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MARCO TEORICO 

Ha sido comÚn pensar hasta ahora en c i e r to  sentido en forma s i m p l i s -  

t a ,  que l o s  Únicos que soportan e l  peso de l a  acumulación capi ta l i s -  

t a  son los obreros, los trabajadores que desposeídos de sus medios - 
de producción tienen que vender. su fuerza de trabajo en e l  mercado - 
cap i t a l i s t a .  

Este modesto estudia pretende mosrrar que existen fracciones sociales  

que aun formando parte de l a  c lase  dominante, se encuentran amenaza- 

dos de extinción ante: las crisis periódicas inherentes a l  c a p i t a l i s  - 
mo, l a  tendencia decreciente de l a  t a sa  de ganancia, l a  presión de - 

organismos externos, algunas po1ít:Ycas económicas nacionales, y sobre 

todo, ante e l  espectro' del imperialismo 'cada vez xas generalizado. 

Tales entes conducidos por l o  que en nGestra sociedad pvrede denomi-- 

narse como pequeña burguesía, se ar t iculan en e1 proceso productivo- 

constituyend6 l a  Pequeña y Med;.ana Industr ia  l a  cual a l  mismo tiempo 

que desempeña múltiples funciones en e l  contexto soc ia l ,  económico y 

po l í t i co ,  favorece a l a  g r a n  indus t r ia  y por ende, a l  capi ta l  monopo - 
l i s t a .  

Al igual que alguna5 empresas paraestatales ,  l a  Pequeña y Mediana -- 
Industr ia  transfiere plusvalfa a l a  G r a n  Industr ia  a través de var ia  - 
dos mecanismos como: explorando nuevos sectores con un a l t o  índice - 
de riesgo, octis6rd-ose or: activi2adec cor, menor praporci6n &e renta- 

l idad;  absorbiendo. una buena par te  de trabajadores poco cal i f icados,  
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recibiendo bienes de capi ta l  obsoletes con 1os;cuales reembolsa a l a  

Gran Industr ia  par te  de sus costos f i j o s  y ,  "dentro de l a  producción 

integrada, por cuanto se r e f i e re  a l o s  trabajos secundarios que no - 

encajan en e l  f l u j o  continuo de gran s e r i e  de unidades corrLplejas de- 

producción" . ( I  ) 

L a  Pequeña y Mediana Industr ia  como consecuencia de l a  crisis de - - 
1981 y 1932 en México , y de l a s  medidas tendientes a su recuperación, 

suf r ió  un desequilibrip económico sobre todo, cuando e l  Estado d i c tó  

po l í t i ca s  r e s t r i cc ion i s t a s  de revisión de precios y costos de l o s  -- 
inswnos y servicios  de las paraestatales  -para sanear- sus finanzar- 

y ev i t a r  e l  dispendio y estableció subsidios y estímulos diferencia- 

dos tomando en cuenta solo e l  carácter p r io r i t a r io  de l a s  actividades 

indus t r ia les  y atendiendo a su localizaci6n geográfica en l a  ejecu-- 

ci6n de l  Programa de Desconcentración Te r r i t o r i a l  de l a s  actividades 

Industr ia les ,  no obstante que e l  Plan Global de Desarrollo enfatizó- 

en uno de sus puntos primordiales ttestimular l a  inversión" para enfren - 
tar los desajustes exisfentes y que entre  l o s  objetivos del Plan - - 
Nacional de Desarrollo Indus t r ia l  se planeó "Coordinar l a s  acciones- 

de l a  Administración Pública Federal para fomentar e l  desarrol lo  - - 
industr ia l"  (2)  Así observamos que con l a  nueva Administración. Se - 
di6 un v i r a j e  d i s t i n t o  en e l  destino de l a  PMI sobre todo s i  se ana- 

liza los 10 puntos básicos planteados en e l  Programa Inmediato de - 

(1 ) Pouiantzas ,Nicos. " L a s  c lases  sociales  en e l  Capitalismo Actual11 , 

(2)  SHCP, " P e q x E ~  y ;neciiZia eiripesc\", y932. F. 726. 

México Siglo XXI Editores 1930. P. 132 
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. Reordenación Económica, e l  cual aspiraba a vencer l a  cr.isis: 
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Disminución de crecimiento @el  gasto público. 

Protección a l  Empleo. 

Continuación de las  Obras en proceso con c r i t e r i o  select ivo.  

R e f  orzamiento para a s e g - r a r  una adecuada programación, ef ic iencia  
y honkadez en la ejecución c.el gasto público autori2ado. 

Protección y estímulo a los  programas de producción, importación 
y dis t r ibución de alimentos básicos para e l  pueblo. 

Aumento de l o s  Ingresos Públicos. 

Canalización del crédi to  a l a s  prioridades del  desarrol la  Nacio- 
nal .' 

Reivindicación del  mercado cambiario bajo l a  autoridad y sobera- 
n í a  monetaria del  Estado. 

Reestructuración de l a  Administración PÚblica Federal. 

A c t u a r  bajo e l  principio de rector ía .de1 Estado y dentro del  - - 
regimen de economía mista. (*) 

. ._ 

necesario r e sa l t a r  e l  hecho de que s i  bien pa ra . l a  mayoría de -- 
las empresas c lasi f icadas como pequeñas y medianas l o s  programas de 

fomento han resultado insuficientes  para atender sus necesidades, - 
l a  o t r a  par te  de e l l a s ,  l a s  coiisideradas como p r i o r i t a r i a s ,  - - - - 
( agroindustriales,  de bienes de capi ta l  e t c ,  ) se han v i s t o  suma-- 

mente favorecidas con l a  po l í t i ca  de estímulos diferenciales.  

(*) PLAN. NAL. DE DES. p.p. 11'7-118-119. 
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Al no encontrarnos en wi mercado de competencia perfecta en e l  que - 
l a s  fuerzas de l  mercado se equilibran naturalmente y a l  estar inmer- 

sos en e l  sistema de producción cap i t a l i s t a  en una fase  superior,  e l  

cual soc ia l iza  l a  producción y pr ivat iza  los excedentes, e l  Estado - 
entendiéndose como Factor de cohesión de l a  unidad de l a  formación 

cap i t a l i s t a  "(3j10 puede tener funciones solo administrativas sino -- 
que se ubica como un estado intervencionista que no se concreta s o l o  

a garantizar l a s  condiciones generales de l a  producción s ino que - - 
i n t e r f i e r e  en e l  proceso de reproducción asegurando una valorización 

mas o menos constante del cap i ta l  privado, determinando e l  sistema - 
l ega l  por e l  que se rigen l o s  sujetos en l a  sociedad cap i t a l i s t a ;  -- 
regulando l a  lucha de c lases ,  garantizando l a  expansión internacional 

del cap i ta l  interno y manteniendo una función permanente .de legitima 

ción ideológica. 

- 

Basa su intervención en l a  condición de que sus actos no están deter - 
minados por l a  necesidad de producir plusvalor y que a l  mismo tiempo 

que se subordina a l o s  intereses  del  cap i t a l ,  se mantiene a l  margen- 

de l a  burguesía, además de &e conserva una autonomía económica y -- 
po l í t i ca  y mantiene l a  económica como predominante. Considerando la -  

importancia de su participación en nuestra formación soc ia l  y vislum 

brando l a  multiplicidad de sus funciones, se deriva l a  magnitud de - 
- 

las Empresas Públicas que intervienen como Órgano de gerti6n o - - - 
instrumentando l a s  po l í t i ca s  económicas. 

( 3 )  Poulantzas, Nicos. "Poder pol í t i co  y clases sociales  en e l  Estado 
Capi ta l i s ta  México Siglo XXI Editores,  1982 p .  177 
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A l a s  actividades del  Estado eiiunciadas anteriormente y que bien - - 
podrían ca l i f i ca r se  como constantes o t radicionales ,  se  l e  suman o t r a s  

def inidas  históricamente por la forma de expansión de l o s  antagonis- 

mos de c lase ;  por l a s  contradicciones entre  l a  valorización de l a s  - 

.unidades privadas de capi ta l  y por l a  vigencia.de l a s  leyes tempora- 

I e s  en e l  Modo de Producción Capi ta l i s ta ,  t a l  es  e l  caso de l a  inte: 

vención decisiva del Estado en los períodos de crisis - con l o s  cpe- 

se  haya vinculado estrechamente-; dada su posición preferente,  ha -- 

podido en algunas ocasiones retardar  l a  c r i s i s  y f a c i l i t a r  su recuFs 

ración;  concretamente, en Msxico, después de l a  devaluación de febre - 
r o  de 1982, l a  burocracia po l í t i ca  mantuvo a f l o t e  e l  sistema hasta- 

pr incipios  de agosto recurriendo a , l a  deuda externa avalada por l a  - 
garant í a  del petróleo . (4) 

E l  estado a través de l a s  Empresas Públicas, además de sus funciones 

sociales  y administrativas t r a t a  de responder a l a s  pr incipales  cau- 

s a s  que obstaculizan l a  acumulación de capi ta l :  

- La baja  tendencia de l a  tasa  de ganancia y ,  

- La desvalorización del  cap i ta l .  

En acuerdo con l a  t eo r í a  que postula e l  Capitalismo Monopolista - -- 
de Estado dentro de l a  fase  imperial is ta ,  t r a t a r é  de exponer cómo -- 
intervienen l a  Empresas PGblicas para contrarrestar  esas tendencias. 

(4) Economía I.- Teoría y Práct ica  Caracterización de l a  crisis Ge 
1976 y 1982 en México. Victor M.Soria Murillo. UAM PP. 72-85 



- 6 -  

E l  proceso de acumulación de capi ta l  monopolico basado en un aumento 

creciente de l a  sobreacwnulacibn conlleva a una caída de l a  tasa  de 

ganancia, l o  cual ocasiona F e  algunos capi ta les  no puedan se r  valo - 
r izados,  es dec i r ,  no logran obtener l a  tasa  de ganancia media. 

