
Tesis ~e Maestría. 

ACUMULACION Y CRISIS EN MEXICO (1960-1985) 

. TESIS .. CON 
l~LA .:DE OllGIN .· . . 

Miguel Osear Orozco Orozco. 

Noviembre de 1985 • 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE 

ACUMULACION Y CRISIS E~ ~.EXICO 1960-1977 

Introducci6n 

Capítulo Primero. J!CUMJLl\CICN Y CRISIS 1960-1977 

I . E\TOUJCICN DE LA EXnDIIA MJNDIAL Y SUS EFECroS 
SCBRE IA BXNCMIA MEXICANA 

II, DF.SARROLID DE IA PIOXJCCICN EN MEXICO 

. III.CGll'lWlICCICN mrRE INIXJSTRIA Y AGRICUL'IDRA 

IV.J\CTIVIDADES IMPmoocTIVAS Y J\ClMJIACIOO DE 
CAPITAL 

V.DF.SAROOLID DE IA INIXJSTRIA 

A. Sector productor de medios de, producci6n 

B. Sector prOductor de bienes de ronsuro 
necesario 

C. Sector productor de bienes de consuro 

D. SobreaCll11Ulaci6n de capital caro resultado 
del desarrollo de las contradicciones en el 
aparato productivo 

E. Centralizaci6n de capital 

Capítulo Segwl:lo. EL AUGE :e::oo<J.1ICO 1977-1981 

I. EL AUGE DE IA EXXtJCMIA MEXICANA Y IAS 'l'ENOEN:!IAS 
BESEX::IVAS DE IA FXXNCMIA MJNDIAL 

II, DESAROOLID CCÑl'RADICIDRIO DE IA J\CUMJLACIOO DE 
CAPITAL EN MEXICO 

4 

16 

18 

25 

27 

31 

33 

35 

38 
40 

42 

45 

52 

52 



A. I>esan:ollo agr!oola en ~oo ·Y la ley 
de Engel 56 

B. Desarrollo agr!oola y proceso global de 
aC1.J1Ulaci6n 67 

C. Actividades Drproductivas y desarrollo 
industrial 70 

III. DESAR!m.00 INOOSTRIAL 73 

A. Producci6n de medios de producci6n 74 · 

B. Producci6n de bienes de oonsl.l!D necesario 86 

c. Producci6n de bienes de .consuiro no necesario 91 

' 
Cap!tulo Tercero. ESTADO y Jl.CUMJLACIW DE CAPITAL EN .MEXICO 95 

I. JA POLITICA ANl'ICRISIS DEL &STAOO 95 

II. PE'IIDLEX) DEJ.JD.1\ Y .l\CUMJIJICIW DE CAPITAL 105 

Cap!tulo Cuarto. LOS .ACClf.l'B::IMIFNIDS INMEDIATOS~ ANTEX:E 
D~ A JA CRISIS . - 119 

I. SOBRE'llOMJLl\CIW DE CAPITAL 122 

II. LOS NIVELES AU::ANZAOOS POR IA '.l?m'ROLIZl\CIOO Y EL 
ENDEUDAMnNro PUBLICO '126 

III. CRISIS FISCAL 130 

IV. CRISIS it:NE'mRIA 132 

V. CCH:R::IO EX'l'ERIOR 136 

VI. EL GRAOO DE EXACEml\CI~ DE LAS COO'RADICCICNES 
DEL CAPITALISOO .MEXICAOO . 139 

VII. I.OS DE'lUWX>RES DE IA CRISIS EN MEXICO 141 



A. Alza abrupta de las Í:amas de inter~ en el mercado 142 
internacional 

B. saja mundial del precio y lá danan:'la del petroleo 147 

c. carda de los precios de las materias primas y de 
otros productos de exportaci6n 149 

capitulo Quinto. EL DF.SARroLI.O DE IA CRISIS Y EL RESTABIB 
CIMiml'O DE IA REmABILIDAD DEL CAPITAL - 154 

I. CCMimZA IA RFl:FSICN R.'<KIIICA EN 1981 154 

II, IA CRISIS SE f.WUFIESTA DE MANERA DESIGUAL ENl'RE 
LOS DIVERSOS SEx:'IDRES Y RAMAS DE IA EX::cNMI.A 161 

. 
A. Ramas produci:Clras de bienes de ex>nsl.llD 

suntuario 164 

B. Las ramas productoras de medios de producci6n tarn 
bi&. fueron abatidas por la crisis - 169 

C. Las ramas productoras de medios de consUllD suntuario 
las de ma;ror retracci6n 181 

D. El sector financiero y la crisis m:metaria 184 

III .SE RESTABLEX:m IAS BASES PARA IA RFJ\C'l'IVJ\CICN 
DE IA .AClMJUCICN 195 

A. Consideraciones sobre polttica fiscal 195 

B. Ia ca!da del salario y la reactivaci6n econ&ú.ca 199 

C. llmenaza una contradicci6n no resuelta: la aguda 
dependencia oon la ecooon!a mundial 204 

Conclusiones 211 



4 

I N T R o D u e e I o N 

A principios del año de 1982, el proceso de reproduc -

ci6n del capital en M~xico se vi6. fuertemente convulsionado. 

Este fenómeno aparec!a como un paso m4s del avance inexora 

ble de la crisis mundi<?-l.1 .• que 'en su desarrollo, iba incorporan

do a todos los r.a~ses c~pitalistas del mundo¡ a unos primero y 

a otros despu~s. Los agentes trasmisores o de "contagio" de la 

cri~is sin duda, se identificaban con los mercados mundiales¡ -

el de mercanc!as y el de capitales. 

Sin embargo, los grados de profundidad. y de duración de. la 

crisis en los diferentes pa!ses, 
0

rueron muy heterogenéos. En J~n, ,! 

la econom!a apena.s ·si hab!a sufrido una disminución en su ace-s 

lerado crecimiento¡ Estados Undidos en cambio, sufri6 e~ 1961 --

una fuerte disminución en su acumulación de capital y el creci -

miento de su producción se paralizó totalmente¡ Europa Occiden -

ta~aunque con menor intensidad que Estados Unidos, padeció estos 

mismos males. En Amtircia Latina, los efectos. de 11a crisis fueron 
\ 

mucho mas marcados que en los pa!ses\ desarrollad~s. Pero de los 
\ 

pa!ses latinoamericanos fue M~xico, el que se vió envuelto en la 

m4s-dasast~osa de las crisis económicas. 
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La profundidad y las características espec!f icas de la cri -

sis del capitalismo mexicano,tienensu explicaci6n end~terminaci2 

nes que van m4s all4 de los trastornos comerciales y financieros, 

provocados po~la crisis mundial. Estas se encuentran en el de -

senvolvimiento de las contradicciones internas del proceso de re

producci6n del capital, que vinieron madurando por lo menos desde 

dos d@cadas atr4s. / 
/ 

El trabajo que el lector"tiene en sus manos, 

se ha propuesto como objetivo, ofrecer una explicaci6n sobre la -

crisis actual y el proceso de acumulaci6n que le precedi6. Nues

tros esfuerzos han sido orientados hacia un an4lisis1 que busca -

ofrecer una visi6n hist6rica de la crisis, en un intento por de -

sentrañar las contradiéciones internas que se van desarrollando 

en el movimiento del capital y, pre.sentar a la crisis econ6mica 

como un resultado necesario de ~s.1;;e. proceso. A la vez, nos he -

mos preocupado por ofrecer una explicaci6n sobre la forma en que 

el de·senvolvimiento de la econom!a "mundial, ha ejercido su influen 

cia sobre el proceso de acumulaci6n interno y su interrupci6n (la 

crisis). 

La crisis, en el sentido marxista, es la paralizaci6n violen

ta del proceso de reproducci6n con el fin de restablecer las co·n-· 

diciones generales de la valorizaci6n del capital mermadas preví! 

mente. 

Se trata de paralizaciones momentáneas en la producci6n y 



circulaci6n del capital, que buscan restablecer la rentabilidad 

capitalista y las condiciones de equilibrio entre las esferas -

productiva y circulatoria del capital y entre las ramas y sect~ 

* res que integran cada una de ellas. 

6 

En realidad, la posibilidad de crisis, surge desde la nat~ 

raleza misma de la mercanc!a, como resultado de la extereoriza

ci6n de sus dos elementos internos (valor de uso-valor de cambio), 

de su desdoblamiento .'en ( .~. 
mercanc1a y dinero, y de la separaci6n 

en el tiempo y en el e$pacio de la compra y la venta. Posibili

dad que se multiplica cuando la mercanc!a no constituye m4s que 

una de las formas que asume el capital¡ pues solo con el capital 

se .desarrollan en rigor. la circulaci6n de mercanc1as; el dinero 

y el crl!dito. 

" La posibilidad de crisis, que se hacia evidente en 

la metamorfosis de la mercanc!a, queda demostrada-

*) "Las crisis son sienpre soluciones violentas puramente narentaneas. de 
las o:mtradicciones existentes, erupciones violentas ·que restablecen. 
pasajerairente el equilibrio roto" (Marx, C., El Capital, TIII, F.C.E, 
segunda edici6n; p. 247) 

Est&luy difu!dida la idea de la existencia de crisis a mediano y a -
largO plazo y, hasta pennanentes. En Méxii:io suele hablarse con fre-

· cuencia. de "la crisis''. que CXllpren:ie .todos los años setenta y hasta 
1985. _sta idea es ajena al ex>noepto que en ~ste trabajo se maneja. 
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una vez más, y más desarrollada, por la discrepancia 

entre el proceso de producción .(directo) y el proce-

" * so de circulación. 

Sin embargo, la crisis solo se hace real a partir de las con 

tradi.cciones ·propias del capital que se desarrollan en su movimien 

to real (concreto), "las crisis surgen de los aspectos especiales 

. ** del capital, peculiares a El como capital" • Las crisis suelen --

surgir como resultado.i¡ynediato de la separación entre la produc -

ci6n y la circulaci6n,, por la imposibilidad de realizar plenamen

te la fase M' - D, 6, D -· M: ~t En MExico, despu~s de febrero 

de 1982, la insuficiencia de dinero mundial, se derivó de la imp2 

sibilidad de efectuar las compras en el exterior de medios de pr2 

ducci6n (interrupción de la fase del ciclo del capital, D-M), y - . 

posteriormente, con la ca!da del Gasto Ptiblico,, que hizo bajar las 

ventas de algunas ramas y empresas del pa!s (interru~ci6n ~e M-D). 

Sin embargo, Estos fen6menos tienen su origen generalmente, 

en los trastornos ocurridos en el proceso de producci6n directo. 

*) . ~· c., 'IeOr!as sobre la i>iu5vaúa , M./cartago; T. II p. 435 

**) Iden¡ p.439. 
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El conflicto que se qenera entre la expansidn de la produ_E 

cidn y la valorizaci6n del capital, se manifiesta en un movimie,!! 

to ten_dencial hac;:ia la disminucidn de la cuota de qanancia, en 

el cu41 se resumen las diversas determinaciones que concurren en 

la acumulacidn del capital. Pecaríamos de inqenuidad si prete_!! 

dieramos encontrar en la Ley· tendencial de la ca!da de la cuota 

de qanancia,a la "causa tinica", la "causa de las causas" 6 la --

"causa tiltima" del movimiento qeneral del capital y de las cri -

sis. 

Su abandono en cambio, dificulta el an4lisis de las deter

minaciones sobre las oscilaciones en la rentabilidad y, suele CO,!! 

ducir a la btisqueda de· explicaciones al m4rqen del proceso. de_ '·w· 
lorizaci6n del capital. * 

*) una de las tesis de Marx que m4s han despertado la polénica ha sido la 
ley TeIXlencial de la ca!da de la cuota de ganancia. El rechazo abier 

to a ~sta tesis o el éllJarlOOno en los hechos por los analisistas marxis 
tas es axnlln, sobre todo en los estudios latinoamericaoos (v&se al .= 
respecto "Teorías de la Reproduccidn" de Ratil Gonz4lez, en Ensayos -
No. 6; F.E. 1 U.N.A.M.). H~r Guillén (Odgenes de la Crisis enl@d. 
O?¡ 1982. ed, EBA:li hace referencia ro sin iron!a a los est\Xlios de -
"cierto marxisrro mexicaro, 'representado por Alonso Aquilar y otros ~ 
n:xnistas" que O?n análisis sinplistas, invocan la "ley" "para blan -

' dir una e>cplicaci6n Jl'Onista". Y ofrece " ir m4s all4 • • • para lle -
gar a delimitar bien los obs.t!culos que ooooce (SIC) en el m:mento 
actual el nalelo mexicaoo de aC\11\Ulacidn". Sin mhargo, O?n una eicpo-



cuando la ca!da de la rentabilidad alcanza cielt:Os niveles, 

suele expresarse a la par, en una disminuci6n del ritmo de acu

mulaci6n, (ca!da de la inversi6n, particularmente de la inver -

si6n bruta fija) y en la discrepancia. entre el proceso de pro--

ducci6n (directo) y el proceso de circulaci6n. La simple di!, 

minuci6n en la inversi6n como resultado de una disminuci6n de 

la tasa de beneficio, significa trastornos en la realizaci6n de 

las mercanc!as¡ particularmente en la industria de maquinaria, 

equipo y construcciones .. industriales¡ 

9 

"la dificultad de convertir la mercanc!a en dinero, de ven

derla, solo.nace del hecho que la mercanc!a debe convertí! 

se en din~ro, pero que el dinero no tiene porque' ser con-

ver.tido en mercanc!a y, por tanto la venta y la compra PU! 

"* den separarse. 

sici6n harto oontradictoria, llega a decir fÍl\ill!OOnte que "el problal'a de 
irercado es el rasgo caractedstioo de las eooncrn!as subdesarrolladas" -
que éstas, a las que pertenece Méxia>, adolecen de un problsna estructu
ral, su incapacidad para producir la mayor parte de sus bienes de capi -
tal (innediatamente se oontradice diciemo: que "en 1979, se mantiene 
[el nivel de :importaci6n de maquinaria y ec¡ui.po) en el :Importante nivel 
del 45%) Segt1n el autor, &to provoca una insuficiencia de dinero mun -
dial. Este enfoque nada novedoso (v&rlse las explicáciones de Perzabal, 
c., en l\cl.Jnulaci6n De~ente y Subordinada El caso de ~a>, D:l. -
Siglo XXI, el libro~ Hoy, Jos¿ Ayala, et: al. Siglo XXI) 1 ro so
lo privilegia el análisis en la circulaci6n, sui> que el proceso de va
lorizaci6n queda totalmente al márgen. 

*) ~Marx, e,, Teodas sobre la Plusval!a; T II p. 436. 
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El paso de la posibilidad de la crisis a l~ealidad; se da, -

en Aste caso, por la disminuci6n de la rentabilidad, en cu~nto el 

capitalista decide; con base en la insuficiente masa de plusvalor 

en relaci6n al capital acumulado; n.o seguir acumulando al mismo -

ritmo. La paralizaci6n relativa de las ventas en un sector de la 

economía, que de Aste ·fendmeno se deriva, tiende inmediatamente a 

generalizarse; pues la i~~~rrupci6n de la fase M-D en un nllmero -

determinado de empresas ~ignifica la paralizaci6n autom~tica de -

las otras fases del ciclo; (M - o ••. p ••• ), y como cada una de -

ellas constituye un eslabdn del ciclo de reproducci6n social, As

te puede· detenerse y amenazar con la crisis. 

La separaci6n del proceso de producci6n directo.y del proce

so de circulaci6n; se manifiesta como una imposibilidad de reali

zar las mercancías; 'como una producci6n excesiva de ciertos tipos 

de mercancías en relaci6n a las condiciones del mercado. 

Como Aste fendmeno se presenta sdbitamente y viene acompañ! 

do de trastornos en la circulaci6n monetaria, da la impresi6n de 

que aquí tiene su g~nisis la crisis. simultaneamente a Astos tra~ 

tornos en la· circulaci6'n de mercancías; la competencia entre cap,! 

talistas se recrudece, surge~ las quiebras , se desarrolla la es-
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peculaci6n, empeoran lo~ problemas financieros y la cuota de qa -

nancia tiende a alcanzar niveles !nfimos. 

Los estados nacionales suelen intervenir en éstos procesos. 

a través del impulso a· la ampliación del crédito y de las unid,!& 

des monetarias en circulación, acción· que se da en relación di 

recta a los trastornos en la producción y la circulación de ca

pital, "seudo-validando" las mercancías que no encuentran vali

dación social en el mercado. 

Pero la expansión del· crédito y las unidades monetarias 

en circulación, más allá de las necesidades de circulación de 

la propia producción mercantil; emergen también como un mecani~ 

mo estatal para 'contrarrestar los efectos de la ley descend~n -

te de la cuota de ganancia. En un intento por "administrar" 

la crisis, los estados nacionales aumentan los subsidios y todo 

tipo de transferencias de valor al capital que tenqan efectos -

depresivos sobre los costos de producción, buscando mantener o 

aumentar la rentabilidad e impulsar la acumulación del capital. 

El::resültado es el aumento rápido del créd.ito público y con ·--
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ello del crédito en general y de los medios de circulación, lo 

que tiende a hacer disminuir más o menos rápidamente el valor 

representado por cada unidad monetaria r a degradar a las mong 

das nacionales en su papel de equivalente general. 

El proceso infla~ionario que resulta de éste fenómeno, ma~ 

cha a la par de la degradación de las monedas nacionales en su 

papel de equivalente general y de medio de atesoramiento, ha -

ciendo surgir un proceso especulativo en el cuál los recursos -
- ¡ -

dinerarios se orientan, cada vez más,del proceso productivo hA 

cia la compra de divisas duras, metales preciosos, bienes ra1-

cez, etc. El desarrollo del crédito y de los medios de circu~ 

lación como instrumentos estatales "anticrisis", suelen consti-, . . 

tuirse en los pilares fundamentales de futuras crisis moneta 

rias, las cuáles resultan ser, finalmente el detonador de la 

crisis económica general y uno de los factores fundamentales 

que determinan la profundidad de ésta. 

Este proceso tiende a restablecer las bases para reafirmar -

la unidad del proceso de produccidn y circulaci6n y, sobre todo, ,. 



13 

para la revalorizaci6n del capital y la reactivaci6n del proceso , 
de acumulaci6n. Destacan aqu! por su importancia la ca!da abru~ 

ta de los salarios y la depreciaci6n del capital constante. 

"La paraiizaci6n de la producci6n dejara ociosa a una parte 
de la clase obrera y¡ con ello,· la parte que trabaja se ve
ra colocada en condiciones.· •• (para) ••• acceder a una baja de 
salarios, incluso por debajo del nivel medio ••• La baja de los 
precios y la lucha ·de•la competencia sirven ••• (para) ••• , la 
del,'lreciaci6n de lo·s elementos del capital constante ••• un fac
tor que llevara imp1icito la elevaci6n de la cuota de ganan
cia ••• La parali.zaci6n de la producci6n as! operado preparara 
una ampliaci6n ~sterior de la producci6n dicho de los l!mites 
propios del capitalismo. · i ) 
De este modo se reanudara de nuevo el .circulo. 11!6. 

Desde bta concepci6n hemos 'intentado analizar el desarrollo 

y la acumulacidn capitalista ºen M~xico. Sin embargo hemos agre-

9ado un par de elementos que aparecen como centrales en el escen! 

rio hist6rico de M~xico dentro del periodo analizado (1970-1985)1 

el petr6leo y la deuda pdblica. . Estos se convirtieron 

en manos del Estado Mexicano en los instrumentos mas poderosos de 

~stos tiempos para administrar la acumulaci6n y la crisis. Con 

ellos el Estado.logr6 controlar la profundidad de las crisis que -

6)C. ~farX, El ~p~tal' T.III; p.249 
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se presentaron en la econom!a mexicana, en alqunos años de los 

70's y acicater la acumulaci6n en otros" El resultado final, cuando 

estos instrumentos se debilitaron,fue un violento estallido de las 

contradicciones capitalistas en 1982-".983 • 
..... ~--.. ~. '. 

En la exposici6n de los resultados de 6sta investiqaci6n, -

se empieza por~ explicar (c;:ap!tulo primero), como la propia expansi6n · 

de la producciOn mexicana, a partir de la d6cada de los setentas •. • 

fue qenerando una serie de fuerzas particulares en cada uno de los'. 

sectores de la econom!a; que chocaban con la valorizaci6n del cap! 

ta~y a la par, otros que allanaban su ampliaci6n. Estas fuerzas 

se resumieron en la tendencia de la cuota de ganancia y qeneraron 

.UP proceso de sobreacumulaci6n, que se hizo evidente sobre todo, 

en la crisis del capitalismo mexicano en 19.75-1976. Sin embarqo la. 

profundidad de la crisis no fue s~ficiente para que 6stas contra -

dicciones se resolvieran en una·depreciaci6n.suficiente:de· ia: fue_! 

za · de trabajo y del capi~al1 por lo que (cap!tulo sequndo) acica

teadas por el "boom" econ6mico de 1901, alc;anzaron para 6ste año -

un alto qrado de exacerbaci6n. 

todo a partir de entonces, : 

Desde antes de 1976, pero sobre -

-·¡··· se inici6 la ampli! 
,¡ 

ci6n exorbitant~ de la deuda y la exportaci6n de petroleo que en 

manos del Estado Mexicano se convirtieron en la m4s poderoso palan 

ca de la acumulaci6n (cap!tulo tercero) • .Sin embarqo, al debili

tarse las principales fuerzas antidepresivas (capítulo cuarto), --
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(derivadas de la petrolizaci6n y el endeudamiento), en raz6n de 

·los niveles que habtan alcanzado y, del estallido de la crisis 
' mundial, sobrevino la gran crisis de 1982-1983. 

4 propia crisis sent6 las bases de la rentabilidad y · se react!, 

v6 la acuinulaci6n desde el segundo semestre de 19841 pero no ape-

nas trancurridos unos meses; la dependencia financiera se manifes

t6 como una insuficiencia de divisas que obli96 a reducir el rit

mo de la acumulaci6n (capttulo quinto) • 

. • 

._.· 
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Cap!tulo Primero 

ACUMULACION Y CRISIS EN MEXICO 1960-1977. 

Las cri.sis ocurridas durante los años setentas en México, 

tienen sus causas directas e inmediatas en el desarrollo de las ·, 

contradicciones internas, las que se dan fundamentalmente en el 

choque de la expansión de la producción con la valorización del 

capital. Estas contradcciones fueron desarrollándose desde --

inicios de los setentas para hacer explos.ión en 1971 y en forma 

aún más aguda en los años de 1974 a 1976. 

Estas cris;s no solam~nte se manifestaron en una ca!da de 

la rentabilidad del capital por debajo de los niveles "norma -

.les" mantenidos previamente, sino que, conmovieron todos los 

rincones de la sociedad mexicana, expresándose como agudiza 

ción delos conflictos entre las clases y grupos sociales del e~ 

tado burgués, el cuál se vió obligado a desarrollar su acción 

en función de las nuevas condiciones de reproducción del capi -

tal y de los nuevos conflictos de las clases sociales. 

El proceso de acumulación en México durante los sesentas y 

setentas y las crisis recurrentes que lo acompañaron, forman --

i 
.\ 
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.. 
parte de un proceso generalizado que envolvió sin'excepción a 

todos los pa{ses capitalistas del mundo.< 1 Sin embargo, la in

tensidad de las crisis y sus caracter{sticas espedficas, sin 

duda han dependido de las contradicciones de los procesos de 

acumulación internos de cada pa{s. 

El proceso de internacionalización del capital, ha alcanzª 

do en los años precedentes a·las crisis (años 60's), los más al 

tos niveles en la his.toria !!el imperiaismo. Este proceso ha 

articulado e integrado estrechamente a la dinámica de la acumu

lación de capital mufittial a todos los paises capitalistas. Mé

xico no ha sido la excepción. 

Por eso creemos, que las ·crisis en México deben explicarse 

a partir del movimiento general del capital nacional y la mane

ra especifica como se concatena éste con la expansión de la ecg 

nomla mundial, particularmente con la de Estados Unidos de Nor- · 

teamérica. (con el que México' desarrolla más del 60% de sus r~ 

laciones económicas exter'nas). 

Por éstas razones y con el interés de presentar un ~nf oque glo

bal del proceso de acumulación y de las crisis en México, el o~ 

den y los aspectos de éste capítulo serán: primero, el desárrg 

·'1>) Los países socialistas (U.R.S.S., R.D.A, Checoslovaquia, etc,) aunque -
fueron afectados en general po la crisis a través del intercambio comer
cial y financiero, no sufrieron ninguna caída en la producci6n indus .-.
trial ni en el empleo; Por el contrario, sostuvieron una tasa de cree! 
miento análoga a los años precedentes, contrariamente a lo que sucedi6-
en todos los paises capitalistas, (Veáse Mande!, E, "Críticas de la 
Economía Política" No. 3 p.48 y siguientes,) 'Este hechó plantea la -
existencia de relaciones sociales de producci6n diferentes, Relaciones 
que son la explicaci6n y la causa última de la crisis en los paises ca-

, pitalistas, De ahí el absurdo de considerar a los socialistas como -
"imperialistas " o capitalistas, 
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llo de las principales contradicciones en el proceso de tepro -

ducci6n del capital mundial en los años anteriores a la crisis 

(19~0-1977) y, su conexi6n. con el desarrollo de la reproducci6n 

del capital en México y segundo; la caracterizaci6n de las con

tradcicciones básicas del proceso de reproducci6n del capital ~ 

en México y la gestaci6n de las crisis. Nuestro objetivo es·~ 

nalizar el proceso de acumulaci6n y sus contradicciones pára :e~ 

plicar la génesis de las crisis' en México. 

I. E'l/OWCICN DE IA EXXNCMIA MJNDIAL Y SUS EFOC'l'OS SOORE IA !ixxHMrA 
MEKICANA. 

A finales de los 60 1 s y principios de los 70 1 s culmina la 

llamada "larga onda expansi~a" del capitalismo mundial qué se -
babia iniciado en la 

,.. ) 
posguerra~~ Los últimos años de la onda 

expansiva, se caracterizan por una caída en la tasa de benefi -
cío y una sobreacumulación de capitales en los principales cen-

. . -- 13\ . 
¡tres int:erialistas.'. La caída de la tasa de beneficio se expr~ 
1 

La. culmiriaci6n.'de la Honda expansiva", no es en si la causa de la crisis 
mundial. Se trata más bien· de una clásica crisis de sobreprouccion CO,! 
binada con la declinación de la "onda expansiva". Decir que además con 
fluyó una crisis mundial de las relaciones sociales de producción como
causa adicional-como lo hace Mandel -es una tautología, ya que sobrepr,2_ 

í3i" vid.w;;,· -~;¡~ Eo. i. 
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sa en una fuerte exacerbaci6n de la competencia entre las pote~ 

cias hegem6nicas por los espacios econ6micos y esferas de in -

fluencia. Se acelera as! el proceso de acumulaci6n de capita .. -

les, alcanzando los m!s altos niveles en la historia de~ impe -

rialismo ~ 4~ · · Para éstos años (finales de los 60 1 s) ya se han 

agudizado las contradicciones del capitalismo mundial y est!n .-

presentes en forma latente, lss fuerzas que hacen explosi6n en 

la crisis capitali~ta ~eneralizada de 1974-1976. 

1 • • ••• 

Los principales· centros imperialistas (Norte!merica, Euro-

pa Occidental y Jap6rt) sostuvieron un rápido crecimiento hasta 

~966. A partir de entonces s~ empieza a manifestar claramente 

la. desaceleraci6n del proceso de acumulaci6n ~undial. Dismin~ 

ye levemente la producci6n de Europa Ocidental en los años 1966 

-1967 y, en la economía norteamericana se hace presente la pér

dida de competitividad frente a los demás centros imperialistas, 

sufriendo una declinaci6n ~n sus tasas de ganancia y de acumuli 

ábn •. Es sin du.de, el comienzo de la caída de!É~tad~ !!_nidos 

r sl como la primera potencia imperialista indiscutible. : · 

Como consecuencia de lo anterior y del desequilibrio de la 

balanza comercial de Estados Unidos, el d6lar se ve sobrevalori 

zado como equivalente general mundial, prov6candose una desest~ 

ducci6n de capital significa crisis del capital, es decir. crisis de las 
relaciones sociales deproducci6n, el capital no es una cosa es una rela
ci6n social. 

~¿l Yaffe y otros; "rir!ti~as de la Economía Política" No. 7, ed. 
Latinoamericana p.29, 

\Sl. Dabat, Alejandro "Te·oda y Política" No, 1, p.26, 



bilizaci6~ en la efera monetaria, que violenta el intercambio 

comercial desatando un proceso inflacionario internacional, J~

Estos hechos son el anunci6 de la ya muy pr6xima crisis mun -

dial. Aunado a ésto, se da uri 
1
prcceoc1 de rápido aumento en los 

precios de las materias primas y productos primarios, destacán-

do los del petroleo y de los cereales en 1973-1974, (r.ecuérden-

se las fuertes compras de granos efectuados por la U.R.S,S q~e 

presionaron considerablemente la demanda de éstos productos),,-

Orovoc4ndose un "boom" de los precios internacionales 

de las materias primas. 

Todos éstos factores afectaron de una u otra manera la di-

námica del proceso de acumulaci6n en México: 

1.- En los años 60's y\·J?rincipios de los 70's, se empieza a ma

nifestar en Estados Unidos y otros países industrializados, 

una caída cr6nica de la tasa de ganancia, lo que acelera el 

proceso d~ export~ci6n de c~pital en raz6n directa a la baja de 

la rentabilidad, México es uno de los principales receptores 

del capital exportado de Estados Unidos y otros centros imperiA 

listas,ya que re6ne las condiciones que garantizan al capital -

internacional una alta rentabilidad,gracias a la existencia de 

materias primas, mano de obra y precios de la tierra baratos, -

una baja composici6n orgánica del capital, además del hecho de 

haber sido previamente "incorporado a la circulaci6n del:.capitA 
1 -

lismp m~nd1al":G) 

, G) De acUl;!.~dº~-~la famosa tesis de Lenin, una condici6n para la exportaci6n 
de capitales es el hJ!cho de que los países receptores hayan.sido ya "in-

2.0. 



C U A O R O 1 

COMPARACION DE LA TASA DE GANANCIA Y LAS EXPORTACIONES 
DE CAPITAL EN ESTADOS UNDIOS, CON LAS IMPORTACIONES DE 
CAPITAL EN MEXICO.(promedios 1950-1970). 

EXPORTACION DE . IMPORTACION RELACION 
CAPITALES EN DE CAPITAL PORCENTUAL 

TASA DE UTILI EE.UU. EN MEXICO DE LAS CQ 
AÑOS DAD EN EE.uu:- LUMNAS. 

(Millones de d61ares~ 4 + 3 X 100 

1950-54 16.5 N.D. N .D. 

1954-59 14.7 N.D. N.D. 

1960-64 13.0 10,864 683 
1964-69 11. 7 17,041 1, 203 
197Q 9.7 24,466 1, 667 

Fuente: La tercera y cuarta columnas fueron elaboraci6n 
propia con datos del FMI. ~nuarios de Balanzas de ~agos, 
varios años. Y la primera y segunda, fueron tomadas de 
David Yaffe, y Paul Bacllock: "Criticas de la Econom!a 
Pol!tica" No. 7 E~. Latinoam~ricana, p. 29. 

6.3 
7.1 
6.8 

Nota: La tasa de utilidades es sobre compañías industrialiales 
y comerciales, y está calculada sobre la relaci6n utilidades 
totales-activos netos de capital. 

oorporados a la circulaci6n del capitaliSllD mundial", tengan una infra
estructura (carreteras, lineas ferroviarias, cxmunicaciones etc.,) que a~ 
segure las ocindiciones elenentales del desarrollo de la industria. Estos 
elenentos son los que determinaron en los 60' s y los 70' s que alguoos ~! 
,ses capitalistas atrasados, inp:>rtaran grandes volurnenes de capital. -
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2) La importación acelerada de capital en México,provocó'un ra-

pido crecimiento de las .. furzas productivas; ésta expansión 

se expresa d~anera desigual en .las diferentes ramas de:.la~ ... 

economia. La agricultur~ prácticamente se estanca y en gen~ 

ral el llamado "sector primario" cr~ce muy lentamente, ~n --

contraste con el rápido desarrollo de la industria y del "se~ 

tor servicios". Dentro dela industria, el crecimiento tam -

bi~n se presenta .en forma desigual·, destac4ndose por su acele

rado crecimiento fundamentalmente las ramas ligadas al consumo 

suntuario, las del ~o~sumo duradero y las de bienes de capital 
: 7) 

(maquinaria y equipo fijo en general). 

3) El rápido crecimiento de algunas ramas i~dustriales, funda -

mentalmente aquellas que pe~tenecen a la industria pesada, 

provocó la necesidad de fuertes importaciones de bienes de -

ca pi t!!-1, se~vicios técnicos y, patentes, lo que aunado al ac~ 

lerado aumento.de intereses y dividendos pagados al ext~~~ ~ 
i E) 

rior. aumentó gravemente el déficit de la balanza de pagos • 

. 1) Varios autores, México Hoy, p.43. 

,E) En 1960 la plusvalía pagada al exterior fue de 190 millones de derechos 
especiales de giro (deg's), de los cuáles 141 fueron bajo la forma de u
tilidades y 49 de intereses. Para 1976, la suma ascendió a 2 043: 342 
de utilidades y 1 701 de intereses, La plusvalía pagada aument6 once v~ 
ces, debido fundamentalmente al enorme crecimiento de los intereses lo 
que es resultado de:.la masiva importación del ~apital público de prést.!!. 
mo, los cuáles formaron el grueso delas importaciones del periodo, pasan_ 
de del 90% en 1960 al 92% en 1977, En 1960, se importaron 584 millones 
de DEG's de los que 483 eran como capital de préstamo y 51 como inver -
si6n dire~ta. Para 1977 la importaci6n total fue de 6,328 millones de -
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Lo anterior condujo a la aparente paradoja: la dependencia 

del país con el imperialismo se da en relación directa a su 

desarrollo económico. 9> 

4) El rápido despliegue de las fuerzas productivas en México, -

cambió su participación dentro de la división internacional 

del trabajo; la exportación de productos primarios tendió a 

declinar en favor de la exportación de lai manufacturas. Si 

para 1965 los productos de origen industrial exportados re ~ 

presentaron el 17%.y .. los de origen primario el 82.1%, para 

1974 las cifras cam~iaron al 45% y 55% respectivamente. 

5) &1 relat°iVOL:i!at·ancaniielit<i~ .de. :l'a:· ilgricultura:•:Có:n ·i:éspécto:tai, .. ., 

la industria, no solamente muestra un cambio impo~tante de :. 

l~ ubicación de Méxic~ en la división Internacional del tra-

. 
DEG's, 5,853 como capital de préstamo y 475 como inversi6n directa-• 

. Estos hechos contrastan con les etapas anteriores, endonde predominó la 
·inversión directa~ (Fuente: Fondo Monetario Internacional, ANuarios de 
Balanzas de Pagos; 1960-1964 y 1969-1977), 

i 9) Alonso Aguilar señala al respecto que "los monopolios antes exportaban 
manufacturas hacia México y otros países periféricos,,, (ahora) ,,, se 
han instalado en el país y exportando mantif acturas e importan bienes de 
producción". Lo que intensifica la dependencia comercial, tecnológica 
y financiera. · 



bajo, sino que al mismo tiempo es resultado del crecimiento 

desigual de las fuerzas productivas mundiales. Presenciamos 

ahora un reacomodo de los países en el mercado mundial (lo 

que expresa la nueva divisi6n internacional del trabajo). E~ 

dos Unidos pierde competitividad en el mercado de productos 

industrializados; y gracias a su agricultura altamente tecn!. 

ficada, la gana en el de productos primarios (fundamentalmen 

te cereales), desplazando as! de éste mercado a México y a -

otros países con estructuras agrícolas relativamente atras.!, 

das, 

. 
6) La acelerada importación de capital dinamiz6 la acumulación 

en México, auméntándose al mismo tiempo la masa de fuerza de 

trabajo, bajo el dominio directo del :capital, Al mismo tiem. 

po, la importaci6n de servicios técnicos, tecnología t. bie -

nea de capital (maquinaria, herramientas e insumos altamente 

industrializados), provocaron, cambios importantes en lacen~ 

tralización y c~mposición del capital coadyuvando fuert~mente 

al crecimiento del ejército industrial de reserva. Esto a 

su vez jug6 como fuerza de contensión de las tasas de salaria 

y permiti6 un mayor control del movimiewnto obrero. Es decir 

ésta superpoblación relativa es al mismo tiempo resultado -

y palanca del proceso de acumulación, Más aún, juega como -

ejército industrial de reserva para Estados Unidos de Norte.!, 

mércia, desempeñando as! un rol importante en el-proceso de 

.acumulacrón de capital a escala mundial 



II. IESARROLI.O DE IA PIDXICX::ICll m MEXICO. GES'J2l.CICll DE IA CRISIS IE 1976. 

El capitalism~ mexicano, a partir ·de!a ~osguerra y hasta 1970, 

present6 un desarrollo muy dinámico. El producto interno bru

to alcanz6 una tasi promedio de 6% (a precios constantes). Sin 

embargo, dentro de. ést.e largo;· petiódó se puede·n distinguir dos 

.etapas claramente diferenciables: 

a) De la posguerra ~ 1958-1959, en donde la tasa del PIB fue 

del 5.4% y, 

b) De 1960 a 1970, que es un periodo sumamente dinámico en do~ 

de se alcanza una tasa de crecimiento anual de 7,ll, El 

año que antecede a éste l~pso (1959) y el que lo sucede -

(1971) presentan una fuérbe,s_aída del PIB~lO) 

La primera :etapa, en que pradomina .el_capitalismo extensito, se 

10) Sobre la periodozaci6n en México dela posguerra a la fecha, algunos auto 
res sostienen que el desarrollo capitalista sufri6 en los años 501s un -
importante cambio, hecho que les sirve para diferenciar mínimamente dos 
etapas. Para Leopoldo Solía, se da un cambio en 1955-1956, porq~e la -
agricultura siendo el factor m&s dinámico deja de serlo a partir de és-

· tos años, para darle paso a la industria como el sector de más rápido :~ 
crecimietno. Para M. Rivera y P. G6mez, existe una etapa de capitalis
mo extensivo, la que predomina hasta antes de 1957, y a partir de éste 
año, un capitalismo intensivo _que se desarrolla fundamentalmente a través 
del desarrollo de la productividad del trabajo, más que de la ampliaci6n 
de la jornada y de la masa de fuerza de trabajo, 
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caracteriza en términos generales, por un relativamente lento· 

de~arrollo de las fuerzas productivas, mostrado por una baja 

composición orgánica del capital y por una baja productividad 

del trabajo. Por ende1la forma de extracción de plusvalía se -

apoya fundamentalmente en el incremento de la masa de fuerza ·de 

trabajo explotada, Los datos .que corroboran lo anterio'r son: 

a) La población que producía para el autoconsumo en 1940 era -

del 47% y, ya para 1950 era del 18%; y continuó reduciéndose 

sensiblemente hasta. l,958-1959. 

b) El incremento de la productividad intensidad del trabajo en-

tre 1950-1958, fue del ·2,6% anual y entre 1958-1975 del 

j, 8%.:111. 

En éste primer periodo la agricultura es el s.ector más dinámico 

de 1940 a 1955, crece al 7,4% anual (frente al 3,2% de la indu.!!. 

tria) y juega u~ ~apel impoitantísimo como proveedor de di~i~as, 

de insumos baratos a la industria y de alimentos.a precios ba -

jos para la fuerza de trabajo obrera, 

Sin embargo a finlaes del periodo, la industria se econtraba en 

condiciones muy favorables que le permitirían convertirse en el 

sector más denámico de la economía; en ello influyeron la infr.!!. 
• 1 

estructura establecida por el Estado, la abundancia de materi~s 

primas i fuerza de ttabajo a precios bajos, un mercado interno 

en expansión, las divisas suficientes proporcionadas por la agr! 

