 13 251 697 18 157 262 

S.AJ.,\lth.J;i, t:ion los pas.;os en dinero efcctwdos Uurantc el a.no, parn retribuir el trnbaj,o rcnliz.ldo por los' obreros. (p, 11). 

(1). S.: inclU}'C por ser una fon11a de tr:ibajo a. dest11jo. 

1975 

14 375 lS6 

8 239 564 

1 287 02:? 

2 007 037 

25 908 809 

IUIXrl:: Oatos nrrcgl:idos en base a Sccrctorí.a üe Program:ici6n y Presupuesto. f.!anu:ll de Estadísticas Bdsicns. Sector Industrial. lnfo~c16n 
tlc l.'.1 1:sta..lístic:i Ir.c.lustrinl 1\nu.:il. pp. 373·376. 
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Cll.ldro~ 

MEX!CO. ESflMAClON DEL PLUSVALOR E.~ LA INOOSfRlA 
(Miles de Pesos) 

1956 1967 19b8 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

S11clJos 2 036 053 2 264 566 2 573 759 3 354 215 3 926 162 4 247 576 4 629 376 5 608 843 1 176 rn 10 339 759 

r:i?.O:. por Intereses sobre 
i.:r4..! t to~ o Pr6sta:r.os l 030 519 l 083 514 1 303 786 l 817 111 2 179 ,07l 2 426 045 2 546 502 3 106 631 4 732 55¡ 6 717 M2 

r:i¡,o::; p..:lr Uso de !'aten • 
t~:., ~'...!reos, Res;:itfos-y 
.\~ ... .;orfo 1'é..nica. 137,746 130 514 169 993 242 690 325 477 689 242 asa 776 974 613 l 275 186 1 530 864 

!'.J;;o~ por Hc1;t~s y Alquil~ 
110 607 144 158 153 473 203 081 268 183 292 815 3Zl 358 435 775 530 562 767 OH n:.~. 

l',1!;.:..: .:i TcfC•Jl't.S poi· Sor· 
\'ic!c..s 1fo !';.)pJ&:mdo y 

1 124 776 l 178 259 1 437 199 h:blicid:ii.J 668 244 727 154 855 297 970 004 l 078 423 973 620 l 068 942 

P:w'ls .:i Te r...:cr,a~ por Con 
ccPtc Je ll:::i~üor.<.!s sobi=e 

1 349 825 1 519 490 1 480 258 \'cnt~.~. 1 498 799 1 296 173 

(lt 1'('):;. t',.i1;1..i:optCJS del Valor 
,\:,rl!,_:::.!oll), "556 065 7 829 014 10 301 741 12 003 570 12 592 371 11 749 939 13 477 ll8 19 101 996 25 525 257 31 5.13 Ol4 

o:.r.:i:> !:i..:ttibuc;:lones. 3¡2 966 448 6ú3 

();:ros C3!>tOs ¡ 858 364 3 06ú OOS 2 917 8l8 3 753 506 4 862 092 4 068 092 4 278 506 ¡ 593 207 7 212 652 8 795 497 

Total 13 127 598 15 264 945 16 27¡ 909 22 697 1·15 25 680 442 25 797 154 28 ú79 377 37 242 014 49 150 253 62 6ll 267 

su:.:.~c.s. Son l~s pa¡;os en dinci·o cfcctwJos dur:mtc el -.;:io, para retribuir el tr;1b:.jo re;ili:Jdo por los cr..¡¡lc:iJos )p. 11), 
(i), !"o están J.:::ílniJo:; en la !-J.::ntc, Las Jncluimo:> porque probablcr.cntc ccntouipfo utilidndcs de las cr:;prcsas e ir.:puestos menos subsh!ios. 
nr~:ri:: [13t.:;;s :irrcs13'.los en ba.;~· n S::crctnr!a da Pro~n.ur.;ici6n y Presupuesto. ~b.nu.:ll de EstadístlcaS Básicas. Sector Industrial. Infonnaci6n 

de la ~t~ística lr.Justtfal ,\nUnl. pp .'.i73·376. 
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~~ 
MEXIOJ. ESfIMACION DE LA TftSA MEDIA DE GANANCIA EN LA INWSI1UA 

(Miles de Pesos) 

. . . . 
Tasa Media de Ganancia (1) AflO capital Constante Capital Variable Capital Global Plusvalor 

(\) 

1966 46 896 100 4 094 083 so 990 183 13 427 S98 26.3 

1967 51 961 761 4 619 259 56 581 020 15 264 945 27 .o 
1968 56 ?83 131 5 158 926 61 742 057 18 275 909 29.6 