Para que e s t a s  unidades restant:es de cap i t a l  se valoricen, se  prop2 

nen algunas soluciones provisionales: 

I 
a) Pago de l a ' f u e r z a  de t raba jc  por debajo de su valor.  

b) Elevación de l a  t a sa  de plusvalor (mayor explotación). 

c) Abaratamiento del cap i ta l  constante (Vía Empresas PÚbli- 
cas ) .  

d) E l  comercio ex ter ior .  

e) Concentración de lo:; cap i ta les  minimizando competidores- 
y costos., 

f )  La guerra. 

g) It La intervención reforzada del Estado bajo l a  forma de- 
financiamiento público, semi-público y peri-público -- 
del  capi ta l  privadott. ( 5 )  

Entre l a s  propuestas menos taxat ivas ,  se  l oca l i za  l a  del financia-- 

miento público de l a  producción monopolista atendiendo a l  razonamie2 

t o  de que l a  mayoría de l as  empresas públicas no alcanzan l a  cuota- 

media de ganancia o de que cas i  todas operan con d é f i c i t ,  e s t e  - -- 
d é f i c i t  e s  cubierto por e l  Estado con recursos provenientes de los- 

( 5 )  Valier Jacques.-El Partido comunista francés y e l  CME.Ed.ERA - - 
Serie Popular, México, 197i3. 
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c 

impuestos que aporta e l  conjunto de l a  sociedad. El Capital  desvalo- 

rizado, al no reclamar l a  cuota de ganancia, e s t a r í a  contribuyendok- 

a que l o s  monopolios reciban una masa mas importante de plusvalfa y- 

una cuota mas elevada de tasa  de ganancia. 

E l  estado mexicano concretiza su.acciÓn a través de l a s  empresas - - 
paraestatales  l a s  cuales han tenido participación es t ra tég ica  en e l -  

proceso de anunulación del  pa ís ,  e s t a s  empresas s e  ubican en sectores  

clave proporcionando inswnos y servicios  básicos a precios subsidida - 
dos a l  sector  privado. 

Tales son los casos mas evidentes los  de Petróleos Mexicanos y l a  -- 
Comisión Federal de Electr ic idad,  quienes a par te  de oErecer a - - - 
LOS CONSUMIDORES INDUSTRIALES precios mucho mas bajos que en e l  mer- 

cado internacional ,  l e s  han brindado t a r i f a s  in fer iores  que l a s  de - 
venta a l  público, o consumidor doméstico. 

Antes de pasar a ver cómo influye e l  cap i ta l  internacional en nuestro 

país, e s  necesario expl.icar l a  ar t iculación de los 3 sectores que -- 
coliforman i a  economia. 

Las actividades económicas de ima sociedad c a p i t a l i s t a  moderna pueden 

diferericiarse en dos grakides g i ~ ~ p o s  : 
6 

- Las Indus t r ias  organizadas y dir igidas  por e l  estado, y 

. 

6 '  - Las industr ias  comandadas por e l  sector  privado. 



- a -  

Asimismo, dentro de las empresas privadas s e  distinguen dos sub-gru- 

pos; l a s  industr ias  monopólicas organizadas por e l  gran capi ta l  y las 

indus t r ias  competitivas dir igidas  por pequeños empresarios. 

E s  conveniente mencionar que lo:; 3 grupos de industr ias  se  interac-- 

túan considerablemente dependiendo cada sector de l o s  otros en formas 

diversas. 

Se mencionarán enseguida algunas de las carac te r í s t icas  de cada sector .  

E l  Sector Es ta ta l .  - Su relación capital-trabajo es relativamente baja. 

La producción depende de l a s  pr.ioridades presupuestales del Estado y 

de su habilidad p a r a  manejar los ingresos f i s ca l e s .  

, E l  sector MonopÓ1ico.- Rápido crecimiento de l a  re lación f í s i c a  - -- 
capital-trabajo ( productividad). L a  producción s e  r ea l i za  general-- 

mente en gran escala y l o s  mercados son nacionales o internacionales. 

L a  complejidad de l a  tecnología moderna y lo s  procesos productivos - 
obligan a t r a t a r  de minimizar elementos inesperados en l a  producción 

y en l a  dis t r ibución,  l a  planificacibn es ascendente y descendente. 

L a  demanda de sus bienes no crece a l  ritmo de su producción provocan - 
do una capacidad excedente, su a l ta  canposición orgánica de capital-  

crea población abundante ocasionando e l  aumento del  gasto e s t a t a l .  

E l  sector Competitivo.- Se caracter iza  por una menor intensidad de - 
cap i t a l  que e l  an ter ior ,  l a  razón física capital-trabajo son bajas,-  

. 

. 
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y e l  crecimiento de l a  producción depende menos de l a  inversión de- 

cap i t a l  f í s i c o  y del progreso tecnológico que del  crecimiento de l a  

ocupación. La produción se  reX!iza en pequeña escala y normalmente- 

los mercados abarcan e l  nivel  :Local o regional,  Por su multitud y - 
heterogeneidad, e l  movimiento obrero en e s t e  sector se encuentra -- 
r e l a t i v a e n t e  poco desarrollado. 

Dentro de e s t e  sector  se  in se r t a  l a  Pequeña y Mediana Industr ia  la-  

cual dada sus ca rac t e r í s t i ca s ,  se s i t ú a  en una relación de subordi- 

nación y dependencia de l a  G r a n  Industria.  (6)  

L a  acumulación de capi ta l  siempre ha estado irifluída por la inter-- 

vención extranjera  y hasta e l  i n i c io  de l a  década de los 8 0 ' s  se ha 

observado que l a s  empresas transnacionales s e  han ubicado en l a s  -- 
areas  mas rentables  y dinbnicas del país.  

E n  l a  burguesía de carácter monopólico nacional se articulan l o s  -- 
in te reses  del cap i t a l  internacional por l o  que l a s  depresiones del- 

capitalismo mundial repercuter. en e l  patrór, de a.ciJmulaci6n interno- 

( e l  cual presenta c laros  signos de agotamiento, por c i e r t o  jaunque- 

no son l a  causa d i rec ta  de su desequilibrio.  

Dado e l  carácter  ta rd ío  y subordinado del.capitalismo Mexicano, ha- 

tenido que enmarcarse en La expansión del capitalismo como sistema- 

mundial en forma por  demás, desventajosa ocupando un lugar desalen- 

( 6 )  O'ConnorJ James."La teor ía  de l a  crick f i ' scal" ,  en SonntaT,  -- ' 
'Heinz y Hector Valecil los (Comp.): EL ESTADO EN EL CAPITALISMO- 
CONTEMPORANEO. México, Siglo XXI. Editores, 1982. p.p.46-47. 
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- tador  en l a  división internacional del trabajo y acentuando las - -- 
desigualdades y contradicciones dentro de nuestra formación soc ia l .  

Como consecuencia de l a  crisis de f i n e s  de 1981 y 1982, l a  baja del- 

precio del  petróleo y para t r a t a r  de equi l ibrar  e l  d é f i c i t  f i s c a l ,  - 

e l  Estado se vi6 ante l a  necesidad de renegociar con e l .  Fondo Moneta 

ria Internacional y haciendo caso omiso de los efectos del  segúimien 

- 
- 

t o  del  convenio con otros  paises latinoamericanos, aceptó l a s  sigui- 

entes  recomendaciones d e l  F'MI y del  Banco Mundial quienes protegen - 
a l  cap i t a l  transnacionai y pretenden hegemonizar el. dólar sobre l a  - 
Sociedad cap i tali s t a .  

Dicharecomendaciones son entre  otras:  

- Liberar precios. 

a - L i b e r a r  e l  mercado de capi ta les .  

- Subordinar a l a  clase trabajadora para reducir su sa l a r io  - - 
real. . ', 

- Desestatizar l a  economía. 

- Provocar devaluaciones e incremen-car l a s  exportaciones. 

- Determinar e l  monto de gasto público reduciendo su participa- 
ción en e l  PIB.  

- Pegular a las paraestatales  mediante mecanismos de control  -- 
presupuestal. 

-'Instrumentar una po l í t i ca  de precios y tarifas de los bienes y 
servicios  producidos por l a s  empresas pfiblicas en base a l  amen 
t o  de costos,  evitando subsidios a consumidores. 
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- Incrementar l o s  ingresos corr ientes  del sector público a - -- 
t ravés  de l a s  empresas paraestatales .  

Estas recomendaciones aparte de deter iorar  l o s  niveles  de vida de l a  

mayoría de l a  población, aumentar l a  represión po l f t i ca ,  entregar e l  

cap i t a l  a l  extranjero o in tens i f icar  e l  desempleo, l a  p o l í t i c a  - - - 
discriminada de subsidios produjo' un impacto negativo sobre todo en- 

aquellas empresas con baja composición de cap i t a l ,  menor productivi- 

dad y poca capacidad de negociación que por sus ca rac t e r í s t i ca s  resul- 

tan mas vulnerables ocasionando l a  desaparición de muchas de e l l a s  - 
o su absorción por e l  sector monopólico. 

En l o  pue se r e f i e r e  a l a s  inst i tuciones creadas para apoyar finan-- 

cieramente a e s t e  sector  ( FOGA.IN, FONEI, e t c . ) ,  a r a í z  de l o s  cam-- 

bios funcionales para l a  recuperaci'ón económica del país y. atendien-. 

do l a s  recomendaciones del  Fondo Monetario Internacional,  limitaron- 

su accibn discriminando e l  otorgamiento de créditos a actividades -- 
indus t r ia les  p r i o r i t a r i a s  y después de una exhaustiva investigación- 

de las necesidades de cada una:, debido a que los recursos disponibles 

de es tos  organismos para e l  crC5dito también se redujeron. 



CAPITULO I 

u LA PEQUE% Y MEDIANA INDUSTRIA EN - 
MEXICO, sus 'PRINCIPALES PROBLEMAS 11 . 
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LA PEQUXfiA Y MEDIANA INDUSTRIA EN 
MEXICO 

Con l a  c l a r a  intención de t r a t a r  de guiar  e s t e  t rabajo por e l  méto- 

do concreto-abstracto-concreto, abordaré en es te  primer capí tulo e l  

problema específico que enfrenta l a  sobrevivencia de l a  pequeña . y - 
mediana indus t r ia  ante l a  coyuntura ofrecida p o r  l a  crisis de-1982, 

pero antes’ considero ccnveniente enunciar l o s  elementos explicati--  

I 

vos que permiran e l  uso constante de algunos términos a s í  mismo ’ A  

m e  permitiré presentar inicialmente algunas clasi f icaciones de -- 
empresas que f a c i l i t e n  l a  ubicación de es tas  dentro de una estructu - 
r a  global con carac te r í s t icas  propias del modo de producción cap i t a  

l i s t a .  