)1) Rivera, M, y G6mez, P,, Teoda y Politica' No, 2 p.p. 78 y 
/ 79, Para los datos de productividad ver anexo. 
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cultura para importar insumos industrializados y maquinari& del 

exterior y una política de sustituci6n de importaciones altameA 

te proteccionista. 

Para los años 1957-1958, las condiciones del desarrollo econ6m!. 

co en el país cambian, La revoluci6n agrícola en los princip.!!. 

les centros industriales del mundo provoc6 trnasformaciones en 

el mercado internacional de productos primarios·(ganado, algod6n 

cereales, azúcar etc,), haciendo caer la demanda externa para 
:12)' 

el sector primario,· · · . ~-f agric.ul tura pierde su dinamismo, Se 

agotan las condiciones para el desarrollo del capitalismo exteA 

sivo y estalla la crisis en México en 1958-1959, fen6meno que 

va a marcar el paso a una nueva etapa, 

En éste co-ntexto hist6rico y social se desarrollan las condici.Q. 

nes bá~icas que provocaron finalmente la caída de la cuota de -

ganancia y la crisis de 1976-1977~ 

III. CXN!'RADIOCICN ENl'RE INOOSTRIA Y 1'.GRIClJL'lURA. 

El acelerado avance de las fuerzas productivas de 1960 a 1973, 

se expres6 en forma desigual y contradictoria. Por un lado en 

la rápida expansi6n de la industria (manufacturas 8,9% de prom.!!, 

dio anual, construcci6n 7,8%, petroquímica 42%, electricidad --

13,6%) frente un atraso relativo de la agricultura (3,6%), E~ 

tos hechos no son hasta cierto punto más que la expresi6n de --

/ '12) 'Dabat~· A,, op. cit. p,36,· 
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las leyes generales del desarrollo capitalista. Por un lado, 

la.ley del desarrollo desigual de las fuerzas productivasr que 

se manifiesta en un diferente crecimiento de los sectores y r! 

mas de la economía capitali~ta. Por otro lado, la ley del des.!! 

rrollo de la divisi6n social del trabajo, que separa paulatina-

mente a la industria de trnasformaci6n de la industria extract! 
\~ 

va, en donde la rama principal es la agricultura. -· 

Sin embargo, existen otros factores concretos que determinron 

la diámica de ia agriiu~ura mexicana en éste periodo, En pri

mer lugar factores ext~rnos, como la caída paulatina de la de -

manda exterior de productos primarios; la que a su vez se expl! 

ca, ·por un ledo, debido a la misma tendencia del capitalismo a 

desarroll~r más rápido. la industria que la agricultura, y por -

otro, merced a algunas características especificas del desarro-

llo científico y tecnol6gico int~rnecional, que condujeron a un 

fuerte incremento. de la producci6n de materiales sintéticos, 

con la consiguiente reducci6n del mercado para los productos a-

gricolas. Además influy6 el hecho de que Estados Unidos, -

con su agricultura altamente ~ecnificada, empezz6 a ganar cada 

vez más competitividad en los mercados agrícolas, fundamental -

mente en los cerealeros, 

Paralelamente confluyeron sectores internos. La productividad 

intensidad agrícola, no solamente fue baja en relaci6n a los d~ 

más sectores de la economía, sino que en éste periodo (1958-1970) 

se mantuvo en una relaci6n de 4,8 veces menor que la industria, 

'.13) ,Lenin, El Desarrollo del Ca~italismo en .Rusia, p.p. 22 Y 23, 
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J en 1976, ésta relaci6n aument6 a 5.5 veces. Los principales 

ob~t&culos al desarrollo de la productividad agrlc~la~ se en -- · 

cuentran en buena medida en la propia estructura econ6mica, en 

las relaciones depropiedad que imperan en el ca~p6 y que tienen 

au origen principalmente en 'circunetanciae hiet6ricae. 

Estos factores han determinado que la agricultura haya decreci

do en la participaci6n del producto, no solo en términos relat! 

vos (del 9.8% en 1960 baj6 al 5,1% en 1976 y 1977), sino que 

en algunos años tembieñ-dieminuy6 en términos absolutos, sobre 
( -·-

todo, en el periodo d~ 1969 e 1977. I~. Fueron también deter -

minantes .para orientar a la agricultura en ésta etapa ha abast~ 
. 1 ] '5) 

cer. fundamentalmente al mercado interno,· - de insumos a:.la in-• 

duetri~ y de bienes de consumo a la fuerza de trabajo. La baja 

productividad en éste sector,y, fundamentalmente su disminuci6n 

a partir de 1970, originaron un encarecimiento de loe insumos 

y de loe bienes de consumo necesario, 

duetos agrícolas ~umentaron en 19.4% 

( 
Los precios de los 'ro -

(mientras que los indus :7 

triales en un 15,5%), determinando un encarecimiento del capital 

constante y de la fuerza de trabajo, afectando los costos de -

prodticci~n de la industria en genera1!161 ''En.éste ·sentido la -

.•. --· ... - ......... 7.""· ... ;.". 

\ 141 Banco. de México, Pr~d~cto Ínt~rno- 9·;~;;--;-:G·~~-;o ,·· ;:46, ·,. 

\is)·.· Solamente el 4.8 d~· la producci6n agrlcolae se· dÉÍ~~in6 a exportaciones 
"-. (~t:ri~ .~n!l\ll\lo.I>~94~c,to 1970) · 

fi~ El aumento de loe p;ecios agrl~olas, es el r~sultado de dos procesos di
ferentes, por un lado¡la disminuci6n en la productividad provoca un su -
mento de· su valor, y por otro, la depreciaci6n de la moneda, que también 
se expresa en un aumento de precios, 



30 

baja productividad de la agricultura, repercute directamente S.2, 

bre .la masa j cuota de plusvalla, haciendo que ambas disminuyan 

para la industria en general~ 

Por otro lado, mientras que el crecimiento de la producci6n a -

grlcola entre 1960 y 1974 fue del 2.9% anu·al, el de la fuerza 

de trabajo empleada (poblaci6n econ6micamente activa remunerada) 

se.mantuvo casi constante; en 1960 con 4:34 millones de trabaj,!_ 

dores y en 1974 con 4·. 44 ."l,,7.) De ésto se derivan dos hechos; el 

primero, que el crecimiento de la poblaci6n se debi6 exclusiva

mente al incremento en la productividad e .intensidad del traba

jo, y segundo, que el incremento natural de .la ~oblaci6n (3.4% -

· ' anual) ae tradujo directamente en un incremento de los desocupA 

dos. Esta masa que engrosa las filas del ejército in -

dustrial de reserva, tanto para:.la industria como para la agri

cultura, presion6 hacia el aumento general de la tasa de plusvA 

lla, y por tanto, de la masa, accionando asl una de las con~ra

tendencias de la catda de la tasa de ganancia. Como conclusi6n; 

la agricultura jug6 un doble papel con respecto a la tasa gene~ 

ral de ganancia provocando una tendencia hacia la calda debido 

a la baja productividad, sobre todo en los primeros años de los 

70's, por otro lado contrarrest6 éste proceso, con la producci6n 

masiva de desocupados que presionaron hacia la baja delos sala~ 

rios y hacia el mayor control obrero; y por tanto, al aumento 

de la tasa de plusvalla. El· resultado final de éste proceso --

contradicto·rio es el predominio del factor depresor de la cuota 

media de ganancia. 

,/17) Dabat., op. cit 26 • p. • 



El avance de las furzas productivas se ha expresado de dif~ren-

te forma en las actividades econ6micas. El desarrollo de la 

producci6n mercantil capitalista y la divisi6n social del tra

bajo, ha traído consigo un aumento en 1a circulaci6n de mercan

cías, fen6meno que revela el crecimiento del comercio y las fi-
116) 

nanzas, sectores improductivos por exelencia. · El desarrollo . . .... ,, 

de éstas actividades e~ México, entre 1960 y 1970, ha sido tan 

:conservar. su participaci6n relativa en,!(_ ia econom!a~ el -

comercio ha pasado del 31.2% de su participaci6n en el PIB al 

31.7%, las finanzas y el crédito del 18,8% al 16,9%, Esto im -

plica que entre ambas ~e apro~ian alrededor del 49% del valor -

generado socialmente. Tanto la ganancia comercial como la ban~ 

caria y los gastos efectuados en éstas actividades (salarios, -

consumos, capitai·fijo etc.j tienen su origen econ6mico en la -

;16) Aunque en general, las finanzas y el comercio son sectores ubicados en 
la esfera de la circulaci6n, hay algunos hay:algunas actividades produc
tivas que se llevan a cabo en éstos sectores, particularmente en el co
mercio y, que se confunden con las actividades improductivas, Sin emba!. 
go para ésta investigaci6n, es suficiente con definir en términos aprox!, 
mados las .tendencias y el peso de las actividades improductivas para - -
determinar el efecto general que tienen sobre la acumulaci6n a nivel ao~ 
cial, · 



32 

masa de plusvalía generada en las actividades productivas y por 

tanto, implican una deducci6n a la masa de ganancia de la indu~ 

tria (en sentido amplio). 

Por otra parte,destaca el hecho de que el estado mexicano tien

de en &ste periodo a desarrollar rápidamente sus actividades im 

~roductivas, particularmente entre 1969 y 1974~ El gasto del 

gobierno federal en ejército,armada, servicios militares y admi 

nistraci6n general, itod~s gastos improductivos) pas6 del 3% 
\ 19) 

del PIB en 1969 al 7% t1n~)974. · -

En términos gruesos, se desprende de lo anterior que en la dé -
. ' 

cada de· los 60's'más d1n··so% de 'las actividades fueron improdu.s, 

tivas. Estas actividades tienden a crecer más rápido que las 

propias actividades productivas (industria y agricultura prin

cipalmente), alcanzando ya para 1974 alrededor de un 56% del 

PIB, consecuentemente, los gasto~ improductivos han crecido más 

rápido que la propia producci6n de valor y como éstos gasto·s -

son siempre con cargo a la plusvalía, han limitado en éste sen

tido la masa de plusvalor, acentuando así la tendencia a la ca!. 

da de la tasa de ganancia. 

/19¡ 'El gasto del Estado considerado como improductivo incluye 1) ejército ª.!'.. 
mada y servicios militares y 2) Administraci6n general. 
FUENTES: Estimaciones propias .con base en informaci6n de la $,1,>,1,>. l!!!2!:. 

maci6n sobre Gasto Público, 1978 y NAFINSA, La Economla Mexica
na en Cifras 1981 ••• 
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Por otro lado, estas actividades improductivas aumentaron la d!, 

manda de fuerza de trabajo a un ritmo del 3.5% anual , redu-

ciendo el ejército industrial de reserva (EIR) y elevando a.paL 

tir de ése hecho el nivel general de salarios, haciendo descen

~er la iuota de plusvalía. 

En general el desarrollo de éstas actividades improductivas fue 

uno de los factotes que coadyuvaron a la calda de la cuota media 

de ganancia, porque a~em¿s de reducir el EIR, incrementaron los 

gastos improductivos y .l~ •• cantidad de capital que se debió ade-

· 1antar. Si se consider~ tanto la esferé de proddtti~~ como la 

de circulaci6n y por consiguiente, se introduce al análisis el 

concepto de gasto improductivo, la cuota de ganancia no puede -

11 expresarse C tal como lo presenta Marx en el capital; si'no .., 

·como: p - gi 
·-C· + Ci 

P: Masa de Plusvalor 

en donde: 

gi: Gastos Improductivos 
' . 

C: Capital Productivo 

Ci: Capital que opera en la esfera de la circulaci6n, 

V •. DESMPDLID DE IA INOOSTRIA. 

La e~?ansi6n de la industria en el periodo 1960-1974; presenta 
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camcterísticas hasta cierto punto,opuestas .ª las de los añoll cua

rentas y cincuentas. En la etapa dela posguerra y hasta el pr! 

mer quinquenio de los cincuentas, las ramas industriales más d! 

námicas fueron aquellas ligadas a la producci6n de los bienes 

de consumo necesario,'como las de alimentos, textiles, vestua -

rio e incluso la agricultura. 11/ Este hecho es congruente con 

el mercado derivado de un capitalismo fundamentalmente extensi

vo y, con las condiciones imperantes del mercado mundia~ (amplia 

demanda de productos agr!colas y de aiimentos). A finales de 

la década de los SO's,· l~ industrializaci6n toma otro rumbo, y 

las ramas ligadas al consumo necesario junto con la agricultura, 

pasan a ser las menos dinámicas. 

'En efecto el rápido desarrollo de la industria en los 60's, se 

debe en primer lugar al dinamismo de las industrias de bienes 

de "consumo duradero" y de bienes de capital, mismas que alcan

zaron tasas medias anuales alred~dor del 22.5% y 13,6% respect1 

vamente. 

Algunas ramas controladas por el estado, como la petroqu!mica,y 

la electricidad, presentaron un fuerte desárrollo (42.7% anual) 

y (11.8%) respectivamente; frente a un modesto desarrollo de 

las ramas de alimentos (6%), calzado (7%) y 'textiles (6.4%). 

Las ramas productoras de bienes intermedios (materias primas y 

auxiliares principalmente) crecieron al 10.4%, lo que significa 

un desarrollo un poco-mayor quela media dela industria manufac

turera (8:4%). l}/. 

12) Varios Autores, México Hoi? p. 43 

13) Banco de México, op, cit. p. 46 
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Veamos ahora como influyen éstos hechos en la ·valorizaci6n· del 

capital social en México: 

20) 
El crecimiento de las ramas productoras de bienes de capital' · 

está condicionado· fundam~ntalmente: 1) por el volumen y la r,2 

taci6n del capital fijo que determina el consumo productivo 

anual del mismo y ,por ta~'to, la necesidad de reponerlo, tanto en 

cuánto a su valor como en cuanto a su forma natural (máq~inas~ 

edificios etc.)¡ 2) Por el volumen de la inversi6n social a ~ 

nual·y por las proporciones que en ésto guarda el capital fijo, 

.las que se determinan a su·vez por la composici6n orgánica •. E~ 

te ea el elemento más importante que origina la demanda de má -

quinas, equipos, edificios, etc,, 3) Por la capacidad para· sa

tisfacer ésta demanda, limitada a su vez, por las exigencias --

tecnol6gicas para producir y proveer la totalidad ~e máquinas y 

equipo demandados por la industria en su conjunto~ Este aspee-

to da margen a la necesidad de importar una buena cantidad del 

total de maquinaria, equipo e insumos altamente tecnificados, 

De acuerdo a los datos oficiales, la industria nacional cada -

vez satisface en mayor medida la demanda de "bienes de capital". 

En 1960, del total de éstos medios de producci'6n utilizados en 

el país el 72% era nacional y el 28% era importado, fundamenta! 

: 20) Raies productoras de binenes de prodocci.6n que operan CCJJD capital fijo, 
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mente de Estados Unidos; para 1970 el 82% era nacional y ~l 18% 

importado, y para 1975 las cifras fueron del 85% y 15% respect! 

·vamente. 

Por ésta raz6n la industria productora de capital fujo (edifi ~ 

cioa, maquinaria y equipo), crece en promedio más rápid6 que la 

propia inversi6n bruta fija en éste periodo (1960-1970). En .~ 

efecto mientas que la IBF crece 3.2 veces {precios corrientes), 

la· producci6n de la'industria dela construcci6n crece también 

al 3.2%, pero el del~ ~aquinaria aumenta·5.2 veces. 

La producci6n de materias primas y de insumos, se ha desarroll!, 

do también a un ritmo mayor que la industria manufacturera y --

por supuesto que la economía en su conjunto. 

En general éstos datos no hacen más que expresar el desarrollo 

de las fuerzasproductivas y los aumentos en la composici6n del 

capital, los que determinan el cada vez más rápido crecimiento 

de la producci6n'de medios de producci6n en relaciona la de 
121) medios de consumo.' · 

El crecimiento del sector productor de bienes de capital ha 

afectado la cuota de ganancia de tres formas: 1) al tener és-

1 21)· Según Leopoldo Sol!s, las industrias productoras de bienes de consumo P!. 
saron del 72.2% en 1950 al 54.7% en 1965, en tanto que las de medios de 
producci6n del 27.8% al 45.3% en 1965. Mientras que la tasa de crecimie.!l 
to de las primeras fue del 5.6% y la:.de las segundas lleg6 al 11.1%. 
La realidad Económica Mexicana: Retrovisi6n y Perspectivas Cap. V. 
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te ~ector de una alta composici6n org&nica con respecto a las -

dem~la industrias, su desarrollo implic6 en .si un aumento de la 

~omposici6n org&nica media y desde éste punto de vista, presio

n6 a la caída.de la cuota de ganancia, 2) su desarrollo no 

afect6 directamente al valor de la fuerza de trabajo ni a la 

cuota de plusvalía sino que lo hizo. a través del sector produc-

tor de bienes de consumo necesario, por lo que su incidencia d~ 

pendi6 del grado en que socializ6 el avance tecnol6gico al sec-

tor ~roductor de bienes de consumo a través d~ la venta de los 

medios de producci6n y servicios técnicos, 3) el desarrollo -

científico y tecnol6gicó incorporado. a la producci6n social fu.e. 

damentalmente por éste .sector, ha traído consigo un ·auemnto en 

la velocidad de rotaci6~ del capital, En efecto, durante 1960 

el capi~al global de la industria de transformaci6n realiz6 

1,15 rotaciones ,: .. y para 1970 1.54; o expresadp de diferente m,!. 

nera en 1960 el periodo de rotaci6n del capital global fue de -

317 días, y éste se redujo en 1970 a 237 días, 

CUADRO No, 2 

ROTACION DEL CAPITAL GLOBAL BN LA INDUSTRIA DE TRASNFORMACION 
(1960-1970) 

Cap. Global Costo de Producción No. Rotaciones Periodo de 
Rotación,· 

I II II/l I/II x365 
p E s o s 

1960 37 074 203 42 582 405 1.15 317 di as 
119.70 113 854 572 175 071 757 1.54 237 ti 

•FUENTE: VII y IX Censos Industriales, D.G.E., SIC,, México 1961-71, 
a) incluye: Acervos de capit.al f;l.jo, inventarios y fondo 
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dinerario. ·Este último estimado para 1970 a part~ de 
"otros activos circulantes" y para 1960 aplicando las 
proporciones que en 1970 guarda respecto al resto del 
capital. 

b) Calculado a partir ~e la suma de insumos totales más r~ 
muneraciones a los trabajadores. 

El aumento en la velocidad de rotaci6n del capital contrarresta 

ca caída de la cuota de ganancia, porque dadas la composici6n 

orgánica, la cuota~~ plusvalía y la jornada de trabajo ."las -

cuotas de ganancia se hallan en raz6n inversa a sus t~empos de 
22) 

rotaci6n" 1 Esto se ~uede expresar también de la siguiente -

manera: con un capital variable de una magnitud dada:y determ!· 

nadas también la jornada y la cuota de plusvalía, la masa de 

plusvalía estará en raz6n directa a la velocidad de rotaci6n de 

dicho capital, pues amplia la cantidad de fuerza de trabajo me-

diante el aumento del número de trabajadores explotados. 

B. ~R PlmUCroR ÍJE BIENES DE Cmsum NEX:ESARIO. 

Este sector está constituido por una gran proporcion de las em

presas productoras de bienes de consumo "no duradero" iaii~~~~: 

tos, bebidas, tabaco, calzado y vestuario), parte de la produc

ci6n agrícola y parcialmente por la producci6n de bienes de "co.!!. 

sumo duradero", 

El desarrollo de la.productividad en éste soctor es importante, 

~ado que ~stá estrechamente relacionado con el abaratamiento de 

' la fuerza de trabajo, y por tanto, con la tasa de plusvali~, En 

l22) Marx, C., ·El Capital .. tomo III, F.C.E., p. 85 
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cuanto a sector agr!cola, ya se vió que en general, el desa,rro

llo de la productividad no es rápido entre 1960 y 1970, y que a 

partir de 1970, la productividad se estanca e incluso declina. 

La producción manufacturera destinada al consumo obrero (alimen 

toa, bebidas, tabaco, prendas de vestir y calzado) entre 1960 y 

1970 se vió aumentada en 6.7% anual. Este incremento se debió 

por un lado al aumento en la productividad-intensidad del trab~ 

jo (3.7% anual) y por ot~o, a un 3.5% de crecimiento en la masa 

de fuerza de trabajo. D1:"éstos incrementos en la productividad, 

se puede derivar que la.composición del capital en éste sector 

aumentó, aunque a menor ritmo que en la totalidad de la indus -

tria~ pues su prod~ctividad crece a un ritmo inferior a la media 

industrial. 

Entre 1970-1974, la producción de éste ~ector aumentó al 4.7% -

anual •. A diferencia de periodo anterior, aquí el aumento se d~ 

be casi exclusivam~nte al au~ento de:.la productividad (3.5%), -

ya que la masa de fuerza de trabajo se incrementó solo al 1% -

(menor que el crecimiento natural de la población:3.2%) 

El desarrollo contradictorio se manifiesta en influencias antá

gónicas sobre la tasa de beneficio. En primer lugar, el relat! 

vamente rápido crecimiento de la productividad se refleja dire~ 

tamente en la desvalorización de la fuerza de t~abajo y por tan 

to en el aumento de la cuota i=masa de plusvalía. 

•En segundo lugar, el hecho de haber conservado el ritmo de ere-
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cimiento enla productividad-íntensidad frente a la caida"de la 

producci6n, se expresa en un insuficiente proceso de ~bsorci6n 

de la fuerza de trabajo, incrementando el ejército industrial 

de reserva. Esto también presiona hacia el aumento de la cuota 

y masa de plusvalía. En tercer lugar ~l rápido aumento de la 

composici6n org4nica, determina una disminuci6n relativa del -

trabajo vivo, qhe~eálla~b•he~dela p~odhcci6n de plusvalía con -

respecto al trabajo., ~. el cuál se mantuvo constante en tér

minos absoletos, para los primeros cuatro años delos 70's. Es

to se expresa como un f~ctor que presiona a la calda de la ta-

sa de ganancia. En resumen, podemos decir, que el movimiento -

contradictorio de éste sector,· incide en forma importante, con

trarrestando la ¿aida de la tasa de gananci~. 

C. SIOC:'l'OR P.RC'WC'IOR DE BIENF.S DE CCNSUID. · 

Este sector ha sido el más diná~ico de la industria y sus.ramas 

se encuentran entrelas productoras de los llamados "bines de --
·23) 

consumo duradero" (aparatos eléctricos, electr6nicos y auto~ 

m6viles básicamente) y parcialmente en los de "consumo no dura

dero" (perfumes y cosméticos),. 

La producci6n de las ramas que integran éste sector, crecieron 

,23) Estos artículos entran parcialme~te en el consumo de los trabajadores, 
sobre todo los especializados y profesionistas, sin embargo, nos·parece 

que el desarrollo de su demanda' y producci6n está determinado fundamental -
mente por el consumo 'suntuario de la burguesía y las altas capas socia
les. · 
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entre 1960 y 1970 al siguiente ritmo: automóviles 18.5% de pro-

medio anual, aparatos eléctricos y electr6nicos 19.0%, perfumes 

y cosméticos 11.3%. Frente a un promedio de crecimiento del --

18.4% en la industria manufacturera del 6,7% del sector produc-

tor de medios de consumo necesario. 

El rápido desarrollo de éste sector, provoc6 sobre la· cuota de 

ganancia una tendencia contraria a la que origin6 l~ expansión 

del sector de medios ~e consumo, es decir acentu6 su c~ída, En 
·' primer lugar, porque siendo un sector sumamente dinámico y con 

una alta composición ~el capital, (sobre todo en la industria 

automovilística, de aparatos eiéctricos.y electr6nicos) 1 su cr~ 

cimiento determin6 un aumento de la composici6n o~gánica media. 

En segundo término, porque los incrementos en la productividad 

de éste sector no influyeron en absoluto sobre la cuota de ex -

plotaci6n, de tal manera que pudiera compensarse parcialment~ -

la influencia sobre la calda de la cuotamedia de ganancia,. Y 
. . 

en tercer lugar, porque la proporci6n de capital que absorbe, 

restringe el capital que opera en el sector productor de bienes 
124Y 

de consumo necesario 1 

. 24) Yaffe y Bullock, afirman que "la acumulaci6n de capital en la industria 
de lujo aumenta la masa de plusvalía, pero impide que la masa creciente 
de plusvalía se eleve lo suficiewnte para compensar parcialmente la te.n. 
dencia a descender de la tasa de ganancia" (Críticas de la Economía Po-

..... l:! ti ca No, 17, "La inflaci6n, la Crisis y el Auge.!!e la Posguerra 11 p, 54) 
es inexacto decir que, "la acumulaci6n de capital en la industria aume.n. 
ta la ta_sa de plusval:l.a". Aunqµe generalmente así sea, puede ocurrir 
que a la par del desarrollo de la acumulaci6n en éste sector se den ca!!!. 
bios en la composici6n orgánica que determinan una disminuci6n en térm.!. 
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En los puntos anteriores se examinaron las contradicciones in -

ternas de la prod~cci6n capitalista mexicana a partir del cho -

que entre la expansi6n de las fuerzas productivas y la valorizA 

ci6n del capital, lo que finalmente se manifiesta como=ur~on -

junto de tendencias y contratendencias sobre.la caida de la CU,S!. 

ta de ganancia. LCuál es el r~sultado final de 6stas fuerzas -

contradictorias? La respuesta es una caida paulatina de la tasa 

de ganancia a partir de 1971 y hasta 1976, para presentar una 

leve recuperaci6n en 1977. En efecto, la tasa de ganancia fue 

en 1970 del 21.3%, la que empieza a declinar paulatinamente, a

celerando su caida en 1974-1976,y, alcanzando en 6ste ~6ltimo 

año su más bajo nivel (16%) ,(~e cuadro 3~ 251 

minos absolutos de· la mesa de fuerza de trabajo, originandose una dismi
nuci6n de la masa de plusvalia (si suponemos la tase.de explotaci6n con.!!. 
tante), La segun,Ja parte de la afirn,iaci6n dice que la acumulaci6n 11imp! 
de que la mesa de plusvalia se eleve suficientemente para compensar la 
tendencia· a descender de la tasa de ganancia" aqui no contemplan la pos! 

: ... bilidad .. del aumento:.de :la tasa.de pluávalia, ya sea por un aumento de la 
productividad del sector de bienes de consumo necesario, por una dismin.!!. 
cilín de los salarios, por incrementos en le intensidad o en la jornada 
que determinen un aumento mayor en la tase de plusvelia que en.el capital 
adelantado, provocando asi une ·contratendencie sobre la ceide de la tasa 
de beneficio. 

f25)~.AuzxJue la est.imaci6n de la tasa de ganancia ( 9'= ! ) es muy "gruesa" 
fundanentalmente por que ro se incluye demnidarmr el capital dinero, 
(por lo que la tasa de ganancia debe ser m1s baja), sin errbargo a nues 
tro juicio la terxiencia que se optiene CXln este procÉ!dimiento es corree 
~ -



ESTIMACION DE LA TASA DE ACUMULACION Y DE GANANCIA EN MEXICO PARA 1960-1977, 
(Millones de pesos) 

Año Inversión Neta * Capital Acumulado ** Masa de Ganancias *** 
precios 1960 100 !precios de 1960 (precios de 1960! 

1960 18,964 428,193 87 ,089 
1961 19,571 450,192 93,951 
1962 18, 903 470, 892 93 '959 
1963 23,662 497,698 103,203 
1964 29,375 530,530 117,024 
1965 33,893 564,106 123,699 
1966 36,287 603,396 131,213 
1967 36,647 643,573 140,904 
1968 38,635 682,208 148,367 
1969 41,828 724,036 159,207 
1970 52,267 776,303 165,647 
1971 41,043 817 ,346 167 ,685 
1972 41,473 858,819 174,395 
1973 48,831 907,650 188,253 
1974 76,675 984,325 197,213 
1975 66,483 1 1 050,808 190,905 
1976 59,568 1'110,376 182,396 
1977 61,478 1 1 171,854 201,845 

T a s a 
Ganancia 

% 
20.34 
20.87 
19.95 
20.73 
22.06 
21.93 
21. 74 
21.89 
21.74 
21.98 
21.34 
20,52 
20.31 
20.74 
20,03 
18.17 
16.43 
17.22 

s d e : 
Acumulación 

% 
4,43 
4.34 
4,01 
4, 75 
5,54 
6.01 
6.01 
5,85 
5.66 
5,70 
6,73 
5.02 
4,83 
5,38 
7.79 
6.32 
5.36 
5,24 

Fuente: Elaboracion propia con datos del Banco de M~xico, S.A. 
*) La Inversión neta fué estimada a partir de la Inversión Bruta de Capital Fijo más aumento de e--

~xistencias, menos la depreciación a precios corrientes y deflactada con el {ndice de precios de la 
inversión bruta. 
**) El Capital Acumulado para 1960-1967 se tomo del Banco de México, S.A. Cuentas Nacionales y Acer 
vos de Capital, 1950-1967 y a partir de 1967, se estimó sumando al capital acumulado para cada añoJ 
la inversion neta, la cuál a su vez fue estimada de la siguiente forma: de "Producto Interno y Gasto 
1960-1977" publicado por el Banco de México, se tomaron los datos correspondientes a la Inversión F! 
ja y aumento de existencias, a los que se les resto la asignación por consumo de capital fijo, obte
niendo as{ la inversión neta a precios corrientes. Esta Última se deflactó con el Índice de precios 
de la inversión Bruta Fii~. 
***l la masa de r¡ananci~: se tar6 el "~edente de explotaci6n" de las fuentes citadas '1 con el frr1ioe de prc:cios de la 

~roe.ucci6r bruta f1Ja se defJact.6. 
Not:d:· No es Cut't.acto estir.1a' la tasa de ganancia sin deducir la deprec1ac.Lu11 utoJ. ca¡:.>Hc..1. [iin. lct 

la posición de M. Angei Rivera y Pedro GÓmez, Teoría y Pol!tica No, 2 "México: Acumulación de 
Capital y Crisis en la Década Setenta", oct-dic, de 1980 y el trabajo de ~. Rivera, "Crisis y -
Reorganización del Capitalismo Mexicano, La Situación al Inicio de los Ochenta". Tesis de Maes 
tria DEP, Facultad de Economía, UNAM, 1984.) Ello implica agregar una cantidad cada vez mayor~ 
(la depreciación del capital año con año)del capital y consecuentemente, al inflar año tras año 
el denominador en la relación g'=~, el cociente presentará una tendencia a disminuir aún que en 
los hechos se mantuv.0ra constante o aún sí aumentara levemente. 
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La caída de la tasa de ganancia se expres6 'en una sobrea~umula~ 

ci6n de capital, misma que dadas la composici6n orgánica y las 

condiciones de explotaci6n existentes, no encontr6 una rentabi~ 

lidad '"satisfactoria". Esta sobreacumulaci6n se present6 como 

capital productivo ("capacidad ociosa") capital mercancía y como 

capital dinerario, Este 6ltimo contradictoriamente se acumu~ 

16 en el sistema finañciero y la esfera especulativa, escaceán

dose en las empres~s.i~dustriales y comerciales, fen6meno que ' 

conllev6 a la ilu~i6n de una abundancia de dinero. Fue a-

compañado además por 'agudos trastornos en· el crédito y la circ~ 

laci6n de mercancías;' lo que aunado a la escués relativa de l!. 

quidéz; agudiz6 la crisis de sobreacumulaci6n, 

Por lo demás, el ciclo del capital industrial en México forma -

parte del ciclo del capital mundial, raz6n por la que·su paral!, 

zaci6n es el resultado exclusivo de la agudizaci6n de las con -

tradicciones internas de la pro~ucci6n capitalista, La caída 
, . 

de la tasa de ganancia es la causa directa y fundamental de la 

crisis; pero ésta se desencadena a partir de la interrupci6n en 

el ciclo del capital que se di6 básicamente a través de la caí

da de las exportaciones en 1974 y 1975 a raíz de la crisis ec2 
'26) n6mica mundial y particularmente de la norteamericana, 1 

·· En 

efecto las exportaciones en general bajaron del 9,6% en 1976 i]._I; 
; 27) . 

7 .6% en 1975, : · Las ventas a norteamérica cayeron del 63% 

del total de exportaciones en 1973 al 58% en 1974, es decir ~u 

caída es ~ás rápida que la de las exportaciones generale~. l~/ 

• La acci6n de la caída de la tassa de ganancia por un lado, y la 

Gonz.ález Ra6~, 'Rev, •,!istoria y Sociedad no,6 p,43. 
Nafinsa, La Econom{a Mexicana en Cifras, p. 394 Cálculos·nuestros, 
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interrupci6n parcial del.ciclo del capital mundial, por otro, 

se expresan en 1974, en una sobreacumulaci6n de capital-mercan-

cías y por ende en su abaratamiento, En efecto, si en 1973 el 

incremento de inventario de mercacnías fue de .. 2 518 millones de 

pesos, (aproximada~ente agual al promedio entre 1960-1970), en 

1974 pas6 a 6 781 es decir 2~69 veces mayor que en 1973. Las' 

industrias más afectadas fueron algunas ligadas al consumo obr~ 

ro.como las de alimentos, la de hilados y textiles, farmace6ti-

cas y de medicamentos y, otras productoras de medios de produc

ti6n como la de resinas "lintéticas, la de maquinaria y la de a

paratos no .eléctricos, ¡2C) 

E •. CEN.l'RALIZAC~ DE CAPITAL 

Más que el desarrollo de la tecnología en s!, fue su incorpora

ci6n a la producc~6n lo que vrovoc6 en los sesentas una rápida 

centralizaci6n de capitales, Por un lado la importaci6n masiva 

de capitales imprimi6 un ampli desarrollo a la acumulaci6n, y 

por otro la importaci6n de tecnología aplicada al proceso pro

ductivo provoc6 la centralizaci6n cada vez más rápida del capi~ 

tal concentrado. En efecto, entre 1958 y 1969 de las 187 corp.2. 

raciones manufactureras más importantes de EUA, 162 de ellas e~ 

tablecieron 411 subsidiarias en México, de las'cuáles solo 173 

fueron de nueva creaci6n,·mientras que 177 ya eran empresas en 

funcionami~ntri y 35 (el 8,5% del total) "nacieron como resulta-

[2E) Idem, 
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do de fusiones y ampliaci6n de otras subsidiarias". 2~: 

Este proceso de centralizaci6n se agu~iza fuertemente como re ~ 

sultado de un feroz desarrollo de la competencia a raíz de la 

caída dé la tasa media de ganancia en .1970-1976. Entre 1970 y 

1975, las inversiones nacionales aumentaron solo al 4% anual, 

mientras que la nueva inversi6n monopolist'a extranjera creci6 -

en un 110,8% en los cinco afios comparado eón el quinquenio ant~ 
. 30) 

rior, La aparente contradicci6n dela importaci6n masiva de 

capitales y una caída de la cuota de ganancia, se explica, por

que a pesar de la crisís, la tasa de ganancia seguía siendo alta 

en comparaci6n a la de los paises imperialistas también en cri-
. "'' ) 

sis, Esta inversi6n for&nea se acumula sobre todo en la indus-

tria manufacturera, Las ramas principales fueron, la construc~ 

ci6n de maquinaria eléctrica donde en 1970 controlaba el 79,3% 

de la producci6n, productos. de caucho ·el 84,2%, industria quí-

6 • 6 . 6. !3ti, mica el 7.2~ y construcci n de maquinaria el 2~~ ·. -

Tal vez la centralizaci6n de capitales durante la crisis se ex-

prese mejor en lo.s ! Siguie11!,es.!!_atos: para 1970, los estableci

mientos industriales con una producci6n mayor de 500 mil pesos 

significaban el 13,5% del total y generaban una producci6n 

igual al 86,5% de la producci6n industrial; para 1975 las~ifras 

cambiaron considerablemente: su número aument6 al 19% y.la pro

ducci6n generada al 97,9%, Este proceso no solamente sefiala un 

control cada vez mayor de la producci6n por~ los grandes establ~ 

cimientos, sino también la ruina de los pequeños productores, -

29)'s;ipulveda,V. Y A. Ch~cero;La Inyersión E>Ctranjera en ~ioo, Ft:E, p.p.173-77. , 
30)V1ctor M. Sahagtin, f!ev1sta Eoordñica No. 143. "Las Inversiones EKtranjeras Directas; 

las, Dtpresas !o1llt.ina:c1onales y los Ingresos en z.~oo." 
~~)Revista Estrategia No. 12' p.17. 



cuyo número declin6 no solamente en términos porcentuales~ sino 

aún en términos absolutos, pese a,que el total de estableci~ien 

tos en el país creci6. 3~, 

CUADRO NO, . 4 

ÑuMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y VALOR DE LA PRODUCCION EN MEXICO. 
(millones de pesos) 

GRUPO DE VALOR DE No, DEESTABLECl VALOR DE LA PRODUC No, DE ESTABL! VALOR DE LA 
.PRODUCCION BRUTA MIENTOS CIOÑ CIMIENTOS PRODUCCION. 

TOTAL 119 963 100% . 212 404 100% 119 212 100% 473 148 100% 
Hasta 500 000 103,844 86.5 . 25,237 11.9 96,935 81 9 848 2.1 
500 001 o más 16,119 13,5 187 167 88.1 22 277 19 163 300 97 .• 9 

FUENTE: Secreta!a de Programaci6n y Presupuesto, IX Censo Industrial, 
México, 1971 p. 215 y Censo Industrial, México 1976, Tomo I 
p. 239. 

La caída de la tasa de ganancia provoco, a la par del proceso -

de centralizaci6n, una baja en ia inversi6n privada, Esta a su 

vez, signific6 el.estancamiento relativo de la producci6n, La 

inversi6n privada había sostenido en el periodo 1960 ~ 1970 u~ 

ritmo de crecimietno anual del 8,3%,mientras que en 1971 solo -

creci6 en un 2,8%, hecho que paraliz6 parcialmente la produc:--

' 3~) Sin embargo, d~be considerarse, que éstos datos se refieren exclusivame.!l. 
te a !os establecimientos industriales, lo que limita captar el proceso~ 
de monopolizaci6n en toda su magnitud, por las siguientes razones: a) no 
se sabe elnúmero de establecimientos controlado por cada grupo de la bu!, 
81Jes!a industrial y b} tampoco expresa si el proceso de la formaci6n del 
capital financiero (fusi6n del capital industrial, bancario y comercial) 
como lo ~efinieron Lenin, Hilferding y Bujarin, 



48 

ci6n, prov6candose la llamada "atonía econ6mica", que no ~ra o

tra cosa que las primeras manifestaciones dela crisis de los s~ 

tentas. Sin embargo, la crisis no hace explosi6n abiertamente 

sino hasta el afio de 1974, cuando la inversi6n. privada cae vio-

lentamente, disminuyendó en un 11.3% con respecto al afio ante -

rior,y alcanzando magnitudes inferiores a las de 1971 y 1972. 

Condicionada por la caída de ls tasa de ganancia, la inversi6n 

priv~da sigue disminuyendo en los afios de 1975 y 1976, llegando 

en éste último afio a los más bajos niveles desde 1970, Estos 

hechos provocaron una ·vi'Olenta disminuci6n en el ritmo de.:·.1~ --
33) 

producci6n. En efectd, en 1976, el PIB solo creci6 en 1.7% \" · 

tasa que prácticamente significaba el estancam"iento de la econ.2· 

mia, (la media de los 60's fue del 7,1%) il~) 

Fue así como para los afios 1976 y 1977, la economía mexicana eA 

tra en una crisis, cuya profundidad no tiene paralelo en veinte 

afios atrás. Las causas del estancamiento económico en 1974-77, 

se habían venido gestendo y fortaleciendo por lo menos desde --

quince afios antes, y las podemos resumir en los siguientes pun-

tos: 

l. La caída de la tasa de beneficio en los centros imperialis-

tas principalmente en Estados Unidos, provoca una masiva e~ 

portaci6n de capital. México es uno de los más importantes 

[33") Esta tasa de crecimietno fue. calculada según los datos publicados origi
nalmente por el Banco de México. Posteriormente ya durante el régimen 
de J,L,P.., SPP los "corrigió" haciendo aumentar el porcentaje y quedando 
en afio más crudo de la crisis para 1977; lo que permitió a su vez, ·pre -
sentar los primeros 5 afios del gobierno lopezportillista con un mayor -
ritmo de desarrollo económico. 