1969 66 188 314 6 516 188 72 704 502 22 697 145 31.2 

1970 77 262 560 8 305 058 SS 567 618 25 680 442 30.0 

1971 81 127 688 9 396 613 90 524 301 25 797 154 28.5 

1972 88 056 915 10 492 668 98 549 583 28 679 377 29.1 

1973 106 558 452 13 251 697 119 810 149 37 242 p14 31.1 

1974 141 062 441 18 157 262 159 219 703 49 150 253 30.9 

1975 170 553 820 25 908 809 196 462 629 62 611 287 31.9 

(1). La Tasa Media de Ganancia en la Industria, la definln:Js caoo la relaci6n entre el plusvalor total y el 
capital global. · 

• Estimaciones aproximadas. 

FUENJ'E: Datos estimados en base a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Manual de Estadísticas B&si 
cas. Sector Industrial. Infonnaci6n de la Estadístiéa Iooustrial Anual. pp. 373·~76. -
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AOO 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

(1). 

(2). 

~5-A 

MEXICXJ. ESf!MACION DE LA TASA DE ArutJLACIOO EN LA INIXJSfRIA 
(Miles de Pesos) 

INVElSION CftMBJO CAPITAL INVERSION PLUSVALOR PLUSVALOR ~c~&.(6) FIJA ¡~¡05(2) VARIABLE(3) 
EN CAPITf,¡ INVERT!OO 

TOfAL(5) BRUTA(l) VARIABLE ) (a+b+c) (1) 
(a) (b) (e) 

3 298 396 509 102 4 094 083 13 427 598 
3 560 886 742 188 4 619 259 525 176 4 828 250 15 264 945 31.6 
2 989 606 119 174 5 158 926 539 667 3 648 447 18 275 909 20.0 
4 391 395 339 174 6 516 188 1 357 262 6 087 831 22 697 145 26,8 
4 584 469 1 154 969 8 305 058 1 788 870 7 528 308 25 680 442 29.3 
4 690 575 724 395 9 014 487 709 429 6 124 399 25 797 154 23.7 
4 294 120 211 374 10 150 505 1 136 018 5 641 512 28 679 377 19. 7 
4 773 013 2 503 249 12 784 291 2 633 786 9 910 048 37 242 014 26.6 
6 726 636 6 575 753 17 441 879 4 657 588 17 959 977 49 150 253 36.5 
9 002 224 3 522 584 24 621 787 7 179 908 19 704 716 62 611 287 31.5 

Se toma coioo estimaci6n de la plusvalía que se invierte encapital constante fijo. Incluye ndquisici6n de 
activos fijos nuevos; adquisición de activos fijos usados; roojoras, rcfonnas, renovaciones efectuadas por 
terceros¡ activos fijos producidos para uso propio¡ y, venta de activos fijos. 
S61o incluye cambio en inventarios de materias primas, envases, empaques, combustibles y lubricantes. Se 
toma coioo un indicador del plusvalor invertido en capital constante circulante. 

(3) • Estimaciones aproximadas. Incluye salarios, prestaciones sociales y gastos por maquila y por trabajos 
realizados por terceros en sus domicilios. 

(4). Se calcula por la diferencia afio con año. 
(5). Estimado en los cálculos anteriorc•. 
(6) • J.a Tasa de acLm.Jlaci6n la <lcfiniroos cooo fo rclnci6n entre la pnrtc del pltlsvalo1· que se invierte productiva 

mento en capit:1l constante y capital varfohlc, y c1 plusvalor total. (Plusv:1lor Invertido entre Plusvnlor -
totnl, por cien; en este caso). 

FUENTE: Datos cst1m:u.los y clubormlos en hase a 1:1 Sccn•t;1rf:i de ProgramacMn y Presupuesto. Manual <le l!sta<lfa 
ticas Mslcas. Sector lndustri111. lnfonnaci6n ilC' In 1:st:1t.lfsticn Industrial Amml. pp. 373~376 . 
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1966 
1967 

1968 
1969 
1970 

1971 
1972 
1973 

1974 
1975 
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MEXICO. MASA DE GANANCIA Y TASA DE GANANCIA 
ESTIMADAS EN LA INDUSTRIA* 

Masa de Ganancia (l) Tasa de Ganancia 
(Miles de Pesos) (%) 

13 427 598 26. 3 

15 264 945 27. o 
18 275 909 29.6 

22 697 145 31. 2 

25 680 442 30.0 

26 179 280 28.5 

29 021 540 29.1 
37 709 420 31.1 

49 865 636 30.9 

63 898 309 31.9 

Estimaciones aproximadas (v6ase anexo) 
(1). Tomamos la estimaci6n precedente de plusvalor, 

incluyendo utilidades repartidas entre obreros 
y empleados. 