L a  Pequeña y Mediana Industria constituye para l o s  c a p i t a l i s t a s  na- 

cionales l a  mayor fuente para sus inversiones en nuestro país .  

Como hemos aludido en e l  marco te6r ic0,  é s t e  sector  i ndus t r i a l  se  - 
i den t i f i ca  con e l  que Janes O’Connor denomina corno sec tor  competiti - 
vo y s e  deferencían del  Sector monopólico por su menor productivi-- 

dad, bajos sueldos, mercados inestables ,  o fer ta  de t raba jo  poco ca- 

lif icada, heterogeneidad en sus actividades, baja composición órga- 

nica de cap i t a l  y además, porque su crecimiento no va asociado i n d i  

solubiemente con e l  crecimiento del estado COKO e l  cap i t a l  monop6li 
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co aunque s t  r e su l t a  determinante en su sobrevivencia. 

La razón evidente para sec tor izar  a é s t a  par te  de l a  indus t r ia  es- 

que no se  l e  puede colocar en e l  n!kmo plano que a los otros  dos - 
grandes: E l  Sector MONOPOLICO Y EL SECTOR ESTATAL. 

En cuanto a l a  importancia que r ev i s t e  l a  exis tencia  de l a  pequeña 

y mediana indus t r ia  dentro de l a  econorrda nacional cabe subrayar - 
que aparte de integrarse  en e l  proceso productivo con;o s e  indicó - 
en e l  marco teór ico,  'se j u s t i f i c a  socialmente por l a  absorción de-. 

una gran par te  de mano de obro. y por abarcar areas poco rentables- 

e indispensables para l a  actividad económica en su conj-mto. 

E s  sabido que l a s  decisiones en materia de po l í t i ca  económica t i e -  

nen un  trasfondo po l í t i co ,  en e s t e  caso, l a  exis tencia  de l a  peque 

Ea y mediana indus t r ia ,  además de s e r v i r  como 6rgano de apoyo a l a  

Gran Industr ia ,  l e  permiten al. Estado legit imarse a l  sostener e l  -! 

precepto de no afectación a los intereses  privados, y de corte  pre - 

, 

ferentemente nacional is ta  estipulado en l a  Constitución de 191 7 .  

CRITERIOS PARA CLASIFICACIOK DE LA PEQUEÑA 

Y MEDIANA INDUSTRIA. 

Una vez enunciadas l a s  consideraciones generales, proseguiré a p r g  
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sentar  las formas que se u t i l i z a n  para c o n f i p r a r  e l  tamaño de l a s  

indus t r ias  pequeñas y medianas aunque de antemano s e  observa que - 
no ex i s t e  en l a  práct ica ,  un c r i t e r i o  universalmente aceptado y - 
que son las condiciones económicas y sociales  de cada pa ís  l a s  que 

determinan que se  adopte l a  c las i f icac ión  más ccnveniente. 

Entre l o s  d i s t in tos  elementos que determinan e l  tamaño de una in-- 

dus t r i a  se encuentran l a  tecnología u t i l i zada ,  l o s  recursos econó- 

micos que s e  poseen, e l  número de trabajadores que emplea, su con- 

ciArrencia a cada t i p a  de mercado y en c i e r to s  casos, l a  ubicaci6n- 

geografica adoptada; también se  puede caracter izar  e l  tamaño de - 
una indus t r ia  por e l  grado de integración del proceso pro.ductivo - 
(puede ser t o t a l  o parc ia l ) .  

. .  
Los c r i t e r i o s  tomados en cuenta para l a  c las i f icac ión  de las  indus - 
t r i a s  en medianas y pequeñas corresponden algunos aspectos cuali-- 

t a t ivos  y otros  aspectos cuant i ta t ivos.  

Los cual i ta t ivos  atienden a l a  naturaleza de l a  actividad indus--- 

t r i a l  que desarrol la  l a  empresa, a l  grado de ca l i f icac ión  de l a  ma 

no de obra, a l  t i po  de mercado que concurre o a l  grado de dependen 

cia respecto de c i e r t a s  materias pr imas .  

- 
- 

Los cuant i ta t ivos se  basan en e l  monto de l a s  inversiones que e x i s  
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t en  en l a  empresa, e l  n h e r o  de operarios que ocupa, l a  magnitud - 
de su produccibn o ventas, e l  grado de mecanización que'presenta,-  

. e l  monto de su.s activos f i j o s .  

U n  t e r c e r  f ac to r  que es considerado es l a  c las i f icac ión  por e l  t ipo  

de bienes que elabcran l a s  enpresas, de é s t e  modo se  sabe que los - 
a r t í cu los  de consumo no duradero generalmente son producidos por  pe - 
queñas y medianas empresas, es tas  Últimas además producen bienes in 
termedios y de cap i t a l .  

La mayar par te  de l a s  pequeñas empresas producen ar t ícu los  de cons: 

mo no duradero y l a s  medianas, tanto como fabrican bienes de consu- 

mo como intermedios y de capi ta l .  

En nuestro país l o s  c r i t e r i o s  mas usuales para c l a s i f i c a r  e l  tm&o 

de una indus t r ia  son eser,Cialmente dos : 
.. 

a) Por e l  número de trabajadores que t iene una empresa, - 
en dónde una inauslcria pequena deoe tener  menos de 100- 

empleados, una mediana no debe contar mas de 500 n i  me- 

nos de 100 y por Ú:Lt'imo, una grande tendrá como mínimo- 

500 empleados. 

I 
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de 1/82 l o s  1frnit:es para considerar a l a s  empresas - 
como pequeñas o medianas eran : 1 

- Pequeña .- CjO m i l  como mínimo y 10 millones como 

n i b -  imo 

- Mediana .- 10 millones mínimo y 60 millones máxi - 
Iizo 

En v i r tud  de que en 1982 l a  inf iacibn aicznz6 cas i  e l  

loo%, e l  sobierno através de l a  Secretar ia  de Hacien- 

da, autorizb l a  propuesta para modificar esos l imites-  

quedando para e l  primer tr imestre de 1983 de l a  si--- 

. <  

guiente fomza : 

- Pequeña . .- 1 , í m i t . e  i n f e r io r  50 m i l  pesos, líniite-’ 

superior 1 5  millones de pesos 

- Mediana .- L í m i t e  in fe r ior  15 millones de pesos, 

:Limite superior 90 millones de pesos. 

E l  primer c r i t e r i o  que c l a s i f i c a  a l a s  industrias por e l  número de 

empleos generados es en m i  opini6n inoperante debido a que existe- 

sobre todo en l a  gran industr ia  e l  desplazamiento cada vez mayor - 
del  t rabajo humano por l a  tecnología y por l a  complejidad de los - 
procesos productivos además de que los grandes montos de cap i t a l  - 
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f i j o  invertidos por obrero obligan a és tas  empresas a disminuir - 
e l  empleo para e v i t a r  pérdidas a t r ibu ib les  a capacidad productiva- 

ociosa.  En f i n ,  , l o  que se  quiere mostrar es que algunas empresas- 

por sus procesos de fabricación tan sof is t icados,  u t i l i z a ?  mei?or - 
cantidad de mano de obra For un lado, y por e l  o t ro ,  t ienen inver- 

t i d o  un mayor capi ta l  en sus activos f i j o s  por l o  que e l  n h e r o  de 

empleados no muestra en térmifics i ea l e s  n i  l a  magnitud de dicha i n  

dus t r ia ,  n i  su capacidad instalada.  

Estas reflexiones invalidan hasta c i e r t o  punto é s t a  forma de c l z s i  - 
f i c a r  a las industr ias .  * 

*. . 

E l  c r i t e r i o  que delimita a l  sec tor  en unidades m.enores’ atendiendo- 

a l  cap i t a l  contable parece ser e l  mas acertado aunque nó s e  pasa - 
por a l t o  l a  idea de que 1.0s elementos únicamente cuant i ta t ivos se- 

prestan a abuniantes manejos sj-empre atendiendo a l a  conveniencia- 

f i s c a i  de l o s  propietarios.  

Parece ser  que analizando razoi-iamientos s imilares ,  e l  Estado tam-- 

bien consiLera como más adecuado e l  segundo c r i t e r i o  para c l a s i f i -  

car a las i n lus t r i a s  por su tarnaño. 

Bashdose en l a s  carac te r fs t icas  que presenta e s t e  sector  indus--- 

trial podemos afirmar que requ:iere de mayor apoyo técnico y finan- 



- 1 9  - 

c iero  que e l  

. .  . a .  se  v e  obliga 

grupo formado por l a  Gran Industr ia  y 

o a t r a t a r  de mantenerlo en e l  mercad 

que e l  Estado,- 

en v i r tud  de - 
que genera un gran nfhero de empleos y l a  beneficia a l  cap i t a l  mo- 

no, , l c t a  pues actúa como complemento en algunos procesos que s e  - 

vinoilan directamente con su producción. 

Ya qe han meficionado anteriormente l o s  elementos d is t in t ivos  que - 
xhi:.-in a é s t e  sector  como e l  rr,& vulnerable y sensible ante l o s  - 
aviinc¿~? y retrocesos de l a  es fera  productiva y ante l a s  coyunturas 

dadas por e l  devenir continuo e i r regular  del  Modo de Producción - 
Capi ta l i s ta  a nivel  muxdial pero también es importante recordar - 
que dentro del  sector  s e  manifiestan las  mas variadas forxas de - 
actividad econ6mica y soc ia l  impidiendo en gran medida formar un - 
f r en te  unificado con intereses  colectivos y generales, a s í ,  pode-- 

mos encontrar entre  e l l o s ,  desde un t a l l e r  ar tesanal  doméstico haz 

t a  una indus t r ia  moderna con producci6n completa. 