' , 34) Banco de México, op. cit. p.27. 
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receptores hecho que determina un fuerte dinamismo de la·s fuer-

zas productivas. 

2. El rápido avance de las fuerzas productivas se expres6 en -

un desigual desarrollo de los sectores y ramas de la econo

mía; las más dinámicas fueron las productoras de bienes de 

lujo y de capital, la de'más baja tasa de crecimiento las 

4e productos de consumo necesario y la agricultura. 

3. El lento desarrollo de la ?r~ductividad agrícola y su decl! 

naci6n en la década ·ae los 70's, afectaron el valor de la 

fuerza de trabajo, 'y a' partir de ésto presionaron hacia la 
. .35) 

caída de la cuota media de ganancia. Concomitantemente 1 

se provoc6'una contratendencia por el rechazo masivo de tr.!!. 

bajadores de éste sector, que pasaron a engrosar las filas 

del ejército industrial de reserva, Sin embargo, se da un 

predominio del factor depr~s~r, por lo que, en resumen las 

contradicciones de la agricultura fueron uno de los princi

pales factores de la caída de la cuota de ganancia en los -

años 70's. 

35) "La crisis descubre los mecanismos de respuesta que el sistema establece 
mediante la política econ6mica del estado capitalista, •• ejemplo de ello 
es la evidente tendencia a la elevaci6n del volumen de circulante,,, una 
política salarial en medio de una política inflacionaria ••• se convir -
ti6 en mecanismo objetivo de desavalorizaci6n de la fuerza de trabajo .!!. 

salariada, en impulso a la ·reconstrucci6n del nivel necesario de valor! 
zaci6n del capital", (Pedro .L6pez Diaz, peri6dico11Exelsior11

, El Capi
tal y la Crisis 1970~1975 •. México, 14.de julio de 1979. 
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4. El acelerado crecimiento de las actividades improduct1vas, 

signific6 su participacj6n cada vez mayor de la masa de 

plusvalla generada por ·las actividades productivas, una cr.!, 

ciente participaci6n en el capital social y una tendencia a 

reducir el desempleo. Los tre~ factores ejercieron presi6n 

en la calda de la rentabilidad, sobre todo en los primeros 

años de la década de los 70's. 

S. El sector productos delos medios de producci6n que funcio -

nana como capital.fijo, se desarroll6 a un ritmo superior 

que el de l~ produ~ci6n total del~als y, trajo consigo un 

aumento en la velocidad de rotaci6n y la composici6n orgán! 

ca del capital social. Ambos factores ejercieron°influencia 

sobre la tasa de ganancia, el primero hacia el aumento y el 

segundo hacia la calda. Resultado de la suma de ambos fac

tores fue una presi6n sobre la calda de la tasa de beneficio. 

6. El sector pro~uctor de bienes de lujo fue el más dinám'ico 

de la economla y, desat6 fuerzas ~ue presionaron hacia la -

disminuci6n de la rentabilidad; el incremento en la compos! 

ci6n orgánica derivada de su ppopio desarrollo y por encima 

de la media social, una imposibilidad para influir sobre el 

valor de la fuerza de trabajo vla aumento de la productivi

dad y una presi6n hacia la baja de la cuota de· explotaci6n 

por la creciente masa de fuerza de trabajo absorbida, que 

redujo parcialmente el desempleo, 

, 7, El sector productor de medios de consumo necesario eje~ci6 
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una influencia contrarrestante de la caída de la rentabil -

dad social, porque: el aumento en la productividad del tr.!, 

bajo se tradujo directamente en una desvalorizaci6n de l~ -

fuerza de trabajo,y·e1 incremento de la producci6n fue re -

~ultado fundamentalmente de incrementos ~n la p~oductividad 

e intensidad del trabajo, sobre todo entre 1970-1976, peri,!!. 

do en que el námero de trabajadores creci6 solo al 1% anual 

que era una tasa mepor que el aumento natural de la pobl~ -

ci6n (3.2%), contribuyendo así al aumento del desempleo. 

8. Todos los factore~ anteriore~ 1 aunados a los trastornos del 

ciclo de reproducci6n mundial que hicieron disminuir las e!_ 

portnciones, se resumieron en un rápido aumento de la comp.!!_ 

sici6n del cap~tal, cuya influencia sobre la caída de la t.!, 

sa de ganancia no fueron contrarrestados por los efectos de 

la productividad del trabajo sobre la tasa de plusvalía y -

por la rotaci6n del cap~tal. Lo anterior provoc6 la caída. de 

la inversi6n privada y desaceler6 el proceso de producci6n -

hasta volverse cr6nico a partir de 1976 y hasta mediados de 

1977, 
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Capítulo Segundo 

EL AUGE ECONOMICO 1977-1981. 

l. EL AUGE DE LA ECONOMIA MEX~CANA Y LAS TENDENCIAS RECESIVAS 
DE LA ECONOMIA MUNDIAL 

Pa.rad6gicamente ,los años de 1978 a 1981, que para la ecOn.Q. 

mía mexicana constituyeron un periodo de gran auge, para la eco-· 

nomía mundial en su conjunto, .marcaron una etapa hacia la depr~ 

si6n y hacia la crisis, A partir de 1978, los países de más a!. 

to grado de· industrialización, presentaron una clara tendencia 

r' 
a disminuir su ritmo de crecimiento econ6mico, tendencia que ,de-

semboc6 finalmente en la crísis. mundial de 1980-1982. 
" "" - ... .. ... -- 1 - - -- ..• - .... ( 1 

-·"-. 

-----·--··· _____ ..:..---~·--··· ·-----~- \ 

.. · 

.... --··----·· ·....... _ .. ----·· 

1/ Segan _ff..andel. esta crisis 'CQnstituy6 la vig~sima primera en el capita
¡· ·· lisno mundial.La inmediatament7. cu;terior a la ~e 19~0-~982, fue. la que -
I' azotO en 1974-1975 a los principales pa:l'.ses :iropenahstas;· Vl.llO despoos 

una breve recuperaci6n (1976-1977), para nuevamente entrar a partir de 
197ª, e~. ~a tendencia recesiva. ,Revi~ta Coyoacan 17-18 -e;;~_:·j~~. 

'de 1985 p.~ ' 
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1 CUADRO 5 

PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS POR PAISES SELECCIONADOS 

1977 - 1981. 

Tasas anuales de crecimiento 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 

País 
Estados Unidos 5.5 5.0 2.8 -0.4 1.9 -1.8 

Alemania 2.8 3.5 4.0 1.8 -0.2 

Japón 5.3 5.1 5.2 4.2 3,0 

Francia 3.1 3,8 3.3 1.1 0,3 

.Argentina 5.1 -3.7 12.0 0,6 -6.0 

Brasil S.5 4.8 6.7 7.9 -3.5 

México 3,4 8.3 9.2 9.2 8.1 

Fuente: Banco de México, Boletín de Indicadores Económicos 
Internacionales, v. IX, No. 1, enero-marzo 1983. 
Tomado de Nafinsa, La Economía Mexicana en Cifras, 
1984; p.276. 
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La Economía de Estados Unidos fue una de las primeras en -

pr~eritar in~icios de la tendencia hacia la sobreacumulación de 

capital, Comenzó a disminuir su crecimiento desde 1978 y conti 

nuó con ésta tendencia hasta 197~ para finalmente estancar su -

desarrollo económico entre 1980-1982, También Alemania y Fran-

cia, se vieron arrastradas.hacia la recesión y dejaron de ere -

cer en 1981, después de haberlo hecho al 3% durante 1977-1980. 

Las ecbnomías de los países subdesarrollados no fueron 1 a-· 

'je nas '.D éstas tendencias hacia el estancamiento económico, 



CUADR6 6 

CRECIMIENTO COMPARATIVO DE ALGUNOS PAISES (1978-1981) 

Pais 

·México 

Estados Unidos 

Jap.ón 

Alemania 

Francia 

Brasil 

Argentina 

Tasa media de crecimierito 

8,4% 

1, 9 

4.4 

2.3 

2.1 

3.7 

.s 

Fuente: Banco de México, Boletín de Indicadores Económicos, 
Vol. IX, No, l. enero-marzo, 1983, 

Argentina y Brasil por ejemplo, vieron decrecer su producto en 

1981, luego de haber alcanzado tasas superiores al 5% entre 

1977-1979. 

54. 

México apareció en éste contexto, como un pais con una suerte -
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excepcional, pues a partir de 1978 y hasta 1981 logr6 crecir en 

todos lo• afios a tasas superiores al 8%, t! tifilió dé Ctecimí~! 

to de la economía mexica~a, fue tres veces mayor que el de los 

países capitalistas más avanzados (Estados Unidos, Alemania, J!!_ 

p6n y Francia) y duplic6 el de países subdesarr?llados como Br!!_ 

sil, que tradicionalmente. se habían caracterizado por un rápido 

.crecimiento• .Mientras que el desarrollo !~e los pa'.ís~s capitalis

tas más industrializados .. 
0

fue del 2 al 4.4%, el de Brasil del 

3,7% y •l de Argentina del ,05%, México creci6 al 8.4% como pr2 

medio anual, ( 2 . Ks:I., mientras~.que:México sóstenía :afio. con año::: 

vun alto. ritmo de crecimiento; casi todos los países capitalis~ 

tas presentaron francas tendencias recesivas en sus economías,1/ 

2) Estos datos corresponden a la tasa de crecim'iento de la producci6n de -
mercancía entre 1978-1981, medida a precios constantes en las monedas 
respectivas de cada país. 
Este método, sin duda, es uno de los más,exactos, pues está al margen 
de la transformaci6n de las monedas de cada país a una sola meneda (el 
d6lar por ejemplo), y por consiguiente, deja al margen los efectos ne
gativos que la sobrevaluación y la subvaluación de las monedas ejer -
cen en las comparaciones entre países, 

3) Vid. Infra, Capítulo cuarto, en donde se explican las razones 

que provocaron la diferencia entre la profundida de las diveE 
sas crisis en el mundo capitalista. 
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II. EL DESARROLLO CDNTRADICIDRIO DE IA AaJMULACIOO DE CAPITAL EN MEXfCD 

A. EL DESARROLLO AGRIOOLA EN MEXICD Y "LA LEY DE ENGEL" 

Nos encontramos sin.duda, frente a un periodo del capitali~ 

mo mexicano con un e~traordinario crecimiento. No solo desde 

el punto de vista del capitalismo mundial, pues como vimos, Mé

xico se abrió paso entre las tendencias depresivas de práctica

mente todos los países capitalistas del mundo; sino porque éste 

periodo, ubicado como una etapa·del desarrollo del capitalismo 

mexicano,resulta uno de los más dinámicos, pero a la par uno de 

los más contradictorios de:la historia económica del país. 

El objeto de análisis de éste capítulo lo constituyen las 

contradicciones que se desarrollaron durante éste periodo y a-

quellas fuerzas que generadas directamente por el movimiento -

del capital, se convirtieron en impulsoras de la acumulación. 

Quedan fuera del análisis del presente capítulo y son objeto de 

estudio del siguiente, el papel que jugaron en la acumulación 

el estado mexicano, la deuda pública y la petrolización de la 

~ economia. 
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'CUADRO 7 

¡. 
1 

EVOLUCION DE LA ECONOMIA MEXICANA POR ACTIVIDADES ECONOMICAS 1977-1981. 

ricultura 
padería, Silvicultura 
za y pei:1ca 
berla (4 
tiust.ria manufacturera 
~ctricidad 
estrucción 
llnsporte almacenamien 
1 y comunicaciones. · 
rvi'cios financieros(5 
¡nercio 
ministración 
~efensa 

pública 

1 

T o t a 1 

PIB 1 . Población 2Producto3 
ocupada por trab. 

38,977 4,202 9,275 
29,145 695 41,935 

17,084 197 86,721 
161 ,037 2,051 78,516 

9,941 55 130,745 
32,494 1, 163 27,940 
42,479 664 63,979 

71 ,452 309 
145,587 1,935 

21 ,539 7J 6 30,363 

657, 721 16,238 .40, 505 

PIB1 Población2Producto3 PIB 
ocupada por trab. 

47,138 4,318 10,742 4.9 
33, 161 801 41 , 399 3.3 

31,593 263 120,125 1 8 
224,326 2,542 88,248 8.6 
13,64 7 66 206,773 8,2 

51,852 1, 881 27,566 12 .4 
69,710 988 70,557 13 .2 

86, 113 425 4.8 
207,174 2,285 9.2 

989 9.0 

908,765 20,043 45,341 8.4 

P.o. Producto 
por trab 

1 • 1 
3.6 

7.5 
5,5 
4.7 

1 3 
1o.4 

8.3 
4.2 
8.4 

5.4 

3.7 
-1.2 

8.5 
3,0 
3,4 

-3.3 
2,5 

2.9 

===========================================~================================ 

FUENTE: SPP, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1970-1981. 

1) Millones de pesos de 1970. 
2) Miles de personas 
3) Miles de pesos de 1970 

.4) Incluye extracción de petroleo y gas. 
5) Incluye seguros y alquiler de bienes inmuebles. 
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La economfa mexicana presentó en éstos años, marcadas dif~ 

rencias entre el crecimiento de .sus diversos sectores. Mien -

tras que la industria extractiva( 4 (excluyendo la minerfa), cr~ 

ció al 4.2%, la industria transformativa alcanzó el 10% y las -

actividades improductivas el 8.4% (finanzas 4.8%, comercio 9.2% 

y administración y defensa públicas 9%). Como se observa el -

crecimiento de las ~amas de la industria transformativa y de -

las actividades que corresponden a la esfe'ra de circulación del 

capital, es marcadamente más dinámico que el de las ramas de la· 

industria extractiya, Esta forma de crecimiento, en términos 

generales, no hace más que expresar los efectos de la ley de -

la división social del trabajo y hacer patente el ritmo de des~ 

rrollo de la producción mercantil. En palabras de Lenin: 

" La base de la econom!a mercantil es la división so 
cial del trabajo ••• el desarrollo de la econom!a -
mercantil siginifica que de la agricultura se va s~ 
parando una rama industrial tras otra ••• (y) ··~ 
lleva pues, al incremento del número de las ramas 
separadas e independientes; la tendencia de ése d~ 
sarrollo estriba en transformar en rama especial 
della industria, la producción de cada producto por 
separado e incluso la de cada una de las partes 
del producto¡ •.• (y) .•• las operaciones parciales 
encaminadas a preparar el producto para el consumo 
final 11 (5 

4) El concepto de industria extractiva, lo usamos aqu! en el sentido leni -
nista, el cuál, desde el punto de vista de las ramas económicas que in -
cluye, es similar al concepto de "Sector Primario"¡ utilizado en las 
estadfsticas oficiales. 

5) Lenin; El Desarrollo del Capitalismo en Rusia, ed. Progreso moscú, 1974 
pp. 21-24. 
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As!, las diversas operaciones que od.glnalment.e forman· parte 

de la actividad extractiva, tienden a ser separadas para sumar-

se a la industria transformativa. Se trata de un proceso me -

diante el cuál, la agricultura y otras ramas de la industria ex

tractiva, se especializan cada vez más en aquellas operaciones 

de la producción que son inseparables del suelo o de los recue~ 

sos naturales, dejando en manos de la industria las operaciones 

subsiguientes de transformación de productos. · 

Este proceso de especialización y ad.judicación a la indus

tria de las actividades originalmente agrfcolas, depende del ª 
vanee de las fuerzas productivas y del ~esarrollo de la produc

tividad social dei trabajo en la propia industria extractiva. 

A medida que crece la productividad y la capitalización del cam 

po; las actividades de transformación subsiguientes de los pro

ductos ahf generados pasan a conver~irse en materia de una rama 

especial de la industria. Por e~o se da la aparente paradoja 

de que, a medida que aumenta la capitalización y el desa~rollo 

de la productividad en la industria extractiva; la diferencia -

entre ésta y la de transformación tenderá a ser mayor. Eso es 

absolutamente válido para la econom1a en general (por ejemplo, 

para la econom1a mundial). En .cambio, en un pafs capitalista 

especffico, los efectos del aumento de la productividad pueden 

traer resultados diversos sobre la producción de la de la indu~ 
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tria extractiva; primero, desarrollarla para abastecer un mereª. 

do para el cuál antes se importaba gracias al mejoramiento de 

las condiciones de la producción que aumentan la competitividad 

con respecto a los productos que vienen del exterior; segundo, 

aumentar el volúmen de las exportaciones ganando ter.reno en el 

rner~ado internacional de éstos productos y tercero, seguir aba§_ 

teciendo en las mismas proporciones al.mercado interno y por 

consiguiente crecer en funsión del ~esarrollo de la demanda in

terna de éstos productos. El primero y segundo casos pueden y 

suelen darse simultaneamente; al mismo tiempo que se sustituyen 

las importaciones de productós de la industria extractiva se gª 

na t~rreno en el mercado mundial mediante el aumento de las ex-
~ . ~ 

portaciones de este tipo de mercancias. En éstos casos, se 

contrarrestan los efectos de la Ley de la División Social del -

Trabajo, en el sentido de reducir la diferencia entre el dina -

mismo de la industria y la agricultura. Es el ejemplo de Méxi 

co después de 1940 y hasta 1955, c~ando el crecimiento de las -

exportaciones de la agricultura coadyuvaron a que ésta creciera 

más rápido que la propia industria, contrarrestando con creces 

los efectos que la división social del trabajo ejerciera a favor 

del crecimietno de la industria. 

Leopoldo SolÍs observó éste fenómeno: 

", •• en 1940-1955 la agricultura creció al 7.4% y las 

manufacturas al 6.9% 1 la electricidad y el petroleo-· 



11 16 al 7 y 6% respectivamente.· 
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Así mismo, observó el estancamiento crónico que la agf icul 

tura sufrió después de éste periodo y en.el cuál se encuentra 

hasta la fecha. Sin embargo, el autor da una expHcación poco 

convincente, cuando habla de las causas que provocaron éste es-

tancamiento. Según Sol!s, a partir de 1956, cuando se.perdió 

el dinamismo de las exportaciones agrícolas y como consecuencia! 
' 

de éste hecho se diÓ u~ lento crecimiento en el sector agrÍ~ola; 

tanto la industria como la agricultura se comportaron' de acuer-

do con: 

" ••• la composición de la demanda interna, más de acuerdo 
do con la ley de Engel" (7 

Antes de cualquier comentario y para precisar en que con -

siste dicha "ley", veamos lo que sobre ella nos dice Gardner 

Ackley, economista norteamericano de corte keinesiano: 

" ••• describe la disposición cambiante del ingreso a 
diferentes niveles de ingreso (a medida que el in
greso sube, los tantos por ciento gastados en ali
mentos y vivienda decrecen, en ropa y operación do 
rnéstica permanecen mas o menos constantes, en edu 
cación,salud y recreo se expanden" (8 -

6) Salís Leopoldo, La Realidad Económica Mexicana; Retrovisión y Perspec
tivas. lli. S XXI, p. 219. 

7) Idem; p.219 

. 8) Vid, Cardner Ackley, Teoda Maci:oeconómica, ed. Uthea; México 1965, 
p. 236, 



Como se podrá observar, se trata de una "ley" cuya base es 

el principio psicológico mediante el cuál, la actitud de compra 

de los individuos cambia según sus diferentes niveles de ingre-

so, ésto explicarla la formación de la demanda interna. Sin 

.embargo, ésta "ley" solo puede tener una valÍdez absolutamente 

secundaria para explicar éstos fenómenos económicos. Más aún, 

se trata de una mistificación de los hechos, porque partiendo -

del crecimiento concomitante de dos fenómenos (el nivel de in -

greso familiar y el porcie~~o del gasto destinado a productos 

no agr!colas), se cree haber confirmado una relación causa-efe~ 

to entre ambos. Se pretende, por un lado, estar comprobando -

la vigencia de la "ley" y por otro, haber encontrado la explic.e_ 

ciÓn cient!fica, apoyada en los principios de la "ciencia econó

mica", que darían cuenta del retraso de la agricultura mexicana 

respecto a la industria, el comerio y la banca.1 9 

En realidad los 'factores i~volucrados en la "ley"¡ el ni -

vel de ingreso familiar y la proporción de éste gastada en pro

ductos que provienen de la agricultura (según la versión de So

l!s), o en alimentos y vivienda (según Ackley), lejos de expre-

9) El econanista norteamericano Gardner Ackley, habla de la "ley" de Engel 
diciendo que: 

"lás conclusiones relativas a los alimentos y a la vivienda son 
indisputables ••• cuarenta encuestas de 30 países, tcxlas las cuá 
les confirmaron ésta versión ••• " -
(op. cit. nota a pie de pc~gina p. 236) 
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sar una conexión interna, expresan una relación aparencia! y ·--

mistificada, porque ambos son resultado de un tercer factor: el 

desarrollo del capitalismo. 

\ 
En efecto, el' desarrollo del capitalismo trae consigo, por 

un lado, la profundización en la· división social del trabajo, -

que significa, que la industria transformativa se va adjudican

do cada vez más operacione~ que originalmente corresponden a la 

industria estractiva (en la cuál la agricultura es la rama más 

importante) y por ende el valor del producto cada vez es generª. 

do en mayor grado por la industria transformativa. La indus -

tria (transformativa), no solo se adjudica cada vez más opera -

cienes de transformación de los productos que originalmente 

(cuando el desarrollo del capitalismo es incipiente) se reali -

zan en la industria extractiva, sino, también las nuevas activi 

dades de transformación que surgen con la.aparición en el mereª 

do de nuevos y más spfisticados productos. La división social 

del trabajo es la base de la formación del mercado interno, es:s 

decir de la demanda interna y a medida que ésta se profundiza, 

aumenta la diferencia en el ritmo de crecimiento de· la demanda 

en bienes agr!colas e industriales a favor de éstos Últimos, y 

por tanto, la industria se desarrolla más rápido que la agricul 

tura. 

Por otro lado,· los progresos de la fuerza productiva se ex -
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presan a la par en el desarrollo de la división social del tra

baj"o y en un aumento del ingreso familiar promedio y al relaciQ 

nar fuite Último con los efectos de la división social del trabª 

jo (crecimiento más lento de la demanda y producción agrícolas 

que industriales) crea la ilusión de que existe una conexión -

causal y se cree haber descubierto una"ley" que opera en todos 

los tiempos y en todos los lugares (ver nota a pie de página·61). 

La superficialidad .(de SOlÍs'.•. a.l pretender explicar el desª 

rrollo de la ~ndustri~.y la agric~ltura con base en la "Ley de 

Engel", se agrava porque en su análisis se encuentra implícita 

la idea de que la agricultura es· generad6rac solo de productos pª 

ra "las familias" y por ello explibable a la luz de &sta ''ley" 

Pero &sta es una idea que no tiene correspondencia con los he -

chos; según la matriz de insumo pr·od.Úcto de 1910 en México 1 ·so

lo las dos terceras partes de la producción tienen como destino 

el consumo privado~ la otra abastece de insumos a la industria 

.o es exportada; por lo que a pes~r que la "Ley de Engel" fuera 

tal, tendría que buscarse una explicación adicional para dar 

cuenta del crecimiento de ~na parte importante .de la producción 

agrícola. 

Conviene recordar, que para un país con relaciones en el 

exterior, además de la ley de la división social del trabajo, -

operan otr.os factores que influyen sobre el crecimiento de la 
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agricultura. Estos factores pueden actuar en el mismo 

sentido que ésta ley o contrarestar sus efectos. En el primer 

caso, agudiza las diferencias entre el desarrollo industrial y 

el ,agrfcola, como ocurrió en México entre '1970-1976,-cuando la 

. "' . ' 1 ( ' . "' l o 5% ( 1 o agricultura se estanco casi por comp eto crecio a • 

mientras que la industria de transformación creció al 5.6% <
11 

En el segundo caso,. prevalecen los factores que en general 

contrarrestan los efectos de la división social del trabajo, CQ 

mo ocurrió en el periodciª1940-1956 1 en donde el ritmo de creci-

miento agrfcola e industrial fue muy similar por los efeQ 

tos que el desarrollo de las exportaciones agrfcolas ejercieron 

~ 1 ( 12 sobre el sector agrico a. 

En el periodo 1978-1981, el ritmo de crecimiento de la in

dustria ·casi duplicó el de la agricultura (8.6 y 4.9% respecti-

11) En éste caso, para el periodo de 197~-~9?6, los.elementos más ini¡;ortantes 
que se si;nnaron ~ los efectos de la divis16n soc1al del trabajo y agudiza
ron la diferencia entre el desarrollo agríoola y el industrial fueron: a) 
El estancamiento de la productividad agríoola y b) el aumento de las im -
portaciones de cereales y otros procutos agropecuarios. 

12) Ieopoldo, Solís; la realidad Econ6miCfl Mexicana retrovisi6n y perspectivas; 
cap .. V. 
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vamente). ( 13 No obstante ésto, se puede decir que el desarro-

llo de la industria fue acelerado, sobre todo si lo comparamos 

con los años anteriores; entre 1965 y 1977, el crecimiento de 

la industria quintuplicó el ritmo de desarrollo de la agri.cult.!:!. 

.ra; (la primera alcanzó una tasa promedio de 7.2% frente al 1.3% 

de la segunda) <14 

Resulta significativo; que ia agricultura después de haber 

aumentado a una tasa de 1.3% durante·doce años; de pronto casi 

cuatriplica su crecimiento al alcanzar una tasa del 4.9%; y que 

después de haber detenido su desarrollo los primeros seis aHos 

de la década de los setentas (el PIB. agrfcola es casi el mismo 

en 1970 que en 1976) de pronto, a partir de 1977 logra un impof: 

tante impulso. Esta expansión que sufrió durante 4 Ó 5 años 

(as! como el estancamiento de los años anteriores) no puede ser 

explicado con la "Ley de Engel". La explicación fundamental 

se encuentra en el iinpulso que ·a la demanda de productos agrfc.Q 

13) Soria, M. Víctor. "La Nacionalizaci6n de la banca pdvacla en México".Rev. -
Iztapalélpa No. 8., México 1983. 
No obstante el rápido credmiento de la agricultura durante el periodo -· -
1977-1981, en el año ele 1979 este sector "observo un crecimiento negativo"
(P .106). 

14) Conde, Raul, l!.'t. al. "Balance de aspectos centrales de la política economi

ca del actual sexenio". Revista Iztapalapa No. 8., México, 1983. 
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las le indujo el dinamismo de la propia industria y el rápido 

aumento en la productividad social, derivada de las exelentes -

condiciones climatológicas y de la canalización de importantes 

montos de capital, vía la inversión pública. 

El importante crecimientq de la agricultura durante 1978-1981, 

fue el resultado de un relevan~e aumento en la.productividad in 

tensidad agrícola (hecho que contrasta fuertemente con los diez 

años precedentes, en los cuáles éste sector y su productividad 

permanecieron estancados) y en forma secundaria del aumento del 

1.1% de los trabajadores cuyo número pasó de 4,202 millones en 

1977 a 4,338 en 1981. (vid cuadro 7).< 15 

De acuerdo con éstos datos, los efectos del aumento de la 

productividad e intensidad del trabajo, tuvieron un impacto so

bre el incremento del producto agrícola, tres veces mayor que -

el que tuvo el aumento ·de la masa de fuerza de trabajo incorp.Q. 

rada. 

15) Nota: Metodoléigica.- En términos generales, se puede considerar al PIB 
desde el punto de vista del valor de uso, como la masa total de produc-:: 
tos generados en el país en un año; estando su magnitud dctermi.nada por: 

a·) I.a masa de fuerza de trabajo 
b) El grado de productividad e intensidad del traba.jo. 
c) I.a magnitud de la jorm1da mcclia de trabajo,,. 
Sin embargo, para ésta investigación, suponemos que la jornada de -

trabajo pemanece constante, dadas las dificultades pa.ra determinar sus 
variaciones y el hecho de que en el periodo trabajado la jornada de tra
bajo no sufrió variaciones. 



B. DESARROLLO AGRICOLA Y PROCESO GLOBAL DE ACUMULACION. 

En el periodo 1977-1981, la agricultura jugó un importante 

papel en el proceso glol,Jal de acunulaci6n. lb¡ En primer t&m.ino; -

la alta productividad alcanzada en éstos años, en relaci6n a las

tres o cuatro quilX:jllenios anteriores y en rela~l6n con todas las_/ 

d€1!1as actividades econ6micas, condicion6 el abaratamiento de los-4,/ 

costos de producci6n de la industria y en general de todos los se,2_ 

tares econ6micos 17 I Esto se puede observar en la disminuci6n rel~ 
tiva de los precios agrícolas. En efecto, los aumentos de éstos 

precios en el periodo, son levemente inferiores a los industriales 

(19.3% y 20% pranedio anual respectivamente); lo que muestra que -

el incranento en la productividad agrícola relativamente alto re -

virti6 la tendencia presentada en los primeros siete años de los -

70's, en los cuales los atunentos en los precios agrícolas fueron -

superiores a los industriales (16.9% y 15% respectivamente). 
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Esta diferencia entre los precios agrlcolas e industriales 

comparada con la que se diÓ durante 1977-1981, muestran cl~ra-

mente los efectos ~ue sobre ellos ejerció el crecimiento acele-

rado de la productividad agrlcola frente a escasos aumentos en 

la s tasas de productividad industrial. Los precios relativos 

en la agricultura disminuyeron, a pesar de que en ¡ste periodo, 

algunos· de ·Jo"s precios de garantía, principalmente de productos cerealero~ 

16) Revista del CIDE; Idcm. 

17) Cfr., Revista Estrategia No. 48. Aquí se sostiene erroneamente 

que durante 1978-19BÍ, hubo una" ••. incapaciclad del sistena ••. -

para elevar la prcx:1uctividad en el campo ••• ". Observesc que los 

:..-::' datos que rnanejrnnos demuestran lo contrario; en este periodo -
lét prcx1ucLiviclat1 agrícola ele un salto respecto a los años pre

vios. 
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alcanzaron aumentos muy superiores a los de otros productos agri 

colas y estuvieron por encima del promedio de los p'roduct'os de 

la industria manufacturera. 

La disminución de los precios relativos de la agricultura 

contribuyó por un lado a la desv~lorización de la fuerza de tr-ª. 

bajo, en virtud de que las dos terceras partes de la producción 

de éste sector son para el consumo personal, y por otro lado -

merced a la otra tercera parte permitió reducir también el pre

cio de los medios de producción, principalmente de las materias 

primas. Ambos hechos contribuyeron a ampliar la diferencia en

tre los costos de producción y el precio a que finalmente fue -

ron vendidos los productos industriales, permitiendo ampliar 

la masa de plusvalor generada y por tanto, la tasa de·ganancia. 

En segundo t6rmino, a pesar de su dinámico crecimiento, la 

agricultura cumplió cabalmeñfe~ como en los años anteriores, el 

papel de proporcionar ·la fuerza de trabajo que requirieron la -

industria, el comercio y las finanzas, El crecimiento de 

ln agricultura, al tener como factor impulsor fundamental el a~ 

mento en la productividad agrícola; determinó que el efecto so

bre la nhsorci6n de fuerza de trabajo adicional fuera muy d6bil 
-··---·-·--·••- ·••·•-P• • '' ·--• •··-·• • • • •••-·-

( 1 .1 % anual) dando empleo solamente a una cantidad similar a un 

tercio de las nuevas generaciones de trabajadores del campo, 

dando margen para que dos tercios de ellos fueran rechazados, 

formando las corrientes migratorias a las ciudades y confor 

mando una masa de fuerza de trabajo adicional ,disponible para apoyar 
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el alto ritmo de la acumulación de éstos años <18 

En éste periodo (1977-1981 ), el r¡pido crecimiento de la -

industria transformativa y de las actividades improductivas~ y 

por consiguiente, la acumulación social ºsolo fue factible, por-

que a los desocupados en la crisis de 1976-1977, se sumaron los 

trabajadores expulsados del sector agrícola; lo que permitió 

conformar una masa de fuerza de trabajo, no solo suficiente para 

la industria en.r¡pido expansión, sino aún para mantener un v 

ejército de desocupados"~ue permitiera sostener y aún disminuir . 
los niveles del salario real. Sin éstos fenómenys, no hubiera 

sido .posible que la industria manufacturera creciera al 8.6%, la 

construcción al 12.4% 1 transportes y comunicaciones al 13% act! 

vidades improductivas al 8% (servicios financieros, comercio y 

administración publica y defensa) y la minería (impul-

sada por el petroleo) al 18%. 

18) Segun datos of:iciales, entre 1960 y 1979, (pericx:lo en el cuál sin duda 
nacieron las nuevas generaciones de trabajadores de éste pericxlo, el 
crecimiento natural de la población osciló entre 30 y 34 al. millar. Si 
la relaci.Ón entre pobl.ac:i.Ón total y población ocupada no se ha trans
fonTIEtdo sustancialmente; entonces la población trabajadora aumenta en 
un tanto por millar aprox:i.maclo al de la población total. Los misrncs 
resultados se obtienen con elatos de la poblaci.Ón económicamente activa; 
que aumentó entre 1960 y 1980 29 al millar y.la agricultura solo absor:_ 
biÓ una cantlclad ele 11 al millar, lo que si.gnif:icÓ que solo un terci.o 

:ael aumento· en la población trabajaclora encontró trah:1jo en el campo y el 
resto se vió obligada a emigrar a las ciudades en busca de empleo. 
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C. ACTIVIDADES IMPRODUCTIVAS Y DESARROLW INDUSTRIAL. 

Et drecimiento de las actividades improductivas (7.9%) en 

¡ste periodo, es inferior al de la industria (10%) y a6n al de 

la economfa en su conjunto (8.4%). Estos datos contrastan con 

los del periodo de 1970-1974, durante el cuál, ¡stas activida

des presentaron una tendencia a aumentar más rápido que la pro-

piB. econom'fa, razón por'"'la que sus efectos sobre el proceso de 

ac~mulación social fueron diferentes en ambos periodos. Mien -

tras, que en el periodo 1970-1974, absorvieron cada vez una mayor 

proporción del capital y de la masa de plusvalor sociales, en 

el periodo 1977-1981 ocurrió lo contrario, las ~roporciones en 

las que participaron propendieron relativamente a disminuir he

chos que se pueden corroborar por su dimensión en la participQ 

ción del product~ social (~IB). 

La disminución relativa de las actividades improductivas -

en la participación del excedente social, queda confirmada con 

los siguientes datos; el excedente de explot~ción (plusval{a) 

de las principales actividades improductivas (comercio y servi

cios fianancieros, seguros y alquiler de inmuebles) era en 1977 

del 42% respecto al total y para 1981 bajó al 40%. 
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El hecho de que absorbiera una menor proporción del 1ptodus 

to ~ocial se expresó favorablemente sobre la tasa de ganancia, 

pues el valor que se apropian éstas actividades proviene del 

excedent"e generado en ios sectores económicos productivos y el 

hecho de que se apropien de una cantidad relativamente menor, 

significa disminuir el peso sobre el excedente social y permite 

por tanto ampliar la masa de ganancias r.epartible al interior 

de áquellas ramas que lo.generan. 

El menor crecimi~nto de las actividads improductivas en é~ 

te periodo respecto a los años anteriores, posibilitó canalizar 

mayores volúmenes de capital al sector productivo y· por·tanto, 

ampliar la masa de plusvalor social. 

111 • DE..S.i\RROI.W INDUSTRii\L 

El desarrollo de la industria durante 1977-1981, fue m5s -· 

acelerado que en el periodo de 1960-1977 y trajo consigo algu -

nos cambios significativos en el dinamismo de las ramas 

que"la integran. Algunas ramas como la construcción y los --
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transportes, crecieron.marcadamente más rápido que en los años 

precedentes (pasaron del 7.8% al 12.4% y del 7.4% al 13.2% res-

pectivamente). En cambio la electricidad y las manufacturas 

vieron disminuir su crecimiento (del 13.6% al 8.2 y del 8.9% al 

8.6% respectivamente), no obstante el dinamismo de la econom!a 

en su conjunto.< 19 

Si la econom!a del pa1s en su conjunto debió su dinamismo 

al hecho de que se aceleró. notablemente el crecimiento de algu -

nos sectores como la miner!a (fundamentalmente la miner!a petrg 

lera), la construcción, los transportes y la agricultura; la iD 

dustria manufacturera logró su dinamismo por .. el rápido creci -

miento de las ramas ligadas a la producción de art!culos no ne

cesarios ( artfculos suntuarios), como los vehículos automóviles 

(21,7%) y aparatos electrodomésticos (12.3%); en segundo lugar, 

a las ramas productoras de instrumentos de producción, como la 

maquinaria y equipo no eléctricos, maquinaria y aparatos eléc -

trices y la construcción (13, 15 y 12.4% de crecimiento anual 

respectivamente); y en tercer lugar, a las ramas productoras 

de materias primas, (12.4a). Todas éstas actividades crecie --

19) SPP, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1978 y 1983. 
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ron aceleradamente en comparación con el total de la industria· 

Como veremos más adelante, su dinamismo contrastó fuerte -:

mente con el bajo crecimiento de las que producen bi-enes de con 

sumo necesario. 

A. PRalJCnOO DE MEDIOS DE PROD00'.:100. 

Este sector, en el periodo 1978-1981, siguió la tendencia 

.marcada desde los años 60's,en el sentido de que su dinamismo 

fue notablemente superior al de la econom{a y al de la propia 

indus~ria en su conjunto. Su tasa de crecimiento (entre 12 y 

13%) fue de alrededor del 50% más rápida que la de la cconomfa 

del pa{s y . duplicó a la del sector productor de bienes de -

consumo necesario. 

La explicación de su gran dinamismo y a la par, del lento 

crecimiento de bienes de consumo necesario, debemos buscarla 

en los factores objetivos que determinan la composición del 

mercado (en contraste con los elementos subjetivos de la "Ley 

de Engel" y de la teor{a Keynesiana) entre los que destacan 

las variaciones sufridas ~n la composición del capital. ~sto 



FUENI'E: SPP, Sistana de Olentas Nacionales de Crédito de México, varios tanos 1970-1981 

1 ) Millones de pesos de 1970 
2) Miles de personas 
3) Miles de pesos de 1970. 
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nos lleva a tomar como premisa la existencia de dos clases de 

consumo: personal y productivo. Además, conviene distinguir -

en el consumo personal; el consumo necesario constituido princ.! 

palmente por el consumo de la clase obrera y el consumo suntu! 

rio (realizado por la burgues1a y parcialmente por los sectores 

sociales de mayores. ingresos pecuniarios). 

En el capitalismo, conforme se van dando, los cambios en la 

composición orgánica del cápital, el desarrollo del mercado se 

va a 1 imenta~~o~a~a v_e~ ~!~, ~~- _la d~manda _de lo~i_n~~~os de __ p_r2 ___ _ 

ducción, en detrimento de la demanda de los art1culos de consuiro n-ª. 

cesario. 

" ••• El crecimiento de la producción capitalista y 

por consiguiente del mercado interior no se efeg 

túa tanto a cuenta de los art!culos de consumo como 

los medios de producción. Dicho con otras ·pala -

bras el creci.miento de los medios de producción 

aventaja al crecimiento de los artículos de consumo~fO 

20) Lenin; op. cit. capítulo primero, p. 26 
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CUADRO 10 

CRECIMIENTO DE LAS RAMAS PRODUCTORAS DE MEDIOS DE PRODUCCION 
Y DE MEDIOS DE CONSUMO NECESARIO 

Tasa pranedio de .crecimiento anual 

Ramas productoras de maquinaria y 
equipo industrial. 13,1 

Ramas productoras de materias 
primas 12. 4 

Ramas productoras de medios de 
consumo necesario 6.4 

Elaboración propia. 
NOTA: Sobre las ramas agrupadas en cada uno de éstos sectores 

véanse los cuador números 7, 9, 13, 14 y 16. 