FUENTE: Datos estimados en base a la Secretaría de 
Programaci6n y Presupuesto, Manual de Esta
dísticas Básicas. Sector Industrial. Infor
maci6n de la Estadística Industrial. Anual, 
pp. 373-376. 
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MEX!CO. ESTDIACION DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA 

Valor de la Producci6n * Tasa de Crecí 
Bruta Total Obreros Productividad miento Anual-

A~ (Miles de Pesos) (%) 

1966 .¡; 328 420 176 086 268. 78 

1967 52 780 955 186 188 283 .48 5.5 

1968 59 645 008 188 213 316. 90 11.8 

1969 72 309 481 220 648 327. 71 3.4 

1970 S-1 628 005 258 488 327 .40 -0.1 

1971 s: 235 -186 256 295 340.37 4 .o 
1972 97 260 513 262 390 370.67 8.9 

1973 12-1 268 240 292 552 424. 77 14.6 

19i.I 171 115 214 305 997 559. 21 31.6 

1975 217 .¡45 475 350 654 620 .11 10.9 

* Tomamos como indicador de la productividad la relaci6n entre el Valor 
Bruto de la Proclucci6n y el número de obreros, en lugar del valor 
agregado porque creemos que en base al primero se puede establecer -
con más exactitud la capacidad del trabajo para transferir, conser -
var, reponer y crear valor, en la medida que contempla los insumos y 
el valor agregado propiamente dicho. 

FUE1'TE: Secretaría de Progrmnaci6n y Presupuesto. Manual de Estadísticas 
Básicas. Sector Industrial. Informaci6n de la Estadística Indus
trial Anual. 
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Cundro •·• 
Ml!llCO, ESTUIAC10N DBL CAPlTAL VARIABLE EN LA ECON<l41A 

1910 11171 tlil7Z 11173 11174 ms m6 tlil17 1iia 111111
1 lHO lliltl 

lll}l:.\l.N.\Clffi DE l&\IJJIJAOOS 
1'·!11lon<'~ Je rc101 Corrknt~,, 

t.· 1\:ro¡"-'l'Ulrio, 1i\vlcutua1 y 
ll'-°11\·.i 1,;101.6 IG4S6,7 18290.S 21100.1 261117.1 31658.l. 17562.6 4!17i6.6 511614.6 715711,0 llOIU,S 125714.7 

],• ~hlll'Tfa 4670,2 4G92.I 5340.SI 6131.l 1111.0 9772.0 1Z876,0 16863,2 21 uo.1 21111.1 317$5,0 563!ill,: 
J,· l~u.trln11W1Uhcturora 39270.2 4l3llol 49633.7 sa11u.1 78 644,7 nm.5 125777.3 160382.1 19-19!7.3 24!:1013,J 3:4:74.8 ug.m,1 
4.- Cun,l111CCl6n ·U 578.l 14257.• 19011,3 22705.4 lO Bll.4 UZS9,4 56976.4 73101.lil 117 176.0 130s.ir.I 177SS6,6 ms1s.11 
S.· t:l1•ctrldJ.11l 2116.6 2271.6 26'11.3 3106.J 4751,1 6151.6 9918.9 12162,7 lSC06.Z llU6,4 23130.6 l?Y!l,0 
11,• 1r:1n"[lO(tc, illaccn¡el,nto y 

corwnltucloncs .9590,g 10944,1 12803,I 15311.2 20547,7 26372.7. 350111.9 46751,l 51S00.5 750H,2 IOZUl.!il U7 937,4 

lt•'ltll~m l\'ílA'll NIUJO 
1tr.lh.c•Jcl'rocloslrt>lfcitos 1 
\1UI.' 19:'0•100,0J 

1.- ,\f.rofll.'C\111rJo, sl1vlcu1tur1 y 
100.0 103.1 101.s 1G6.l 230.1 215.1 m.s 3'7,9 '71.6 (l(~c.:i lll.O 169,2 59~ .5 