* >  

P . % X b ? j d O  de conocer mejor l a  problemática de é s t e  sec tor ,  basando- 

nos en sus necesidades, se  expondrán las  diferencias sobresalien-- 

t e s  que exis ten entre  l a  Pequena y Mediana Industria.  

Durante e l  año en que sobrevino l a  recesión ( 1 9 8 2 ) ,  e l  t o t a l  de - 
industr ias  pequeñas y medianas de l a  República s e  d is t r ibu ían  apro - 
ximadamente a s í  : 
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- 
- 

E l  72% de empresas pequeñas 

E l  28% de empresas medianas 

La ~ . . y o r  concentración en las empresas pequeñas s e  explica por - 
que los sueldos que se pagan son relativamente bajos y porque e x i s  

- uIla tendencia hacia l a  saturación debido a que es  relativamente 

: Lciios d i f í c i l  reunir una cantidad menor a l o s  1 O millones de pesos 

in s t a l a r  un comercio o un t a l l e r .  Las condiciones de t rabajo c--- 

f-ie.-len a s e r  malas y e l  subempleo es a l t o .  

Las principales fuentes de donde atrajeron recursos tanto l a s  peque 

ñas cbmo las medianas'son l a s  s iguientes  : a)  Recursos propio; - 
- 

con un porcentaje de 61 ; b) Crédito de proveedores '30.5%; - 
c) Financiamiento bancario 5.8% y finalmente, e l  finaneianieiiio - 
a través de fondos públicos. 

Como puede observarse en l a  anter ior  dis t r ibuci6n porcentual, se  - 
.zmx.rr iLcon mas frecuencia ai financiamiento propio y a s o i i c i t a r -  

créditos a l o s  proveedores en tanto que las fuentes de financiamien 

t o  externas cas i  no han s ido u t i l i zadas ,  e l  crédi to  bancario c a s i  - 
no es  concurrido probablemente por l a s  a l t a s  tasas  de in t e ré s  y por 

l a  cantidad de garantías que es tos  requieren. El financiamiento - 
de fondos públicos tam2oco ha sido muy so l ic i tado  aparentemente - 
por  f a l t a  de informaci6n de lcls probables so l i c i t an te s  y por l o s  - 

- 
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t rbn i t e s  burocráticos que hay que pasar para conseguirlos. 

PRINCIPALES' PROBLEPIAS DE LA PEQUEÑA Y MJZDIAXA IFDUSTRIA 

Independientemente del f ina ix imiento ,  l o s  principales problemas - 
que debfa afrontar es te  sector  indus t r ia l  en l a  coyuntura de -- 
1981 - 1982 fueron : 

Ocupacibn y mano de obra. P. causa de l a  receslbn un gran 

n h e r o  de expresas entre  pequeñas y medianas tuvieron que 

l iqu idar  a alguncs de SI& empleados debido a que hzbo un- 

decremento en l a s  ventas y e i ' i a  prod-~ccibn y debían tka- 

t a r  de resolver l a  afectzcibn t a n  grande de Sus costos. - 
Esta desocupacibn de mano de obra contribuyó grandemente- 

a agudizar e l  problema de desempleo. 

Este hecho pone de rel ieve l a  importancia sobre todo del- 

pequeño establecimiento en l a  generacibn de empleos ya - 
que en 61 se ocupa una abundante porcibn de mano de obra- 

no ca l i f icada  . 
2)  Obtenci6n de maquinaria y materias primas. Este problema 

s e  present6 a r a í z  de que e l  Estado impuso barreras para- 

l a  importación con e l  f i n  de proteger e l  mercado nacional 
r- 
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y e v i t a r  i a  s a l ida  de caFi ta les ,  a s í  como l a  escaséz de - 

divisas  para l a  importación de materias y maquinaria. 

Hay que ac la rar  que e s t a  circunstancia afectó en mayor - 
forma a l a  mediana industr ia  debido a que l a  mayorfa em-- 

plea maquinaria de or:-gen extranjero,  mientras que en l a -  

producci6n de l a  pequeña indus t r ia  se u t i l i z a n  generalmen - 
' t e  instrumentos mas .sencil los y fácilmente adquiribles en 

e l  mercado nacional. 

3 )  Aumento en e l  precio tie combustibles y de .energía e l e c t r i  

ca. Respondiendo a las pol í t icas  r e s t r i cc ion i s t a s  de - 
aumentar'los ingresos de ' l a s  paraestatales  y l a  revisión- 

de precios y t a r i f a s  de servicios e insumos a los consmi '  

dores tanto industr ia les  como domésticos, se  observa se-- 

& l o s  informes del  5 de enero de 1982 proporcionadas por 

e l  Banco de l4éxico, que e l  índice de precios a l  consumi-- 

dor ascendió 29.5% en l o  que se  r e f i e r e  a combustibles y- 

alumbrado y que, e l  2:ndice de precios a l  mayoreo aumentó- 

27.2% mas que en 1980. 

Estos incrementos en lo s  precios de energéticos indudablg 

mente aumentaron l o s  costos de proáucci6n sobre todo a l a  

pequeña y mediana industr ia  l o  que condujo a que 'es tas  - 
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aumentaran también sus precios o a que sacr i f icaran  el-  

margen de u t i l i dad  cue sumado a l  decremento de las  ren- 

t a s  puso en estado C,e quiebra a muchas de é s t a s  empre-- 

sac. 

Los porcentajes apuntados invalidan en c i e r to s  sent icos  

uno de los propbsitos del  Plan Nacional de Desarrollo - 
Industr ia l  en e l  cual había establecido un sistema de - 
precios diferenciales  de energéticos, por  medio del - 

-cuál, a p a r t i r  de 197'9 y durante 10 años, l a  energía --- 
e lec t r i ca ,  e l  cmbuct ibie ,  e l  cas natural  y los produc- 

tos  petroqu'hicos b h i c o s  tendrían un precio menor re;- 

pecto a los precios internos vigentes y como estímulo - 
adicional,  mantener los precios de energéticoS pcr deba 

j o  de l o s  internacionales para fo r t a l ece r  l a  competivi- 

dad de l a  indus t r ia  nacional e impulsar l a s  exportacio- 

nes. 

Para t r a t a r  de superar l a  c r i s i s ,  adem& de que l o s  e s t í  

mulos s e  d i r ig ie ron  s ó l o  a actividades p r i o r i t a r i a s ,  - 
t r a t a r é  de demostrar en e s t a  investigación l a  pr incipal  

repercusión sobre la pequeña y mediana indus t r ia  atra-- 

vés de l a  variación del precio de energéticos y t a r i f a s  

e l éc t r i ca s  y s i  ésta fué realmente s ign i f ica t iva .  



- Maquinaria y equipo para l a  indus t r ia  

e l éc t r i ca  

- Maquinaria y equipo para l a  industr ia  

ninero metalurgica 

- Maquinaria y equipo para 7a construc- 

ci6n 

- Equip0 de transporte 

-. Maquinmia y equipo indus t r i a l  diverso 

- Equipo y Componentes para l a  indus t r ia  

e lectrónica 

- inc;wrios es t ra tégicos para e l  sec tor  -- 
incius t r i al  

111. B I E N E S  DE CON 
SUMO NO DURA- 
D E R 0  TEXTILES .. 
Y C A L W O  

I V .  BIErVES IN’XR- - Productos petroquhicos 
MEDIOS 

- Productos p h i c o s  

- Productos minerometalurgicos 

-. Productos materiales para l a  construc-- 

ción. 
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Ya sea indicando que coy? l a  rec t i f icac ión  del destino de- 

l o s  incentivos a %rea:; productivas p r io r l t a r i a s ,  s e  ha - 
relegado a una par te  bastante amplia del  sector  de l a  pe- 

queña y mediana industr ia  también importmtes dextro del- 

proceso productivo pe:ro no s e  han identificado esas áreas 

primordiales, p o r  l o  lqiie acontin~~-acibn se define . 

A C T I V I D A X S  P R I G R I T A R I A S  

E s t &  definidas como actividades industr ia les  p r io r i t a r i a s  todas - 
aquellas orientadas a s a t i s f ace r  16s requerimientos de coy1s~mo bá- 

s i co  de l a  población y a contr ibuir  en ‘el crecimiento industrial. - 
del país ;  por  su irr,portancia si- clasifican en : 

1. AGROINDUSTRIA .- Productos alimenticios para consumo - 
humano. 

- 

- O T r o s  productos agroindustriales 

Inswnos para e l  sector  agropecuario 

11. B I E N E S  DE CA - Mapinaria  y equipo para l a  produczi6n 

de alimentos 

- 
PITAL. 

- Maquinaria y equipo para l a  industria- 

petrolera  y petroquímica <c 



- 26 - 

- Otros productos intermedios (7) 

(7) Pequeña y mediana empresa S.H.C.P. 

México, 1982 p.p. 145 - 151 



CAPITULO I1 

. .  

\ 

TRANSFERENCIAS DE,PLUSVALIA DEL SECTOR 

PUBLICO AL SECTOR PRIVADO ". 

. '< 

I 
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TFANS-ERENCIAS DE PLUSVALIA DEL SECTOR PUBLICO 
AL SECTOR PRIVADO. 

Antes de explicar c6mo se  real izan esas transferencias de plusval ía ,  

e s  necesario ubicar a l a s  empresas públicas dentro de l a s  funciones- 

de l  Estado y de l a s  relaciones de é s t e  con e l  cap i t a l  privado; para- 

completar l a  vis ión del conjunto, habré de incrustar  a nuestro esta- 

do nacional dentro del Capitalismo Fundial como un ente cuya intro-- 

ducción t a rd í a  a l  sistema l e  inpone carac te r í s t icas  peculiares.  

I 

No podré pasar por a l t o  l a  importancia que han tenido y aun ahora, - 
continuan teniendo l a s  empresas paraestatales  en e l  desarrol lo  y - - 
consolidación del régimen de propiedad privada. 