FUENTE: SPP, Sistema de Cuentas Naionales de México, 1970-1978, 

y 1978-1981; varios volúmenes. 
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Esta tesis se corrobora plenamente para el caso de Mt!xico. 
entre los años 1977-1981; mientras que la producci6n de bienes 
de capital creci6 60%, la de bienes de consumo necesario s6lo 
aumento en un 28%. 

El desarrollo mas dinc1mico de la demanda de medios de pro
ducciOn respecto a la de medios de consumo, se deriv6 del he-
cho que el propio avance de las fuerzas productivas, hizo
aumentar la relaciOn entre la masa de medios !le producción qu,. pone 

en movimiento cada trabajador y consecuentemente, el capital -
constante tendi6 a aumentar más rápidamente que el capital va-
riable y la demanda de medios de producción 
que la de medios de consumo. 

Uno de los mejores indicadores que se pueden utilizar, -
con base en las estadísticas oficiales, para dar cuenta del -:::. 
aumento de la masa de medios de produci6n que pone en movimicn 
to cada trabajador, es la relaci6n entre los "acervos de capi
tal" (netos de depreciaci6n) en relaciOn al namero de trabaja
dores empleados.E~ M~xico, este indicador muestra claramente -
que dicha relaciOn (composiciOn t~cnipa del capital) aumentó -
considerablemente. 

El volÚmen de medios de producciOn que puso en movimiento 
cada trabajador, aumentó rápidamente, en los 21 años que com-
prenden ~uestros datos, (1959-1981). La cantidad de -
instrumentos de trabajo y materias primas que utilizó el trab~ 
jador en el proceso de producciOn ha pasado de 37 mil a 84 mil 
pesos (precios constantes de 1960). Estos datos por un lado, 
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SALll IE LA ilJUIRCA 

CUADRO 11 

ACERVOS TOTAtr:s (NETOS) !?OR 'l'R!d1;,HUOR 

OCUPADO EN Mi::XICO ( 1977-1931). 

Acervos totales de 
Capital (miles de
Millones de pesos
de 1960) 

Población ocupndn 
(miles de ~er~o-
nae) 

-- -- -·· --·--· -· ·-·· -- ·----·- -- --~ -r ~---------· 
1959 •••• •• 405 • • • • • • • •.• . 10930 ....... 
1970 • • • • • • 773 ......... 13343 . ...... 
1977 . . . . . . 1234 ........ 17700 . ...... 

• ¡ '1 

1981 ...... 1692 . . . . . . . . 20043 . ...... 

Acervos tot! 
le!! '.)Or tra
'baj<1dor (mi
leG de oesos 
de 1%1). 

37.l 

55.0 

'34 .4 

-------------------------···--··---
Elaboraci6n propia con base en datos de: Banco de M6xico, 

Cuentas Nacionales y Acervos Brutos y Gasto: 1950-1967. 
Banco de México: Producto Interno Bruto f Gasto: 1960-1977. 
SPP: Sistema de Cuentas Nacionales de Mdxico: 1978-1981.-

-----.. ····--,----·-···-· 
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CUADRO 12 

PRODUCTIVIDAD-INTENSIDAD EN MEXICO ( * 

1940-1950 

1950-1960 

1960-1977 

1977-1981 

Tasa me 

Elaboración propia. 

2.4 

2,8 

3,3 

2.9 

80 

*) Producto por trabajador con base en la relación PIB a precios 
de 1970/población ocupada, 

FUENTE: NAFINSA La Economta Mexicana en Cifras: 1981, 
SPP, . Sistema de Cuentas Nacionales de México: 1970-1978 
y1978-1981. 
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no hacen más que expresar los efectos en el avance de la tecnolQ 

9!a y la ciencia aplicadas al proceso productivo, lo que ~e man! 

fiesta en aumentos en la composición del capital. 

Por otro lado, estos datos muestran el r4pido desarrollo de -
la riqueza acumulada bajo la forma de medios de producci6n (y me-
dios de consumo) en relaci6n a la poblaciOn trabajadora. Mientras 
que en los Gltimos 10-años loa medios de producci6n aumentáron más 
de un lOOl, la poblaci6n trabajadora s6lo creci6 en· 44\, 

El aumento en la composici6n del capital y por consiguiente, 
el avance más r4pido del capital constante que del V! 
riable1 se expresan en el crecimiento mas elevado de la damanda de 
medios de producci6n que de bienes de consumo necesario. En Mdxico, 
en los años que corren entre 1977-1981,la masa de medios de produg 
ciOn por trabajador aumento en 21\1 hecho que condiciono un a~me! 

to considerable en la composiciOn del capital y el que laa ramas -
productoras de medios de producciOn aumentáran a un ritmo dos -
veces superior al crecimiento de las ramas productoras de bienes -
de consumo necesario. (Las primeras aumentáron al 13\, mientras -
que las segundas al 6.4.\1 Cuadro 7 y 14) 

... 
Aunque los cambios en la composición del capital constituyen 

el factor principal que explica la diferencia entre el crecimien 

to de las ramas productoras de medios de producción y las de ae-
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dios de consumo, existen dos factores importantes adicionales que 

tienen influencia sobre éste hucho. En primer término el ritmo de 

la acumulación global, el cuál cuanto más acelerado sea, mayor s~ 

rá la diferencia entre el crecimiento de las ramas productoras de 

medios de producción con las productoras de medios de consumo; más 

aún, el desarrollo cfolico de la econanta, se expresa generalmente, de fo1:111a mu! 

tiplicada en las ramas productoras de medios de producciOn, y de 
medios de consumo suntuarios y de forma reducida en las 
productoras de medios de consumo necesario. Este fenOmeno es o~ 
servado por Leopoldo Solis para la economla mexicana en el perl2 
do 1970•1982. 

"El esquema de expansiOn industrial favorcci6 el des! 
rrollo de industrias altamente dependientes del ci-
clo econ6mico. De hecho durante la década de los -
años setenta se observa un cambio importante en la -
composici6n del producto en detrimento de los secto
res cuya demanda es mas estable". ( 21 

Las ramas "altamente dependientes del ciclo econOmico", se• 
gQn el propio autor, son las de aparatos electrodomésticos, aut~ 
moviles, accesorios electronicos etc; y las de "demanda mas est_! 
ble" aquellas como alimentos prendas de vestir, vivienda, etc. -
Sin embargo a la afirmaci6n de Solis, le hace falta, agregar al 
primer tipo de ramas, aquellas que producen los medios de produ~ 
cciOn que constituyen el capital fijo, como maquinaria y equipo 

21) Solis. Leopoldo; 1982, op. cit., p. 346 
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electrico, maquinár1a y equipo no eléctrico, equipo de transpor
te industrial y la construcci6n; todas estas ramas aumentáron en 
promedio en 1978-1981 en m4s del 13%. 

En resúmen, la forma de crecimiento industrial desde el pun
to de vista del ritmo de crecimiento de las ramas de la economta 
(llamado a veces patr6n de acumulaci6n): fue similar a la que se 
habta venido dando desde 1960: un r!pido crecimiento de las ra-
mas productoras de medios de producci6n y consumo suntuario (ll y 
14\ respectivamente) y un mode~to desarrollo de aquellas ramas -
que producen fundamentalmente para el consumo necesario. 

El efecto que sobre la valorización del capital ejerció -

la expansión del sector productor de medios de producción fue 

un acelerado crecimiento en la composición del capital porque: 

a) Al ser ramas de alta composici6n or94nica, su expansi6n 
m4s r!pida que la del propio desarrollo indus~rial sig
nificó en sir un aumento en la composici6n del capital_ 

social. 
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b) Su r4pido crecimiento tambi~n signific~ un impulso al d~ 
sarrollo de las fuerzas productivas y a· ¡a composicidn ,/ · 
del capital en el resto de la. economía, dado que ~ste ti 
to de ramas aparecen co~o difusoras sociales de los avall 
ces tGcnicos y cient!ficos aplicados a la producci6n. 

De acuerdo con Gstos hechos y desde estos puntos de vista, 
el sector actu6 como depresor de la rentabilidad capitalista. 

TambiAn actu~ en 6ste sentido, por el papel que ju96 en el
Eercado de fuerza de trabajo; en el periodo de estudio, las ramas 
que producen los bienes que constituyen el capital fijo absorbi~ 
ron fuerza de trabajo adicional, a un ritmo del 7.7% anual y las 
ramas industriales que producen materias primas, al 12.5%. Ea-
tos datos significan que las ramas productoras de medios de pro
ducci6n aumentaron la fuerza de trabajo empleado a una velocidad 
al rededor de tres veces mayor que· ·aquella a la que aumentd / 
el ntimero de trabajadores en el pa!s. 122 

22) Cfr., Rivera, Rios M. Angel, "Devaluaci6n y Crisis" Rov. T~·
r!a y Pol!tica 7/8, dic. 1982. ' 
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Este sector actuO, como importante depresor de la rentabil~ 

Sus efectos sobre la composici6n orgánica del cap,! dad, tanto por 
tal social como por el voltlmen de fuerza de trabajo absorbida --

que actu6 presionando al aumento de la tasa de salarios Y P~~ 1 -
consiquiente, disminuyendo la tasa y la cuota de plusvalta. 

B, PRODUCCION DE BIENES DE CONSUMO NECESARIO. 

La producci6n de bienes de consumo necesario creci6 al 6,4\ 
aproximadamente, tasa similar a la del periodo anterior 11960---
1977), El crecimiento de las ramas que lo integran presenta al
gunos contrastes: mientras que la producci6n de alimentos como -
molienda de trigo, carnes, lacteos, grasas, prendas de vestir, -
crecieron muy lentamente 1 menos del 4\ anual) a la mitad del -
ritmo al que creci6 el sector industrial en general, la industria 
refresquera, que constituye quizá un indicador de la deformaci6n 
de los hábitos de las masas trabajadoras: creci6 al 12.7\, 
es decir duplic6 el ritmo de crecimiento del sector de bienes de 
consumo necesario y triplic6 el de la industria alimenticia. 

La forma como se des~rrolláron ~stas ramas industriales: tie 
nen una importancia fundamental para el proceso de reproducci6n· 
del capital y de la fuerza de trabajo: pues est4n directamente -
relacionadas con la explotaci6n de la fuerza de trabajo y por 
consiguiente con la producci6n de plusvalor y la valorizaci6n -
del capital social. 

23) SPP, op. cit. 
I::n los cuatro años que corren entre 1978-1981, las ramas de maquiriarta,
aparatos el6cticos y oo el&:trioos, transporte industrial y la imustria 
de la construcci6n, ocuparon adicionalrMmte a 756 500 trabájadores. 



CUADRO 14 

"' EVOLUCION DE ALGUNAS RAMAS INDUSTRIALES RELACIONADAS CON LA 
111) ' 

PRODUCCION DE BIENES DE CONSUMO NECESARIO 1977 -- 1981. 

PIB
1 

Población
2 

Producto3 PIB1 
Población

2 
Producto3 PIB P.O Producto 

ocupada. por trab. ocupada. por trab. por trab. 

Productos cárnicos y 
lácteos 5866 69.8 84.040 6.640 82.5 80.48S 3.1 4,3 -1.1 
Envasado de Frutas y 
legumbres. 119S 22.6 S2.876 1.334 2s.2 52.936 2.8 2,8 o.o 
Molienda de trigo y -
sus productos 5554 100.9 55.044 6.730 llS.9 58.067 4.9 3,S '1.3 
Molienda de nixtamal y 
productos de ma1z 4647 62.8 73.997 5.615 66.6 84.309 4 .8. 1.5 3,3 
Aceites y grasas vege-
tales comestibles 2364 16,5 144.485 3.052 19.1 159.790 6.6 3.7 2.5 
Otros productos Alimen 
ticios -4346 57.0 76.246 6.188 71.0 87.155 9.2 5.6 3.4 
Refrescos embotellados2384 66.3 35.958 3.851 87.6 43.961 12.7 7.2 s.2 
Prendas de vestir 7405 117,5 63. 021 8.950 129.6 69.059 .4. 9 2.5 2.3 
Cuero y sus Prods, 4255 116.5 36.523 5.802 156.3 37 .121 8. l 7.6 0,4 
Otras Industrias tex-
tiles 2285 32.1 71.184 3.448 41.9 82.291 10.8 6.9 3.7 
Otras Industrias de -
la madera 3413 58.2 58.643 4 .5ll 74.6 60.469 7.2 6.4 o.a 
T o T A L 43714 720.2 60.697 56 .121 870.3 64.485 6.4 4.8 1.5 

11 Millones de pesos de 1970 
21 Miles de personas 
31 Miles de pesos de 1970 

FUENTE: SPP, Sistemas de Cuentas Nacionales de México, 1981-1983. 



87 

En México, segQn muestran los datos estadtsticos oficiales, 
6ste sector creci6 fundamentalmente por el impulso que le im-
pr imi6 el aumento de la masa de fuerza de trabajo explotada y en 
menor medida, por los aumentos en la productividad-intensidad -
del trabajo. Por esta raz6n, pese a que el crecimiento de éstas 
ramas continu6 a una tasa similar a la del periodo de 1960-1977, 

los factores que impulsaron su desarrollo presentan cambios im-
portantes y por consiguiente la influencia sobre el proceso de 
acumulaci6n social es diferente. 

El sector productor de medios de consumo necesario creci6 -
al 6.4% anual, lo que fue resultado de haber incorporado al pro
ceso productivo 4.8% adicional de trabajadores y de haber incre
mentado anualmente en 1.5% el coeficiente de productividad-inten 
sidad. En el periodo anterior, 6ste sector habla crecido a una 
tasa levemente superior (6.7%11 pero ~ste fue resultado de un a~ 
mento en la masa de fuerza de trabajo de 2.8% y del 3.7.% en el 
coeficiente de productividad-intensidad. 

Mientras que en el periodo 1960-1977, la forma como creci6 

~ste sector jug6 un importante papel como contrarrestante de la 
calda de la tasa de ganancia; tanto por el grado de crecimiento 
de su productividad-intensidad lo cuál permiti6 un importante 
efecto sobre la desvalorizaci6n de la fuerza du trabajo; como -
por la escasa absorci6n de fuerza de trabajo adicional (marcad~ 

mente menor a la tasa a la que creci6 la PEA: 4%) que reforz6 - 241 
el ejército de desocupados y accion6 como fuerza depresora de -

241 Tasa calculada con base en datos para el periodo 1970-1980 
NAFIN A, La Economfa Mexicana en Cifras 1981. 
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CUADRO 15 

DESARROLLO DE ALGUNAS RAMAS LIGADAS A LA PRODUCCION DJ:.BIENES 

DE CONSUMO NECESARIO. 

(tasas medias de crecimiento) 

' 
PIB 

(precios constantes) 
Poblaci6n 
Ocupada 

Productividad· 
intensidad 

1960-1977 
1977-1981 

6.7 
6.4 

2.8 
4.8 

3,7 

1.5 

Fuentes: Banco de México, Producto Interno Bruto y Gasto 
1960-1977. 
SPP. Sistema de Cuentas Nacionales de M~xico -
1970-1978 y 1978-1981. 

la tasa de salarios. 

Bn cambio; en el periodo 1977-1981, la productividad del -
sector alcanz6 niveles de crecimiento tan bajos que 
significaron menos de la mitad de los correspondientes al peri2 
do 1960-1977; por lo que, su efecto. sobre la desvalorizaci6n en 
los bienes de consumo necesario y por consiguiente de la fuerza 
de trabajo fueron poco significativos 

Por otro lado, éste sector apoy6 su crecimiento en la amplia• -
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ci6n de la fuerza de trabajo explotada (incorporando cada afio ca-. 
· si un 51 de fuerza de trabajo en el pa!s) lo que contribuy6 a d~j! 
minuir la magnitud del ej6rcito industrial de reserva y como cons~ 
cuencia, las presiones a la baja de la tasa del salario que se die 
ron en ~stos años, 26 >actuando por este, como una fuerza contra el 
aumento de la tasa y masa de plusvalor y como fuerza depresora de 
la rentabilidad capitalista. 

25) El escaso crecimiento de la productividad en el sector produc-
tor de medios de consumo necesario se expresa en un cambio en -
los precios relativos; es decir, como ocurre frecuentemente; -
los precios de aquellos sectores con menor desarrollo de su pr2 
ductividad en ~ste caso el sector productor de medios de consu• 
mo se expresa en un aumento mayor de precios; as! lo muestran -
los siguientes datos; el aumento en los bienes de consumo no d~ 
radero (constituido en gran parte por bienes de consumo necesa
rio) aumentaron entre 1979-1981 en un 87\, mientras que, los -
bienes duraderos crecieron el 811. 

26) Entre 1977-1981, periodo que aqu! estrunos analizando el salario 
real present~ una ca!da lenta pero sistem&tica, pese al dinami! 
mo del proceso de acumulaci6n. 
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C. PRODUCCION DE BIENES DE CONSUMO NO NECESARIO 

Las ramas agrupadas para analizar este sector, las cuales 

producen principalmente bienes de lujo, crecieron en el perio

do 1977-1981, de la siguiente forma: autom6viles 22\ como pro

medio anual, aparatos elActricos y electr6nicos 10\ y perfumes 

y cosmAsticos 11\. En promedio, segdn las ramas seleccionadas 
el sector creci6 al 14.2~ anual, lo que expresa una pArdida de 

dinamismo respecto al periodo de l960-l977J a pesar de que la 

industria de autom6viles, supero su ritmo de crecimiento. La 

disminuci6n de su dinamismo se di6 porque algunas de las ramas 

de Oste sector, como la de aparatos elActricos y electr6nicos, 

disminuyeron su ritmo de crecimiento casi a la mitadr debido -

fundamentalmente a los efectos que ejerci6 la sobrevaloriz~--

ci6n del peso sobre el comercio externor la cual provoco la --

entrada legal e ilegal, cada vez mayor, de Aste tipo de mercan 

c!as y la ca!da paulatina de sus exportaciones. 

De cualquier forma: Oste sector sigui6 ejerciendo como en 

el periodo anterior (1960-1977), un efecto depresivo sobre la -



.... 
"' 

Jabones perfumados 
y cosméticos 

Aparatos electrico 
-domésticos 

Equipo y accesorios 
electrónicos 

Vehículos automóvi 
les 

3091 

2233 

4249 

4404 

T o T A f, 13.977 

CUADRO 16 

EVOLUCION DE ALGUNAS RAMAS INDUSTRIALES LIGADAS -

A LA PRODUCCION DE BIENES DE CONSUMO NO NECESARIO 

... 2 
Poblacion 
ocupada. 

23.0 

21.2 

59.4 

32.0 

135.6 

1 9 7 7 1 9. 8 1 

Producto3 

por trab. 

134.391 

105.330 

71. 531 

137.625 

103.075 

4.697 

3.553 

5.889 

9,658 

23.797 

Población2 Producto3 
ocupada por trab. 

28.3 165.972 

29.0 122.517 

67.3 87.504 

53.9 179.184 

178.5 133.317 

PIB P.O. 

11.0 5.3 

12.3 8.1 

8.5 3.2 

21 • 7 13,9 

14.2 7.1 

Prod\lc
por tr,! 
b 'ador 

5.4 

3.9 

5.2 

6.8 

6.6 

11 Millones de pesos de 1970 

21 Miles de personas 

31 Miles de pesos de 1970 

FUENTE: SPP, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1970-1981 
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tasa de ganancia, aunque de menor intensidad. Esta influencia 

sobre la cuota de ganancia se manifiesta mediante varios meca_ 

nismos1 en primer tt!rr.lino, porque los importantes aumentos lo-

grados en la productividad (cuatro veces mayores que en las --

ramas de medios de consumo necesario) , al no afectar direnta--

mente el valor de la fuerza de trabajo, no ejercieron influen"". 

cia alguna sobre la cuota de plusvalia y si implicaron en cam-

bio, una absorci6n importante de capital que, de alguna forma 

merm6 las posibilidades de aumentar la productividad en el se~ 

tor de bienes de consumo necesario. En segundo lugar, su 

desarrollo m4s r4pido que el de la propia economta, implic6 

en si, un aumento en la composici6n del capital social, dada -
27) 

la alta composici6n org4nica de tiste sector. 

27) El alto nivel de la composici6n, org4nica de capital del -
sector productor de bienes de lujo, queda de manifiesto al 
observar la relativamente alta productividad en las ramas 
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Este sector ejerci6 tambi~n un efecto depresivo de la cuota 

de ganancia, por la importante masa de fuerza de trabajo que-

absorbi6 en el periodo (7.1\ anualmente), lo que presion6 a la 

reducci6n de las proporciones del ej~rcito industrial de rese!: 

va y contrarest6 la tendencia depresiva de los salarios en ~s--

tos años y por consiguiente, los aumentos de la masa y cuota --

de plusval!a y ganancia. 

Hasta aqu!, se han analizado los efectos que el desarro--

llo del proceso de producci6n en cada sector, fue ejerciendo s2 

bre la valorizaci6n. Existen sin anbarcJo por lo meros, otro par de -

factores que jugaron en estos años (1977-1981), un inp:Jrtante papel en el PE!! 

productoras de bienes de lujo, la cu41 alcanza casi el do-
ble que las ramas de bienes de consumo necesario. En 1981, el 
PIB por trabajador a precios de 1970, en las ramas industriales 
de bienes.de consumo de lujo fue de .133 mil pesos, mientras -
que en las ~amas de bienes de consumo necesario de 64 mil (cua
dros 14 y 16). 
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ceso de reproduccidn de capital en N~xico: la deuda externa --

y la exportacidn de hidrocarburos. Estos hechos y sus impli-

caciones sobre la reproducci6n capitalista, por estar org4nic! 

mente vinculados a la crisis fiscal del esiado mexicano; los -

analizaremos por separado en el siguiente cap!tulo. 
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Cap!tulo tercero 

ESTADO Y ACUMULACION DE CAPITAL EN MEXICO 

I. LA POLITICA ANTICRISIS DEL ESTADO MEXICANO. 

En éste capitulo, continuamos con el análisis de los fact2 

res que hicieron estallar la crisis de 1982, siguiendo p3ra 

ello como hilo conductor el desarrollo del proceso global de la 

producción de capital en México y las peculiares furzas que fu~ 

ron desarrollÓndose para contrarrestar la presión cada vez ma -

yor, que sobre la cuota de ganancia ejerció éste. La cau~a de 

fondo de ésta crisis fue el proceso de sobreacumulación, el 

cuál a su vez, fue resultado de los efectos que sobre la valor! 

zación de capital ejerció la expansión de la producción, funda-

mentalmente en el periodo 1977-1981. Este fenómeno fue anali-

zado en los dos cap!tulos anteriores¡ en éste enfocaremos la a~ 

tención sobre dos de las fuerzas más importantes que fueron desa 

rrollándose como respuesta a la tendencia de la catda de la ren . 

tabilidad: la petrolización y el endeudamiento del pa1s. 
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La expan~ión acelerada de los recursos financieros estata

les ~obre el proceso de acumulación, C•::>menzó desde principios 

de la década de los setentas, después de que el capitalismo me

xicano entró en un periodo de agudización profunda en sus con .

tradicciones. Inmediatamente después de que en el año de 1971 

se presentó la aton1a'económica" (como se nombró oficialmente 

a la crisis en esos tiempos), el estado mexicano decidió instr~ 

mentar una p~litica de rápida ampliación del gasto público. 

Mil novecientos setenta y uno fue el año que anunació la entra

da de la economia m·axicana a una nueva 'fase, que durarla una di 

cada y que se caracterizarla por una tendencia permanente a los 

desequilibrios cconomicos en diversas esferas y por el desarro

llo explosivo de las funciones del estado mexicano. 11 

"A partir de 1971 la economta m~xicana inicia una 

fase critica en la que, uno a uno, desaparecieron 

los signos exitosos, de la etapa del desarrollo -

estabilizador". (José ilyala) (2 

1) lr.>s desec¡.iilibrios de la ecooania mexicana ventan manifestándose desde 
añ:is atras, ¡x>r lo menos desde la Última mitad de la década d:i los seten 
tas, sin emb:1rgo, es sólo con la crisis da 1971 y sobre tooo en los -
año:1 subsiguientes, cuando éstos adquieren una marcada tendencia a agud,t · 
zarse. Es el caso por ejemplo del desequilibrio de las finanzas pÚblicas 
y de la balanza de cuenta corriente, 

2)-Ayala, José et. al, México Hoy, ed, SXXI; p.23 



AÑOS: 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 1 

1980 1 

1981 1 

CUADRO 17 

EVOLUCION DEL GASTO PUBLICO Y DEL 

PRODUCTO INTERNO BRUTO EN MEXICO, 

(1965-1981) 

PIB GASTO PUBLICO 
( 1) (2) 

64 020 252 028 

66 054 280 090 

79 452 306 317 

83 422 339 145 

98 001 374 900 

109 261 418 700 

121 360 452 400 

148 806 512 300 

204 083 619 600 

276 538 813 700 

400 725 988 300 

520 193 1 228 000 

730 593 1 674 700 

937 834 2 122. 800 

124 296 2 767 000 

067 981 4 276 490 

679 982 5 874 386 

FUENTE: Nafinsa, La Economla Mexicana en Cifras¡ 
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GP/PIB•(2)+(1) 
X 100, 

25,4 

23.5 

25,9 

24 .5 

26 .1 

26,0 

26.8. 

29,0 

32.9 

33 .9 

40,5 

42,3 

43,6 

44 .1 

40.6 

39. 3 

42.2 

1981 1984, 
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Esta tendencia a los desequilibrios agudos, no era más que 

la amenaza permanente de crisis que se cern!a sobre el capita -

lismo mexicano y que se hizo efectiva en tres ocasiones en un -

periodo de once años: en 1971, 1976 y 1982. Cada una de las dos 

primeras crisis, encontraron como respuesta en la pol!tica eco

nómica estatal, un aceleramiento en la ya de por si rápida ex -

pansión del gasto público. 

El estado mexicano desarrolló durante los años setentas, -

una polltica económica que intentó, unas veces paliar la cria

sis y las otras evitarla (o"administrarla" ..:orno dice Ernes Man

del) . 13 Los datos del cuadro anterior mestran claramente que 

a partir de que se hizo efectiva la crisis en 1971¡ el Estado 

comenzó a crecer a tasas muy por encima del propio crecimiento 

de la economfa. En efecto v~ámoslo a través de la relación: 

Gasto Público/Producto Interno Bruto (GP/PIBt; la cuál si per -

manece constante, indicará que en el periodo estudiado, el rit-

mo de crecimiento del Estado (medido a través del gasto público) 

es igual al de la econom{a¡ si disminuye, que el primero crece 

más lentanente que el segundo y si acmenta, nos dirá cuan mayor 

es el ritmo :le crecimiento del Estado respecto al de la econCJT11a. 

3) Mande!, Ern·~st: "La administración de las crisis es una función tan vi -
tal del Estado capitalista avanzado cano su responsabilidad de aumentar 
lo más posible las oxitradicciones generales de producción o sus esfuer
zos para garantizar una valorización mas rápida d~l capital excedente". 
El ~sarrollo del capitalismo Tardfo, ed. Era, p. 471. 
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Comparando el sexenio 1 965-1971 con el de 1971-1977, se obse,r 

va que mientras en el primero la relación GP/PIB creció tan so

lo 1.4 puntos porcentuales; en el segundo en cambio aumentó 

16.8; en el primer periodo el desarrollo del estado mexicano 

comparado con el de la economía, fue relativamente lento (éste 

sexenio forma parte del periodo llamado "desarrollo estabiliza

dor'~ en el cuál, el gasto público fue una de las variables ma -

croeconómic:&hl IJ"ª se mantuvieron relativamente "estables" , en 

el segundo en cambio, se da una amplia expansión de las funcio

nes estatales, fenómeno que se e~presará finalmente en una fuet 

te cri~is fiscal. 

La expansión acelerada de las funciones estatales,. según lo 

muestran los datos, c~menzó en 1972, año en que se disparó la -

participación del gasto público en el PIB al 29\, del 26.8\ que 

había sido en 1971. El aumento de 2.2 puntos porcentuales qua 

se deriva de éstos datos, es marcadamente superior la incremen

to de los seis años anteriores juntos; lo que quiere decir que, 

el estado mexicano amplió más sus funciones en el año de 

1972 que en todo el sexenio anterior. Más aún, ésta polltica 

expansiva del gasto público se instrumentó hasta 1981. 

Desde el punto de vista de su impacto en la acumulación, -

destacó la parte del gasto público que se orientó a ampliar 

la infraestructura económica, en un intento del estado mexicano 
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por crear las mejores condiciones para la acumulación de capi -

tal. <4 En efecto, la inversión pública creció rápidamente a 

partir de 1972 (inmediatamente después de la llamada 11Atonia 

económica"), aumentando más rápido que la inversión privada; la 

cuál por efecto de la ca1da de la rentabilidad, disminuyó en su 

crecimiento en varios de éstos años, derivándose de ello, un p~ 

so cada vez mayor de la inversión pública en relación a la in -

versión total. Si para 1960 la inversión pública significaba 

el 35\ de la inversión total, en 1974 era del 40.1\; aumentando 

para 1975 y 1976 al 51 y 50% respectivamente.(Banco de México -

Producto Interno Bruto y Gasto 1960-1977.), 

El aumento de la inversión pública y del gasto público co

rriente, buscaron incrementar la productividad del trabajo y 9~ 

rantizar un flujo regular de bienes y servicios a precios bajos, 

lo que se derivó en una reducción de los costos de producción.es 

4) veáse Aguilar Alooso, quién dice sobre el estado mexicano que por "sua
vizar las C'Ontradicciones y atenperar las luchas de clases, ( ••• ) multi
plico su acción refomista e incrementó sus inversiones y gastos para 
sostener el proceso de acumulación". 'Problenas del Capitalismo Mexicano 
ed. Nuestro Tienpo, México 1981, p. 75 

~) O'Connor, James. llama "inversión social" a la inversión pública que --
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As! lo demuestra el hecho de que las empresas descentralizadas 

del gobierno federal funcionaran sistemáticamente con déficit. 

Al déficit del sector paraestatal se sumó el déficit del gobie~ 

no federal, dándose una transferencia sistemática de valor al 

capital privado, no solamente por la cuantta de éstos déficits, 

sino además, por la transferencia de plusval1a arrancada a los 

trabajadores de éste sector y por la renta del suelo que se a -

propia el estado mexicano, fundamentalmente la petrolera. 

De ésta manera, el Estado intentó reducir los costos de 

producción y aumentar la rentabilidad del capital privado; por 

un lado, incrementando la productividad del trabajo mediante la 

ampliación de la infraestructura (carreteras, puentes, puertos, 

industriales y otras inversiones de capital fijo) y por otro l~ 

do, abaratando el capital constante a través de la venta de in

sumos baratos (Pemex, Ferrocarriles Nacionales, Comisión Fede -

tlerde a abaratar el capital constante y "aumenta la productividad 
del trabajo". Estas inversiones la!I divide en "inversiones carpl~ 
ment'arias" e "inversiones optativas". Las primeras son: 
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ral de Electricidad, etc.) y abaratando el capital variable me

diante la producción subsidiada de bienes de consumo para los -

trabajadores (a través de la educación pública, Conasupo, IMSS, 
(6 ISSSTE, etc.). 

El estado mexicano, ha avanzado rápidamente en la produc -

ción directa de.mercanc!as y en su participaci!n en la economía 

en general. Este es uno de los fenómenos principales que de -

terminaron el rápido desarrollo del gasto y déficit públicos .en 

aquellas sin las cuáles los proyectos del capital privado no sedan ren 
tables Y las segundas, las ~ proporcionan inC'elltiVOS para las nuevas
inversiones privadas; éstas Últimas efectuadas principalmente en épocas 
de crisis. (Estado y Capitalismo en la Sociedad Norteairoricana, Fd. Pe
riferia, Buenos Aires, Argentina, 1974.). 

6) El desarrollo de los servicios y prestaciones del estado a los trabaja
dores, lo que (X>r un lado permite reducir los salarios pagados por los 
capitalistas,pero (X>r otro es resultado también de las conquistas que 
a través de la lucha han logrado. 
Las empresas paraestatales tuvieroo pérdidas en 1975 por 4 mil 779 mi -
llooes de pesos y en 1976 por 11 mil SSOmillones. (SPP, Cuenta de la 
Haciema PÚblica Federal, varios años). Estos datos no hacen más que 
ilustrar las condiciones del sector paraestatal durante teda la década 
de los setentas. 
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la década de los setentas y particularmente dentro del sector 

paraestatal, el cuál se encarga de la producción directa de -

mercanc!as y que durante ésta década absorbió permanentemente -

más dela mitad del gasto público y multiplicó la tasa de creci

miento de la economta del pats 17 

Los fuertes gastos realizados por el Estao, determinaron 

la necesidad de un rápido crecimiento en los ingresos públicos. 

El Estado se vió obligado a recurrir al endeudamiento público 

(interno y externo), a la emisión masiva de papel moneda y a -

la explotación de los recursos petroltferos. 

La inflaciónapareciÓ en éste ocntexto, cano un poderoso instru 

mento del capital que: al• permitió reducir los salarios atr~ 

vés de_ un doble mecanismo; por la disminución del poder adquia! 

tivo de los trabajadores y por el aumento en las tasas imposit! 

7) Vid NAFINSA, La F.conanta Mexicana en Cifras, 1981. 
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vas a los mismos, ya que el aumento de los salarios nominales 

implica una tasa mayor del impuesto sobre la renta; b) , per-

mitió ampliar el fiananciameinto público a partir de la emi .,¡, .. _ 

sión de papel moneda y de impuestos através de incrementos en 

las tasas impositivas a salarios y utilidades IS y c) . permi

tió la realización parcial de los inventarios de mercancías 

abarrotadas. 

De lo a·nterior se desprende que la crisis fiscal, la infl!, 

ción , el endeudamiento público externo y la petrolización de 

la economía ocurridos durante los años setentas y principios de 

los ochentas, fueron diversas formas en las que se manifestaron 

'las contradicciones dela producción capitalista.en Méxicol9. 

8) En el año de 1979 el estado mexicano expidió· una ley que pe!, 
mitin anular los efectos del proceso inflacionario sobre la de~ 
capitalización. Es decir, considerando que después de cada ci
clo la reposición del capital consumido no es posible hacerla a 
los mismos precios, el Estado permite que ésta diferencia s6a -
restada de la utilidad para efectos de pago de impuestos. Esta 
ley tuvo efectos retroactivos al año de 1978 y ha sufrido varios 
modificaciones, siendo la 6ltima la publicada en el Diario Ofi
cial del 23 de febrero de 1981. En contraste con lo anterior, 
los trabajadores que obtienen ingresos por encima del salario -
mínimo se ven obligados a pagar tasas de impuestos cada vez ma
yores, pues al subir los salarios nominales la tasa impositiva 
sube automáticamente, sin import~i; si los salarios reales per
~nnecen estables o incluso declina~. 
9J El hecho de que el proceso inflacionario haya apareci~o antes 
de 1974, dió margen a la ilusión de que ésta era la causa y no 
el efecto de la crisis. Por ejemplo, Ra61 González S. atribuye 
la desaceleración de la economía mexicana en 1974 a "los efectos 
de dos años de polltica inflacionaria abierta que mermaron sus
tancialmente el poder de los salarios ••• " 
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II. PETROLEO, DEUDA Y ACUMULACION DE CAPITAL. 

El auge de 1978-1981, es uno de los periodos de m4s r4pido 
desarrollo en la historia del capitalismo mexicano. 19 Entre las 

causas que determinaron su impresionante crecimiento, sin duda, 

se encuentran las transformaciones econ6mico-sociales que provg 

c6 la propia crisis de 1976-1977 (ver la Gltima parte del capi

tulo primero de este trabajo). Sin embargo, sobresalen como fue~ 

zas impulsoras de la acumulaci6n 1 un par de mecanismos peculi~ -

rea,( loa c~ales analizaremos en lo que resta del presente capi

tulo), que permitieron la afluencia masiva de valor del exterio~ 

y posibilitaron establecer niveles en la rentabilidad del cap! -

tal lo suficientemente altos, como para mantener un elevado rit

mo de crecimiento de la economla en su conjunto (8.4\ como prome

dio anual). Nos referimos por supuesto, a la renta petrolera' 1ºy
al endeudamiento pGblico externo, los cuales destacaron como -

fuentes de financiamiento: a) del subsidio a las importaciones ~ 

sivas de todo tipo de mercanct~s, principalmente de medios de pr2 

ducci6n: b) del gasto pdblico y por ende, de los subsidios al 

capital que de Aste se derivaron c) de la acumulaci6n, porque ta~ 

to la renta petrolera como la deuda pGblica externa, aparecieron-

(9 Solo comparable tal vez, con los años 1963-1967, cuando el· cre
cimiento de la economla mexicana alcanz6 una tasa del 8,5\ 

(lOCarlos Tello y R. Cordera consideran que el papel que petroleo
ha jugado en la economta es tal que"··· ha jalado a la ~9onog1la 
en su conjunto ••• ". (Mexico: ~a. Disp~ta por la Nación Ed. s. XXI) 

1 

1 ¡ 

l 
¡ 
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como un valor adicional al plusvalor generado en el pa!s, y por- • 

consiguiente pudieron ser capitalizados. Ademas, el valor !nt~-

gro de las exportaciones petroleras y de la deuda las obtuvo y -

las obtiene el país bajo la forma de dinero mundial, condici6n -

prev!a para poder pagar las importaciones, servicios, intereses

y ganancias al exterior; todos ellos, con una fuerte tendencia -

a aumentar en éste periodo. 

Como es ya de sobra conocido, desde 1974, el pais ini -. 

ci6 un proceso al cual ha dado por llamlrsele "petrolizaciOn• de 

la economtJ} 1 La acumulaci6n de capital encontrO en este proceso 

y en el endeudamiento externo, fuentes de ganancia adicionales -

al valor generado internamente. Gracias a la petrolizaci6n de la 

econom!a mexicana, se establecieron un par de mecanismos que pe! 

mitieron la afluencia de un importante volúmen de valor generado 

fuera del pa!s: la renta petrolera y los recursos que el capital 

financiero internacional puso a disposiciOn del estado mexicano. 

J 11) El concepto "petrolizaci6n" de la econom!a es un t~rmino que-
suele hacer referencia al peso económico que el petroleo gua! 
da respecto a la economfa en los grandes países exportadores
y en algunos casos, para indicar las condiciones de la econo
mfa respecto a que esta tiene su principal soporte en la pro
ducci6n y exportaci6n de petroleo. (vease por ejemplo, taller 
de coyuntura Economica de la Facultad de Econom!a, varios au
tores, Economta Petroiizada, UNAM, 1981 ). En otros casos, se 
ha hecho enfasls sobre el efectó que " el extraordinario aumen 
to de la renta petrolera ••• tiene sobre la estructura de la-= 
producci6n y valorizaci6n, ••• (porque el pa!s) ••• es incapaz de 
asimilar enteramente ••• al aumento fulminante de la capacidad
adquisitiva y de la demanda "· (Rivera, Miguel Angel, teoría -
y política 7/8, dic. de 1982 ). En ninguno de los casos, sin -
embargo, se le da al concepto una copnotaci6n que indique el -
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La primera contribuy6 en .algunos años hasta las 

tres cuartas partes del total de los ingresos obtenidos por la -

venta de h!drocarburos (cuadro lSl· Para 1981, por ejemplo, la~ 

ventas de petroleo crudo al exterior alcanzaron la cifra de 13,305 

millones de dolares y la renta derivada de estas fu~ 

alrededor de 9 980 millones. Por otro lado, los emprestitos netos

obtenidos por el gobierno en el mercado mundial de capitales. en-. \ 

este mismo año, fueron de 19 148 millones de dolares, que sumados 

a la renta petrolera alcanzaron la fant4stica cantidad de 29 128-

. millones, lib~es de polvo y paja listos para ser transferidos a los 

empresarios haciendolos reaparecer como utilidades o para ser in

vertidos por el propio Estado. En ambos· casos, se trata de poder2 
' 

sos apuntalamientos a la acumulaci6n capitalista. 