Z,•mncda 100.0 102.1 100.7 117.4 187.7 211.9 219.1 365,2 407.1 !17,3 l 06J,6 116!l,7 
.1.-ln.liutrilll"WlUÍICtl.JrOtl 100.0 101.0 112.4 123.7 lSl~O 113.4 103,3 Hl,7 111.s '65.4 469.1 5~).7 
'" Ccnstrucd6n · 100.0 H,5 lU,9 121.l 156,t 200.7 zu.s .m.o 311.5 470,1 S9S.5 iH,4 
: ••• l:lr.:tr~dJ:id 100.0 104.l 100,1 '103.I 110.1 m.o 148.2 2111.2 ZH.2 264,2 333.1 lil.6 
11,• fratbJ'()rtC!, 11Q.lcmalentoy 

to~nli;:iciones 100~00 lOZ.9 108.8 114.7 Ut.1 165.2. 206.9 267,9 314,1 361.7 4U.l 557,7 

S.\l.\IUCli 
l'llll~ncs Je rc~os de 1970) 

J,• •'1:tof'l.·~1111rlo, 1llvlcultur1 'f 
15101.6 1S854.2 16165,9 16206.7 15908,4 16117,3 16275,0 17423,6 17 967.0 •17!159,2 19U2.S 21 \!J~.1 :,. fi'j~;:,a 4670.Z 45!16.J 5303,8 5223.4 4351.6 4611.6 Sli6,I 4617,5 5115.7 4917,9 36U.8 4 IU,3 

3,• IÑustrlo tr.lnUJ'~cturcra 39270,Z 40114.6 Ul58,1 47613.l 51401,1 56157:7 61667.1 58597,1 62577,0 61167.3 6110:.a.o it1lt1S.l 
l.- Corutrucd6n. 14571.t u 474.5 16 SSl.2 11718,4 19661.0 210S6.0 22928.1 22773,2 2502.l 17761.l 29116,4 n.m.1 
!.,-LlcctrlciJ:id 2116.6 2177.11 7.6Z5,3 Z99Z,6 4315.9 5171,1 6740.1 5861,0 6 575.9 6860.9 i ltJSl.Z 151!,6 
b.- Tr:iru:iom:, ala1ccnm.J011to y 

l!Ol:Ulicaclo:nos 9590.9 10636.4 11768.2 13348.9 15321,7 151164.1 16960.8 17453,6 115&$,4 Z0759,8 2J :zo.1 l6SZ6.l 

(.1¡'1ital \'.:irloblc ['ft!Nllo a 
1•m:1C1'fdc1970 SSlZ7,G 17153.0 07275.5 104173.3 110 970,l IU080,S 1:10648,G 'IZ67JJ,7 136361.1 U6.t6l,2 151936.0 171 20&.~. 

·146· 



ANO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

~IEXJCO, l'OllMACION lllHJ'l'A llE CAl'l'l·,11. l'l.111, VAIU1\CION 111! EXISTENCIAS 
Y l'llHSUNAI. UCUl',\IJU 1.N ¡,,\ JlCO~llM I ¡\ 

Formnci6n Urutn <le 
Capital rijo 

(Millones de Pesos de 1970) 

88 660.6 

87 142.2 

97 805.8 

112 227. 7 

121 095.8 

. 132 316.1 

132 909.6 
123 986,5 

142 799. 3 

171 714.2 

197 364.5 

,226 427 .4 

Tasa de Creci • 
miento Anual(;) 

-l. 7 

12.2 

14. 7 

7.9 

9.3 

0.4 

-6. 7 

15.2 

20.2 

14.9 

14. 7 

Vnr iaci6n de Ex is tcnci us 
(Millones Je Pesos de 1970) 

12 295.4 

8 899.3 

8 341.8 

10 099.0 

22 522.8 

18 534. 7 

14 487 .2 

22 951.1 

21 672.8 

21 704.0 

38 609.6 

46 354 .6 

Tasa <le Crcci ~ 
miento Anual(\) 

-27 .6 

-6.3 

21.6 

123.0 

-17. 7 

-21.8 

58.4 

-5.6 

0.1 

77 .9 

20.1 

l'ersonul Ocupado· 
(En miles de Ocupaciones llemu 
neraclas, Promedio Anual) -

12 863 
13 322 

13 702 

14 441 

14 647 

15 296 

15 550 

16 238 

16 844 

17 676 

18 795 

20 043 

Tasa de Crcci • 
miento Anual(\) 