Considero oportuno aclarar  que hasta e l  momento no ex is te , todavía  -- 
una t e o r í a  l o  suficientemente desarrollada para explicar e l  fenómeno 

concreto llamado Empresa N b l i c a .  Algunos esfuerzos teóricos agrupa- 

dos en corr ientes  de pensamiento económico bien definidas,  han inten - 
tad0 ofrecer aportes para su entendimiento y conceptualización, t a l e s  

son l o s  casos de l o s  enfoques; neoclásico, de l a  demanda efec t iva  -- 
( Keynes y M.Kalecki), l a  visión e s t ruc tu ra l i s t a  (CEPAL) y l o s  plan- 

teamientos Marxistas. 

Este t raba jo  se  basará en los planteamientos marxistas porque, en m i  

opinión, presentan un cuerpo teór ico global mas coherente, además de 

que proponen una concepción h is tór ica  total izadora que ofrece más -- 
-elementos de análisis. 
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D e l  mismo modo, e s  preciso señalar desde e l  i n i c io  del abordamiento- 

de l  fenómeno que l a  partici6ciÓn del  Estado en l a  economía a través- 

de Id empresa pública, no e s  un hecho reciente  o pasajero como tampo - 
co 1~ es homogéneo y uniforme, po r  l o  que deberemos f incar  nuestra - 

. .  exposición en e l  cmocirniento de sus principales funciones en e l  - - 
patrón de acwnulación, y mantemimiento d e l  sistema actual.  

CONCEFTUALIZACION Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL ESTADO, 

Nicos Poulantzas, principal: exponente contemporáneo de l a  corr iente  

marxista, subraya l a  necesidad cle buscar en l a s  condiciones inheren- 
. 3 .  

tes a l  modo de producción cap i t a l i s t a ,  e l  elemento es t ruc tura l  que - 
condicione y explique las diversas manifestaciones del Estado, Para- 

e l l o  p r q m e  e l  concepto de' l a  autonomía r e l a t iva  y l o  ubica como -- 
una instancia  dialécticamente determinada por l a  es t ructura  económi- 

ca. 
: .a- 

E s t e  mismo autor -como se c i t b  en e l  marco teórico- conceptualiza a l  

Estado como wi tt fac tor  de cohesión de l a  unidad de l a  formación - - 
c a p i t a l i s t a  ubicando su explicación en e l  campo de l a  lucha de - - 
clases. 

También expone l a s  2 razones por las que 61 supone, l a  burguesía - - 
encuentra impedimentos para detentar e l l a  misma e l  poder. 



- 30 - 

En primer lugar ,  l a  lucha interna de l a s  c lases  dominantes, en l a  -- 
que par t ic ipan l a s  diversas fracciones que compiten entre  s í  por - - 
in te reses  inmediatos d i fe ren tes ,  con l o  que se d i f i c u l t a  que l a  bur- 

guesía logre r ea l i za r  una unidad interna,  y con e s to  un in te ros  común. 

En segundo lugar ,  ex is te  l a  lucha de l a  burguesía con e l  proletar iado,  

que por se r  é s t e  Último cada vez mas consciente de su condición de - 
explotado', brinda menos oportunidad a l a s  c lases  dominantes parz - - 
controlar lo  p o l í t i c a  e ideológi, panente. 

De l o  anter ior  se deriva que e l  Estado burgués s o l o  puede presentar- 

esa unidad en l a  medida en que, a l  e s t a r  determinado por l a  lucha de 

c lases ,  posea c i e r t a  autonomía re la t iva  respecto de l a s  c lases  o - - 
fracciones del  bloque en e l  pod!%. 

. 

Poulantzas considera que l a  autonomía r e l a t i v a  constituye una carac- 

t e r í s t i c a  propia de l  Estado Capi ta l i s ta  cuantitativamente var iable  - 
y directamente correlacionada con su unidad propia, con su poder de- 

clase.  

Acerca de l a s  funciones generales del Estado, Altvater ha hecho un - 
importante in ten to  por de t a l l a r l a s  y por conocer los medios u t i l i z a -  

dos p q a  garant izar las .  Clas i f ica  en cuatro las funciones generales- 

del Estado burgués: 

1.- Suministrar l a s  condiciones materiales generales de produ. 
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2.- Asentar y afianzar un ordenamiento jur ídico global dentro 
del cual s e  muevan l a s  relaciones de l o s  sujetos  jurídicos 
en l a  sociedad cap i t a l i s t a .  

3.- Regular e l  c,onflicto entre  t rabajo asalariado y capi ta l  y ,  
en caso de ser  necesario,  r ecu r r i r  a l a  opresión pol í t ica-  

' de l a  c lase  obrera, finalmente. 

4.- Garantizar l a  exis tencia  y l a  expansión del cap i t a l  nacio- 
na l  en su conjunto dentro del  mercado mundial c a p i t a l i s t a .  

(8) 

Dadas por ver ídicas  las funciortes anteriormente asignadas, se obser- 

va F e  en e l  caso de México, por su posterior introducción a l  s i s t e -  

ma, muestra un incremento en l a  penetración e s t a t a l  en todos l o s  - - 
sectores  y materializada en l a  empresa pública, tiende a convertirse 

en e l  gestor pr incipal  de l a  transformación del desarrol lo  c a p i t a l i z  

t a  y no solo en e l  impulsor fundamental para sacar a l  sistema de l a s  

crisis coyunturales. . ', 

E l  hecho necesario de que e l  Estado sostenga, promueva y responda a- 

las necesidades del proceso de acumulación privado, a través de l a  - 

modificación de sus funciones tr.adicionales, responde a una lógica - 
reformada de  su act ividad;  mercantiliza e l  contenido de sus decisio- 

nes y las funcionaliza en beneficio de la 'continuidad del  proceso de 

acumdación. 

A s í  La creciente pol i t ización de l a s  relaciones mercantiles y l a  - 

I 

(8) A l  tva te r  , E l m a r ,  'INct;?-. sobre algmos problemas d e l  Ifltervericionic - 
mo de Estado" en e l  Estado en e l  Capitalismo Contemporaneo. 
Sonntag y Vaiecil ios ( corrp.) p .  94 
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creciente  mercantilización de :Las decisiones po l í t i ca s  forman parte- 

de un mismo proceso contradictorio,  resul tante  de l a  in te r re lac ión  - 
estrecha,  como causa y efecto,  de l o s  patrones 6e acumulación priva- 

do y e s t a t a l  ! l .  (9) 

En e l  caso de l a s  economías suSdecarroZladas como l a  de nuestro pa is  

es tos  patrones se  manifiestan de forma d i s t i n t a ,  i n sc r i to s  en un - - 
contexto mas profundo y grave. 

En l o  r e l a t ivo  a l a  es t ruc tura  productiva, además de presentarse en- 

forma concentrada, l a s  es t ructuras  industr ia les  no son integradas y- 

manifiestan un desequilibrio p.rmanente, además de que e l  sector  - - 
productor de bienes de cap i t a l  tienen un bajo nivel  de desarrollo.  

Esto repercute en e l  carácter nacional del  c i r cu i to  de cap i t a l  y - - 
plantea e l  incremento adicional de l a  actividad e s t a t a l .  

En e s t a s  economías, l a  marginalidad agudiza l a s  tendencias a l  exceso 

de población. 

L a  intensidad y frecuencia de l a s  fluctuaciones c i c l í c a s  agravan e l -  

panorama general a l  plantear exceso de actividad económica del  Estado. 

Otro f ac to r  que condiciona l a  creciente intervención pública es e l  - 
problema de l a  dis t r ibución del ingreso y de l a  piqyeza, en e l  cual- 

penetra, determinando l a  magnitud de precios y sa la r ios .  

(9) Bouzas, Roberto, Jacobs y Palomera. tfAcwnulación privada y - - - 
acumulación e s t a t a l f 1  en NUTAS SOBRE LA INTERVENCION DEL ESTADO Y 
U CRISIS FISCAL DEL ESTAT3. C I i X ,  í9 ' /7  Z+í.rrulo II. 
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De igual modo, e s  central  l a  actividad del Estado en l o  que concier- 

ne a l a  determinación del  monto y composición de l a  demanda global;- 

percibiendo desde l a  víspera que e s  l a  re lación entre  e l  Estado y l a  

es t ruc tura  económica y soc ia l  la que de-cermina l a  composición y - -- 
,d is t r ibución de l  gasto público, e l  cual e s  canalizado hacia grupos - 
especiales  de in te rés  y de presión. . 

A l a  empresa pública se  l e  concibe como e l  instrumento de p o l í t i c a  - 
económica que maneja e l  Estado para alcanzar c i e r to s  objetivos funda - 
mentales para e l  funclonamiento, conservación y ampliación’del sists 

ma soc ia l .  

En general se  cons.idera que e s t a s  empresas cteben realiz-ar l a  produc- 

ción de bienes y servicios  en cualquiera de estos  casos: 

- Ante l a  incapacidad e inef ic iencia  del sector  privado para- 
asegurar l a  producción suf ic ien te  de bienes y servicios  por 
carencia de recursos o por no poder organizarlos en forma - 
adecuada . 

- Cuando ciertos’ bienes y servicios  sean fundamentales para - 
e l  funcionarniento del sistema soc ia l  y r e su l t e  riesgoso - - 
dejarlos en manos de fintereses privados. 

- Cuando l a  producción de c i e r to s  bienes y servicios  necesari - 
os no sea a t r ac t iva  a l a  inversión privada por su  baja - -- 
redi tuabi l idad o por e1 a l t o  r iesgo a ser desvalorizados. 

- Ante e l  requerimiento de limitar o suprimir e l  poder excesivo 
de algunos grupos sociales  especialmente hegemónicos que -- 

. 
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, puedan desvi& l a  continuidad del  sistema. 

' D e l  análisis de cada una de lac; formas de intervención que pueden -- 
tomar e s t a s  empresas se  i n f i e r e  que e l  surgimiento, forma y objetivos 

poseen condicionantes tanto eccnbmicos como ideológicos y pol í t i cos .  