La magnit~d de estos recursos es enorme, por ejemplo para 1981, -

fue equiparable al total de utilidades obtenidas por el capital -

global y un 27\ mayor que el total de las remuneraciones pagadas

ª los trabajadores del pa!s! 12 Se trata de potentes inyecciones -

-------------
efecto del fenomeno sobre la producci6n de plusvalor, y por 
ende de capital; una connotaci6n que permit el manejo concep- · 
tual del fenómeno en el contexto de las contradicciones globa
les del capitalismo mexicano resumidas en la tendencia de la -
tasa de ganancia; como impulsora de la acumulaci6n capitalista. 

(12 Se tom6 como utilidades lo que el sistema de cuentas nacionales 
llama "Excedente de explotaci6n" y como salarios "Remuneraci6n
de asalariados"; conceptos· que en 1981 alcanzaron 2,876 y 2,194 
miles de millones de pesos respectivamente. (S.P.P. Sistema de
Cuentas Nacionales de M6xico. Tomo 1, 1970-1982 Mexico, 1981, -
1982 Y 1983). Los recursos provenientes del exterior por conccp 
to de la renta petrolera y el endeudamiento en pesos fueron es
timados para 1981, con base en la "tasa real" de cambio del do
lar para 1981 ( cuadro 1\ ), Los recursos totales provenicn 
tes del exterior por renta petrolera y endeudamiento neto al 
canzaron: 29 128 millones de dolares X$97.20= 2,831 miles de mi 
llones de pesos. 



CUADRO 18 

ESTIMACION DE LA RENTA PETROLERA EN MEXICO 1979-1981 ). 

Estructura Porcentual 
e o n c e p t o miles de millones de pesos 1979 1980 198!~-

VALOR·DE LA PRODUCCION 119 273 374 

COSTO DE PRODUCCION 47 66 99 39 24 26 

CONSUMO INTERMEDIO 33 47 72 

REMUNERACION DE ASALA- 14 19 27 
RIADOS 

RENTA_ PE_'.!'~Q~~~ 72 207 275 61 76 74 

Impuestos indirectoH 49 .140 209 

Excedente bruto de explo- 23 67 66 
taci6n 

Fuente Elaboraci6n propia con base en datos de la s.P.P., Sistema de Cuentas Nacionales 

de MGxico, 1979-1981 , T. 11, V.I. P. 97. 

NOTA Aunque se trata de una estimacilSn "gruesa•, nos parece que los datos sobre la -

renta petrolera son aproximados; La estimaci6n supone que la ganancia media es -

cero; justamente lo que ocurre con las empresas del Estado que producen niercan -

cias y no 9ozan de renta del suelo al9una. 
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de recursos que dieron vida a un sistema econ6mico con profun -

dos desequilibrios. M!s aGn, a medida que el sistema econ6mico

se "revitalizaba", se agudizaron m4s los desequilibrios y las -

fuerzas que se oponían a su crecimiento. Por eso entre mas r!p,! 

do era el desarrollo de la acumulaci6n de capital, mayor derra

ma de recursos estatales exigía el capital como condici6n para 

no detener su crecimiento ni entrar en una recesi6n econ6mica -
. -

CXllD la que caracterizaba en estos años a casi todos los paises capitalistas 

del 111.lMo. 

De estos enormes recuesos, una parte paraba inmedia
tamente en manos de los capitalistas a trav6s de la compra 
de divisas a un precio subsidiado por parte del estado mexicano; 
de acuerdo a nuestra estimaci6n, el precio que la divisa hubie
r~ cobrado en el mercado sin la intervenci6n en éste del gobierno 
federal, hubiera sido de $97.20 pesos por dolar y sin embargo se 
vendi6 a $26.20 (cuadro 19). 

Esto significa, que en 1981, cada dolar comprado por la bu!. 

gues!a (quien adquiri6 casi la totalidad de las divisas vendidas 

por el Estado), recibi6 un subsidio estatal del 73% aproximad~ -

mente, lo que permitió una importante reducción de los costos -

de producci6n y coadyuv6 a un sustancial aumento de la masa y la 

cuota de ganancia. De esta forma, la entrada de recursos fina~ -. 
cieros del exterior, v!a la renta petrolera y el endeudamiento,-

si9nificaron una poderosa palanca pará la acumulaci6n. 



CUADRO 19 

Estimaci6n de la "tasa real" de cambio.del d6lar expresada en 
pesos mexicanos para el año de 1981:<* 
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"Tasa real de cambio = 
para 1981. 

Tipo de 
cambio ll " 
de 1982 ' 

Indice de precios de ~l~xico2 
~e~n~1~9_s_2'--'-(~19~8-1~=~1~)~~~~- = 

148.50 -: 

Indice de precios de E.U.A, 
en 1982 (1981 = 1) 

= 97.20 

1 Tipo de cambio libre a fin de 1982; (Banamex, Ex4men de la 
Situaci6n Econ6mica en M~xico; Agosto de 1985; ·nC1mero esp! 
cial) 

2 
Indice precios del PIB; (Nafinsa, La Economla Mexicana en 
Cifras, 1984) 

Nota: Gera¡do Bueno z., para estimar el "tipo de cambio ajus 
tado (tipo de cambio · nominal m4s la sobrevalua = 
ci6n del peso) utiliza el siguiente procedimiento: 
(Revista Trimestre Econ6mica, 1974) 
Tipo de cambio X Evoluci6n de los Tipo de cambio 
nominal Indices de pre - ajustado. 

cios M~xico/EE.UU. 

*) LaCEPAL·y otros organismos que l~cen comparaciones sobre variables 
econ6micas entre paises, suelen utilizar la "paridad real", las cu4les 
se calculan para una fecha dada segan la relaci6n de los respectivos -
poderes de compra entre dos monedas de diferentes paises y para "cons~ 
guir series de periodos m4s largos se parte de la suposici6n de que la 
paridad se modifica de acuerdo con la variaci6n del valor intrlnseco -
de las monedas de los paises comparados "(Revista Ar~entina Econ6mica, 
1974)). Se trata del mismo procedimiento que propone Gerardo Bueno, 
con la anica diferencia de que en lugar del tipo de cambio para un año 
como punto de partida, se propone una relaci6n derivada del valor in -
trlnseco de dos monedas. El m~todo que nosotros hemos utilizado coi~ 
cide con el de Bueno, pero en lugar de utilizar el tipo de cambio pos! 
devaluatorio del primer año del periodo, utilizamos el del altimo, por 
ser ~ste más cercano a nuestro año de análisis. 
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Por supuesto que los beneficio~ para elcnpital, derivados -
de ~stos dos mecanismos "suigeneris", e;a~ mucho m4s amplios; -
por un lado, porque parte del valor que por el momento se les es 
capaba, quedaba en manos del Estado quieft lo hac!a entrar al ci; 
cui~o mercantil v!a "gestidn estatal de la fuerza de trabajo• -

(concepto utilizado por Suzanne de Brunhoff)lJ) y a trav~s de la 

"gestiOn estatal de la fuerza de trabajo" (por extensiOn del t6~ 

mino).Ambas •gestiones" se manifestaros como un abaratamiento de 

los medios de producciOn y de la fuerza de trabajo. Se trata de -

mecanismos adicionales a la venta de divisas baratas, mediante 

los cuales el estado mexicano contribuyo en la reducciOn de los 

costos de producciOn del capital y, por consiguiente, al reforza_ 

miento del proceso de acumulaciOn capitalista. Por otro lado, e! 

ta derrama enorme de recursos signif icO una importante ampliaci6n 

del mercado interior que estimulO adicionalmente a la prducci6n 

capitalista. 

13) Ve&se Suzanne de Brunhoff, Estado y Capit_al, Ed. Villalar -
1978, Puerto Rico. 
La autora dedica en ~sta obra todo un cap!tulo (el primero) 

de trabajo'~ en el cu411 
reproducci6n de la fue~ 

a la "geatiOn estatal de la fuerza 
hace agudas observaciones sobre la 

. za de trabajo y su relacidn con el 
analiza"la 9esti6n estatal de 

Estado. Sin embargo, no 
los medios de producci0n", pese 

,- al t!tulo del libro. •· '7~: 
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La burc:ues!a nacional hab!a recuperado la confianza y emp.!·· 

zaba a ver con satisfacci6n como el dinero y las ganancias flu1'.an · 

a raudales< 14 • En los primeros meses de 1979, los representan -

tes de la Asociaci6n de Ban~ueros de M~xico, declaraban con eufo -

ria, que la confianza en el pa!s se hab!a recuperado y dec!an: 

" Las perspectivas de la econom!a nacional son exelen 
tes.•• En los primeros seis meses del año los depÓsitos subieza7 

77 mil millones de pesos y el valor de los créditos o -
torqados en ese mismo lapso fue de 59 mil millones de -
pesos lo que representa un incremento del 14.72\ y 

19.13% respectivamente comparado con el primer semestre 
de 1978". U 5 

Ante éstas espectativas, la respuesta por parte del capital 

no se hizo esperar, conforme mayores eran la tasa de rentabilidad 

y el desarrollo del mercado interno, mayor la cantiaaa. de capital que laru 

'14>• la imagen que de MC!xico se ten!a en loa ctrculos de poder 
econdmico era la de un pa!s expecionalmente afortunado y 

privilegiado dentro de los de su clase: crecimiento econ~ 
co, soliddz monetaria, solvencia crediticia y estabilidad 
política har4n las condiciones ~ecesarias y suficientes, 
para considerarlo as!". 
(La Pol!tica Econ6mica en México, Ed. SXXI, p.11) 

lS) Periddico UNO MAS UNO, 23 de julio de 1979, p.8. 
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ban a la cirulaci6n. En efecto, despu6s de que la inversi6n habia • 

disminuido durante 1975, 1976 y 1977 en 1976 aument6 en 12%, en 1979 

en 17.6,, en 1980 22% y en 1981 15.6%. <16 se hab!a acelerado con-

siderablemente la acumulaci6n; mientras que en los siete primeros 

años de la ddcada la inversi6n habta aumentado al 5.5%, entre --

197E-1961 el ritmo de bta casi se triplic6; (16% como promedio) 

Conforme se desarroll6 el proceso de acumulaci6n, el capital 

monop6lico extranjero se fue fortaleciendo cada vez mas. Al lado 

del aqudo proceso de endeudamiento externo, asumido fundamental

mente por el Estado. se preaent6 la inverai6n extranjera directa: 

la cu4l durante 1976-1980, creci6 a un ritmo marcadamente superior ....... ,. 
a la naciona 1. Mientras gue la primera en el periodo de 1976-1960 

aument6 en 32% como promedio anual, la segunda creci6 al 12.3%1 17 • 

16) Edqardo Liefschitz explica date proceso de desarrollo de la 
inversi6n privada diciendo que "de 1975-1977 se produce una 
sencible ca!da y luego claramente un franco crecimiento has
ta la actualidad" (el articulo fue escrito por el autor en -
1981, M.O.) r.evista 1\zcapotzalco,U, Vol.I, M6xiro D.F. 19e2i p.61. 

17) Ve4se Liefschitz Edqardo, qui6n.dice sobre el comportamiento 
de la inversi6n extranjera directa, que "el petroleo ju96 un 
importante papel en la modificaci6n de la tendencia en ~ate 
dltimo periodo, permitiendo la anipliaci6n del mercado efecti 
vo para motivar tales inversiones". (Rev. Azcapotzalco No.1 
volumen 1, M~xico, D.F. 1982; p.811 Desafortunadamente el a~ 



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

CUADRO 20 

EVOLUCION DE LA DEUDA PUBLICA EX~ER.~A Y 

DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS 

( 1970 - 1981 ) 

AUMENTO NETO DE LA DEUDA INGRESOS POR EXPORTACION 

EXTERNA DEL SECTOR PUBL! 
co. 

PETROLEO 

Millones de 1974 • 100 Millones de 1974 = 100 
Dolares Dolares 

38 30 
283 10 32 26 
519 18 22 18 

2006 69 27 22 
2905 100 125 100 
4474 154 466 373 
5151 177 557 446 
3493 120 915 732 
3312 114 1773 1418 

3352 115 3764 3011 
4056 140 9470 7576 

19148 659 13305 10644 
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DE 

Fuente Elaborado con base en datos de Naf insa: La Economta
Mexicana en Cifras: 1984. 

(SPP: Sistema de Cuentas, Nacionales 1981 T, II, V,I). 
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El r4pido crecimiento de la inversión extrajera directa ava!l 

zd de la mano con las grandes empresas trasnacionales e impulsd -

firmemente el proceso de centralizaci6n y monopolizaci6n, funda -

mentalmente en la industria de transformacidn~ 18 

La acelerada marcha de la economta iniciada desde 1978 y las 

jugosas ganancias que hasta el capital peor administrado tenta, 

cred un optimismo que cegd a los personeros del capital y les im

pidi6 ver los nubarrones cada vez m4s negros, que sobre sus cabe• 

zas amenazaban y presagiaban la tormenta. 

tor, solo observa el efecto que ejercid el auge petrolero so
bre el mercado; y al igual que ocurre con frecuencia en otros 
autores, cautivo del principio de la "demanda efectiva" no -
ofrece ninguna explicacidn sobre la influencia que fste fend
meno tuvo sobre la masa de plusvalor repartible y sobre la -
producci6n de capital. 

18) Salil Escobar afirma que ••• "Para 1981, casi el 80t de la in
versidn extranera se localizaba en la industria de transfor• 
maci6n, principalemte en cinco ramas: productos químicos, e
quipo de transporte, maquinaria ~o el~ctrica y alimentos•. 
("Mlixico La Crisis y el Bloque en el Poder" Revista Teorta 
y Polttic"a No. 10 p.112) 
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os 

1976 
977 
978 
979 

¡9ªº 
l 
1 

INVERSION 
NACIONAL 
ANUAL. 

267,600 
339,100 
476,100 
698,100 

1'049,224 

' FUENTE 

CUADRO 21 

INVr~SION NACIONAL Y EXTRANJERA EN MEXICO. 
(millones de pesos) 

INVERSION INDICE DE PRECIOS 
EXTRANJERA DE LA INVERSION 

1970•100 

3,271 207 
7,383 289 
8, 768 . 335 

15,166 412 
24,581 510 

INDICE DE LA INVERSION 
NACIONAL A PRECIOS 
CONSTANTES 1976 • 100"'" 

100 
91 

110 
131 
159 

Estimaciones propias con base en informaci~n de NAFINSA. 
La Econom!a Mexicana en Cifras. 1984 

INDICE DE LA INVERSION 
EXTRANJERA A PRECIOS 
CONSTANTES 1976•100. 

100 
162 
166 
233 
305 
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El rápido ritmo y la forma como hab!a crecido el capital, fue 
generando sus propios obst4culos, los que pronto se opusieron con 

fuerza a la misma acumulaci6n: 

l. Las exportaciones petroleras desplazaron cada vez m4s a 

las industriales y agr!colas; convirtiendo al pa!s en -

monoex9ortador, es decir los ingresos por exportaci6n 

pasaron a depender b!sicamente de un producto: el petr~ 

leo, el cu41 lleg6 a generar ingresos externos tres v~ 

ces superiores a los que aportan todas las dem4s expo! 

tacione~. Por tanto, el volumen d~ divisas que MAxico 

obten!a por exportaciones, dcpcnd!a fundamentalmente 

de las condiciones del mercado mundial petrolero. 

2. La deuda alcanz6 niveles cada vez m4s peligrosos para 

la propia acumulaci~n capitalista y las divisas obteni

das por prAstamos empezaron finalmente a ser destinadas 

para pagar amortizaciones e intereses. Hoy los pr6sta

mos son muy inferiores a lo que se paga por 6stos conce~ 

tos y cada vez las condiciones que establecen los paises 

prestatarios son m4s severas. 

Los obst4culos a la acumulaci6n de capital en México se hici_!! 

ron patentes por primera vez cuando en agosto de 1981, cayeron las 

dos principales fuentes de divisas y de financiamiento pablico: 
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la renta petrolera y los prGstamos del exterior. El auge petrolero· 

habfa dado a Ml!xico el aval para endeudarse hasta el "tope" ahora 

su calda cancelaba dicho aval y los niveles de endeudamiento lo 

convertlan en un inseguro deudor. 
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Cap!tulo Cuarto. 

LOS ACOM'l'ECIMIENTOS IN!1EDIATOS QUE AN'l'ECEDIERON A LA CRISIS 

Los primeros años de"'la dt§cada de los ochentas, se caract.! 

rizaron por el estallido casi simultaneo de crisis econ6micas -

en todo el.,mundo capitalista. En todos los pa!ses capitalistas 

la producci6n dismunuy6, la acumulaci6n se paraliz6, el desem -.... 
pleo alcanz6 niveles no vistos en d~cadas, los problemas finan-

cieros se convirtieron en un fen6meno cotidiano, el comercio i_!l 

terno se contrajo, etc. La crisis internacional se manifest6 

en los mercados mun~iales de qapitales y de mercanc!as en la· C_! 

!da de los precios de materias primas, el alza de las ta~as de ... 

intert§s y la escac~z de crt§ditos. 

Sin embargo no todos los pa!ses sufrieron con la misma in-

tensidad ~stos problemas. En algunos corno Jap6n el crecimien-

to de la producci6n disrninuy6 levemente. En otros como Esta·-

dos Unidos de Nortearnt§rica y algunos pa!ses de Europa Occiden -

tal la prodqcci6n decreci6 y"la acumulaci6n de capital se para-



liz6. Am~rica Latina sufri6 consecuencias adn m!s aqudas pues 

a la ca!da de suproducci6n, estancamiento de la acumulaci6n y -

crecimiento masivo del.desempleo, se sumaron aqudos procesos i.!! 

flacionarios, esc~s~z de divisas,· un enorme endeudamiento y'el 

debilitamiento del mercado exterior •. Pero de los pa!ses lati-
.. 

noamericanos, fue M~xico el que se vi6 envuelto en la m4s de 

vastadora de las crisis. _¿Cu4les fueron los factores que dete~ 

minaron la simultaneidad de la cris~s en los diversos pa!ses y 

como actuaron ~stos en M~xlco? ¿Porque una mayor profundidad de 

la crisis en M~xico y que factores la condicionaron? 

Para la explicaci6n de ~stos fen6menos consideraremos dos 

tipo de factores: 

A. Las contradicciones interna~ del capital, que se han ve

nido desarro!lando, por. lo menos desde principios de los 

sesentas y que a finales de los 70's y principios de los 

ochentas alcanzaron un profurxlo qrado de ~cerbaci6n y se resu
mieron finalmente eri la tendencia a descerrler de la cuota 

media de qanancia (estudiadas con detalle en los capítu

los anteriores), 

B. Los factores conyunturales, condicionados fundamentalmen~ 

te por la crisis mundial de 1980-1981, los cu4les se éon-



cretaron en profundos trastornos del mercado mundial de -

capitales y de mercanc!as. 

La profundidad de la crisis en el capitalismo mexicano y 

el porqué de su mayor intensidad, comparada con otros pa!ses C.! 

pitalistas, se ·explica fundamentalmente por el grado de profun-. . 
didad de las contradiccioqes internas del capital, incluyendo -

la forma especifica como el ciclo de reproducci6n del capital 

interno (D-M FT ••• P • · •.• -·M-D'), se concaten6 con el desarrollo 
. M.P 

de la econom!a mundial. 

En cambio, el momento en que estall6 la crisis y el hecho -

de la simultaneidad de Asta con respecto a la irrupci6n de la -~ 

crisis en otros pa!ses, lo explica principalmente el segundo gr~ 

po de factores, es decir,el moment9 espec!fico en el que esta --

116 la crisis de México en 1982, fue condicionado por los tras -

tornos del mercado mundial de capitales y de mercanc!as. 

A nuestro entender, para la comprensi6n de la crisis en M~

xico, existen dos aspectos inherentes al desarrollo interno del 

capital, que son claves, uno la sobreacumulaci6n de capital y el 

otro la petrolizaci6n-endeudamiento externo del pa!s. Al red~ 

dor de éstos dos hechos se pueden explicar racionalmente otros ,

.• deis fen·omenos importantes que actuaron como causa primero y pa,s~ 
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ron a formar parte integral de la crisis después: la crisis fis

cal, la inflaci6n y la crisis. del comercio exterior. 

I. SCllREAC.'lMJIICI~ IE CAPITAL. 

Este fen6meno no s6lo se expres6 en la tendencia permanente 

de aumento de la capacidad ociosa, especialmen~e durante el pe -

riodo del "boom" petrolero,, sino adem4s y sobre todo, en el he -

cho de que la plusval!a generada y repartible internamente·, era 

con mucho insuficiente en relaci6n al capital social acumulado. 

Es decir, que en el momento en que cesaran los mecanismos artif.! 

ciosos ins.trumentados por el Estado .para inflar· las ganancias -

'(b4sicamente la renta petrolera-endeudamient¿)y el capitai se a

tuviera al reparto del plusvalor generado internamente (una vez 

deducidos los intereses sobre préstamos pdblicos pagados al ext.!_ 

rior) , en ése momento se har!an patentes el exceso de capital .! 

cumulado y la insuficiencia del plusvalor generado internamente 

\y consecuentemente la rºentabilidad capitalista bajada abrupta -·. 

mente y la crisis sobrevendr!a. 

Para una mejor precisi6n de ésta tesis, es necesario tener 

en cuenta ~ue la importaci6n de capital puede tener efectos -~ 

opuestos sobre la acumulaci6n, los·. cu4les dependen" de la forma -
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1 

que dicha importaci6n asuma. Si· se trata de una importaci6n de 

lo que Bujarin llama "Capital Provecho"(l (que en la balanza de 

pagos se llama Inversi6n Dire~ta), significa una ampliaci6n in

mediata y directa dei capital social 6 de un va'lor que viene a 

participar en el reparto del plusvalor generado año con año en 

el pa!s. Cuando se trata de u~a importaci6n de capital de 

pr6stamo y 6ste se·otorg~ a capitales privados para la amplia -

ci6n de sus empresas comerciales e industriales, el efecto que 

tiene sobre' la:· acülilula~it5ii. es· similar al que ejerce el capital

provecho, ya que amplla ei capital social que participa del plu! 

-valor generado y con ello, tiende a gudizar las fuerzas depresi

vas de la rentabilidad. 

En cambio, cuando el capital de prAstamo tiene como destino· 

a los gobiernos, es decir, cuando, se trata de pr6stamos pdblicos, 

sus resultados son.diferentes; Se alivian transitoriamente' las 

tendencias depresivas de la rentabilidad capialista, porque ge-
• 

neralmente significan subsidios que permiten reducir los costos-

1) Concepto utilizado por Bujarin, N., La Economla Mundial y el 
!nperialisrro, ; . Pasado y Presente t 21, cap. III. 
El autor oo explica el efecto oontradictorio que la elep0rtaci6n de capita 
les ejerce sobre la coota de ganancia en los paises receptores. Su an41J: 
sis es más bien formal y desde el punto de vista de los paises exportado
res de capital. 
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de producci6n, ya sea mediante el pago indirecto y parcial del 

costo de la fuerza de 'trabajo y de los medios de producci6n 6. a 

trav6s de la descarga de impuestos. En ambos casos, el result~ 

do inmediato es un aumento en las ganancias y tiene un efecto 

catalizador sobre el proceso de acumulaci6n. Cuando el desti-

no de 6stos recursos es para sufragar los gastos estatales ·im

productivos, el efecto.dir~cto sobre la rentabilidad es nulo, in

clusive, puede tener resultados adversos a trav6s de la disminu

ci6n del ej6rcito industrfal de reserva. 

Desde el punto de vista del e'fecto directo sobre la cuota -

de ganancia, .los prdstamos pdblicos.recibidos por el gobierno m~ 

xicano jugaron el mismo papel que la renta petrolera. Entre am 
bos conformaron en los años setentas la m4s poderosa fuerza que 

contrarrest6 la ca!da de.la cuota :media de beneficio, pero al -

mismo· tiempo, permitieron e imp,ulsaron el desarrollo de deseq1,1il! 

brios econ6miC:qs hasta niveles jam4s sufridos por el capitalismo 

mexicano. Si en los primeros años de la d6cada de los setentas 

el endeudamiento y el petroleo no hubieran estado al alcance del 

gobierno mexicano, las contradicciones del capital se hubieran-· 

expresado en una ca!da real de la cuota de ganancia y encontrado 

en la crisis una v4lvula de escape. 

Por el contrario, .cada vez que el capitalismo mexicano en-
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'traba en crisis, el ~ndeuda~iento .Y la petrolización se ,nsan· 

chaban, la rentabilidad alcanzaba altos niveles y la demanda 

de numerosos sectores económicos se ampliaba. Entonces, el 

capital no solo recuperaba su ritmo de acumulación, sino que 

incluso alcanzaba niveles más altos a los logrados en periodos 

anteriores (es el caso de 1972-1974 y 1978-1981) 

1 GRAFICA 

IA EXPORl'JICIOO DE ffIDPOCARBUIQ; CXM> FOlK\ ~ ASUMIO IA PE'l'la.IZl!CICN 

JE IA EXXN:MrA MEXICANA 

o • 5 7 79 80 81 2 83 84 
FUENTE: Examen de la Situaci6n Econdmica de M~xico. Banco Na
cional de M~xico. Vol LXI No. 714 mayo 1985 p4g. 201. 



II •. LOS NIVELES ALCANZ.ADOS POR. LA PETROLIZACION. Y EL ENDEUDA .. 

·MIENTO.: PUBLICO. 

No scSlo'la rentabilidad capitalista y por ende, el ritmo de 

acumulaci6n dependían fuertemente de los subsidio que a .travGs -

\... de nunerosos mecanisrrcs que el estado mexicano otorgaba al capital, 

sino que, diversos sectores de la economía deb!án el dinamismo 

de su producci6n directamente al gasto o inversi6n pdblicos, los 

que dependían a su vez del crecimiento de la deuda y la petrol! 

zaci6n del pa!s. Probablemente, los casos m4s evidentes fueron 

.el de. las industrias de la construcci6n y el de maquinaria y 

equ;Lpo, ,cuyas danandas depend!an . en un altísimo grado de las com 

pras del Estado. Por eje~plo, en 1981 el estado mexicano adqu! 

ri6 el 57% del valor totai de las construcciones producidas en 

ese año; de un valor de 856 mil millones de pesos el Estado ad -

quiri6 493 mil millpnes. Algo similar ocurri6 en las ventas de 

maquinaria y equipo¡de 653 mil millones el Estado adquiri6 el 

30% de Gstas (196 mil millones). <2 

Algunas industrias como la automotriz, gozaron de importan
.'. 

2) SPP, q>, Cit., T.III, p.l02. 



tes subsidios mediante la vía fiscal y la venta de d6lares su~ 
. (3 

valuados. La acumulaci6n de capital en lndustrias como la 

petroquímica, la electricidad, la metalmec4nica y otras, depen

dían de ~anera importante y en algunos casos totalmente de las . 

inversiones pQblicas. 

Por otro lado, la .mayor parte.del d~nero mundial que el 

país obtenía para realizar sus compras y pagos al exterior, pr2 

venía de las ventas de pettbleo y sus derivados y del endeuda -

miento. En 1981, se obt'uvier.on del petroleo 14,467 millones de 

d<S~ares, del endeudamiento neto 19,148 y de las exportaciones no 

petroleras y venta de "servicios" 8,592. <4 Desde el punto de -

vista de la forma que sume 4ste valor importado (dinero mundial) 