3.6 

2.9 
5.4 

1.4 

4.4 

1.7 
4.4 

3.8 

4.9 

6.3 

6.6 

FUENTE: Datos tomados y elaboraciones hechas en base a Secretarh de Programaci6n y Presupuesto. 
Sistema de Cuentas Nacionales de México. Principales Variables Macroccon6micas. Periodo 
1970-1982. México 1983. Cuadros No. 10.1, 10.3, 15.3 y 15.4 
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Cuadro 11-A 

MEXICO. ESTIMACION DE LA TASA DE PLUSVALOR EN LA IXDUSTR!A 

AFlO Plusvalor Salario Real 
Estimado Estimado (%) 

(Miles de Pesos) 

1966 13 427 598 4 668 281.6 287.6 
1967 15 264 945 121 129.7 298.1 
1968 18 275 909 5 632 015.3 324.5 
1969 22 697 145 6 902 741. 5 328.8 
1970 25 680 442 8 305 058'0 309.2 
1971 25 797 154 9 105 245.2 283.3 
1972 28 679 377 9 556 163.9 300.1 
1973 37 242 014 10 352 888. 3 359.7 
1974 49 150 253 10 680 742.3 460.2 
1975 62 611 287 13 341 302.3 469.3 

FUENTE: Elaborado en base a los Cuadros 26 y 3-A 
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MEXICO. ESTDIACIOX DE LA TASA DE GANANCIA MEDIA EN LA ECONOMIA 
(Millomes de Pesos) 

Acervos Totales Excedente de 
A~O de Capital (l) Explotaci6n 

1960 428 193 87 089 20.3 

1961 443 239 96 488 21. 8 

1962 H7 890 98 939 20.7 

1963 531 366 111 562 21. o 
1964 588 595 132 471 22.5 

1965 662 466 143 243 21. 6 
1966 754 132 156 799 20.8 

(1). Incluye acervos fijos: construcciones o instalaciones, 
maquinaria, equipo, utiles, cmplementos, aperos y gas
tos de capital conexos a la formaci6n del acervo, culti 
vos permanentes, animales de trabajo, de pie de cría ~ 
de esquila; existencias: ganado para absto, bienes ter
minados, materias primas y productos intermedios y en -
proceso de elaboración. 

FUE:\TE: Banco de México, S.A., Cuentas Nacionales y Acervos 
de Capital 1950-1967, p. 176 (Cuadro 174); Nacional 
Financiera, S.A., La Economía Mexicana en Cifras, -
Mexico 1981, p. 45 (Cuadro 2.6). 



Af.lO 

196,6 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

Obreros 

176 086 

186 188 

188 213 

220 648 

258 488 

256 295 

262 390 

292 552 

305 997 

350 654. 

(\) 

76. 8 

76. 2 

75. 6 

74.6 

75 .6 

74.8 

74. 5 

7 4. 8 

74.8 

72.8 

Cuadro M:~ 

MEXICO. EMPLEO EN LA INDUSTRIA 
(Perosonas) 

Tasa de 
Crecimiento 

Empleados (\) Personal Ocupado (\) del Em~lco 

53 223 23.2 229 309 100.0 

58 146 23. 8 244 334 100. o 6.6 

60 867 24.4 249 080 100 .o l. 9 

75 062 25. 4 295 710 100 .o 18.7 

83 306 24.4 341 794 100 .o 15.6 

86 270 25.2 342 565 100. o 0.2 

89 741 25.5 352 131 100 .o 2.8 

98 428 25.Z 390 980 100. o 11.0 

103 412 25.2 409 409 100.0 4. 7 

130 760 27.2 481 414 100.0 17.6 

FUENTE: Secretaría de Programación y Pre.supuesto. Manual de Estadísticas Básicas. 
Sector Industrial. Información de la Estadística Industrial Anual. pp. 
373·374. 
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Tasa de Ganancia Tasa de Ganancia 
Tasa de(l) Media Estimada Media Estimada 

en la Economía en la Industria Interés Diferencia 
AflO (%) ( %) ( %) 

1960 20.3 

1961 21. 8 
1962 20.7 
1963 21.0 
1964 22. 5 

1965 21.6 8.4 (13.2) 
1966 20. 8 26.3 8.4 17.9 (12.4) 
1967 27.0 8.4 18.6 
1968 29.6 8.4 21. 2 
1969 31. 2. 8. 5 22. 7 
1970 30.0 8.5 21. 5 
1971 28.5 11.1 17.4 
1972 29.1 10.6 18.5 
1973 31.l 12.7 18.4 
1974 30.9 12.2 18.7 
1975 31.9 14 .2 17.7 