Dentro del  sector  público exis ten empresas que valorizan su capi ta l -  

y empresas. que no r e d i z a n  una valorización normal. Lac que generan- 

e l  excedente, l o  t ransf ieren al. Estado, e l  cual junto con e l  exceden 

t e  generado fuera  del sect'or y apropiado por él, sirven para r ea l i za r '  

par te  de l a  acumulación e s t a t a l  de cap i t a l ,  l a  cual se destina a - - 
apoyar a l a  acumulación privada y refuerza l a  posición y e l  poder de 

1 a burocracia e s t  a t  a l .  

CONCEPTO DE EMPRESA PUBLICA 
. .  

Expresar en un término un conjunto de entidades que absorben una can - 
t idad  enorme de actividades y de recursos f in lnc ie ros  y humanos j i  que 

ocupan un lugar esencial  en l a s  es feras  económicas, p o l í t i c a  y soc ia l  

de México, y manifestar en dicho concepto l a  s ignif icación profunda- 

de l  f e n h e n o  soc ia l ,  r e su l t a  especialmente complicado pues una cons- 

trucción teór ica  de tal magnitud debe apoyarse a l a  teorización de - 
su iriserción en l a  es t ruc tura  3el sistema de Adminis t racih Pública- 

y de l  sistema económico en general. 

. .  
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Enseguida, se  enuncian 2 definiciones que a m i  modo de entender no - 
abordan e l  fenómeno en forma integral .  

La OCDE ( Organización de Cooperación y Desarrollo Económico ) da .-- 

una definición amplia del concepto 'I Las empresas públicas son - - - 
aquellas que, como los comerciales, producen bienes y servicios  con- 

objeto de venderlos 'a un precio que debe cubrir  aproximadamente su - 
costo,  pero que son propiedad del Estado o colocadas bajo su controlv1 

Para l a  Oficina de Contabilidad Nacional Francesa, l a s  empresas públi - 
cas son organismos colocados bajo l a  t u t e l a  o l a  auto r idad de l o s  

poderes públicos y cuya actividad e s t 6  orientada hacia l a  producción 

de bienes y servicios  destinado.; a l a  venta 
* .  

Analizando ambas definiciones si? puede encontrar que las  2 presupo-- 

nen e l  carácter econbmico y po l í t i co  que l e  corresponden a l  Estado - 
pero por su generalidad, bien podrían adaptarse a o t ras  empresas - - 
indus t r ia les ,  a m i  ju ic io ,  faltaría.  añadir las  funciones ideológicas 

y legit imizantes dándole m á s  expl ic i tación a l o s  t6rminos. 

En un intento propositivo por conceptualizar a las empresas públicas 

y tratando de enfat izar  e l  objeto de estudio.de esta investigación,- 

presento a continuacibn m i  definición gue s i n  aspirar  a superar a las 

o t ras ,  tiende a m a n e j a r  l o s  3 planos principales dentro de l o s  que - \ 

gravita l a  real idad de nuestro pa ís  ( Económico-Político-Ideológico). 

L a s  empresas públicas son organismos que producen bienes y serv ic ios  
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.bajo l a  Dirección del Estado para e l  conjunto de l a  sociedad en - -- 
dónde, l a s  condiciones de acceso a l o s  mismos, e s t á  determinado por- 

l a  lucha de clases  y cuyo funcionamiento e s  determinante para e l  - - 
mantenimiento del  sistema de producción vigente" . 

Como se  indicó .anteriormente, para entender e l  complejo fenómeno del  

funcionamiento de l a s  empresas públicas debemos conocer ' l a s  causas - 
que ' l e  han 'dado origen tomando como base l a  perspectiva marxista. 

En una sociedad de mercado, l o s  productos t ienen un valor de cambio, 

e l  valor  de l a  mercancía e s  i g u a l  a l a  cantidad de t rabajo socialrr,en - 
t e  necesario para su producción. Pero l a  ca rac t e r í s t i ca  pr incipal  de 

l a  fuerza de t rabajo e s  que puede producir mas de l o  que consm,e. La 

diferencia  en t re  e l  valor del producto y e l  valor de l a  fuerza . .  de -- 
t rabajo,  e s  l a  plusval ía  de l a  que se apropia e l  propietar io  de los- 

medios de producción a l  comprar l a  fuerza de t rabajo a un valor y -- 
vendiendo los productos del  t r a l h j o  a otro.  

La bfkqueda del  m h i r r . 0  de plusvalía conduce a l  c a p i t a l i s t a  a acrecen - 
tar l a  productividad del traba;jo por l a  acumulación de capi ta l .  Como 

l a  t a sa  de explotación no puede c recer  s ino de manera l imitada,  l a  - 
masa de plusval ía  proporcionada por l o s  trabajadores crece menos - - 
rápido que l a  masa de cap i t a l  avanzada por los c a p i t a l i s t a s ,  y l a  -- 
t a sa  promedio de beneficio presenta m a  tendencia a l a  baja. 

De e s t a  forma, l a  búsqueda de inaximizar l a  plusval ía ,  motor del  - -- 
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desarrol lo  de l a s  fuerzas productivas en un sistema c a p i t a l i s t a ,  - - 
en t r a  en conf l ic to  con e l  crecimiento de l a s  fuerzas productivas. (IO) 

La sobreacumulación del cap i ta l  e s  l a  consecuencia d i rec ta  de l a  -- 

baja tendencial de l a  t a sa  de ganancia; y consiste en un exceso de- 

a.pmulación de c a p i t a l ,  en relación a los l h . i t e s  de l a  suma to ta i -  

de plusval ía  o de beneficio que e s  posible obtener para valor izar  - 
ese cap i t a l .  Esto genera una posibil idad de c r i s i s ,  de ruptura del- 

proceso de acumulación, y l a  sobreacwnulación entraña necesariamente 

e l  proceso de ttdecvalorizacióntt de una par te  del cap i t a l  t o t a l .  

La desvalorización puede tomar diversas formas a l  descansar sobre - 
l a  monopoiizaci6n de l a  economía y.sobre e l  financiamiento público- 

de l a  producción. 

A l a  transformación del sistema capitalista,corresponde, una trans- 

formación del  papel del  Estado. De instrumento de dominación de l a -  

c lase  c a p i t a l i s t a ,  s e  transforma en una fracción de é s t a ,  de l a  - - 

f racci6n monopolista a $a aye favorece en l a  acumulación, por e i  -- 
mantenimiento de l a  t a sa  de explotación y de l a s  transferencias de- 

plusval ía  creada en los sectores  no monopólicos ( Estado y Peqyeña- 

y Mediana Industr ia . )  

L a  o t r a  forma de desvalorizaci6n de una par te  del cap i ta l  t o t a l  - - 
e s t á  const i tuida por e l  financiamiento público de l a  producción. 

E s  aquí en donde se  inser tan l a s  Empresas Xblicas, e s t a s  empresas- 

D 

( I O )  M ~ X ,  ~ari. ~i Capital .  Torno III. 
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pueden tener una valorización reducida de su cap i t a l ,  nula o negati- 

va. Esto permite e l  crecimiento de l  beneficio de l a s  o t r a s  fracciones 

del  cap i ta l  t o t a l ,  porque e l  cap i ta l  a s i  desvalorizado par t ic ipa  en- 

l a  producción de plusval ía  s i n  :retenerla para s í .  

La inversión pfiblica a l  no ex ig i r  l a  misma tasa  de ganancia que l a  - 
inversión privada, hace que ést,a Última se concentre en l o s  sectores  

mas inmediatamente ligados a l  consumo y que garantizan en un período 

dado, una t a sa  de ganancia mas 'elevada. 

Las empresas públicas no ret ienen l a  plusval ía  creada por sus traba- 

jadores s ino que permiten l a  t ransferencia ,  mediante l a s  verrtas que- 

hacen a l a s  empresas piivadas. (11) 

Antes de culminar e s t a  explicación teór ica ,  quis iera  destacar que l a  

intervención de l a  Empresa f i b l i c a  en e l  fwicionamiento general de - 
l a  economía no se  encuentra de antemano determinada en cuanto a secto - 
r e s  e intensidad s ino ape es to  l o  determina l a  lucha de clases  en e l  

momento h is tór ico  dado. 

Concretamente, en e l  caso de México, l a  Empresa FÚblica ha tenido -- 
gran importancia en e l  proceso de industr ia l ización del  pa ís .  

Actualmente, su s ignif icacibn es mayor por l a s  funciones determinantes 

que desempeña en e l  proceso de acumulación. Por un lado, se  d i r ige  - 
a l a  producción de inswnos estratégicos Tendiendo a ev i t a r  desajustes 

en t re  l a s  d i s t i n t a s  ramas indus t r ia les ,  y por o t ro  lado, contribuye- 

(11) ANDRADE, Andrés. Ori-en y Naturaleza de l a s  Empresas hXblicas - 
en EL ESTADO COMO EMPRESARIO. Revista Po l í t i ca  y Administracción 
No. 4- Mex. Enero-Abril-I 976 P.P. 4-1 5 
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a i-l-var l a  tasa  de ganancia mediante l o s  grandes vo lhenes  de - -- 
subsidios y transferencias que canaliza hacia e l  sector  privado a - 
t ravés  de precios y t a r i f a s .  

La compleja es t ructura  de e s t e  aparato económico, que abarca desde- 

e l  sector f inanciero,  productivo, transportes y comercialización, - 
t iene múltiples interrelaciones con los principales grupos f inancie  - 
ro-industrial  a los cuales apoya permanentemente. También funge como 

mecanismo de negociación entre  :Las d i s t i n t a s  fracciones de l a  - --- 
burguesía y como control po l í t i co  y económico sobre l a  c lase  obrera 

a través de una aparente redis t r ibución del  ingreso para legit imarse.  . _  

E n  l a  década de 1970 l a s  c r i s i s  c í c l i ca s  l e  imprimieron'ciertas - - 
part icular idades a l a  empresa pública, a l a  que e l  e s t ado 'u t i l i za  - 
como parte  de l a  p o l í t i c a  económica inmediatista y pa l ia t ivo  a los- 

efectos  de l a  depresión. En ese entonces, se orientaron inversiones 

hacia sectores clave como l a  minería, e l  acero y l a  energia originan 

l a  ampliación del doficit f iscal .  