el petroleo y el endeudamiento aparectan como el eslab<Sn funda -

mental que un!a el proceso de reproducci6n del capital del país 

con el proceso de reproducci6n·de capital internacional. La -

~~~ ( 

3) Rivera, Miguel A.,· Crisis y Reorganizaci6n del capitaliem:> Mexicano, la 
situaci6n al inicio de los ochentasi tesis de maestría en F.oonanta, 
tJNAM., p. 245. 

4) Nafinsa La F.ooron!a Mexicana en Cifras 1981, p. 257. Se consideraron so~ 
mente las. partidas que en ·t&íñiñOs netos significaron in;¡resos de divisas 
seg(lrl la balanza de pagos. · · 
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continuidad del ciclo del capital, visto por ejemplo a travds 

del circuito del ciclo capital-dinerp,( D-M ~! ... p ••• M"D"), 

depend!a en alto grado de lo que ocurría en el mercado mundial 

del petroleo y en el mercado internacional de capitales. La -

realizaci6n de la fase D-M del ciclo del capital dinero en Mdxi-. 

co, solo pod!a llevarse .a cabo sin trastornos, mientras la petr2 

lizaci6n del país y el endeudamiento continuaran ampl.i4ndose y -

poniendo as! a disposic_i~ del pa!s montos crecientes . de dinero 

mundial. Sin los recu~sos que porporcionaron la deuda externa 

y el petroleo, no hubiera sido.posible que se realizara plenamen 

te el ciclo del capital. En el momento en que se generara una 

interrupci6n violenta en el ingreso de. ~stos recursos dinerarios, 

se hubiera paralizado casi por completo la fase D-M MP <gorrespon 

diente a las compras de maquinaria y equipo y de algunas mate:-.., 

rias primas que no se producían ni se producen en el pafs. Para 

darnos una idea_m4s.precisa de lo que ~sto hubiera significado, 

consideremos el siguiente hecho; para 1981 el 52% de la maquina-

ria y equipo utilizado en el país se importd. En el supuesto -

que se hubieran cancelado casi por completo las importaciones de 

~stos productos, no s&lo se habr!a paralizado a corto o mediAno 

,plazo a la industria que los adquir!a, sino tambi~n, a aquella -
•( 

que compraba maquinaria y equipo nacionales fabricados con maqui 

naria y equipo importado. 

5) . "Si la sEiguooa metanorfosis IH1 tropieza oon obst4culos (cuando en el me.!: 
cado faltan por ejemplo los medios de produccic:Sn) , entonces el ciclo ---



129 

~esulta pues, que no es solamente un problema cuantitativo, 

sino tambidn y sobre todo cualitativo. Porque se importan medios 

de producci6n para ~reducir medios de·producci6n y, sin los·pri~ 

meros no es posible producir los segundos y, .sin ambos, no es po 

sible producci6n alguna. ~qu! resalta en toda su magnitud, el C_! 

r4cter dependiente de M6xico. Por un lado en.ia necesidad absol~ 

ta, desde el punto de da.ta productivo, de ·adquirir los mediós -

de producci6n no generados en el pata; los cuáles implican al 

mismo tiempo la importaci6n de tecnologla; y por otro -en, en la-.:~ 
.. 

neceS'idad de exportar bienes nacionales y de importar . capital e~:· 

terno como Gnica forma de adquirir dstos bienes. 

Por supuesto que las div~sas obtenidas con base en el petr2 

leo y la deuda no soló se utilizaron para .comprar medios de produc

ci6n; en varios de los años del p~~iodo analizado se importaron

tambidn granos :r ot~os alimentos·, pero sobre todo, cuantiosos v2 

lGmenes de sofisticados productos que entraron al pa!s legal e -

ilegalmente, para el consumo de la burgues!a y de los estratos -

de la poblaci6n de altos ingre·sos. 

' 
del proceso de reproducci6nqueda interrumpido,exactamente del 
uiismo modo que cuahdo el capital est4 inmobil'izado bajo la forma 
de capital .mercanc!a ") Marx, c. El Capital T.II, SXXI, p.85. · 
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. . 
La sobreacumulacit5n, el endeudamiento y la petrolizacit5n -

del pa!s condicionaron tres hechos m4s que consideramos funda -

mentales para explicar la profundidad de la crisis de 1982,; 

¡. 
III. LA CRISIS FISCAL, ¡ 

1 

! 

' 
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Cdmunmente entendida como una tendencia a ampliar sistem4ti

camente la diferencia entre los ingresos y egresos pdblicos (de

sarrollo permanente del d~ficit fiscal), tiene como efecto nece

sario, el endeudamiento pdblico (interno o externo). La crisis-

.• ..,.,7· ------

¡ 0GR~~~CA 2 , ._:_=-:..:..-:::.··.::c""--c"'" -

- 1 
1 

EVOLUCION DEL DEFICIT PUBLICO RESPECTO AL PIBJ~970:_198.2. 

1910 71 72 .. 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
( 

°FUENTE: Elaboracit5n propia con.base en dato de NAFINSA. 
Econom!a Mexicana en Cifras. 1984. 

La curva "ilustra la evoluci<5n de la crisis fiscal del Es
do Me.xicano.' Observese·· como esta tendit5 a agud~zarse a pa~ 
tir de 1972,' y LLego a alcanzar en ormes protciones al ini 
ciarse los ochentas. 
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fiscal en M'xico, en cierta forma no fue mas que la expresi6n -

en el !mbito estatal de los trastornos en el proceso de acumul~ 

ci6n capitalista. A medida que ~stos se agudizaron y se con -

virtieron en amenaza de crisis, el estado mexicano fue amplian-

do sus gastos cada vez mas. Se agrand6 la brecha entre gasto 

e ingreso pdblicos y sobrevino un d'ficit gubernamental cr6nico, 

el cu41 se fue cubriendo ~on la deuda pdblica. . Aunque ~sta ~

fue suscrita principalmente con la banca inte~nacional, tambi6n 

se obtuvieron importantes~recursos financieros de la banca na -

cional y de la emisi6n d~ bonos y valores para la circulaci6n -

interna. 

La crisis fiscal en M'xic0ppor un lado apareci6 como la 

respuesta a la sobreacumulaci6n de capital, y por otro, como la 

forma fundamental que asuní6 la exp,ortaci6n de capital mundial 

para los paises dep1mdientes: .como endeudamiento pttblico. Des

de 'ste dltimo punto de vista, crisis fiscal y endeudamiento p~ 

blico externo en M'xico, no son mas que la otra cara del proce

so de exportaci6n de .capitales, el cuál en los años setentas se 

desarroll6 enormemente, asumiendo principalmente la forma de c~ 

pital de pr6stamo, especialmente de pr6stamos pdblicos. 
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Aparece fundamentalmente como resultado directo del desa-

rrollo acelerado del cr~dito pdblico y privado! 6 El crMito -

pdblico interno en M~xico, encuentra su exp~icacidn en las raz~ 

nes que determinaron la crisis fiscal, es decir1 fue el resultado 

de los esfuerzos del estado mexicano por administrar la crisis 

econdmica y por dar respuesta a las demandas y exigencias de -

los grupos y las clases sociales. 

Desde ~ste punto de vista, la crisis monetaria aparecid -

como una manifestacidn de la agudizacidn de las contradicciones 
~ . 

del capital, que en lugar de expresarse como crisis en el 4mbi-

to de la acumulacidn o como parali-zacidn del proceso productivo, 

simplemente se desplazd del 4mbito de la·produccidn y aparecid 

como crisis fiscal, endeudamiento (interno), y crisis monetaria. 

Parte del costo de la posposicidn total o parcial de la crisis, fue el en -

deu:lamiento p(tblioo, que se tradujo finalmente en el aumento de --

6) "El a\lllento de la oferta de dinero, a tra~ de la extensidn del crMi.to 
y de los préstam:>!'I del Estado, es la qaranUa de ·que ~stos precios· (al-

• tos) se realizar4n". Yaffe, David. y P. Bullock, Cr!ticas de la Ecx>oo
nan!a Polftica 1 7, p.89. 
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.las ~tilidades del capital con base l!fl un· valor (o plusvalor) -

no qenerado en el presente mediante la promesa estatal (formal! 

zada bajo documentos: bonos y valores) de que, del valor social 

que se qener·ar4 en el futuro, una parte determinada (capital -

m4s intereses) desde ahora estar4 asignada a tal o cu41 inver -

sionista. 

El desarrollo del cr~dito privado, en primer luqar,.encue~ 

tra su explicaciOn en el hecho de que el cr~dito suele.crecer -

de manera mucho m4s acelerada que la propia producciOn mercan 

til. A tasas altas de crecimiento econ6mico, como ocurriO en . 

los años 1972-1974 y 1978:..1981 en H~xico, correspondi6 una mul

tiplicaci6n del cr~dito privado!7 

El desarrollo interno del cr~dito (p~blico y privado) actu6 

sobre los precios mediante un doble mec~nismo. Por un lado su 

'.crecimiento m4s all4 de ciertos limites, (dados por la necesidad ·-

\ de la propia circulaci6n de la· producci6n) , 
'. 

tendi6 a hacer inne--

cesaria una parte del monto de dinero como medio de circulacidn. 

7) El Cddito amient6 a tasas nucbo nds altas que la pmduccidn, ·aan medido 
en ~s reales; creci.d 2. 7. veces entre: 1970-1982 y la E!CX>nCrnta minen
td solo dos veces.· (Nafinsa, La Eoonan!a Mexicana en Cifras, 1984. 

( 
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.. 
~ decir,• dada la ampliaci6n sust.ancial del crl!dito, se .i:equer!a 

una cantidad menor de dinero para cubrir las necesidades de cir

culaci6n del valor total de la masa de mercancias producidas a• 
. . 

nualmente. · El exceso de dinero como medio de circulaci6n, se 

manifest6 como una disminuci6n del valor que representaba cada 

unidad monetaria y por tanto como un aumento general de precio¿e 

y consecuentemente,.en .uno de los elementos principales que CO.!! 

·dicionaron la crisis monetaria ... 
. -. ·~ 

. 
Por'otro lado, el propio desarrollo del crl!dito m4s alla -.. 

del ltmite ·en el cu41 el sistema·bancario puede hacerle frente 

con lqs recursos derivados de la captaci6n di~eraria de la so -

ciedad (fundamentalmente de los dep6sitos"de la .propia burque -

. stá industrial y comercial)·, se expres6. como". una ampliaci6n de 

unidades monetarias en circulac'i6n,. la cu41, tl!cnicamente real! 

z6 el Banco de M~xico. .. 

El r4pido desarrollo del cr~dito privado en M~xico, se di6 

8) Han surgido las m4s diversas y extrañas versiones sobre el proceso infla.
cionario, cxm::> ~sta: "la soluci6n provicional (¿) a los problemas infla -
cionarios en sociedades cxm:> la nuestra se encuentra fundamentalmente en 
la redistribucidn del poder pol!tico". Gustavo Esteva, Uno m4s Uro, 28 
de junio de 1979; p.12. · 

.. 
. . 



135 

sobretodo en aquellos momentos en los cu4les la rentabilidad·-

del capital er.a tal (gracias a la petrolizaci6n Y:· al endeudamie_a 

to del pa!s), que los capitalistas en su conjunto decidieron am

pliar sustancialmente sus inversiones, lo que se manifest6 en --· 

·una mayor demanda de cr~ditos bancarios. 

i 
1 
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V. CXHK:IO EKTERIOR 1 
1 

En la d~cada previa a la crisis de 1982, el comercio exte

rior mexicano se caracterizó por una tendencia sistem4tica a la 

ampliación sustancial del dAficit y por una tendencia hacia la~ 

J ' ; 
r. 

\GRAFICA 4 
r-··-• ··t.;_" 

DEFICIT DE r.A BALANZA CUENTA CORRi~;~ 1976-1981. 

lf91& 11 1e r 79 1 80 ·n 
FUENTE: . Econom!~ Mex1' cana r 1984 · · · · -

en Cifras. Nacional ' Financiera, 's,A. 
¡--~ ...... p4g. 26'l. 
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monoexportaci6n llegando a tales niveles que en 1981, las tres 

cuartas partes de la exportaci6n de mercanc!as correspondieron . . 
a un sÓlo producto (el petroleo). Es t\ste un hecho singular, ya 

que a medida que el capitalismo mexicano ampliaba su fuerza pro

ductiva y la industria avanzaba rápidamente; el comercio exte -

rior "involucionaba" hacia la monoexportaci6n de un producto no 

industria'li~ado. 9 

Ambas caracter!stic~s, dt\ficit cr6nico y monoexportaci6n, -

fueron condicionados por la petrolizaci6n y el endeudamiento del 

pa!s. La monóexportaci6n, naturalmente, fue resultado del ·1:. ª.!! 

mento explosivo de la exportaci6n del petroleo; pero tambi~n,del 

"adormecimiento " o estancamiento de las exportaciones no petr2 

leras.; A: su vez t\ste"adormecimiento" de las exportaciones, .el d.!!!, 

sarrollo.de las importaciones, y consecuentemente, el dt\ficit co-

9) Cfr., Bujarin, N. (La F.ooJ'Qll!a Muniial y el In¡:ierialism:>, Cap!tulo I), es-:: 
tulia la ley mediante la cu41, la inserci.6n de un pa!s en la Divisi6n In'
ternacional de Trabajo esta oorxlicionada por el qradO de desarrollo de sus 
fuerzas productivas y de sus recursos naturales. 
A medida que el nivel de las fuerzas productivas y la industrializaci6n es 
mayor, un pa!s se especializar~ en la exportaci6n de productos industrial! 
zados. Y a la inversa, un escaso grado de desarrollo de sus fuerzas pro
ductivas y de su industria determinaran que un pa!s exporte productos pri-

7 :marioso m·induattializados. Jlqut, oaro.en otros aspectos, ~oo en el 
periodo de 1972-1981, parece marcha a "contrapelo" oon algunas leyes gene
rales del desarrollo del capitalism:>. 
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mercial, fueron condicionados por el exceso temporal (1972 a·l981) 

de dinero mundial en el pa!s provocado por el endeudamiento y -

la exporta~i6n masiva de crudo. Desde ~ste punto de vista el -

tipo de cambio y la sobrevaluaci6n del peso, aparecen como los -

mecanismos que dieron curso al uso del poder de compra hacia el 

exterior y provocaron el estancamiento de las exportaciones no -
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visi6n internacional del trabajo. · · - -
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petroleras. Cuando la importaci6n de capital se aceler6, el 

binomio "alta infiaci6n interna- tipo de cambio fijo" provoc6el 

abaratamiento de las importaciones, ya de por si estimuladas por 

.el r!pido desarrollo de la acumulaci6n y, encareci6 ·las exporta

ciones no petroleras, provocando el adormecimiento de ~stas y el 

dinamismo de aquellas. 

Al d~ficit de la balanza comercial se le sum6 el de la ba -

lanza de "servicios~ en l~ cu4~ pesaban cada vez m4s los·intere-

ses pagados al exterior. Este resultado no fue m4s que el "ad!!_ 

cuado" a las necesidades del capital financiero internacional,-

pues M~xico se hab!a convertido en un importante espacio econ6m,! 

co1 donde colocar el capital de exportaci6n con alta rentabilidad 

y a donde exportar los más diversos productos altamente indus -

trializados. 

/VI. EL GP.ADO DE EXACERBACION DE LAS CONTRADICCIONES DEL CAPITAL!§. 
MO MEXICANO. 

Ciertamente la petrolizaci6n y el endeudamiento externo, 

fueron las furzas fundamentales que jugaron como factor antide -

·presor de la cuota de ganancia. Y parece ser que los mecanismos 
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"cl4sicos" para conjurar el proceso de sobreacumulaci6n, como 

los aumentos en la productividad e intensidad, la calda& los s~ 

!arios y la desvalorizaci6n del capital, no juqaron un papel de

finitivo en eldesarrollo de la acumulaci6n: justamente porque la 

deuda y la pet~olizaci6n no permitieron que las crisis de los s~ 

tentas alcanzaran la profundidad requerida para Asto, y adem4s, 

porque no hubo la suficiente presi6n hacia'los.capitálistas para 

que lucharan por ell~;. Las altas· tasas de qanancia hactan inn~ 

cesarios Astos esfuerz?s adicionales por una •qanancia satisfac~ 

toria". 

De Asta manera, el capitai mexicano, no loqr6 en· ninguna de 

las dos crisis sufridas en la década de los setentas: 

A. Reestructurar suficientemente las condiciones técnicas 

del procesó·de'trabajo, de tal forma que permitieran -

ampliar la masa de plusvalor a niveles que compensaran 

el qrado de crecimiento del capital social en los dlt! 

moa.tres o cuatro quinquenios. 

B. Detener el crecimiento explosivo y desequilibrado del 

comercio exterior mediante el impulso de las exporta~ 

ciones no petrolera~ y la contenci6n de las importa -

ciones generales. 
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.c. Amortiguar la crisis fiscal y con ello mitigar. la hiper -

trofia del estado mexicano. 

D. Contener el acelerado proceso inflacionario, que habiendo 

sido el :z:esultado de la tendencia del capital hacia la cr,! 

sis, se hab!a convertido en uno de los factores que daban 

origen a los desequiiibrios entre los diversos sectores -

productivos de ~a-économ!a: d~ficit en la balanza de pagos, 

trastornos en la,circulaci6n mercantil, especulacidn, de

valuaciones y otros fendmenos que trastornaban la circul~ 

cidn general del capital social. 

Estos cuatro puntos, constitu!an el termdmetro de la agude-· 

za de las contradicciones del capitalismo mexicano y se explican, 

desde el punto de vista interno, 'como el resultado del proceso -

de la sobreacumulacidn. 

VII. LOS DETONADORES DE LA CRISIS EN· HEXICO. 

De lo anterior resulta.claro, que el pa!s hab~a transforma-
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' 
~o poco a poco, toda su estructura econ6mica; haciendo depender 

plenamente su crecimiento del desarrollo de la exportaci6n del 

petroleo y de la deuda pGblica externa. M4s aGn, el proceso de 

reproducci6n capitalista exig!a que los recursos derivados de 

la renta petrolera y la deuda pGblica,crecieran cada vez con m! · 

yor rapidAz., como Gnica forma de contrarrestar las fuerzas, cada 

vez m4s potentes que presionaban a la cá!da de la rentabil.idad 

y de enfrentar el a\lmento explosivo de los intereses pagados al 

exterior. 

A. ALZA ABRUPTA DE LAS TASAS DE INTERES EN EL MERCADO INTERNA -
CIONAL •. 

Conviene recordar en estos momentos, que petroleo y deuda· d,! 

pendtan por un' lado, de los esfuerzos del estado mexicano por h! 

cer frente a una amenaza permanente de crisis en la acumulaci6n, 

y por otro, de las condiciones del mercado mundial petrolero y -

del mercada mundial de capitales. 

Los esfuerzos del estado mexicano se topaban cada vez.m4s -

con condiciones m4s severas en el mercado mundial de capitales. ~ 

.La tendencia reseciva de la econom!a mundial; inidiada en 1976 -
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en Eµropa y seguida por Estados Unidos de Norteamerica en 1978, 

se manifest6 en fuertes desequilibrios en el sistema financiero 

mundial. (lO 

~. 

B 
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,GRAFICA 6 

CRECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ECDNCMIAS. 1973·1981 
(Tasa eº anuan 

,.-. 
I '.:!!'!"" 

• / E.UA '·-·-

1913 19;·.1 1975 1976 1911 1978 1~79 1980 1981° 196~' 

Ciribank F.conani.c Forecast Service, Agosto de 1981. 
Publicado por Banaamel:; la Situaci6n F.a:m6nica de -
~ex>, Nam. 674; ene, 1982.· - · 

10) "Alenania durant,e 1981 y 1982 •• , sufri6 el m4s agu!o estancamiento de la 
posguerra", "Francia: ••• se ha desacelerado· desde 1978, teniendo durante 
la primera parte de 1982, valores negativos (del PNB)" "Jap:Sn: ... tan -
bi& se encuentra en serios prdJlenas, ... (su ecomn!a) ... ha tendido a 
desacelerarse" (Ruiz Duran, Clanente; "As! es la Crisis", F.comn!a Infor 
~· # 104; Fac. de F.coinn!a, UNl\M .• , pp' 31-37. 
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Las condiciones del mercado mundial de capitales fueron ca-
' 

da vez m4s dif!ciles y la tasa de interés empez6 a crecer acele~ 

radamente • En Estados Unidos, la tasa de interl!s preferencial 

. era en 1971 de 7.8% (año previo al inicio del proceso de endeu -

damiento explosivo de Ml!xico) y aument6 en 1981hasta18.73%. 

La tasa de interl!s de los bonos emitidos a largo·plazo en l!ste 

mismo mercado· y para el mismo periodo, pas6 de ·5.74% a 17.72%; y~ 

la tasa de descuento, del 4.5% al 12%. Suerte similar corri6 

la tasa de interl!s en otros pa!ses industrializados. 

1--~~~~~~~--··7·-~: 

TASAS DE INTERES EN LOS ESTADOS UNiuOS i970-lSB2. 

1970 . 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
FU~NTE: Econom!a Mexicana en Cifras. Nacional ·Financiera,S~A. 
Mbico. 1984 p4g. 287. (p4g. 3 Capitulo IVJ, 
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Resulta significativo señalar además, que la tasa de interés 

mundial sufrid una notable aceleracidn a partir de 1977 y alean-

z6 su máximo nivel en 1981. En solo cuatro años hab!a aumenta-
, . 

do en 173t aproximadamente (en 1977_la tasa de interes preferen-

cial estadounidense era de 6. 84% y en 1981 del 18_. 73t) r es decir 

casi se hab!a triplicado. Aunado a ésto, la deuda externa, ha-

b!a sufrido un crecimiento'explosivo entre 1977 y 1981 (la deuda 

pdblica, pasdde 22.9 miles_de millones en 1977 a 58.9 en 1981). 

Por lo consiguiente la ma~a de intereses que habta que pagar al 

exterior se multiplic6 r~pidamenter y de lg70 millones de d6la -

res pagados en 1977 la cifra pas6 a 8,383 en 198l;es decir 4.5 

veces m4s • ( 11 

El punto m4s cr!tico del mercado mundial de capitales, fue 

en los meses de julio y agosto de 1981. En efecto, despu~s de 

que en los primeros éuatro mese~ de ~ste año, la tasa de interés 

mundial hab!a presentado una sensible tendencia hacia la baja, : 

en el mes de mayo nuevamente comenz6 a aumentar,alcanzandQ para 

agosto el nivel record de toda la década.1 12 

. 11) NAFINSA: Ia F.conan!a Mexicana:-. en Cifras, 1984: p.287. 

~2) Banco de ~ex>: Iniicadores ~n6Tú.oos./ agosto; 1982. 



CUADRO 22 

TASAS DE llll'ERES ACTIVAS EN ESTADOS tlNIIXS EN 1981. 
(porcentajes anuales) 

Mes: Tasa de interes 

enero 20.38 
febrero 19.53 
marzo 18.02 
abril 17.55 
mayo 19.65 
junio 20.27 
julio 20.45 
agosto 20.50 
septiembre 20.20 

' 
t 146' 
' i 

FUENTE: Banco de México, Indicadores Econ6micos, 
marzo 1984, p I-23. 

', .1·~'\: ' ' 
Después de éste sucesd y debido al nivel de endeudamient'o a,! 

ciatizado y a las condiciones econ6micas del país, México qued6 en 

entredicho ante el mundo financiero en cu4nto a su "solvencia e-

con6mica" y.se convirti6 en sujeto dudoso de crédito. El acce -

so al mercado mundial de capitales se dificult6 cada vez m4s y -

las condiciones para la neqociaci6n de los préstamos se endure -

cieron. Ahora se hacía patente el fuerte grado de dependencia -

del país con el capital financiero internacional. Estos tiempos 

.marcaron el paso de M~xico¡de la abundancia de dinero m~ndial,a 



·-un p~riodo de profunda esc~sl!z ·lo que abrio paso a una produnda crisis 

monetaria y financiera que anunciaba la crisis general del capi

talismo mexicano. 

B. BAJA MUNDIAL DEL PREC~O-Y ¡b: IA ~DE PE'l'RJLID· 

Sin duda, el "boom" petrolero en M~xico, estuvo condicionado 

por el "boom" de los precios del petroleo en el mercado mundial, 

iniciado desde 1973 y pr4cticamente ininterrumpido hasta princi

pios de 1981. De la misma forma, el final de su acelerado creci

miento, estuvo marcado por el fin de la tendencia alcista de los 

precios petroleros, en el mercado mundial. 

Hacia el año de 1981, ei petroleo alcanz6 precios "record" 

para luego empezar a sufrir una tendencia bajista. Pa!ses de -

la OPEP, como Argelia, Nigeria, Libia , Ecuador y otros pa!ses -

no miembros del cartel, como Noruega, Egipto y Malasia, gracias 

a sus tipos de petroleo y a las condiciones del mercader hab!an 

logrado.en 1980 _vender su petroleo en 40.00 d6lares por barril o 
1· ... 

in4s • i' No as! en 1981, cuando los mas afortunados s6lo oonsiguieron ven-, 
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derlo entre 37.00 y 37.50 d6lares y otros, como Egipto á. sólo 

34.00 d6lares. ~ 13 

· La principal. raz6n de la ca1'.da de los precios petroleros,· 

se encontraba en el estallido de la crisis mund~al en 1980-1981, 

que determin6 una reducci6n en la demanda del petroleo. Tam --

bie~ jugaron un importante papel en ~ste fen6meno otros factores 

como el uso de ~¡¡entes alternas de energ!a _por parte de lo.s pat -

ses industralizados (proceso que se ven!a gestando desde años a

tr4s) y los acuerdos entre· ·~stos mismos. encabezados por Estados· 

Unidos, para almacenar reservas de petroleo, las que se usaron -

estrat~gicamente en la crisis,logrado con ello una sensible re -

ducci6n en la demanda del crudo y otros productos derivados del 

petroleo. 

Ante la ca1'.da de la demanda, los pa1'.ses productores de pe -

troleo, cuyos ingresos por exportaci6n de crudo estaban compro!!!!! 

tidos con su propio desarrollo econ6mico, se vieron impo·sibilit! 

dos para dar una respuesta alternativa desde el punto de vista 

de la producci6n y-exportaci6n. de hidrocarburos. 

• 13) NAFINSA: Ia F.conan!a Mexicana en Cifras, 1984. 

I 
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El impacto de éste fenómeno en México, se dejó sentir ple-

namente en los meses de junio y julio de 1981. Después de que 

el crudo había alcanzado precios record en 1980 y en los prime

ros cinco meses.de 19811 el: precio del petroleo tipo 11 itsmo" 

.cayó en junio y julio de 38.S a 34 dólares por bar'ril. El pr~ 

cio del '.'tipo maya" pasó de 32 a 28 dólares, presentando una mg 

desta.recuperaci5n de 50 centavos en los meses posteriores ,para 

fijar su precio en 28.50(1-4. 

El volómen de exportación del crudo, también bajó; después 

de haber alcanzado una exportación de :1 millón 174 mil barriles 

diarios en el primer semestre de 1981, para el mes de julio so

lo se exportaron 457 mil, lo que significó menos de la mitad --

del promedio de.exportación. El resultado fue que el volúmen 

total exportado en el segundo semestre de 1981 fue un 14% menos 

que en los primeros seis meses. 

C. CAIDA DE LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS Y DE OTROS PRO -
DUCTOS DE EXPORTACION. 

A los trastornos del mercado de capitales y del meréado p~ 

1 4) ~tos de Petroleum Econanist y Pemex, publicado por Banamex, Examen de 
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trolero en 1981, se aunó ~, la catda· de los precios de las· ma;'.; 

trias primas y la de productos primarios.·. Según datos del Bo-
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PRECIOS DE ALGUNOS DE' LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 
EN USA DE 1980-1981. 

1980 81 1980 81 1980 81 
azucar puerco arroz 

en pie . 

1980 81 
sorgo 

1980 
soya 

81 1980 81 
·trigo 

FUENTE: Examen de la Situaci6n Financiera de M~xico.Banco Nacional 
de M~xico. Vol. LVIII, No. 674 enero 1982 p4g. 31. 

-·, la·Situación Economica de México; 1~úm. ú8S, diciembre de .198'2 
p. 587. 
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let1n mensual de precios de productos básicos de la.UNCTAD <~ 5 . 
de ~os, c;liecis~ete principales productos de exportación en. los - . 

pa{ses latinoamericanos, sólo uno de ellos (zinc), tuvo un sen-,. 

sible aumento (11%), tres de ellos (Bananas, trigo y bauxita) -

t~vieron un modesto incremento (1.6, 0.64 y 1.8% respectivamen

te) y once de los doce restantes, .tuvieron una fuerte ca~da -

que va desde el 7.1% para el harina de pescado, hasta el 41% 'pa-

ra el azúcar. 

. . -
Estos datos contrastan con la evolución que sufrieron los 

precios de éstos mismos productos en los dos años anteriores, 

en los cuáles a diferencia de 1981, tuvieron en general una ten 

dencia al alza. En 1979, Únicamente tres de re1.los sufrieron " 

una leve calda (café, cacao y harina de pescado) y en 1980, so

lo cinco vieron disminuir sus. precios (café, ca~ao, carne de .vª .. 

cuno, soya y plomo). 

Condicionados por la crisis capitalis:ta mundial, los tres 

fenómenos enunciados (alza abrupta de la tasa de interes y eseª 

cez de capitales, baja de la demanda de los precios de exporta

ción del crudo y calda de los precios de las materias primas y 

15) Veánse también los.Anuarios de Estadlsticas Financieras Internacionales 
del F.M.I, 1981-1982, y NAFINSA, Ia F.COñCií\Ia Mexicana en Cifras. 



152 

alimentos), actuaron como una cuchilla que cerr.~nn ~" 1aa1 al· -

"b. " .. i .. . . . . . . .116 
· oom .econom co en Mexico, dando paso a la gran crisis de 19621 

··Los efectos inmediatos que se dejaron sentir en la econom!a me·

xicana a partir del segundo semestre de 1981 fueron: 

1. Espectativas de una disminución en. -la rentabi.lid<ld CJ! 

pitalista1 determinadas por la ca!da de la renta petrg 

lera y él endurecimiento..- de los créditos externos. Lo --. 
que significó la imposibilidad de contener v!a subsi-

dios e inversiones·p~blicas la enorme presión que el . 
proceso de sobreacumulaci6n ejerc!a para entonces, -

·sobre la rentabilidad capitalista. <17 

16) Este fenáneno es reconocido en el plan nacional de desarrollo, (publi~ 
do por el Poder EjecÍ.itivo Federai) en donde se dice: 
"La baja relativa de los preeios del petroleo a partir de 1981, · 

el emurecimiento del financiamiento externo y el aumento de 
las tasas d:l interes,no pudieron ser atenuadas en sus efectos. · 
El Gasto PÚblico y la Balanza de Pagos eran sumamente depen -
dientes de las condiciones internas.'' 

17) Es menester, para evaluar el impl;to del gasto pÚblico, disminuir de é§. 
te el costo ge la deuda externa plblica, no obstante que formalmente . f~ 

· ma parte de el. En el caso de los intereses pagados sobre la deuda in
tema, se trata de una transferencia de recursos monetarios a los ren' -
tistas y su destino es incierto, ya que se pueden dedicar lo mismo a e§. 
pecular que a acumular o al consumo personal; r>r tanto, los ef~tos -
sobre la eoonan!a tambieñ son inciertos. Por estas razones, aunque el 
Gasto PÚblioo haya disminuido ll\Uy poco en téilllinos reales o, incluso --
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2. Una abrpta ca1da del mercado para ciertas ramas y se~ 

tores económicos que se hab1an venido alimentando de 

una demanda creciente, generada por la expansión del. 

gasto pÚblic~, y la paralización en la acumulación y 

producción de varias empresas del sector paraestatal. 

A la ca{da del mercado como res1,1ltado de la disminu ""· 

ciÓn de los recursos estatales se agregó la ·baja de la 

demanda externa que ~fectó a otro importante número 

de ramas de la econom1a • 

. 
3. Una tendencia hacia la escaséz de dinero mundial, der!. 

vada de la ca1da general de las exportaciones de bie-· 

nes y servicios, de la esca~és de créditos externos y 

de una enorme suma de interes~s y utilidades pagados· 

al exterior. Este fenómeno, aunado a la sobrevalua

ción .del pes~, provocó un fu~rte proceso especulativo, 

una enorme fug~ de capitales y finalmente, obligó al 

estado mexicano a recurrir a devaluaciones sistemáti~ 

cas durante todo el año de 1982; ad~más de ampliar -

las fuentes internas de financiamiento que derivó en 

unos cuantos meses en una aguda crisis monetaria. 

no haya disminuido (1982); el poder de compra del estado m~ 
_ xicano y su capacidad de subsidiar al capital se vieron., SU!, 
tancialmente mermados. 
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Cap1tulo Quinto 

EL DESARROLLO DE LA CRISIS Y EL RESTABLECIMIENTO· 
DE LA RENTABILIDAD DEL CAPITAL 

Después de cuatro años de rápido crecimiento, a mediados -

de 1981, la econom1a mexicana entró en una fase recesiva que -

culminó en febre~o del año siguiente con la ir~upción. de la cr! 

· sis. Estos seis o siete meses que transcurrieron entre el final 

:del "boom" y la devaluación de febrero de 1982, significaron 

una especie de transición hacia la crisis económica. La rece

sión económica que caracterizó a éste periodo, avanzó de la ma

no con la ca1da de la rentabilidad capitalista.· 

I. CCMimlZA IA ROCESION EXDJ<J.IICA EN 1981, 

La tendencia de la rentabilidad capitalista en el periodo 

1976-1981 , según una encuesta llevada a cabo por el. Banco NaciQ 

nal de México, ascendió año con año desde 1972 y hasta'1980, al 

canzando en éste Último, el nivel más alto de toda la década,pª 

ra comenzar a decaer en 1981, 1 
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l') Se trata de una encuesta realizada en el mes de octubre de 1981 entre 160 
• empresas de las más grandes dentro de su ramo, sobre los"nárgenes de uti-
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GRAFICA 9 

MARGEN DE UTILIDAD EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 1976-1981 • ''•··~ 

' 

1 1 
'1976 1977. 1978 1979 ·:: 1980 1981 

FUENTE: Elaborado por el Departamento de Estudios Económlcos 
del Banco Nacional de México con información de una 
muestra de las~~mpres~s con mayor actividad bursátil 
Casa de Boísa Élanániex; 

La rentabilidad es ciertamente el móvil fundamental y casi 

Único de la acumulación capitalista, por lo que, los hechos an-

lidad11
, obtenidos en el periodo 1980-1981 (Banamex, Panorama F.conciníoo 

de México; No. 672, febrero de 1982). . 
El concepto "márgenes de utilidad" entendemos, (por no estar definido en 
el folleto- de referencia) es la diferencia porcentual entre los costos -
de producción (y circulación) respecto al precio de vental final. Si el 

/ 

·' 
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teriores ilustran claramente que: en primer término, el gran d~ 

sarrollo y las altas tasas de invrsión que caracterizaron a la 

econom!a mexicana entre 1977 y 1981, no fueron más que el resu! 

tado de los altos niveles existentes en la tasa general de ben~ 

ficto. 

En segundo término; que el Último año del auge,que fue el 

de 1981,manifiesta ya una disminución real en los "márg~nes de

utilidad" con respecto a los dos años anteriores y por ende, el 

principio de la recesiÓn·"econÓmica. 

El declive en los "márgenes de utilidad" condicionó una d~ 

saceleración en la acumulación (la tasa de crecimiento de la -

inversión total bajó de un 22% en 1980 a un 15.6 en 198.1) 2 y 

en la producción capitalista. Se trata sin duda, de -

algunos de loss!ntomas más importantes, que anunciaban ya la 

crisis de 1982. 

precio de venta = M' = c+v+p; donde c+v es el costo de producción (o re
producciÓri) y p la masa de utilidades; entonces el "margen de utilidades" 
estada dado por la relación lL x 100. La diferencia de éste concepto 
con el de cuota de ganancia (cgv = lL x 100), desde el punto de vista -
cuantitativo estada dado por el n~ro de rotaciones que el capital glo 
bal ( c) cumple al año; pues c+v es tantas veces mayor que e am:> número -
de rotaciones realice éste Último al año. 

otro de los hechos que obliga a 
1
ñiailej ár: con reserva. el "márgen de u- · 

tilidad" es que solc;? ClCJ!!Prerxie. · un reaucido número de empresas y no al C!!. 
pi tal social. Ademas, estas empresas por ser las de mayor capacidad PI2 
ductiva, ~amente tienen una rentabilidad por encima de la media. Sin 

, 2) ·Nafinsa, La F.conanfa Mexicana en Cifras, 1984, p. 76. 

/ 
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La tendencia receslva de la econom!a mexicana se manifest6 

a ~artir del mes de agosto de 1981. Según los datos oficiales, 

la producción industrial (la cuál representa el 37.3\ del PIB) 

comenzó a perder su dinamismo justamente a partir de ése mes. 3 

GRAFICA 10 

EVOLUCION DE LA INDUSTRIA EN MEXICO 1980-1981 

(variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior) 

N D E F M .A .M J .. J A s o .... ·~ . o· 

FUENTE: SPP, ba Economta Mexicana en Gráficas. 

embargo, al canparar para 1970-1976 la tendencia que guarda el "margen de 
utilidad" segÚn datos del Banco Nacional de México, con la que guarda la 
cuota de,,ganancia segÚn nuestras p~ias estimaciones. (ver anexo es~t.!il 
tico de este trabajo y la publicacion citada del Banco Nacional de Méxi-

co) enc:ontramos que son muy similares. Esta razón y el hecho de que se tra 
ta de un perido corto (1977-1981) en el cuál dificilmente "la rotáción --= 
global del capital sufrió cambios radicales, nos lleva a afirmar que las 
tendencias del "Margen de utilidad" y de la cuota de ganancia para éste 
periodo, SOll muy similares. 

~ En un articulo aparecido en Exelsior (26 de noviembre de 1985, sección -

/ 

~ .... : . 



1.58 

La industr.ia manufacturera, comenzó a ceder en su creci 

miento a partir del mes de agosto y fue ésta, la que determinó 

la tendencia que tomarla en general, la producción industrial. 

GRAFICA 11 

EVOLUCION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN MEXICO. 
(variacion porcentual respecto al mismo mes del año anterior) 

3 
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FUENTE: SPP, La Econom!a Mexicana en Gráficas. 
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financiera, ~ginas 2 y 6) Juan canstainats afit1!1'1 que "La crisis produ,g, 
tiva (oanenzo) desde mayo de 1983" unas lineas mas adelante se contradice 
"la nacionalización de la banca marca el p,mto cúspide de la crisis finan 
ciera y el inicio de la crisis productiva' • 
Es dificil y resulta ocioso precisar la fecha exacta de la "crisis PrQ 
ductiva"; pero nos parece que si hubiera que marcar un mes caio inicio de 
la mi~, correspondeda a junio de 1982; cuaroo la producción industrial 
inicia Wl8 etapa de paralización relativa (crecimiento negativo del PIB). 

Más importante que la precisión de los tiempos es lo siguiente: Cuan
do a la.crisis no se le ubica CCl1lO una secuencia histórica del proceso de 
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·.110.-·obstante, que en términos globales la producción hal:>!a · 

iniciado su tendecia reseciva en agosto de 1981, algunas ramas 

empezaron a desacelerar su crecimiento varios meses antes. Cg 

mo la prOducción de automóviles, la cuál después de alcanzar un 

incremento en febrero de 1981 del 50\ (respecto al mismo mes del· 

año anterior) , inició una fuerte ca!d.a a partir del mes de ma!'., 

zo que culminó con un estancamiento en el Último trimestre del 

año. 

GRAFICA 12 

EVOLUCION DE LA INDUSTRIA·DE AUTOMOVILES EN MEXICO 1981-1982 
(variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior) 

., 
1 · 

F M A M J J 

FUENTE: SPP, La Econom!a Mexicana ai Gráficas. 

reproducción, se pierden' facilmente los nexos entre los ~ive!'., 
sos elementos que concurren en la crisis y da la impresion ~ 
de que "ésta se origina en la circulación, como se desprende 
del art!culo del autor; al presentar a la crisis financiera 
como la primera etapa de la crisis global del capital. 

¡· 
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Tambi~n la industria de la construcci6n empez6 a perder 

dinamismo a partir del mes de abril, continuando con ~sta ten -

dencia durante el resto del año. 

GRAFICA 13 

EVOLUCION DE LA INDUSTRIA DE LA. CONSTRUCCION EN MEXICO 1980-1981 

(variaci6n porcentual respecto al mismo mes del áño anterior) 

. ' 

N:. ·D E F M A J A S ·o D ... 

FUENTE: SPP, La Econom!a Mexicana en Gráficas 

:~ . ~ ·. :·.~·· :··.. : .. 
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Sin embargo, la crisis se hizo evidente solo hasta despul!s 

de la devaluaci6n de febrero de 1982,~~uando el aumento abrupto 

del precio del dinero mundial agrav6 los trastornos financieros 

iniciados seis o siete meses antes y se ·sum6 a las reducciones 

del gasto pdblico anunciadas en el dltimo semestre de 1981,para 

abrir paso a la crisis ge'neralizada del capitalismo mexicano. 

Se inici6 asl, en la econom!a mexicana,.. la mls profunda 

crisis de los dltimos cincuenta años. Como veremos m&s adelan

te la inversi6n declin6 abruptamente durante 1982 y 1983, el -

producto por primera vez en las dltimas cinco dl!cadas décreci6 

y lo hizo por dos años consecutivos y el desempleo alcanz6 al

t!simas proporciones. 

II; LA CRISIS SE MANIFIESTA DE MANERA DESIGUAL ENTRE LOS DIVERSOS 
SECTORES Y RAMAS DE LA ECONOMIA. 

Los efectos de la crisis tuvieron diferente grado de inten 

sidad en las diversas ramas que integran la econom!a. Las ramas 

mls severamente golpeadas, fueron aquellas que en los momentos 

de auge econ6mico hab!an sido las mls dinlmicaa, como la indus-

-4) Dice J. canstaincrts "La devaluaci6n de febrero de 1982 marca el inicio for ./ 
• mal de la crisisií, (idem) • · -



CUAD~O 23 : 
-·--·-·-··-~- ·- --·--·-- ·-··--

GI ... IA EXXlOIIA MEXICANA PCR AC1'lVIDADES EXnOD:CAS ( 1981 - 1983 ) 

Pm1 <# 2 3 
Pm1 Pcblación2 Prcducto3 

=ro~ Poblacioo ·~~. 
Pm P.O. 

ocupada. ocupada por trab. 

Agricultura 471.38 4387 10.745 . 47674 4405· . 10.823 1.1 0.4. 0.1 
Ganaderá, Silvicult~ 
ral caza y pesca 33161 802 41.348 34457 839 41.069 3.9 . 4.6 -0.7 
Minará 31593 263 120.125 33558 266 126.158 6.2 0.1 5.0 

Irdustria manufactllr,! 
ra 224326 2542 88.248 202026 2310 87.457 -9.9 -9.l -0.9 
Elactricidad 13647 66 206773 14655 66 222.045 7.4 o.o 7.4 
Oxultrucción 51852 1881 27.566 40392 1421 28.425 -22.1 -24.5 3.1 
Transporte, almacena-
miento y CXJ11W1icacio-
nea · 69710 988 70.557 63860 993 64.310 -8.4 o.5 -8.9 
Servicios financieros 86113 425 90481 466 5.1 9.6 
Ccmercio 207.174 2285 180027 2200 -13.1 -3.7 . 

ldninistraciái pÚbli-
989 ca y defensa 30363 32637 1051 7.5 6.3 

T . O T A L 908765 20042 45347 856174 19571 43747 -5.8% -2.4 -3.5 

1) Millooes de pesos de 1970 
2)Miles de persooas 
3)Miles de pesos de 1970 

FUENIE: SPP, Sistema de Clientas Nacionales de México1 1981-1983. 
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tria de la construcci6n, la manufacturera, transportes y comun! 

caciones y comercio, las cuáles vieron decrecer su producto in-

terno bruto entre 1981 y 1983 en 22, 10, 8 y 13 por ciento res

pectivamente. 

En cambio, los sectores ~ue crecieron más lentamente durante 

los años en que la produc.ci6n alcanz6 gran expansi6n, durante 

la crisis fueron las menos abatidas, e incluso las más de ellas 

lograron un modesto aumento en su producci6n, como fueron los -

casos de la agricultura,' ganadeda y si:i,vicultura, caza y pesca 

y miner!a. 

' 
Tambi~n los sectores que no depend!an directamente de la -

rentabilidad del capital y que se encontraban en P.oder del est.! 

do, crecieron en: medio de la crisis,r los servicios financieros 