(1). Redondeadas a un decimal 
FUENTE: Elaborado en base a los Cuadros 4-A, 13-A y 16-A 
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MEXICO. TASA DE INTERES 

AflO Tasa de Interés 
1965 8.36 

1966 8. 36 
1967 8. 36 
1968 8. 36 
1969 8.50 

1970 8. so 
1971 11.11 

1972 10.60 

1973 12. 70 
1974 12. 20 

1975 14. 20 

1976 15.16 
1977 l?;s2 
1978 17 .52 

1979 18. 52 
1980 29.47 
1981 36.81 
1982 46.43 

Nota: De 1965 a 1970 se tom6 el promedio de las 
tasas de interés de Bonos Hipotecarios y 
Financieros. Siendo Tasas netas de impues 
to sobre la renta. De 1971 en adelante, 7 
se tomaron las tasas de interés a doce me· 
ses. Promedio de cotizaciones diarias ex
presadas en porcentajes anuales. 

FUENTE: Banco de México, Indicadores Econ6micos, 
Diciembre de 1972, p. 16; y, Boletín de 
Indicadores Internacionales, Enero-Marzo 
1984' p. 103. 
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Cuadro 16-~ 

LAS 20 EMPRESAS MAS GRANDES DE MEXICO 
(De acuerdo a su capital social) 

C O M P A R I A 

1.- Teléfonos de México, S.A. 
2.- Compañía Nacional de Subs. Pupulares, 

S.A. de c.v.• 
3.- Altos Hornos de México, S.A.* 
4.- Nacional Financiera, S.A.* 
5.- Fundidora Monterrey, S.A.**(*) 
6.- Cía. Siderúrgica Las Truchas, S.A.* 
7.- Bco. Nal. de Crédito Rural, S.A.* 
8.- Bco. Nal. de Obras y Servicios Públicos, 
9.- Guanos y Fertilizantes de M6xico, S.A.* 

10. - Banco Nacional de México, S.A. 
11.- Mexicana de Papel Peri6dico, S.A. 
12.- Química Hércules, S.A.** 
13.-- Ce!anese Mexicana, S.A.** 
14.- Financiera Bancomer, S.A. 
15.- DESC, Soc. de Fom. Ind., S.A. de C.V. 
16.- Volkswagen de México, S.A. de C.V.** 
17.- Financiera Nal. Azucarera, S.A.* 
18.- Financiera Aceptaciones, S.A. 
19.- Hojalata y Lámina, S.A.· 
20.- Industrial Minera México, S.A.** 

CAPITAL 
(Millones de Pesos) 

7,981.1 

3,237.8 

2,300.0 
2.300.0 
2,251.9 

2,000.0 

1,500.0 
S.A.* 1,500.0 

1,325.0 

1,300.0 
1,250.0 

... 1,250.0 

1,169.1 
1,150.0 

1,150.0 
1.132.9 

1,000.0 
854. 7 

842.1 

840. o 

Nota: a) No se incluye a organismos descentralizados como - -
Petr6leos Mexicanos, Comisi6n Federal de Electrici -
dad, Ferrocarriles Nacionales, etc., ni fideicomiios 
del Gobierno Federal. 

b) Se bas6 en informaci6n disponible al 31 de enero de 
1977. 

• Empresas con participaci6n estatal, aunque sea minoritaria. 
Empresas con participaci6n de capital extranjero, aunque -
sea minoritaria. 

FÜE~TE: Tomado de "Análisis 76. La Economía Mexicana", Grupo 
Editorial Expansi6n. Suplemento, pág. 465 
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CUADRO 17-A 

MEXICO. TASA' IJE PLUSVAl.OR ESTIMADO PARA LA ECONOMIA 
(A precios de 1970) 

Capital Variable Tasa de Plusvalor 
,\~O Plusvalor Estimado Estimado Estimado 

19i0 364 339. 3 85 327.6 427.0 
1971 381 067.4 87 853.9 433. 7 
1972 408 929.9 97 275.5 420. 4 
1973 H3 936.5 104 17 3. 3 4 26 .1 
1 ~i:.1 470 180.l 110 970.3 423. 7 
197 5 491 994. 4 119 080.S 413.2 
197 6 503 851. 7 130 648.6 385.6 
197" 5~7 881. o 126 733. 7 416.S 
1-97 s 5;¡ 572.0 136 361. l 419.2 
¡9;9 626 096. 7 146 463. 2 427. s 
1980 731 488.2 171 208.7 427.2 

FUE:\TE: Elaborado en base a los Cuadros 8-A y 9-A 
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