E l  crecimiento de l a s  paraestatales  creó problemas de coordinación- 

y control debido a l o s  grandes subsidios indiccriminados que en - - 
si tuación de crisis e l  estado t ransfer ía  a toda l a  masa de capita-- 

l i s t a s .  

E l  gobierno de Jose Lbpez P o r t i l l o  replanteó a l  menos tebricamente, 

o t r a s  a l te rna t ivas  para poder s a l i r  de l a  cirsis: destaca como'- -- 
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.pr ior idades de desarrol lo;  e l  sector  agropecuario, acuacultura, ener - 
get icos ,  petroquimica, minería, s ider f rg ica ,  bienes de c a p i t a l ,  - -- 
transportes y bienes de consumo popular. 

En e l  mismo modelo se plantea l a  necesidad de administrar racional-- 

mente l a s  empresas públicas,  de o p t i m i z a r  l a s  funciones y de a jus t a r  

las relaciones costo-precio de l o s  productos y servicios  como resul-  

tado de l a  aplicación de l a s  recomendaciorles del  Fondo Monetario - - 
Internacional y del Banco Mundial, y se& informaron para ev i ta r -  

dis tors iones en su estructura  financiera" . 

A s í ,  l o s  pr incipales  mecanismos de transferencia del cap i t a l  público 

a l  cap i t a l  privado ci tadas  por Hector Nuñez Estrada en su a r t i cu lo  - 
Empresas Públicas y acumulación" son: 

1.- Constituido un sector  f inanciero e s t a t a l  a t ravés  del - 
cual se reglamenta el- crédi to ,  s e  canalizan empréstitos 
y recursos públicos a través de sus propias ins t i tuc io-  
nes, financiando tanto sus propias empresas como l a  de- 
los grupos cap i t a l i s t a s  c a l  crédi to  preferencial .  

2.- E l  gobierno se  transforma en par te  demandante y a l a  vez 
en proveedor de insumos y de productos terminados tendie: 
do d ev i t a r  desajustes en c i e r t a s  ramas ir,d¿rstriales, l a s  
cuales debido a su posición es t ra tég ica  en e l  proceso de 
acumulación, l e s  impiden ser  cubiertas por e l  sector - - 
privado y a l  mismo tiempo son indispensables para e l  - - 
funcionamiento de l a  economía en su conjunto, a través - 
de e s t a s  re laciones,  s e  establece una red compleja de -- 
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integración tanto ve r t l ca l  como horizontal con los princi-  
pales grupos finsuicieros-industriales, a l  grado de que la- 
inversión productiva para el estado constituye condición - 
fundaniental en e l  proceso de reproducción. 

3 . -  E l  aparato económico e s t a t a l  se interrelaciona con e l  capi - 
t a l  en general y dada l a  penetración de capi ta l  internacio - 
n a l ,  establece con ést 'z ,  fuer tes  nexos, l o  apoya ubichdo-  
l o  en l a s  ramas más productivas y l o  mantiene a través de- 
estímulos, incentivos, transferencias y subsidios;  obteni- 
endo con e s to ,  l a  subordinación de l a  producción e s t a t a l  - 
dentro de l a  división internacional del trabajo impuesta - 
por e l  imperialismo. 

4.- E l  proceso de concentración y centralización de capi ta l  se  
for ta lece  con l o  cual se &pulsa l a  tendencia a l a  monopo- 
l izac ión  de l a  economía y a l  priedominio del  cap i t a l  monopo - 
l i s t a ,  a través de mec.idas concretas que tienen e l  propósi - 
t o  de elevar su tasa  de ganancia a l  t r a s f e r i r l e  créditos - 
a bajas tasas  de in te rés  y a plazos largos; en forma de -- 
dis t in tos  t ipos de subsidi,os como los precios de l o s  rem- 
s o s  relativamente bajos, inclusive muchas veces por debajo 
de su costo de producción. Se establece una doble transfe- 
rencia  de plusvalía: :a que recauda e l  estado a través de- 
mecanismos f i s ca l e s  y que.canaliza bajo d i s t in tos  procedi- 
mientos ai apoyo de l a  producción en general, y l a  qye se- 
obtiene de l a  explotación d i rec ta  de l o s  trabajadores de - 
l a s  empresas paraesta-tales que también en par te  es trans- 
r ida .  

Para efectos de e s t a  investigación e s  importante r e s a l t a r  que esta- 

si tuación se acentúa en l a s  coyunturas, cuando grandes masas de - - 
capi ta l  son destinadzs por e l  estado para apoyar l a  refuncionaliza- 

ci6n del  s1stema.a través de l a  reconstituciÓn.de l a  tasa  de benefi - 
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. c io ,  pero también veremos que ese apoyo es  desigual p e a  l o s  sectores 

industr ia les  y que por un lado, mientras a l a  fracción monopolica l a  

for ta lece  y r ev i t a l i za  y t r a t a  de conservar a una par te  de l a  peque% 

y mediana industr ia  ( a l a  que se considera dentro de l a s  activida-- 

des p r i o r i t a r i a s  ) ,  por otro lado, a l a  o t r a  par te  que compone la -- 
mayoria'de l a  PMI, l a  relega y en muchas ocasiones es-obligada a - - 
perecer o a integrarse con e l  gran capi ta l  cuando por medidas tempo- 

r a l e s  o impuestas por organismos externos, se d i c t a  l a  disminución - 

de subsidios y con es to ,  l a  elevación de l o s  costos de producción. 

.Para que los mecanismos 

a n ive l  enunciativo, es 

estatal- .  

En l o  que se  r e f i e r e  a l  

de trans2erencia expuestos no se queden so lo  . 

posible ident i f icar los  en nuestro aparato -- 

créditci prefererlcial, observandc e l  funciona _ _  . -  
miento de NAFINSA y de l o s  principales organismos que se sectorizan- 

en l a  banca para otorgar planes".de apoyo y fomento a l a  industr ia ,  - 
podemos encontrarlo a s i  cono l a  dirección de ese crédi to  al requerir  

a l o s  so l i c i t an te s  garantias pcco comunes. 

En cuanto a los sectores es t ra tégicos indispensables a todo e l  con-- 

junto econófnico, se sabe del manejo de Petróleos Mexicanos, l a  - - - 
Comisión Federal de Electricidad, SIDERMEX. l a  creación de infraes-- 

t ructura  básica y e l  control de l a s  comunicaciones por par te  del - - 
es tad0 . 
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Por l o  que respecta a l a  ubicación del cap i ta l  internacional en l a s  

ramas mas productivas del pa i s ,  abundantes estudios han mostrado -- 
que l a  inversión extranjera  tanto d i rec ta  como indi rec ta ,  l a  mayoría 

de origen norteamericano, se ha asentado en l a s  k e a s  económicas mas 

rentables  ejerciendo extenso control sobre nuestra economia. José - 
Luis Cecéña en su l i b r o  'I México en l a  Órbita imperial."', enumera - 
16 actividades sobre l a s  que e l  cap i t a l  extranjero domina alrededor 

de l a s  3/4 par tes  del  t o t a l ,  excepto en l a  alimentaria en donde la -  

propiedad de empresas s e  divide aproximdanente por l a  mitas entre- . 
e l  cap i t a l  extranjero y e l  nacional. 

* .  

SECTOR INDUSTRIAL: 

1.- Industr ia  automotríz. 

2.- Maquinaria y Epipo .  

3. -  Apara.tos y equipo .e léctr ico.  

4.- Productos quhicoinductr ia les .  , 

5.- Productos Químicof&macéuticos. 

6 . -  Productos de Hule. 

7.- Máquinas y equipo de Oficina. 

8.- Materiales de Construcción. 

9.- Cobre y Aluminio. 

10.- Industr ia  de Alimentos. 

17 .L Tabacos y c igmr5l Ios .  

12.- Productos de tocador, jabones y detergentes 

13.- Minería y metalurgia. 

. 
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SECTOR SERVICIOS 

14.- Gran Comercio. 

15.- Hoteles y Restaurantes y Servicios 
conexos. 

16.- Servicios Jurídicos,  contables y- 
T 6 a  icos . 

Finalmente, se mencionarón t ipos de estímulos f i s ca l e s  y de subsidies 

en t re  l o s  que s e  resal taron l a s  ventas de inswnos, productos y sexvi - 
c ios  a precios y t a r i f a s  infer iores  a l o s  precios 6el mercado. Ense- 

p i d a  se presentarán en s í n t e s i s  los principales estímulos f i sca les -  

a l a  industr ia .  

‘ 

1.- Decreto por e l  que se establecen zonas geográficas para - 
l a  ejecución del programa. de estímulos para l a  desconcen- 
tación geográfica o t e r r i t o r i a l  de l a s  actividades indus- 
t r i a l e s  previs to  en e l  P i m  Nacional de Desarrollo Urbano 
( D.O. del  2 Febrero 7979 ) .  

-, 

2.- Decreto que establece estímulos f i s c a l e s  parc. e l  fomento- 
ciel empleo y l a  inversión en las actividades indus t r ia les  
( D.O. 6 de marzo de 1979) 

3.- Acuerdo que establece las actividades industr ia les  p r i o r i  - 
t a r i a s  para e l  otorgamiento de estímulos fiscales, - - -- 

’ (‘D.O. 9 marzo 1979 ). . 

4.- Acuerdo que £ i j a  las reglas  de ‘aplicación del decreto que 
establece l o s  estímulos f i s c a l e s  para e l  Iomento del  empleo 
E: inversión de l a s  actividades industr ia les  ( D.O. 27 de- 
junio de 1979. ) 

. .  

I 
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5 . -  Decreto que establece e l  Eegistro Nacional de parques - - 
indus t r ia les  que otorga e s t h u l o s  f i sca1es .a  l a  creación- 
de l o s  mismos a s í  corco a l o s  inversionistas que en el los-  
construyan naves de Liso indus t r ia l  o almacenes de distri- 
bución ( D.O. 12 de Septiembre de 1980 ) .  