aumentaron en 5.1% y la administraci6n y defensa en 7.5%. 

Las: diversas ramas dé la indüstria tuvieron tambi~n un.de-

sarrollo desigual: aquellas que mayor dinamismo mostraron dura~ 

te los momentos del auge de la acumulaci6n, padecieron en los .! 

ños de crisis el más fuerte retroceso. 

Ramas como la automotr!z, la de productos elect~odom~sti -

cos, la de perfumes y la de maquinaria y equipo que durante la 

expansi6n industrial hab!an crecido rapidamente, eran ahora las 
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que mayor retracciOn sufrtan en su producciOn. En cambio aque

llas que m4s lentamente c;rec;ieron, como las productoras de bie

nes de consumo necesario, resultaron ser las menos afectadas --

'por la crisis. ~/ 

A. RAMAS PRODUCTORAS DE BIENES DE CONSUMO SUNTUARIO. 

·Las ramas ligadas a la producciOn de bienes de consumo no 

necesario, vieron disminuir durante la crisis, su producciOn. 

La industria automotriz produjo en 1983 56.8% menos que en 1981 

y la producciOn de aparatos electrico-dom~sticos y de equipo y 

accesorios electrOnicos bajO ~n 22 y 23 por ciento respectiva -

mente. !/ 

5) Sobre ~sta forna de crecimiento industrial, L. sol!s dice que, "El esqusna 
de expansiOn industrial favoreciO el desarrollo de industrias altamente de 
pen:lientes del ciclo ea:>rdnico" El e~sna de expansiOn econlmi.ca en El :: 
Sistana Ecx>n&ú.oo Mexicano. Red de Jon4s; ed. Preni.a 1982, p.350. 

6)Datos de la .secretada de ProgramaciOn y Presupuesto, publicado por Bana
~; Ex.tnen de la SituaciOn F.a:>n&ú.ca de ~co, No. 718, septieibre 1985 

•• p. 387. 
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CUADRO 24 

:a - • AiaJNA.S RAMAS INIXJS'DUALES LIGADAS A IA PROIXXl:IOO DE BINES DE ~ ~O 1981-1983 

PIB 1 Población2 Producto3 PIB1' Poblacién2 ·Producto3 PIB P.O. l>rcducto 
OCUDada. 22r trab. ocucaila 22!: trab. 22!: trab. 

Productos eamicos y 
láctioa 6640 82.S 80.485 6724 83.8 80.239 l;,3 1.6 -0.3 

&wasado de Frutas y 
. Leglnbres ' 1336 25.2 53.016 1567 26.3 59.582 17.3 4.4 .. 12.4 

Molienda de trigo y 
sus productos 6730 115.9 58.067 7099 123.6 54.435 s.s 6.6 -6.3 
Molienda de nixtamal 
y su prod. de malz 5615 66.6 84.309 6345 71.6 88.617 13.0 7.5 s.1 
Aceites y grasas Ve«J! 

·. tales canestibles 3052 19.1 159.790 3257 20.l 162.040 6.7 5.2 1.4 
• otros productos alimen 1 

ticios 6188 . 71.0 87.155º 6070 70.8 85.734 -1.9 -0.3 -1.6 
Refrescos anbotella--
~ 3851 87.6 43.961 3867 83.7 .. 46.200 0.4 -~.s s.1 
Prendas de vestir 8950 129,6 69.059 8168 120.8 67.616 -8.7 -6.8 -2.l 
OJero y sus Productos 5802 156.3 37.121 4774 133.2 35.841 -17.7 -14.8 -3.4 
otraS industrias Tex-
tiles. 3448. 41.9 82.291 2906 34.0 85.470 -15.7 -18.8 ' 3.9 

·otras irdustrias de la 
madera 4511 74.6 60.469 3402 se.o 58.655 -24.6 .:.22.3 73.0 
'l' o T A L 56123 870.3 64.49 .54179 825.9 65.6 -3.S -s.1 1.7 

1) Pialucto Interno Bruto en millones de pesos 
2) Miles de persooas 
3) Miles de pesos de 1970 

FUENl'E: SPP, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1981-1983. 
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Este tipo de industrias fueron afectadas por varios meca 

nismos gestados en la crisis. En primer lugar, la escac~~ de d! 

visas y las devaluaciones de m4s de 500 por ciento del peso du -

rante 1982,encarecieron enormemente los costos de producci6n de 

éstas industrias. 

En una investigaci6n sobre ~ste parti~ular q~e realiz6 el -

Banco de Comercio en 1982, se dec!a sobre la industria automotr!z, 

que: 
. 

"Respecto a la producci6n, su limitante es la alta 
dependencia externa que guarda.no solo la indus -
.tria terminal, sino también la de autotransportes. 
La carencia de divisas para importar bienes.requ~ 

ridos por la rama es el punto neur4lgico" 

Y sobre.la industria electi:6nica, se. afirmaba • 

-. 

" La producci6n de ésta rama pasa por momentos crí
ticos. Al igual que otras industrias, la electr~ 
nica tiene una fuerte dependencia del exterior y 

ya se est4n presentando problemas por la escacéz 
de partes y componentes de impqrtaci6n" (? 

• 
7) .Bancaner, · Panorama Ecx:>n&ú.co, .rovianbre de 198.í!; pp. 204 y 205. 
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CUADRO 25 

VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y APARATOS ELECTRICOS PARA USO 
DOHESTICOS. 

(unidades) 

1981 1982 variaci6n 

' 
Autom6viles ·259 871 229 570 11. 7 

Populares 134 702 140 869 4.6 
Compactos -97 302 68 375 -21.7 
pe lujo 28 531 14 637 -48;6 
Deportivos 9 336 5 689 -39.0 

Aparatos eldctricos 
de uso domdstico 1 818 1 618 -11 

FUENTE: Elaboraci6n propia con datos de la AMIA y la C4mara Na ~ 
cional de la Industria Electr6nica y de Comunicaciones 
Eldctricas' ·publicados por Bancomer, Panorama Econ6mico, 
Noviembre 1982. 

En segundo tdrmino, la disminuci6n de los ingresos persona

les durante la crisis, hizo caer la demanda de 4ste tipo de art! 

culos y en el caso de la industria automotriz, se di6 un desplaP. 

zamiento de la demanda de autom6viles deportivos y de lujo, hacia 

la demanda de autom6viles compactos y de tipo popular, lo que en 
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tArminos monetarios, agudiz6 la ca!da de las ventas. 

La retracci6n de la producci6n de Astas industrias se expr~ 

s6 en un fuerte proceso de expulsi6n de fuerza de trabajo.· se.: 

gdn datos de la SPP, las tres ramas industriales que hemos toma

do para ilustrar la evoluci6n de Aste sector, expulsaron entre 

1981 y 1983 a 37 ,400 trabajadores. · AgrAguese .a las cifras ant~ 

riores'el hecho de que Astos datos esco~den el efecto real que -

sobre Aste particular ejer~i6 la crisis· sobre los trabajadores . 
de Astas industrias. Durante Astos años'· se publicaron en la 

prensa nacional diversas noticias sobre conv~nios laborales, en 

los que se"aceptaba" por parte de los trabajadores,· una reduc -

ci6n de su jornada laboral y en for~a proporcional de su salario 

nominal¡ como condici6n de los patrones para no despedir a un n~ 

mero mayor de trab~jadores de los y,a despedidos hasta entonces. 

Independientemente d~ que Asto.ayud6 a industrias como la autom2 

tr!z, a s·ortear la crisis ahorr!ndose las indemnizaciones¡ lo -

que aqui nos interesa resaltar, es que se desarroll6 una forma -

de desempleo encubierto, el cu41 apareci6 estadisticamente como 

una disminuci6n de la productividad-intensidad del trabajo. 

Esto explicarla la aparente caida del coeficiente de produ~ 

tividad-intensidad. que se da en las tres ramas mencionadas, pe

ro sobre todo, en la industria automotr!z, en la que de acuerdo · 

~on los datos oficiales, Aste coeficiente cay6 en un 35%. Resu! 
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ta poco cre!ble una ca!da de la productividad e intensidad del.

trabajo en plena crisis y es imposible que en dos años haya al-

canzado esa magnitud. Parece ser, m4s bien que la expulsi6n 

real de la fuerza de trabajo en la industria automotr!z, en lu -

gar de haber sido del 33.6% como señalan las estad!sticas ofici~ 

les, alcanz6 una magnitud por lo menos similar a la ca!da del -

producto, es decir del .57'. (~sto supondr!a que el aumento en la -

intensidad y prod.uctividad fue cero). M4s adn, es muy posible 

que a la par de la disminüci6n de la jornada y el salario nomi -

nal, se haya dado un aumento del producto por trabajador, por au 

mentos.en la intensidad y la productividad, con base en la inse

guridad en el empleo, en la amenaza siempre latente del despido 

y en las innovaciones tecnol6gicas derivadas de mecanismos gen~ 

radas.por la propia crisis1 lo que arrojar!a porcentajes sobre 

el desempleo adn mayores. 

B. LAS RAMAS PRODUCTORAS DE MEDIOS DE PRODUCCION TAMBIEN FUERON 

ABATIDAS POR: LA: CRISIS. 

La con~racci6n de la producci6n de los medios de producci6n 

~ue fungen en el proceso de valorizaci6n como capital fijo, fue 
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CUADRO 26 

~ MMAS INOOSTRIALES RELACI~ cm IA ma:lXX:IOO DE Bim::s (JJE Omu\N CXM> CAPITAL FIJO 

9 8 1 9 8 3 Tasa de crecimiento 

Pm 1 Poblacifu 2 Producto 3 ; : PIB 1 Población 2 Producto 
3 Pm P.O. P.roduct:o 

ocupada por trab. ocupada por trab~ por t:rab 

1 . \ 

1 668 . 23.0 72.522 54.011 -41.1 -20•9 -25•5 5·- 983 18.2 

1111tálicos 1 560 30.3 51.485 212 24 o 50.5 -22.3 . -20.8 - 2.0 
tructurales. 

ia y equipo 7 968 92 9 85.770 5 035 65.9 76.404 -36.8 -29.1 -10.9 
ico~ 

1 
2 987 76.985 76.917 -28. 1 -28. 1 - 0.1 ~~ia y apara- 38.8 2 146 27.9 

;oe eléctricos. 
1 

61.780 -13.2 -12.8 - 0.4 ~ equipos y ma- 1 359 21 .9 62.055 1 180 19. 1 
.ial de transporte 

51 851 1880.8 27.568 40 392 1420.8 28.429 -22.1 -24.5 3. 1 

TOTAL 67 393 2087.4 32.28 50 948 1575.9 32.33 -24.4 .:.24.5 o. 15 
m•••••••s•==•====================================================================s••••••••m•••••••••• 

RJENl'E: SPP, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1981-1983. 

) Prcducto Interno Bruto en millones de pesos 
) Miles de persooas . 

1
, Miles de pesos de 1970 •. 
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casi tan dr4stica como la de medios de consumo no necesario. La 

rama productora de maquinaria y equipo no el~ctrico, entre 1981 

y 1983 vid disminuir su producto en 37\; maquinaria y aparatos -

elt!ctricos en 28\; construccidn e instalaciones .(como se habla 

visto anteriormente) en 22\ y otros equipos y material de trans

porte en 13\. 

La calda de la produccid~ de ~stas ramas tiene su razdn fu~ 

damentalmente, en la contracci<Sn de la inversitSn fija global.en 

el pah. En la misma proporcitSn en que la inversidn fija bruta 

f: GRAFICA 14, 

LA CAIDA DE LA INVERSION BRUTA ~IJA DURANTE 1982 Y 1983. 

J ···-~-· . - ··- ·----

: FUEl!ITE: Elaborado por el Departamenlo de Esludlos Económicos de Sanamex con da· 
toa de la Secrelarla de Programación y Presupuesto. 
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va· ;.disminuyendo (es decir, que las. empresas dejan de ampliar sus 

plantas y posponen la reposici6n de los elementos materiales que 

constituyen el capital fijo consumido), se va contrayendo la de

manda de maquinaria, equipo y construcciones industriales y co -

merciales. As! pues, tenemos que.la ca!da de la inversi6n (pa

ralizaci6n de la acumulaci6n de capital), durante 1982 y 1983, 

se expres6 directamente en una ca!da de la demanda .de maquina -

ria, equipo y edificaciones, generando una drástica ca!da en la 

producci6n de Gste tipo de'~productos. 

Es conveniente hacer al respecto algunas consideraciones a

'dicionales. 

La ca!da de la demanda de maquinaria, equipo y construccio

nes industriales y comerciales, di~Ícilmente se expresa en una -

disminuci6n proporc~onal en la.generaci6n de medios de produc· -

ci6n, porque, 

a) Puede producirse una disminuci6n 6 aumento en el almace -

namiento de Gste tipo de productos por las empresas. (va

riaci6n de inventarios) 

b) La producci6n interna suele tener como destino, no solo 

el mercado interno, sino tambiGn el mercado externo. 



e) Una parte de la· demanda en el país de ~ste tipo de.~ro -

duetos, puede ser satisfecha por la importaci6n de medios 

de producci6n. 

En cu4nto a los puntos "a" y "b", para M~xico, en las i::ond,! 

ciones actuales, tienen escasa relevancia; pues por un lado, la 

variaci6n de inventarios no fue importante 8> y por otro, el pá

.!s no exporta volthnenes significativos de maquinaria y equipo. 

En cambio, el puntp "e", tiene con mucho una enorme impor -

tancia. La raz6n es que, merced al grado relativo de desarro -

llo de las fuerzas productivas del país, a cuestiones histdricas 

y a la cercanía geográfica con el país más industrializado del -

mundo1 se ha dado una participacidn de México en la divisidn in

ternacional del trabajo, en la cuál, su comercio ha tenido como 

característica básica, la compra en el exterior de una importan

te proporci6n de los medios de producci6n que el proceso produc

tivo requiere, especialmente de maquinaria y equipo. 9> 

Además, éste fendmeno se vid fuertemente reforzado por el -

8) SPP, Sistana de cuentas Nacionales de México, 1981-1983; T. III. 

9) Una de las razones fundamentales del superavit CX111ercial después de 1982, 
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desarrollo de la deuda externa y la petrolizaci6n del pa!s, fun-

damentalmente después de la crisis de 1976 y hasta 1981. La · -

· abundacia: · .. de divisas derivada de éste proceso, provoc6 

un abaratamiento de éstas· (sobrevaluaci6n del peso) y por tanto, 

de las importaciones en general; impuls4ndolas fuertemente, pri~ 

cipalmente en lo que se refiere a equipo y maquinaria industrial 

y comerch.l. 

Cuando en el año de 1982 escacearon las divisas y se deva -. 
lu6 el peso hasta una quinta parte de su precio original, se pr~ 

dujo un resultado inverso al descrito anteriormente; la inver -

si6n bruta fija en 1982 y 1983 (sumamente disminuida), se orien

t6 principalmente hacia la compra de maquinaria y equipo produc! 

dos en el pa{s, amortiguando la ca!da de laproducci6n interna en 

detrimento de la importaci6n de éstas mercanc!as. 

CUADRO 27 

FORMACION BRUTA DE CAPITAL POR ORIGEN 

1981 1982 1983 1981 1982 1983 

(en millones de pesos de 1970) (1981 100 

Nacional 178 077 162 295 126 727 100 91 71 

!Jr(x>rtado 48 351 28 018 10 514 100 58 22 

FUENTE: Elaboraci6n propia con base en datos de la SPP; Sistema 
de Cuentas Nacionales de México, 1981-1983, T. III. 

tue la ca!da de las inp:>rtaciones de maquinaria y equipo, derivadas de un~ 
ble mecanisrro, ca!da de la inversi6n y devaluaci6n del peso. 
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De cualquier forma, 6stas ramascontritiuyeron enormemente a 

la ampliaci6n del desempleo. 

De· acuerdo con los datos de las ramas seleccionadas para el 

análisis, éstas sufrieron una con.tracci6n cuatro veces superior a 

1la que sufri6 la econom!a en su conjunto. Mientras que la car

da del PIB de la econom!a global entre 1981 y 1983 fue del s.et, 

la de éstas ramas fue del 24t en promedio. 

De .uria masa de trabajadores de alqo m4s de dos millo,nes en 

1981, las empresas que seleccionamos para el análisis,. la~zaron 

a la calle a medio mi116n de ellos. No obstante que la mayor '.' 

parte de 6stos desempleados (460 000), proven!an. de la industria 

de la construcci6n; la proporci6n de trabajadores que el resto 

de ramas despidi6 result6 muy significativa, pues la relaci6n en 

tre los despedido~ y los que.conservaron su trabajo fue mayor adn 

que para la industria de la construcci6n. El Sector Productor 

de Medios de Producci6n, ha tenido, aunque por razones diferen;.,_ 

tes, un comportamiento similar al del Sector Productor de Bienes 

de Consumo no Necesario. En los momentos de auqe de la acumul~ 

ci6n, sus ramas apa~ecieron como las m4s din4micas, con crecí 

mientas que duplicaron o triplicaron al de la industria en su t~ 

talidad y propendieron a absorber cada vez a m4s trabajadores. 

En cambio,, en los momentos de cris~s como en 1982-1983, tanto las 
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ramas productoras de bienes de consumo no necesario ~ las productoras 

de medios de producción, fuerm las que. en mayor grado se ccntrajeroo; -

·:.tanto que, alcanzaron tasas negativas en una proporción de tres o -- "' 

cuatro veces de crecimiento mayores que la eoonanta global temiente por 

ello, a expulsar a una enorme masa de trabajadores, los cuales pasaron -

a nultipli~ el número de deseÍipleados. 

Ias ramas productoras de materias primas, en cambio, sufriercn una 

contracción bastante menor~ De acuerdo a las veintiún ramas que hemos 

seleccionado (ver cuadro anexo); su producción disminuyÓ alrededor de un 

2%; frente al 5.8% de cat&" de la econan!a en su oonjunto. 

Una de· las peculiaridades de éste grupo de ramas irñustriales, es -

qué presentan un oanportamiento muy diferente. Mientras que algunas de 

ellas ligadas al Estado y al sector exportador, cano la petroquúnica bá

sica y abonos y festilizantes, manifestaren en medio de la crisis un ccm 

portamiento .sumamente dinámico lograrño crecer en los dos años mas agudos 

de la crisis en 42 'y 24\ respectivamente; otras, que abastecieron de ma

terias primas a sectores que se contrajeron drásticamente; vieron dismi

nuir fuertemente su producción, cano es el caso de carrooedas y partes -

autanotrices ( -28. 3%) , irñustd.a básica de metales no ferrosos · (-24. 5%) , 

art!culos de plástico (-15%), imprentas y editoriales (-12.8%), vidrio -

y sus productos (-12.6%) y algunas más que contrajeron su producción en -

menor grado. 
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CUADRO 28 

ALGUNAS RAMAS INDUSTRIALES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION DE MATERIAS PRIMAS 

PIB 

Minerl& 31 593 
Hilado y tejido de 693 
fibras. duras. . Aserraderos incluso 2 656 
tri play 
Papel 'y cartón '6 638 
Imprentas y editQ 
riales. 

4 655 

· Refinación de pe- 9 606 
troleo. 
Petroquímica básica 2 509 
().Jímica Básica 2 851 
AbJm y Rlttil.izatEB 1 477 
Resinils sintéticas 6 389 
.PlÚtiooa y fibras 
artificiales. 

. Q:zas lhlllt:daa ÓJ.{mlals 4 555 
Productos· de _hule 5 317 

Artkuksm~ 4 243 

' Vttio y - Pttddl:s 2 832 

Cenan to 2 422' 

,¡·.,, .... ~y·-----··--····"··-··--- .. ------·-··-- -- ____ , ···----· _.._ ______ 

9 8 1 9 8 3 

Población 2 Producto3 ·PIB Población2 'Producto3 
ocupada por trab. ocupada por tra~. 

263.2 120.034 33 558 266.5 125.921 
13 .1 52.9 645 13.0 49. 615 

68.8 38.605 2 546 63.4 40 .158 

52.4 126.679 6 648 46,6 142.661 
76.7 60.691 4 059 69.3 . 58.571 

4L8 229.808 9 379 41. 9 223.842 

18.1 138.619 3 562 23.0 154.869 
19.1 149.267 2 853 18.6 153.387 
10.6 139.34 1 825 12.3 148.374 
29.6 215.844 6.939 29.3 236;826 

39.8 144.447 4.150 38.0 109.2 
31.4 169.331 5.279 30.5 173.082 
52.8 80.360 3.599 49.5 72.707 

26.0 108.923 2.474 23.4 105. 726 

15.0 161.467 2.292 15.5 147.871 

Tasas de crecimiento. 
PIB P.0.'Producti> 

portrab 

6.2 1.2 4.9 

-6.9 -o.a -6.2 

. -4 .1 -7.8 4.0 

0.1 -11 • 1 12.6 
-12. a· -9.6 -3.5 

-2.4 0.2 
.. 

-2.6 

42.0 27.1 11.7 
0.1 -2.6 2.8 
23.6 16.0 6.5 

8.6 -1.0 ' 9.7 

-8.9 -4.5 -24.6 
-0.7 -2.9 2.2 

-15.2 -6.2 -9.5 
-12.6 -0.1 • -2.9 

- 5.4 3.3 -8.4 

Ccrit ••• 



CUADRO 29 

AOOUNAS RAMAS INOOS'IRIALES RELACI~ ~ IA PRCOOOCIOO DE MATEJUAs PRIMAS 1981-1983 

otxoe produ~ ~ 
. tales no metálicos 

Industria básica del 
· hien:o y acero. 
·Industria básica de 

. metales no ferrosos 
Carrocedas y partes 
autanotrioes. 

. Electricidad 

T o t a 1 

PIB 1 

7 153 

10 040 

2 200 

6 306 

13 647 

127 782 

Poblacién2 Producto3 

Ocupada por trab. 

122.9 58.202 

85.1 117.979 

22.0 100.0 

81.7 77.185 

65.9 207.086 
1 

3494.2 36.57 

hoja 2 

PIB 1 

5 869 

8 776 

1 661 

4 521 

14 655 

125.290 

Población 2 Producto 3 
ocupada por trab. 

106.4 55.160 

80.3 . 109.290 

19.8 83.889 

.58.5 77.282 

65.8 222.720 

1071.6 116.9 

1 

1 
PIB P.O. ~.! 

-11.9, -13.4 - 5.2 1 

-12.6 - 5.6 .- ·7•4 

-24.5 -10.0 -16.1 
¡ 
¡ 
' 

-28.3 -28.4 0.1 
l 

7.4 - 0.1 7.5 . ! . ! 
¡ ¡1 
¡ 

•=•••a•================•=============================~============•••••••••••••••••~•••••••••••••••• .. • ~ 

FtlENl'E: SPP, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1981-1983. 

1 ) Producto Interno Bruto en millones de pesos 
.2) Miles de personas 
3) Miles de pesos de 1970. 

1) 
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El desarrollo global de éstas ramas se explica fundamen~al

mente por el dasarrollÓ de la producción social. Esto es, ~ar~ 

producir cada unidad del producto social, en un momento dado, -

se requiere una cantidad dete.rminada de materias primas. Si la 

proporción que se requiere para producir e'sa unidad de producto 

social no varta; ·el ritmo de crecimiento (o retracción) de la -

producción 'global, generará automáticamente la necesidad de. pr2 

ducir una cantidad adicional (o menor) de materias primas, en -

relación directa a su propio crecimiento (o retracción). De -

tal forma que la demanda de materias primas en el pats crecerá 

o disminuirá en la mis~a p~oporción que la producción social. 

Para México, sin embargo, entre 1981 y 1983 la producciÓn

de materias primas se contrajo en menor grado que la producción 

'social (l.9% la primera y 5.8% la segunda), no obstante que la 

relación: materias primas consumidas/producción anual, se mant~ .. 

vo constante 10) 

La explicación debemos buscarla en los siguientes hechos -

posibles. Que la producción además de reponer las materias pr! 

mas consumidas, haya tenido como destino el aumento de inventa

rios y de exportaciones ó' la sustitución parcial de las importª 

ciones de materias primas. 

10).- S~P.P,, Sistema de Cuentas Nacionales de México¡ 1981-
1983¡ T III. 
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De acuerdo con·los datos del Sistema de Cuentas Nacionales 

de México; el vólumen de los inventarios,· lejos de aumentar por 

la producción de materias primas no consumidas, pasó de 46 mil 

millones de pesos en 1981 a 9 mil millones en 1983. Por lo que 

parece ser que el proceso productivo se alimentó cada vez más -

de las materias primas almacenadas antes de la crisi.s .11) 

Sin duda éste fenómeno se debió a que, por un lado, se su~ 

tituyeron algunas importaciones de materias primas, proceso que 

se apoyó en la gran devaluación del peso en 1982. Y por otro, 

en el impulso de su exportación condicionado por el mismo fenó

meno. Esta Última razón se refuerza con el hecho de que algunas 

ramas fuertemente ligadas a las exportaciones, como la petroqu! 

mica básica y la de abonos y fertilizantes, lejos de contra~r -

su producción durante la crisis, sufrieron una gran expansión. 12 > 

11).- Los inventarios a los que corresponden éstos datos, no s2 
lo se refieren a materias primas almacenadas, sino también 
a productos terminados (M') y productos semi-elaborados1·por lo que el analisis tiene como supuesto, que la dism• .. -
nución de inventarios significó la disminución de sus com 
ponentes. . 

12).-"Muchas plantas (de la Industria PetrC?qulmica) han reacci2 
nado (frente la crisis) con una vision a largo plaz9, doil 
de se tienen espectativas de exp9rtar y ampliar operacio~ 
nes •••• muchos proyectos petroqu1micos nacieron bajo la -
obligación de exportar" (CANACINTRA; Bolet{n mensual, de 
abril 15 de 1984), 



181 

La expúlsión de fuerza de trabajo en éstas ramas, alca~zó 

el 5 •. 7t; y en total, las veintiún ramas seleccionadas para el -

análisis desemplearon a 644 000 trabajadores en el lapso de 

1982-1983. Si bien, el porcentaje es bajo comparado con el que 

alcanzaron las ramas productoras de bienes de consumo no necesª 

rio y de medios de producción, su gran peso en la economra del 

pats, determinó que el número absoluto de trabajadores desem--

pleados fuera mayor que cada uno de éstos dos sectores. 

····.' .·~. ·. ·\ . . 

' ···-·r 
f. 

C. IAS RAMAS PROOOCroRAS DE MEDIOS DE CXJNSUKl
0 

SUNruARIO. LAS DE MAYOR RmltACCI~. 

De un total de once ramas seleccionadas para el estudio de 

éste sector, seis sufrieron en 1983 una disminución en su pro-

ducción, respecto al año de 1981; y de é·stas, tres de ellas de!, 

tacaron por su fuerte carda: otras industrias de la madera 

(-25%), cuero y sus productos (-18%) y otras industrias textiles 

(-16%). 

De las cinco ramas que no sufrieron contracción alguna, de!_ 

tacaron por un cierto dinamismo en plena crisis, la de envasado 

de frutas y legumbres (12%) y la de molienda de nixtamal y pro

ductos de ma{z (5.1%). 

El sector en su conjunto, no mostró alta sensibilidad a la 

crisis, como lo muestra el hecho de que su contracción fuera m~ 
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CUADRO 30 -- -·. -·-·-·-··--··-····---

AU;UNAS ~ INOOSlRIALES LI~ A IA J?RaXJOCIOO 
DE BIER:S DE cnaJMJ 00 NEX:ESARIO l (1981 -- 1983) 

1 9 8 1 

PIB(l FOBIACI00(2 ~~3 CXlJPAD.\ 

39. Jabones, Perfunes, 
cosméticos 4697 23.3 165.971 

53. Apllratos electro-
da'llésticos 3553 29.0 122.517 

54. Equipo y accesorios 
electráucos 5889 67.3 87.504 

56.Vehtculos au~ 
viles 9658 53,9 179,184 

. 1.- Producto Interno Bruto en 
millones de pesos de 1970 

2.- Miles de persooas 
·3.- Miles de pesos de 1970 

1 9 8 3 

pm(1 ~00(2~(3 
PCR 'mAB. 

4919 28,5 172.596 

2734 23.1 118.355 

4576 53,9 84.898 

4176 35,8 116,648 

FUENlE: SPP; Sistema de Qientas Nacionales de México; 1981 - 1983 

PIB P.O. PR<Dao· 
A' A' PCR 'mAB. 

A' 

4.7 0.7 4.0 

-23.0 -20.3 -3.4 

-22.3 -19.9 -3.0 

-56.8 -33.6. -34.9 
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nor que la de la econom!a global del pa{s (3.5\ y 5.B\ respect! 

vamente). Sin embargo, aquellas ramas del sector que se vieron 

convulsionadas por la crisis, expulsaron un número importante -

de trabajadores. Entre 198.1 y 1983, la industria del cuero y -

sus productos redujo el número de trabajadores empleados en un 

15\, otras industrias de la:. madera en 22\ y otras industrias -

textile~ en 19\. Estas ramas expulsaron una proporción de tra

bajad~res similar a la de las ramas productoras de bienes sunt~ 

.r.io .. : y medios de producción. 

Empero, el efecto que sobre el empleo tuvieron· las ramas -

de mayor contracción, fue de alguna forma compensado por aque-

llas que en la crisis presentaron cierto dinamismo. De tal fo.[ 

ma que, el sector productor de medios de consumo necesario, fi

nalmente expulsó solo el 5\ de los trabajadores empleados (unos 

44, 000 trabajadores, según las .ramas seleccionadas); porcentaje 

cuatro o cinco veces inferior al de las ramas como las de maqui 

naria y equipo, construcción, automotr!z, ~reductos electrodo-

mésticos y cosméticos. 
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D. EL SECTOR FINANCIERO Y LA CRISIS MONETARIA. 

La devaluación de principios de 1982 fue el detonador de -

la crisis económica pero sobre todo, de profundos·trastornos en 

el sistema monetario y financiero que a su vez agudizaron la PA 

ralización del aparato productivo. Sin embargo, el o~igen de 

éstos fenómenos data desde ·inicios de .la dácada anterior. 

El desarrollo del ~rédito se hab!a acelerado enormemente -
' desde principios de la década de los setentas. En los prime -

ros siete años creció a una tasa promedio del 40% y entre 1977 

y 1981 al 35%. ( 13 
'' " 

La expansión del crédito fue resultado por un lado; de la· 

ampliación de la inversión privada y por otro, del crecimiento 

explosivo del est~do mexicano, quién recurrió al financiamiento 

interno (lo mismo que al financiamiento externo) cada vez en mA 

yor grado para financiar su déficit financiero. Los recursos 

captados por el sistema bancario resultaron insuficientes para 

hacer frente a la demanda ·de crédito interno. 

13) El dinamismo del crédito queda de manifiesto aún si su cre
cimiento se mide en términos reales. Entre 1970 y 1982 se deáarrolló 
al 10.~% anual; porcentaje qu¡ fue superior al crecimiento de la ~ 
m!a: 6.6% (NAFINSA) La Eco11C1111a Mexicana en Cifras; 1984). 
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La disyuntiva que se derivó de éste .proceso fue; por un l~· 

do, restringir la propia acumulación y el déficit público y en

carecer los créditos para ajustar éstos Últimos a las disponib! 

lidades del sistema bancario, estableciendo as{ una pol1tica· --

contraccionist'a para la propia acumulación. Esto hubiera im -

plicado establecer simultaneamente ajustes en toda la políti- ~ 

ca económica del gobierno y renunciar también a los abundantes 

créditos externos y a la exportación masiva de petroleo, ya que 

habría sido imposible que el proceso productivo absorviera és -

tos enormes recursos. En fin, implicar1a para el g9bierno~ d~ 
l 

saprovechar las "exelentes condiciones" externas que posibilit~ 

ban apuntalar el desa.rrollo acelerado de la econom1a mexicana, ( 14 

Por otro lado, est~ba la propia opción que se anunció: hacer 

frente a la expansión interna del crédito recurriendo a la ban

ca central para la obtención de recursos financieros complemen-

tarios. En efecto,a 'la captación bancaria de recursos financi~ 

ros se adicionó el.aumento acelerado del medio circulante émit! 

do por el Banco de México, como Única forma de· satisfacer la d~ 

manda ampliada del crédito interno. 

14) Ios propios acontecimientos se irnpondr1an al estado mexicano unos años 
después, no dejándole otro camino que el de una pol1tica contraccioni,!?_ 
ta y q:tESta ·a la que se eligió en éstos años.. · 
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Para 1982, el panorama se agravó, en éste año las fuentes 

del crédito externo se debilitaron.enormemente y el.papel que-. 

·jugaron en el financiamiento ·público, fue asumido casi totalmen 

te por las fuentes internas de financiamiento. Entonces, no -

obstante la ca!da de la inversión, el crédito in~erno se dispa

ró, de 2,991 mil millones de ~sos en 1981 a 6,661'en1982, ·lo ·que .... 

obligó a la banca central a ampliar sustancialmente ios créditos 

que otrogaba, alcanzando ~ financiar el 45% del total IE los pré,!. 

tamos internos.< 15 

pe ésta manera se.logró; además de financiar el déficit p~ 

blico, mantener relativamente.bajas las tasas de interés banca-· 

rias y ·abastecer la demanda de créditos que emanaba de las nu~ 

vas inversiones y · 

con la crisis. 

de la gran especulación que s~ desarrolló 

Sin embargo, éste proceso que exig1a cada vez mayores fon

dos pres tables, solo pod1a. ser mantenido complementando la cap

tación bancaria con la emisión adicional de unidades monetarias 

por parte de la banca central, Entre 1970 y 1977, el medio 

circulante ( 16 aumentó a una tasa anual del 22% y entre 1977 y 

15) NAFINSA, 1984; op. cit. 

16) Incluye moneda metálica, billetes y cuentas de cheques en noneda nacio 
nal. Datos de NAFINSA; La F.conanfa Mexicana en Cifras; 1981 y 1984°:' 
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1981 al 33\; lo que significa que creció a una velocidad entre 

tr~s y cuatro veces superior al crecimiento de la producc':i.ón···-. 

mercanti1< 17 • Este crecimiento de los medios de circulación 

que duplicaba y triplicaba respectivamente, al de la década de 

los sesentas (11.2%); aunado a la expansión del crédito, se mani 

festó en un exceso de dinero en circulación y en un aumento ge

neral de precios, que alcanzó para 1970-1977 un crecimiento a -

nual'promedio del 14.8%·y para 1977-1981 del 25.S\ (1ndice na 

cional de precios al consumidor)< 18 

En el año de 1982, éstos procesos alcanzaron su máxima ag~ 

dización, cuando después de la devaluación de febrero, el mere~ 

do internacional de capitales quedó prácticamente cerrado para 

México, al grado que para el mes de mayo,· el gobierno· mexicano 

"rogó" para la.obtención de un préstamo puente que le permitie

ra hacer frente al desequilibrio de la balanza de pagos, a la -

fuga de capitales· .al agotamiento de la reserva monetaria in ter-

nacional del Banco de México y al déficit público. Ante -

la calda abrupta del financiamiento externo y lai dis-

17) El PIB creció entre 1970-:1982 a una tasa del 6.6%, (SPP; op. cit.) 

18) NAFINSA, la F.conan1a Mexicána en Cifras, 1984, 
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que el promedio de la década anterior (26%). 

El resultado directo de ésta aguda ampliación del crédito 

y de los medios de pago en general; fue la calda del valor repre -
1 

.sentado por cada unidad monetaria; es decir, el aumento rápido 

de los precios, el cuál alcanzó para .1982 el 98. 8%, porcentaje 

cinco veces mayor al promedio de la década anterior.' 21 Estos 

niveles de infla·ción los cuáles se agudizaron para los primeros 

meses de 1983, degradaron al peso como equivalente general en 
"º el ámbito nacional y s~ inició con ello un proceso en el cuál, 

las transacciones comerciales, particularmente las ventas a -

crédito de bienes ralees, de automóviles, y préstamos al margen 

del sistema banc!'lrio, se empezaban a pactar en dólares. A éste 

proceso, que diÓ en llamarsele "dolarización de la economla", 

se le sumaron la fuga de capitales; pues ante tan altos niveles 

de inflación. y una aguda escacéz de divisas, las espectativas -

sobre una tras otra·~evaluación aumentaban y las monedas ex·-

tranjeras se convertlan en una forma de resguardo del valor y -

conservación de la liquidéz monetaria. Tan solo en el periodo 

de 1981 a 1983, se estima salieron del pals 23 mil millones de 

dólares (aproximadamente el 25% de la deuda actual).< 22 

21) Banoo de Mfucico, Informe Anual; varios años y NAFINSA, La F.conanla Mexi 
cana en Cifras 1984. 

221 Banoo de Mfucico; Informe Anual; varios años. Estimado con base en la 
balanza qe pagos segun el movimiento de "activos" más errores y anisi.Q 
nes. Véase también "El Financiero"; 29 de octubre de 1985; p.9 

• 



minuciÓn de la renta petrolera derivada de la caída de los pr~ 

cios y del volumen de exportación del crudo; el gobierno mexicª 

no11llrieritó ·ifos esfue-rzos a la 'obtérición del' éréditci 'interno¡ ·-:-

lle~ando ~absorber 5~11 de 6.66 '.billones de pesos · 

qu~·~onstittilari el fin~ncia~ierito'total del ~iste~~ bancario ~el 

~ ·< 19 ·1 '' · • - · · · d .. · 1 , · - ·d· · - "a · ·t pais.\·'··· ·"Con:. esto¡ ·el Esta o·no-so o ·se.apropio e mas.· e•. res 

cuartas partes de los recursos prestables de la banca; sino que 
• 

hizo que el crédito interno se disparara en 123 por ciento en -

un solo año. 

El Banco ~e México, casi triplicó los créditos otorgados 

t 1 - t . ( 20 respec·o a ano an erior, sin embargo una suma importante -

de éstos provino de la propia captaci6n de fondos por la banca 

comercial, que llegaron a la banca central vla encaje legal; 

pues una gran parte de 6stos recursos se encontraban ociosos 

.Jn la banca comercial por la calda de la inversión privada y -

-. consecuentemente por la caída del crédito de las empresas, 

otta parte importante provino de la impresión y acuñación de 

nuevo's billetes y monedas, como lo muestran los datos sobre la. tasa de ere-
·-· 

cimiento del medio circulante, para 1982 (62.2%) la qu8 fue 2.4 veces mayor 

19) NAl"INSA, 1974; op. cit. 

20) En 1981, el finenciamic"nto otorgado rxir e: Banco de Mfo:ico, fue" de -
961 . 7 mil millones de LY2SOS y I para 1982 ur~ 2, 990. 6 (idem. ) 
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La especulación avanzó mucho más allá de la fuga de ~apit~ 

les, los cr.éditos del sistema bancario se canalizaron cada· vez 

más. no solo a la compra de divisas; sino también a la compra de 

bienes diversqs.( 23 La inflación hab!a superado con mucho la t~ 
. • (24 

sa de interes activa; y pedir dinero a los bancos o destinar 

el propio a la compra y almacenamiento de materias primas, ma -

quinaria, bienes ra!ces y bienes de consumo duradero; constitu

!a un jugoso negocio. 

El estado mexicano, en un intento por reorientar nuevamen• 
I 

te los recursos financ~eros hacia el aparato productivo, reacti 

var la producción de capital / amortiguar· los efectos de la cr! 

·sis y contener la crisis monetaria y fiananciera eri un ·-"golpe 

de mano" y en enfrentamiento abierto con la oligarqu!a finan -

23r Según datos oficiales, los recursos del sistema bancario se destinaron 
a partir de 1975, ·cada vez menos a financiar la inversión "mientras en 
1975 el 33 por ciento de la canalización total de recursos se destió a 
financiar la inversión fija, dicha proporción disminuyó al 26% en 1982" 
(plan Nacional de Desarrollo , 1983-1988, Poder Ejecutivo Federal; p.97) 

24) Las taSa.s "activas de interés", incluyen la tasa de interés aplicable a 
los créditos más cargos por apertura ·o renovación y descuento y el pago 
de interés anticipado. SegÚn una encuesta realizada por el Banco de ~ 
xico (Iooicadores de r.txteda y Banca), osciló en 1982 entre el 48% (ene
ro) y el 72.4% en (diciembre); que al canpararla con la tasa de in -
flación; (98.8%) arroja una diferencia entre el 26 y el· SO%. 
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ciera, nacionaliza la banca en septiembre.de 1982.· Sin du~a, 

uno de los ingredientes básicos en éste acto, fue el régimen -

presidencialista mexicano, que se manifiesta en la marcada con

centración del poder poli tico el representante person~;t. del ej~ 

cutivo federa.l; lo que permitió tomar y ejecutar la decisión -

sin mayores trámites.y sin dar tiempo a.la oposición previa 

por part~ ~e. la burgues.ía,.· . 
. ~ ... 

En diciembre de 1982, con el gobierno de De la Madrid, la 

política monetaria toma nuevos rumbos~ Ante la "crisis de de,!t 

confianza" existente, y pretend~endo aumentar el grado de legi

timación frente a la burguesía; el nuevo gobierno instrumentó 

tres medidas que atañen a la política bancaria: se abrió' la pos.! 

bilidad de la burguesía nacional.de reinvertir hasta un 34% del 

capital en los bancos comerciales, se acelerq el proc~~o de in

demnización a los antiguos banquer~s y se les devolv1ó. a los an 

tiguos dueños la pr9piedad de .la mayoría de las empresas que; . ..,

controlan los bancos. <25 

Para enfrentar la crisis monetaria ·y en un intento por con , 
trolar la inflación y la especulación; se restringió· e~ crédito 

privado, se aunentaron las tasas de interés y se :: limitó el cr~ 

25) Vid, Antonio Gutiérrez, op. cit., p.84 
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Con el aumento de la tasa de interés se buscaba, hacer cr~ 

cer el ahorro interno, aún a costa de la ca{da de la inversión 

privada y,con la restricción del crédito y del medio circulante 

se pretendfan bajar los niveles :.de inflación. A éstos mee.a 

nismos de pol{tica econ5mica en busca del control de la crisis 

monetaria y financierat se.agregó el establecimiento de un tipo 

de cambio que pretendió, mediante la subvaluación del peso res-

tringir las importaciones e' impulsar las exportaciones no petr2 .. .. 
ieras, d~ tal forma que s

0

e generara un volúmen de divisas que 

permitiera enfrentar.los .Pagos al exterior, derivados del pe~o 

de la deuda y de las propias importaciones de bienes y servicios. 

Tal vez la caracter!stica más importante de la nueva polí

tica monetaria y financiera, es la.de ser totalmente opuesta a 

aquella que se inst~~mentó en los d9s regímenes de gobiernos ·an 

teriores. Frente al populismo se opone ahora el "realismo y 

la eficiencia", antes~las tasas de interés eran bajas, ahora -

altas, antes se diÓ una rápida expansión del crédito, ahora se · 

restringe, antes se amplió rápidamente el medio circulante aho

ra el crecimiento se controla; antes el objetivo básico era la 

. rápida ampliación aunque fuese temporal de la acumulación, aún 

a costa de la inflación, el déficit público, el déficit exte 

rior y el endeudamiento externo, ahora el objetivo es el con 
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trol de la inflación, del déficit público y el cumplimiento.ca

bal de los compromisos financieros externos aún a costa de la 

paraÍización temporal de la acumulación! 26 antes se.fijaba un -

tipo de cambio que sobrevaluara al peso como mecanismo que per

mitiera la apertura al capital externo y su reciclaje al exte -

rior, ahora se subvalúa el peso como medida de contención de la 

salida de capitales ·Y agilización de las exportaciones no petrg_ 

leras. 

Los efectos de la pof{tica monetaria y financiera han sido 

claramente restrictivos 'para la acumulación y consecuentemente, 
' 

se han derivado hacia el desempleo, la disminución de los sala-

rios ·reales' y el estancamiento de la producción. Los objeti -

vos buscados solo han sido logrados m1nimamente; la inflación, 

s~g~_n la metél.Y el _com_promiso est.a_b~e_c_1-_~~~~!il-~i::_t_~--~.'!!. inten-:. 

ción firmada con el FMI en 1982, debió haber sido del 40% para el año de --

1983, pero segÚn datos.~el p~opio Estado fue del 80.2%< 27, para 1.984 se planteó 

26) "La pol!tica 10011etaria seguida por el gobierno en éste Último año solo 
se puede entender en el marco de una polttica de caracter restrictivo, 
que tiene como prioridad absoluta el pago de los intereses de la deu
da externa" (Antonio Gutiérrez P., op. cit. p,84) 

27) según estudi9s realizados por la CIM la inflación alcanzó en 1983 el 
98. 7% y segun la Cepal el 91 % Revista Estrategia /1 56 p.8 
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como meta un 35% de inflación y fue.del 60% y para 1985 se sup~ 

ró el porcentaje de 1984.< 28 La pol!tica de control de cambios 

ha sido un completo fracaso, ya que no ha logrado controlar la 

fuga de capitales y solo se han logrado impulsar modestamente -

las exportaciones. La· fuga de capitales entre 1983 y mediados 

de 1985 alcanzó más de 7,500 millones de dólares y el impulso 

a ias exportaciones solo se expresó en un aumento de 1,800 mi -

llones de dólares, segú.n datos oficiales para 1984, lo que sig

nificó menos del 10 por ciento de las exportaciones totales. 

' "En conjunto, durante los primeros 31 meses del actual go-

~ierno, la fuga de divisas cuantificada oficialmente aunque no 

siempre reconocida, se eleva a 7 mil 572.7 millones de dólares 

según cifras registradas por el Banco.de México" (Juan A. zúñi

ga M,) ( 29 

En general la pol!tica.monetaria del gobierno de De la Ma

drid, tanto por sus efectos restrictivos esperados por el· pro -

pio Estado sobre la inversión como por el fracaso de sus objeti 

28) SegÚn el Banco de México, de enero a octubre de 1985 el imicador na -
cional de precios al consumidor aumentó( 46. 6%) • Pero en los meses de 
noviembre y sobre todo en diciembre se dio un acusado aumento de los -
precios y tarifas en bienes y servicios pÚblicos; por lo que la infla
ción sobrepasará con alquoos·puntos el porcentaje alcanzado durante el 
año de 1984. (59% según datos oficiales) 

29) El Financiero; 29 de octubre de 1985, p.9 
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vos, más que un impulso ha sido un obstáculo para la reactiva

ción económica.CJO 

1 III. SE RESl'ABLEX:EN IAS BASES PARA .LA REACI'IVACIOO DE LA ACUIJLACION. 

A. COOSIDERACIQlES SCERE POLITICA F:rs::AL 

En término~ de pol!tica fiscal, se tomaron medi 

das que han tenido efectos impulsores sobre la acumulación de -, 
capital. Sin duda una de las más importantes,es,·la que esta-

bleciÓ la posibilidad de una depreciación acelerada para ias 

compras de capital fijo como maquinaria, equipo de todo tipo y 

construcciones comerciales e ·industriales, Esta medida con-

siste en lo siguiente; según el art!culo 163, octavo transitorio 

30) En otros puntos de la ~11tica econ&nica ha habido aparentes logros -
caoo el control del deficit p.Íblico y del déficit de la cuenta corrien 
te. Sin embargo, éstos hechos más que logros de la pc>i{tica econó
mica instrumentada por el gobierno, han sido resultado necesario; (in
dependientemente de los objetivos buscados) de la cancelación del fi -
nanciamiento exterior, No puede existir en éstos manentos un déficit 
pÚblico, más allá del que se pueda financiar con los recursos crediti
cios internos; y no puede haber un déficit (sustancial) en la balanza 
de pago mientras no haya préstanos externos para financiarlo, 



de la Ley del Impuesto sobre la Renta: 

'·'Para los bienes adquiridos durante el año de 1984, P.Q 

drán deducir en el primer ejercicio que se deduzca la 

inversión del bien, el 75% del monto original de la -

inversión. 

·"Para los bienes adquiridos durante el año de 1985, P.Q 

drán deducir en el primer ejercicio el ·.50.% del monto 

original de la inveri¡;}Ón·:• ( 31 . 

196. 

Lo que el:.gob1erno mexicano ofrece a los capitalistas en -

ésta ley, es un est!mulo fiscal,·que consiste en no gravar sus 

utilidades hasta en un 75%, a condición de que ~stas se invie~ 

tan en capital fijo. 

El mecanismo es sencillo; se compra equipo y capital fijo 

con las utilidades·y se "deprecia" en tres cuartas partes en el 

mismo año; haciendo aparecer artificiosamente a las utilidades 

como costo de producción y evadiendo as!, temporalmente y en -

forma legal más del 75% de I.S.R. 

31 ) Ley del Impuesto sobre la Renta, Artfoulo 163 Octavo transitorio, tana.do 
de Sumario Fiscal 1985, calvo, N. Enrique y Enrique Vargas A,, E:iito --
rial Themis, primero de enero de 1985, p. 28-7 · 
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Los efectos favorables sobre la acumulación, no solo se d~ 

rivaron del est!mulo directo a los inversionistas, sino que con 

desarrollo de la inversión loqró reactivarse la demanda y la -

producción de algunas de las industrias más castiqadas 'por la.

crisis como la de la construcción, la automotriz y la de ~aquin~ 

ria y equipo. 

En 1984, la industria d~ la construcción presentó s!nto -

mas de recuperación1 tuvo un crecimiento de 4.7% después de h~ 

ber disminuido a un 18% en.1983, las ventas en la industria au-. 
tomotrtz crecieron considerablemente,entre septiembre y enero -

de 1984 aumentaron 18.6% respecto al mismo periodo del año ant~ 

rior y en 1985 35.5%.( 32 

El repunte de éstas ramas no se debió exclusivamente a los 
1 

esttmulos fiscales mencionados, ni siquiera puede considerársele 

el factor más importa~te, as! lq muestra el hecho de que otras~ 

ramas industriales no involucradas directamente con ésta medida 

gubernamental, hayan crecido de manera importante. La indus--~ 

tria electrodoméstica creció en 1985 al., 22% 1 la pi:;oducción de 

textiles y vestido 11%, energ{a electrica 7% y algunas otras --

32) Vid. Examen de la Situación Económica de México1 Banamex -
ñOV'iembre de 1985, p. 461. 

/ 
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(33 
que tuvieron con un crecimiento más modesto. 

Sin embargo como ya lo mencionamos, no fueron los est!mu-

·1os 'iscales los más importantes en la reactivación de la acumy 

lación alcanzada a partir de 1984, por muy importante que éstos 

fueran; no dejaban de constituir más que un mecanismo,de trans

ferencia parcial de los recursos públicos a la iniciativa; re-

cursos que el Estado recupe~aba por otros mecanismos, cuidándo-

se de no dejar sin efecto con ellos, a las medidas fiscale.s. E§. 

·tos recursos fueron recup~rados principalmente~ por el aumento 
' de las tasa de impuesto sobre la renta a la población asalaria-

( 34 
da de ingresos altos y medios, y por otro, por disminución . 

de los salarios a los trabajadores públicos que permitió redu~

cir sustancialmente el gasto público corriente y consecuentemen 

te el gasto público total. 

33) 

34) 

D¡¡tos del Instituto Nacionall de Estad{stica Geografta e Infor 
matica publicados por Banamex, op. cit. noviemóre de 1985,-
P• 460. 
La inf la~ión desde el punto de vista del aumento de los im
puestos derivados de las tasas progresivas del ISR, no afe~ 
ta a los trabajadores con salario m{nimo o ingresos menores 
pues por ley éstos quedan excentos de tal impuesto. Para -
los capitalistas, "el fisco conciente de tal situación,co-
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B. LA CAIDA DEL SALARIO Y LA REACTIVACION ECONOMICA. ·· 

La expulsión masiva de trabajadores en casi todas las ra -

mas de la economía, como res.ultado de la pa~alización del proc~ 

so de acumulación durante 1982-1983< 35 agudizó profundamente 

el desempleo en el país. A ésto se agregaron las nuevas gene-

raciones de trabajadores en busca de empleo como resultado del 

crecimiento natural qe la población, haciendo que ~a·tasa de 

desempleo aumentara abruptamente en los dos años referidos.< 

Este fenómenc;>" y la ~lÍ tica del gobierno tendien~e al esta

blecimiento de porcentajes de aumento al salario menores al in-

cremento general de los precios, fueron los factores fundamen

tales que provocaron una abrupta caída del salario (ésta caída 

forma parte de la tendencia descendiente del salario iniciada -

desde 1 977 ) • Durante 1982 y 1983, el salario real disminuyó 

en una tercera parte, lo que permitió ampliar sustancialmente 

la masa de plusvalor social. 

35) Las diversas estimaciones que existen sobre el desempleo hablan de que 
éste alcanzó en 1983 entre un 15 y un 20 ¡x>r ciento y para 1985 un 25%. 
Esto quiere decir que en 1983 afeetó entre 2.4 y 3.2 millones de per -
sanas , y para 1985, "afectó a más de cuatro millones " (Uno más Uno 
6 de diciembre de 1986, p.63) 
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1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

. 1982 
1983 

•200 
CUADRO 31 

SERIE HlSTOJUCA::.DEL. S.AL~IO MINIMO DnRIO y. .. DEL COSTO. DE·: LA .. ?.'' 

Salario 
núniloo 
diario 

79.63 
87.56 
99.37 

116.02 
136.62 
178.56 
311.23 
450.54 

VIDA OBRERA. . 

Costo de 
la vida 
obrera 
1970=100 

221.1 
293.0 
346.3 
427.5 
518.1 
681.8 

1352.2 
2520.7 

salario real 
pesos de 1970. 

35.85 
29.88 
28.69 
27"25 
26.37 
26.19 
22.63 
17 .87. 

roENl'E: Elalx>ración propia con base en datos piblicados por 
. NAFINSA, La F.conanfa Mexicana en Cifras; 1981-1984. 
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El· papel de l~ ca1da del salario .en :la restructuraciqn : 

de las finanzas públicas para favorecer al capital, resultó se -

cundaria, frente al rol que jugó para ampliar el plusvalor Y· la. 

rentabilidad capitalista como veremos a·continuadiÓn. 

i GRAFICA 15 

SALARIO MINDD DIARIO 

Phdida 'del poder adquisitivo del salario 
respecto al nivel de 1976 

~~---·-1··------~--------1·---·--··r··------~-------,.------·-r 1 
1 !6\ 20\ 24\ 26\ · 27\ 37\ SO\ 55.8\ 

1976 1977 1978 1979 

Se requiere un" aumento de 126\ para 
alcanzar el riivel de vida de 1976 

1980 1981 1982 1983 1984 

FUENI'E: Elaboración propia con base en datos de ; NAFINSA; La econan1a 
Mexicana en Cifras., 1981 y 1982, 

34) ~zó en 1978 ... a considerarle a los contribuyentes, fuer.un So-
. ciedades Mercantiles o Personas F{sicas ... el deducir si ci.d lo a 

merita una cantidad adicional,,, "el impuesto sobre la renta para 
amortiguar la erosión que la inflación ejerce sobre sus ingresos" 
(Canentario de césar Calvo L., en Estudio Contable de los Impues
tos, Eki. Pub~icaciones administrativas y Contables; 13a. edicicSn 
p. 51-4, Articulo 51 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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Estos hechos fueron posibles, porque la lucha de los.pro· -

pios trabajadores, ante las ofensivas del capital y del Estado 

en contra de su salario, no· pudieron en general, alcanzar una -

importancia decisiva, debido fundamentalmente, a que el grueso 

de ellos están en organizaciones charras y, por lo tanto, ·con·. -

troladas por el Estado. · Por su parte el sindicalismo indepen 

diente no ha alcanzado aún la fuerza necesaria para enfrentar 

éstos embates. 

La ampliación de lá~masa de plusvalor con base en la caída 

del salario se ha convertido con mucho, en el mecanismo más im 

portante para restablecer ~emporalmente la tasa de rentabilidad 

Ante la imposibilidad de aumentar radicalmente la .. productivi -

dad del trabajo en un corto plazo, adormecida ya por tres quin -

quenios, el capital ha utilizado la caída del precio de la fuer 
1 

za de trabajo, para producir un excedente suficientemente am 

plio que permita, r:io solament.e ampliar la masa de plusvalía.a n1 

veles suficientes para restablecer la cuota de gananóia, sino 

tambien para enfrentar el costo del endeudamiento público exter 

no.(36 

36 ,.Los intereses pagados al exterior en 1984 alcanzaron la enorme cifra de 
12 364 millones de dólares. El salario m1nimo anual de los trabajadores 

del Distrito Federal; en ese mismo año fue de 450 mil pesos, es decir 
mil dólares, segÚn el tipo de cambio al final del ·año. lo anterior sig
nifica que se pagó al exterior una suma igual al salario mfoimo de 12.~ 
millones de trabajadores. Más de las dos terceras partes de los traba
jadores obtienen ingresos inferiores o iguales al salario mínimo y la 
suma de ingresos que recibe el total de ellos es inferior a ·1os intere -
ses pagados al exterior; eso sin considerar más de 3 billones de pesos 

. de intereses pagados por el Estado por concepto de endeudamiento interno. 
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Según datos de la SPP, (S.C.N.M.), la participación porceR 

tual del "excedente de explotación", constituido casi en su to-

talidad por ganancias, intereses y rentas, es decir por el plu~ 

valor generado anualmente; aumentó én 6.5% en términos reales, 

los impuestos indirectos en 83%; mientras que 1as remuneracio -

nes a los asalariados disminuyeron en un 23%. Independiente -

mente del manipuleo de las cifras que suele hacer el estado m~ 
\ 

xicano, resalta el hecho.de que en éstos dos. años ~e crisis los 

ingresos reales de la burguesía y el Estado han aumentado sin 

que se haya generado ningun valor adicional (el PIB disminuyó.

en 5. 7%), o rnej.or dicho~ a pesar de la disminución en la magni

tud del valor social producido, por lo que éstos aumentos no -

pueden venir de otra parte .que de la disminución de los ingre -

sos de los trabajadores, quienes además absorbieron Íntegramen

te la disminución del valor social que se diÓ en éstos años.<
37 

1 

Aunque no disponernos de.datos sobre ·la tasa de ganancia P-ª 

ra éstos años; la combinación de los datos anteriores con los -

del cuadro 3 del capítulo primero muestran que la rentabili -

dad después de haber caído abruptamente en 1982, para 1984 se 

'aumentó .• La masa de ganancias en términos reales, au -

37)A la pérdida en el salario directo o en las remeneraciones totales a 
los trabajadores, habría que.agri:igar la rápida disminución de los Be!. 
vicios sociales prestados por el Estado, que ha significado una te -
ducción adicional importante en el salario integral de los trah:!Jadores. 
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mentó entre 1970 y 1977 a un ritmo del 2.8% anual; (véase cua

dro 3 del cap{tulo primero) mientras que según El Sistema de --

. Cuentas Nacionales, en el periodo 1982-1983 aumentaron al 3.2t. 

Por supuesto que la rentabilidad no solo tiene que ver con el -

aumento en. la masa de ganancias; sino también con el capital SQ 

cial; pero recuérdese que éste aumentó lentamente durante los 

a.ños de la crisis según se desprende de la ca{da de la inver -

sión en los años de 1982 y 1983 (del 16 y 27% respectivamentel 

Al lado de la ampliación de la masa de plusvalor a través 

de la drástica reducc'i~n del salario, se diÓ un agudo proceso - · 

de quiebras de algunos capitalistas pequeños y medianos: 

" ••• muchos productores nacionales (,,,) no han 
soportado la eleváción de los costos derivada 

1 (38 de las modificaciones en el tipo de cambio~··' 

C • .AMENAZJ\, UNA CCNTRADIOCICN NO RESUELTA: IA J\GUDA DEPENDENCIA CCN 
IA IOCXllCMIA MlNDIAL. 

Sin embargo, éste repunte se vió amenazado en ei primer s~ 

mestre de 1985, pues .apenas si hac{a unos cuántos meses que se 

hab{a iniciado una aparente recuperación del proceso de acumulª 

ción, cuando la profunda dependencia económica con el exterior 

se hizo pafente; provocando nuevamente como a principios de 1982, 

'38) Bancomer, Panorama Económico, Num. 672, julio de 1982. 
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una aguda escaséz de divisas, un rápido encarecimiento dé! din~ 
ro·mundial (en más de 100%) y consecuentemente, el desarrollo 

de la especulación; factores que se convirtieron en una nueva -

amenaza contra el proceso productivo. 

La dependencia financiera y comercial, causas fundamenta -

les en la frustación del repunte económico; se expresan clara -

mente en los datos de la balanza de pagos, los cuáles dan cons-... 
tancia de las relaciones llevadas a cabo con el exterior. En 

primer término, el propio desarrollo de la producción trajo con 
.. 

sigo una importante di'sminución del saldo superavitario en la -
. . ' 

cuenta corriente, que de 5, 342 millones de dolares en 1983 ,. ba-

jÓ a 3,967 en 1984. Esta reducción resultó básicamente de un -

fue_rte impulso en las importaciones, pues la reactivación de la 

inversión y de la econom{a en general, hicieron aumentar las 

compras al exterior de "bienes de capital" en 42%, los bienes 

de consumo necesario en 38% y los "bienes intermedios" en 36%)(39 

Por eso, no obstante que las compras al exterior de "biepes. de_ 

capital" realizadas por el sector público disminuyeron en un -

12%; el resultado final fue que las importaciones aumentaron --

32% en promedio. 

En cambio, las exportaciones solo crecieron 7.8%. La ra -

39)Banco de México. Informe Anual 1984; p. 204 y 205. 
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zón es que, las ventas de petroleo y sus produ·ctos,al exterior 

solo lograron aumentar en un 3.6%, siendo.éste el componente 

fundamental de las exportaciones mexicanas, (el petroleo partj,_ 

cipÓ en ·1993 del 72% de las exportaciones de mercancías), por -

ello pese a que las exportaciones no p~troleras aumentaron el -

18%, no tuvieron gran impacto en el total de ventas al exterior. 

Por otro lado los:"servicios financieros" (intereses, uti

lidades y comisiones) pagados al exterior, aumentaron en un 16' 

de 1983 a 1984; pasando' de 10,662 millones de dólares en el pr! 

mer año a 12,364 er el segundo. 

Aunque el resultado final del movimiento de mercancías y -

"servicios", incluyendo el altísimo volumen de pagos.financ:ie -

ros fue, que el país obtuvo un saldo positivo de 3,967 millones 

de dólares y que el compromiso contratado con la banca interna~ 

cional, de acuer?o con la ~eestructuraciÓn de la deuda externa 

afectada en los Últimos meses de 1984, era de amortizar sobre 

la deuda una suma de 2,655 millones de dólares; sin embargo, 

se mostró una clara tendencia a la reducción y una posible can

celación del saldo positivo de la cuenta corriente de la balan-

za de pagos; lo que significaba, nuevamente, como en el primer 
... 

semestre de 1982; una escasez de dinero mundial con todos los 

trastornos financieros y económicos que ello implicaba. 

La caída de los precios del petroleo durante los primeros -
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.. 
seis meses queda ilustrada con el siguiente dato; el precio 

"spot" del crudo de la OPEP, que durante 1984 se cotizó en 

28 .• 15 dólares por barril, para junio de 1985 se cotizó a 26. 90. 

Aunque solo significó una disminución de 4.4%, a éste hecho se 

le sumó una baja en las ventas mundiales de éste producto. 

Para México, .los trastornos del mercado petrolero mundial 

durante el primer semestre de 1985, significaron, una disminu -

ción importante de los ingresos obtenidos por la venta de petr2 

leo al exterior. El promedio mensual de los seis primeros me -

ses de 1985 fue 14.8% menor que en 1984 • Si el mercado mun --
.. 

dial del petroleo perm'anece en éstas condiciones y éste, porcen-

taje se extiende para todo el año, significará que el pa{s déjª 

rá de recibir unos 2,175 millones de dólares, 14.8% de 14,697 

millones que significaron los ingresos pet~oleros de 1984, por 

la exportación de petroleo. Pero si en lugar de permanecer en 

las mismas condiciones la tendencia hacia la disminución del 

precio y las ventas del crudo continúa , ésta cifra se multipl! 

cará, 

As{ pues el panorama resumido sobre las relaciones comer -

ciales y fina~cieras con el exterior, podrta presentarse as{: 

el saldo en cuenta corriente en 1984 (3,967 millones de dóla -

res), ya propendta a reducirse; ésta tendencia se aceleró con 

el repunte de la economta y de la inversión en los primeros m~ 

ses de 1985 y sobre todo, con- la catda de los precios y volúmen 

de la exportación de·crüdo. A ésto se agregó el siguiente 
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. . 
· hecho, de acuerdo con la reestructuración de la deuda externa 

pactada con la banca internacional en 1984, el pa{s deb{a amor

tizar 1,331 millones de dólares. 

Los efectos más importantes que éstos hechos ejercieron SQ 

bre el desarrollo económico del pa{s fueron: 

1. Una escaséz d~ dinero mundial que se expresó en la impg 

sibilidad de hacer frente a los pagos con el· exterior, 

por concepto de deuda, intereses y ganancias e importª 

cienes. 

2. -El desarrollo de la especulación sobre las divisas y 

la fu_ga de capitales propiciada por la escaséz de di

nero mundial.< 42 

3. Una nueya devaluac.ión del peso en más 100%. De una 

cotización del dólar estadounidense de 215.24 pesos 

en enero de 1985 pasó a 347 en el mes de julio y a 

492 en el mes de octubre~l de éste mismo año. 

42) veáse al respecto el periÓdico "El Financiero", 29 de octubre de 1985 ¡ 
p. 9. 

43) Véase al respecto el periÓdic:O "Uno más Uno", del 30 de octubre de 
1985,· p.1. 
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4. Una reducción de la renta petrolera que se apropi~ el 

estado mexicano; lo que obligó a reducir en el primer 

semestre el gasto público programado. El resultado i.!!. 

mediato de éste hecho fue. el despido de más de 50 mil 

burócratas.' 

s. Reaparición de los trastor~os financieros (especulación 

e inflación aceleradas) y nuevos desequilibrios en el 

aparato productivo. 

La historia reciente del capitalismo mexicano, muestra -

que el problema de rentabilidad fue superado desde los Últimos 
I 

meses de 1983 (merced a la sustancial ampliación de la plusva

l{a fundamentalmente,v!a violenta depreciación de la fuerza de 

trabajo). La evidencia al respecto es la propia reactivación 

del proceso de acumulación en 1984 y 1985. 

Empero, al mismo tiempo, la propia evolución de la econo -

m!a durante 1985, evidenció que existe la ausencia de mecanis -

mos firmes y seguros, que permitan obtener suficiente dinero -

mundial para importar los medios de producción necesarios para 

el desarrollo industrial y para hacer frente a los pagos deri

vados del alt{simo endeudamiento externo, que basta con que ba

je el precio del barril de petroleo unos cuantos dólares, ó que 

suba la tasa de interés unos cuántos puntos; para que surjan 

serios desequilibrios económicos y se cierna nuevamente la ame-



naia de crisis sobre la econom{a del pa{s.(44 

44)El debilitamiento del cartel petrolero nrundial (OPEP), ha determinado 
una incapacidad cada vez mayor, para sostener los ~recios i1"1ternaci0!1ª_ 
les del petroleo. Al exeso de la oferta que se dio en los priireros me 
ses de 1985, se han agregado aumentos sistemáticos en la prcxlucción ~ 
trolera a partir del mes de septiembre • Mientras que en el primer -
trimestre del año, la producción alcanzaba quince millones de barri 
les diarios, en · septianbre pasó a 15 1600 y el octubre a 17 1000 (sobre 
éstos dato!,J y los posteriores manejados en ésta nota; véase el periÓd!. 
co "Exelsior", del 26 de novianbre de 1985, p. 2F, sección financiera) • 
SegÚn el ministro de energ1a de Venezuela, Humberto Calderón Berti,
los miembros de cartel están adoptando una pol{tica de "sálvese quién 
pueda". A ésto se agrega' la producción "anárquica" de algunos pa1ses 
imeperxlientes del cartel rono la Gran Bretaña y Noruega. 

En consideración a éstos hechos y' a que a partir del mes de febrero, 
la derrama de Europa, ·JapÓn y Estados Unidos, tenderá a disminuir por 
la finalización del invien1o, el ministro venezolano ·afinna que ex -
iste para 1986 la "inminencia de una crisis ... que podrfa situar -
los precios del crudo en· diéz dólares por barril". Actualmente va -
rios ministros de petroleo de la OPEP, han advertido sobre la posibi
lidad de que los precios del petroleo por barril disminuyan a menos -
de 20 dólares. · 

Bastada con que se cumpliera el más conservador de éstos pronósti -
cos para que México se viera envuelto en una nueva crisis (iniciada 
en el sistema financiero) de gran proful')didad y se desatara un agudo 
proceso especulativo sobre las divisas y la consecuente fuga de caP.i 
tales. Efec;::tos similares tendrfa, un aumento en las tasas de interes 
mumial; las cuáles, en los Últimos meses han apuntado hacia la baja; 
pero no está ausente la posibilidad de un repunte en la misma. Tam- ·,.· 
poco está a\}sente la posibilidad de que se den simultaneamente un al ·: 
za en la tasa de interés y ,una ca!da en los precios petroleros. 

: 210 
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e o N e L u s I o N E s . 

Despu~s de la crisis de 1958-1959, el capitalismo mexicano 

entró en una fase en la cuál, la acurnulaci6n del capital loqr~ -

desenvolverse aceleradamente (el crecimiento del PIB fue del 7.1% 

entre 1959-1981). En ~ste proceso destacaron por su dinamismo -

las ramas industriales productoras de medios de producci6n (cc.m:> la oo~ 

trucci6n, maquinaria, equipo y transporte. industrial), y las ra -

mas productoras de bienes de lujo o de consumo no obrero (automo~ 

tr!z aparatos electr6nicos y electrodom~sticos y perfumes). Tam

biert destaca el rápido crecimiento de las actividades econ6micas 

improductivas (como finanzas, comercio y adm.inistraci6n y defensa 

ptlblicas). Atlnque ~stas tlltimas crecieron a un ritmo inferior 

a las· ramas industriales productoras de medios de producci6n y --

productos de lujo, se desarrollaron sin embargo, a tasas muy supe -

riores a las de la .. economía global del pa!s. En cambio la agricu! 

tura y las ramas industriales productoras de bienes de consumo obr~ 

ro, crecieron lentamente, a un ritmo entre dos y tres veces infe-

rior al de las de medios de producci6n y bienes de lujo. 

Las ramas industriales que alcanzaron mayor dinamismo fueron 

justamente las de más altas productividad del trabajo y composici6n 

del capital (entre ~stas, la industria del autom6vil, la de maqui -

naria y equipo, la de aparatos electrodom~sticos y de la construc-
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ci6n), las que nada o poro influyen sobre la desvalorizacidn de la fuerza 
. -- ,-

. de trabajo;;, Por el contrario, junto con los sectores improducti -
1 

vos se convirtieron, por su dinamismo, en receptoras en alto grado, 

de fuerza de tr~bajo; y por ende presionaron a la alza a los sala-

rios y atemperaron el aumento de la cuota de plusvalor. 

En cambio, las ramas .industriales productoras de medios de 
\ 

consumo obrero, y sobre todo, la agricultura, sufrieron bajos au -

mentos en su productivida~, los que no lograron compensar los efe~ 

tos depresivos que el aumento en la composici6n del capital, el d~ 

sarrollo de las actividades productivas y el alza general del sa -

lario real, ejercieron sobre la rentabilidad capitalista. 

Esta forma de desarrollo captialista se alimentl5 de una ere -

ciente importaci6n de capital, medios de producci6n y tecnología; 

lo que aceler6 el cambio en ~a composici6n del capital social y el 

dinamismo de las industrias productoras de medios de producci6n. 

De aquí se deriv6 una fuerte concentraci6n de los ingresos, no 

solo en poder de los capitalistas resultado de la concentraci6n y 

centralizaci6n del capital; sino que, entre los trabajadores se 

provocaron marcadas diferencias salariales. Aqu1ollos que labora-

ban en las industrias dinámicas (electricidad, automotriz¡ metalm~ 

cánica, etc.), recibían ingresos cuyo promedio era hasta tres ve -

ces superior al de las industrias menos dinámicas. 
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Este fen6meno fue creando las bases para su propia reproduc-

ci6n; entre mayor dinamismo cobraban una industrias respecto a o.

tras, mayor era la parte de los ingresos que paraban en manos de 

unos cuantos capitalistas, y mayor tambi~n, las diferencias entre 

. los salarios de los trabajadores de las diversas industrias. Pero 

a su vez, ~ste fen6meno era la· base del acelerado crecimiento de 

las empresas productoras 4e medios de consumo no necesario, las 

cu4les constitu!~n el sect9r m4s din4mico de la industria y de la 

econom!a. Al mismo tiempo;'' las industrias m4s din4micas, fueron 

tambi~n las de m4s alta ~omposici6n org4nica, por lo que su alto 

ritmo d~ desarrollo condicion6 los aumentos en 'la composici6n so

cial del capital, impulsando con ello, el desarrollo de las ramas 

productoras de medios de producci6n. 

De ~sta forma, durante los años sesentas y setentas, se repr~ 

duce en forma ampliada. el proceso ·de reproducci6n capitalista.· El 

estado mexicano1 no hizo m4s que allanar el camino mediante la ins

trumentaci6n de políticas econ6micas m4s o menos adecuadas a las 

necesidades del capital, según se fueron presentando en su desarro-

llo. 

Esta forma contradictoria del desarrollo del capitalismo me -

xicano se resumi6 en la tendencia de la rentabilidad capitalista 

a disminuir paulatinamente. 
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. Entre 1970 y 1976, el aumento del capital social acumulado se 

vid acompañado de aumentos importantes en la composicidn org4nica 

y tambi~ en el salario real .• Este tiltimo impidid aumentos sustancia

les en la cuota de plusvalor. Los efectos que ejercieron los cam

bios en la composicidn del capital y en el salario sobre la tasa 

de ganancias, no pudieron ser contrarrestados por los aumentos en 

la.productividad e intenstdad del trabajo. El resultado fue el 

proceso de sobreacumulacidn, el cu41 se evidencid con la crisis de 

1971 primero y,con la de 19¡4-1977 después. 

Sin embargo, en ninguno de los dos casos alcanz6 la profund! 

dad suficiente como para transformar el proceso técnico·· de traba

jo, hacer disminuir los salarios y desvaloriz.ar el capital a nive

les tales que permitieran restablecer la rentabilidad sobre éstas 

bases. Por el contrario, median~e la derrama masiva de recursos 

estatales cada vez mayores, se obtuvieron dos logros de enorme i~ 

portancia: Primero, se impidi6 que la crisis se profundizara. S! 

gundo, una vez superada la crisis, el proceso de acumulaci6n adqu! 

riera una gran celeridad, incluso, a "contra pelo" de la economía 

mundial. La derrama de los recursos estatales solo fue posible -

con base al aumento explosivo de la deuda iniciada en 1972, (dura~ 

te el régimen de Luis Echeverda y en la "petrolizacidn" iniciada 

después. 

La renta petrolera y el endeudameinto ptiblico permitieron est! 
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blecer los canales a través de los 9u4les f luy6 un importante vo

lumen de valor del exterior· hacia el pa!s. Estos recursos, poco 

a poco fueron conform4ndose como el instrumento m4s poderoso del 

estado mexicano para hacer frente al proceso de sobreacumulaci6n, 

y a'.laca!da de la rentabilidad del capital. 

Sin embargo, éstos instrumentos (deuda y petroleo), que al prin 

cipio se presentaron como coyunturales y ajenos alproceso de acumu--laci6n capitalista; p~u~atinamente fueron conform!ndose como partes , 
medulares del mismo y como condici6n necesaria para la reproducci6n 

de capital ampliada en el pa!s. De modestos protagonistas que en 

un principio eran, de fuerzas eventuales para administr~r la crisis; 

se convirtieron en la m!s poderosa de las palancas del capital. Los 

altos niveles en las tasas de ganancia pasaron a depender absolut! 

mente de ellos; relegando a un segundo término a los protagonistas 

cla§icos de éste papel; a los aumentos en la productividad del tr! 

bajo y a la desvalorizaci6n del capital. 

El comercio exterior en su rol de abaratador de los medios de 

producci6n y fuerza de trabajo, v!a adquisici6n de éstas mercan -

c!as a un precio menor en el extranjero' que en el pa!s; actuaba C! 

da vez m4s en nombre de la renta petrolera y la deuda~ ·pues gra :

cías a que éstos Qltimos proporcionaban en.abundancia dinero mun-

dial, se pod!an importar mercancías baratas. La sobrevaluaci6n -
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~el p~so mexicano mediante el establecimiento de un "tipo de cambio•• 

fijo frente al d6lar norteamericano combinado con un proceso infl! 

cionario cuyos niveles eran muy superiores a los existentes en --

. EE.UU., fue el mecanismo adecuado para hacer uso de un enorme po-

der de compra hacia el exterior y a la par subsidiar las importa

ciones de medios de producci6n y de consumo. 

Al lado del abaratamiento de las mercanc!as importadas y co-

mo resultado del mismo ,mecanismo; las exportaciones de productos 

industriales, agr!colas y en general las no petroleras; se estan-

caron. Este hecho aunado al crecimiento expl9sivo de' crudo, i-

niciado desde el año· de 1975; hizo de M~xico un pa!s monoexporta-

dor. De las exportaciones totales de mercanc!as, el petroleo y -

sus derivados llegaron a absorber hasta el 7 4·%. 

Si bien es ciei::to que la ·crisis fiscal y 'la hipertrofia· mis

ma del estado mexicano estaban condicionadas por las exigencias -

nacidas de las contradicciones internas de la acumulaci6n capita-

lista y la lucha de clases y de.. alguna manera hasta del r~gimen 

·presidencialista y de la 'concetraci6n del poder pol!tico; no me-

nos cierto es, que el grado alcanzado por ~stos fen6r.1enos fueron 

resultado, de los enormes recursos financieros que llegaban a ma

nos del estado mexicano derivados del binomio~petroleo-deuda P.11 -

bÍica': 



. El proceso de petrolizaci6n y endeudameinto había cundido, , 

"hasta los huesos" de la estructura econ6mica (y social) del pa-

ís. A finales del "boom" econ6rnico, no solo era palanca y sos

tén de la acumulaci6n, (fuerza antidepresora de la rentabilidad), 

sino parte integral de todo el proceso de reproducción de capital. 

Lo mismo condicionaba la rentabilidad y la acumulación que la es

peculación, el preció de· las mercanc!as importadas (o de las div! 

sas) que el proceso inflacionario interno. cualquier trastorno -

que sufriera; repercuti.ría de manera multiplicada en los diversos 

ámbitos de la sociedad y el estado mexicanos. 

Por supuesto que, la ~xplicaci6n del desarrollo de la deuda 

y de la petrolizaci6n, no solamente se encuentra en las condicio

nes del capitalismo mexicano, en el proceso de reproducción de cap! 

tal mexicanojen la política estatal. · Se encuentra también fuera 
. . 

del contexto nacio'nal, · 

mía mundial en éstos años. 

·, en las formas que asumió la econo -

Dos fenómenos fueron decisivos al res· 

pecto: 

l. La crisis energética y con ello la multiplicación de los -

precios del petroleo en el mercado internacional en los años 

1973 1974 y, la tendencia a alza de éstos hasta el primer s~ 

mestre de 1981. Este hecho determinó' el rápido desarrollo 

d~ las exploraciones,y la explotación de los enormes yaci

mientos petrolíferos en el sureste de México. 
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2. La enorme pl~tora de capitales y las bajas tasas de interés 

que caracterizaron al mercado financiero internacional dura~ 

* te los primeros siete años de la década de los setentas, se 

manifest6 en México (y en otros países. subdesarrolldos) como 

una importaci6n acelerada de capital; la cu41 asumi6 funda -

mentalmente la forma de deuda pQblica externa. Y posteriOE 

mente cuando la·s tasa~ de interés tendeieron al alza. (1978- · 

1981); el proceso :de !~9ortaci6n de capital no solo continu6; 

sino que se.aceler6,, porque' tomando al petroleo como "aval" 
J 

. y apoyados en ·la, creencia del estado y de la burgues!a !de 

que · .. -- la capacidad productiva generaría suficientes recur -

sos para hacer frente ·en el futuro al endeudamiento; no se 

tuvo empacho en recibir cada vez créditos )llayores. .. 

De lo anterior se concluye que, la deuda que hoy oprime a los 

*) Entre 1971y1977, la tasa de inter~s preferencial en EE. UU., fue de 5.8% 
cxxro pranedio anual; menos de un tercio del nivel ma>e:ino alcanzado en --
1901. (18. 7%). 

, (Banco de f.~ico; boleUn de indicadores eo:mooú.cos internacionales, Vol. 
IX; No. 1, nero-marzo 1983. 
Ve4se tambi~ Nafinsa; La Econaofa Mexicana en Cifras; 1984; p.287 y 288 
y Bana!rex, EK&nen de la Situaci6n econ6núca de fo:éxico. 
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pa!ses como México, no es más que la otra cara de la moneda del 

intenso proceso de exportaci6n de capital, que como resultado -

de las tendencias recesivas en sus econom!as realizaron los pa-

!ses imperialistas. Los m6viles más importantes que impulsa -

ron éste movimiento de capitales, desde el punto de vista de 

los pa!ses exportadores fueron: 

l. La disminuci6n de la presi6n interna hacia la recesi6~ 

la cuál hab!a ~ido provocada por el exceso de capital, 
el cuál fue parcialmente eliminado por el endeudamien

to de los pa!ses dependientes; 

2. El aumento'sustancial de las ganancias en los pa!ses im 
perialistas; pues a la exacci6n de plustrabajo de la --

• clase obrera de sus propios pa!ses, se sumaron volame -
nes cada vez mayores de plusvalor arrancado a los traba 

jadores de los pa!ses dependientes. 

3. La ampliacidn de los espacios econ6micos 
1

1
,de los pa! -

ses industrializados para exportar sus mercanc!as; por

que los préstamos que recibieron los países dependien -

tes fueron en divisas, en dinero mundial para importar 

grandes voltimenes de productos y, tecnología de los Ce,!! 

tros imperialistas. 

4. El fortalecimiento de los mecanismos de dependencia en 

favor del imperialismo y por consiguiente, las cadénas 

de sojuzgamiento cont.ra los pa!ses más débiles. 



220 

De suyo se entiende pue~que la petrolizaci6n y deuda en Mé 

xico, a la par que encuentran su explicaci6n en el movimiento q~ 

neral del capital interno .y forma parte integral de éste; la en-

cuentran en las leyes que rigen el desenvolvimiento de la econo

mta mundial y la forma especifica que éstas asumen, en el merca-

do mundial de capitales y de mercanctas en un momento determina7 

do. Fue ast, como las condiciones de ~stos mercados determina-

ron en un momento el "boom" econ6mico y en otro paralizaron la 

economta del pats. 

En efecto, la crisis de la economta mundial de principios 

de los años ochent~s; trajo consigo por un lado, la calda de pr~ 

cios y voltlmen de los prin'cipales productos de exportaci6n de M~ 

xico, particularmente el petroleo; y por otro, el alza de la tasa 

de interés y endurecimiento en las condiciones del capital de 

pr~stamo. Los resultados en 'la economta mexicana se dejaron 

sentir plenamente a principios del año 1982 y sobre todo en 1983; 

cuando sobrevino la profunda crisis. 

El primer efecto fue la crisis financiera, derivada de la ~ 

guda escacéz de dinero mundial, y, de aht, sobrevinieron la 'deva -

luaci6n y la especulaci6n. Al mismo tiempo, la catda de la re~ 

ta petrolera y la disminuci6n sustancial de los recursos prove -

nientes de la deuda; mermaron sustancialmente los ingresos pabli 
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cós. Con ello, las espectativas sobre una alta rentabilidad se 

evaporaron; la principal palanca d.e la acumulaci6n hab!a sido 

contraída sabitamente. La reducci6n de'la inversi6n y otros 

gastos pablicos paraliz6 a muchas empresas que durante años se -

hab!an alimentado de la demanda generada por el estado (el caso 

más pat~tico fue el de la industria de la construcci6n), cuya -

acumulaci6n depend!a totalmente de la inversi6n pGblica. 

M~xico, habta ent.rad~ en la más profunda .crisis de su hist2 . . 
ria en los Gltimos cincuenta años. Sin embargo; los diversos 

sectores y ramas de la economía hab!an sido afectados muy desi 

gualmente. Justamente aquellos que presentaron menor dinamismo 

durante los momentos de expansi6n de la cumulacit:5n; hoy.eran los 

~ue sufr!an en menor grado los embates de la crisis. Las ramas. 

productoras de medios de ·consumo necesario y de materias primas 

sólo sufrieron en su conjunto., una leve contracci6n. Incluso -

algunas de ~stas ramas industriales y la agricultura, mostraron 

un modesto crecimiento en pleno período de crisis. 

En cambio, las ramas industriales productoras de medios de -

consumo de lujo y de los medios de producci6n que constituyen el 

capital f_ijo, como la industria automotr!z, aparatos electrodom~.!! 

ticos, maquinaria y equipo, la construcci6n y otras, ·sufrieron 

una tremenda contracci6n. 
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·El resultado final de ~ste proceso fue el-westablecimiento 

de los cimientos pa~a la ampliación de la masa de plusvalor in -

terno y la desvalorización del capital (destrucción del más ine-
\ ·' . ,,. 

ficiente), los c;:ue de ahora en adelante jugarían el p~pel que-·en 

otra hora jugaron la petrolización y la deuda externa repecto a 

la rentabilidad capitalista. La profunda ampliación del Ejérci

to Industrial de Reserva,· resultado de la propia crisis y lapo

lttica estatal de estable¡:;,imientó de porcentajes de aumento al 

salario nominal inferiór.es a la propia inflación, permitieron 

una drástica reducci6n del salario real, la cuál se ha constit~-

!do en el corto plazo, en elmecanismo más importante para reacti 

var la acumulaci6n capitalista. 

Desde 1984 y principios de 1985, la recupéración del proc~ 

so de acumulaci6n, demostró que el problema de la rentabilidad 

capitalista babia qu"edado atrás. Pero a la par, la contracci6n 

de la producci6n sufrida en el tercer trimestre de {!\ste mismo 1.

año, evidenci6 la profunda dependencia del proceso de reproduc 

ción de capital con el exterior. El desarrolllo de la produc -

ción y de la inversi6n, trajeron consigo la necesidad de multi -

plicar las necesidades de di~ero mundial, para que {!\ste permití~ 

ra al capitalismo mexicano el acceso al mercado exterior. A --

ello se agreg6 una disminuci6n de lo~recios del petroleo .en los 

pr~eros meses de 1985, provocando una escacéz de divisas y un -
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nue~o recorte del presupuesto pGblico¡ sobrevinieron la devalua - . 

ci6n, la fuga de capitales, la escalada ·inflacionaria y otros -e-;-

trastornos econ6micos que hicieron recordar el año de 1982. 

Hoy d!a el capitalismo mexicano, encuentra en la debilidad 

e in·,ertidumbre de sus mecanismos de acceso al dinero mundial 

uno dé los principales obstáculos'para su desarrollo. Estos me 

canismos dependen casi totalmente de: los mercados internaciona -

les del petroleo y de capitales. Cualquier movimiento adverso 

en ~stos, se hará sentir como una paralizaci6n del proceso de r~ 

· producci6n de capital interno·, pudiendo manifestarse en una nue-

va crisis. . La principal herencia del "boom" ecoc6mico, fue --

ciertamente, una fuerte vulnerabilidad del proceso de acumula 

ci6n de capital respecto a los acontecimientos de la economía mun 
1 

dial. 
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