6.- Las dependencias del  ejecutivo Federal competentes, - - - 
aplicarán y prornoverh, los apoyos y estímulos a l a  produc 

, ción, distribución o abasto de lo s  productos.3ásicos de - 
consumo generalizado y los que demanda l a  población y - - 
permiten alcanzar mínimos de bienestar a quienes cuentan con 
ingresos equivalentes hzsta 3 meses e l  s a l a r io  mínimo --- 
general que corresponde a l a  zona denominada I1 D.F. A d a -  
Metropolitana ' l .  ( D U O .  9 de septiembre de 1980 ) .  

7.-  Otorgamiento de Certlficados de Promoción Fiscal  (CEPROFIS) 
que servirá para cubrir  cualquier gravemen federal .  

. 'r 

. . .  
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INTH.03UCCI ON 

E l  propósito de é s t e  capítulo e s  en primer2 instar-cia, u j i c a r  es- 

c i a1  y tempordmente e1 períoclc C C ~ J X ~ G Y ~ ~  < :b je to  de nuestro estiA- 

dio : La crisis finaficiera de 1-81 y 1982. 

Enseguida s e  pretende mostrar que l a  intervención e s t a t a l  en l a  - 
economía ha variado en magnituc' e ixtensidad en e l  tiempo CORO p r g  

diActo de l a s  diferencias en l a s  r e l x i o n e s  de clase dentro y- fuera  

del  bloque en e l  poder ,  sobretodo porque conocer és tas  alteracio-- 

nes en l a  correlación de fuerzas es necesario para entender l a  de- 

presión de l a  década de l o s  8 0 ' s ;  a s h i s n o ,  aprovecho para desta-- 

ca r  en cada fase  l a s  carac te r í s t icas  del Lesarrollo indus t r ia l  en- 

lazando a l  naciente Estado Nacional cor, e l  capitalismo como s i s t e -  , 

rna mundial y manteniendo presente e insoslayable e l  hecho ?e que - 
atendiendo a sus . ca rac t e r í s t i ca s  h is tór icas  se  s i t ú a  como unidad - 
dependiente por su introducc<.tn t a rd í a  a l  nodo de producci6n. 

LOS antecedentes ze remontan a la época postreroJ.ucicr,aria y -- 
atendiendo a l  evidente cambio en l a s  es t ra teg ias  de p o l í t i c a  econk 

mica, se fracciona sólo metodológicamente en las s iguientes  etapas 

e l  proceso de desarrol lo ,  consolidacibn y crisis del  modo de pro-- 

ducci6n en nuestro país .  
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I. PERIODO POSTXEVOLUCIONARIO. CREACION DEL ~ m v o  ESTADC 

11. FOPMCIOM DE LA INFRAESTRUCTJPA PARA EL DESARROLLO CAPITA I 

LISTA 

111. PROCESO DE 1N'DUSTRIALI:P-CION : EXTENSIOK CE LAS EIELACIC- 

NES CAPITALISTAS 

I V .  ETAPfl MOKOPOLISTA O INTENSIVA DEL CAPITALISMO " EL CESA-- 

RROLLO ,EST&3ILIZADOR " - 
V. LA C R I S I S  ECONOMICA . 

I. Período Postrevolu.cionario 1910 - 1930 . 

Antes de l a  lucha armada de 1910, e l  Esfado había empezado a inte; 

venir  en l a  economía pero esencialmente continuaba m g i e n d o  como- 

instrumento de regulación. ., 

Desde l a  Constitución de 2917 se observa 1112 canbio en l a  actuaci6Y 

d e l  Estado, l o s  ar t ículos  27 y 123 mar-ifiestan l a  nueva misión que 

asumir, y en general se  pueden ver las nuevas orientaciones para - 
consti . tuir  nn capitalismo de Estado. 

La primera ta rea  d e l  goblerrio c\ 2art l r  del t h r t i a . 2  de : E  Re~l;;---  

ción fue ayudar a reconstruir  1.a economía nacional; "Empieza a - 



m ~ ~ ~ r 1 i r  su nueva misión que en parte l e  asigna l a  ley,  en par te  l e  

impone una dura realidad econh ica  y en parte  l e  exige l a  c lase  - 
dominante como condiciór, para afianzar su hegemonía". (12)  

. 

En 1.0s años veinte bajo l a  dirección de Alvaro Obregón y Plutarco- 

El las  Calles se  realizaron l a s  más varizdas actividades; se  reorga 

niza e l  crédi to ,  modernizan e l  sistema impositivo, s e  funda e l  -- 
part ido o f i c i a l  PNR, se in i c i a  una p o l í t i c a  tendiente a crear  una- 

morlerna infraestructura  educativa, de comunicaciones, de servicios  

soc ia les ;  se estimula a 12s empresas nacicnales y extranjeras ,  pe- 

ro  sobre todo, se  impulsa-un desarrcl lo  que resu l ta  benéfico a la-  

bmguesfa y es t ra tos  Aedios ligados con e l l a .  

En general, s e  puede decir  que en l a  década de 1920, había debi l i -  

dad es t ruc tura l  . .  de l a s  c lases  explotadas y una burguesía endeble - 
incapaz de d i r i g i r  l a  reestructuración del Estado, Mexicm-o; l o  $ 

t e r i o r ,  l e  asigna desde e l  pri.ncipio un papel central  y decisivo - 
.&ti e l '  proceso de desarrollo.  

Este período se caracter iza  por un crecimiento global len to  e - 
inestable  en e l  que e l  mercado c a p i t a l i s t a  afecta  sensiblemente 

a l  desenvolvimiento econ6rnico (1 3) .  

- 

(12) Carrion. J ,  Aguilar A .  :La Burguesía, La Oligarquía y e l  Esta 

do. p.165 

(1 3 )  Cordera. Rolando. Estado y Economía en México. Una perspes 

t i v a  h is tór ica  F. 1 G 7  
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11. 

t a  (1930 - 1940). 

FormaciGn de l a  i r f raes t ruc tura  para e l  desarrol lo  c a p i t a l i z  

L a  década se  i n i c i a  dentro de una epoca c r í t i c a  tanto para l a s  - 
econorr,fas c q i t a l i s t a s  dcminaqtes como para l a s  dependientes. E l -  

sistema. s e  encontraba en su f a se  de estructuraciór~,  coincidiendo- 

con l a  crisis mundial de 1929 y l a  segunda guerra mundial .  . 
.. 

. Para 1930 l a  Revolucibn Mexicapa no había cumplido l o s  objetivos-’ 

agr icolas  n i  en manto a relaciones obrero-patronales que se  -- 
había .planteado. Esto generó e l  descontento a l  que debería enfren - 
t a r s e  e l  Presidente Lázaro Cárdenas. 

L a s  bases pol í t i cas  en l a s  que se  sustentó e l  período presidencial  

1934 - 1940 s i rvieron como medios destinados a t r a t a r  de conservar 

y concretar l a s  aspiraciones de algunos sectores de l  partido poli- 

t i c o  de l a  Revoluci6n que estaban interesados en l a  i n s t i t uc iona l i  - 
zaci6n del  proceso revolucionario; se perseguía l a  reestructura--- 

., 

ci6n de l a  sociedad mexicana y pasar a l a  nación de leyes e insti- 

tuciones. 

E l  aspecto económico en é s t e  período fue sumamente interesante  por 

l a  s e r i e  de cambios instrwnentados y que s i rvieron de base para e l  

desarrol lo  del  capitalismo en México. 
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Entre o t r a s  cosas, e l  p l a n  sexenal comprendia en e l  campo indus--- 

trial un reformismo que postulaba e l  estímulo a l a s  empresas nacio - 
nales  y l a  i imitaci6n y regulación de l a s  actividades de l a s  compm 

ñfas extranjeras pero s i n  llegar a posturas radicales que provoca- 

ran e l  aislamiento nacional. 

' 

E l  Estado interviene crecienteniente en l a  economía, par t ic ipa  con- 

inversiones públicas, en l a  dinamización de l a s  esfeiqas producti-- 

vas y en e l  apoyo a l  cap i ta l  privado, aumentand3 con e l l o  e l  gasto 

público. 

L a  derrota  po l í t i ca ,  'ideológica y milit'ar del  sector  rad ica l ,  m8r- 

cb l a  pauta para que l a  peque% burguesía rura l  y tlrbana l e  impr i -  

mieran a l  proceso su direccionalidad básica. 

E l  estado aglutina a las masas en un sistema s indical  inst i tuciona - 
l izado con l o  que obtuvo e l  doninio sobre l a  vida económica, poli- 

tics e ideológica del país ,  uti l izando las reformas sociales  como- 

instrumento de poder. 

En e l  aspecto laboral ,  Cárdenas estimula, apoya y for ta lece  e l  mo- 

vimiento obrero volvien6oio influyente pero de ninguna manera de-- 

terminante. 
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. <  

. Busca l a  industr ia l ización del  país ,  pero ar-tes, controló l a  inquie 

tud campesina, durante su gobiepno impulsó sobre toco a l a  indus--- 

t r i a  de l a  tracsforrriación invirt iendo fuertemente en e l l a  l o  que - 
también alentó a l o s  inversionistas mexicanos ya que por medio del- 

cumplimiento Ge contratos con e l  gobierno obtenían grandes u t i l i da -  

des con riesgos mínimos. Otro fac tor  que influyó en e l  desarrcllo- 

i ndas t r i a l  fue l a  po l í t i ca  proteccionista que desarro116 e l  gobier- 

no. 

Con objeto de mantener l a  visibr, global del sexenio, es  necesario - 
.advertir  que e l  morrLento en que .;e rea l izó  l a  gestión de l a  Naciona- 

l i zac ión  del petróleo ( 1938 ), l a s  condiciones internacionales - 
myunturales r"ueron propicias en razón de que l a  atención se halla- 

ba concentrada en l a  2a. Conflagraciór, Mundial. 

Concluyendo, e l  gobierno del Presidente Lazar0 Cárdenas presentó - 
l a  singularidad de tener un poder ~ol€tico-econ~mico-ideol6gico l e -  

vanguardia que orgarrizb y dinamizó e1 desarrollo indus t r ia l  del  - 
p a í s  y de l a s  re lac ioms do prodxxccibn c i? i ta l !c ta .  

Se puede pensar qye manejá una pol í t ica  para sentar  las bases para- 

e l  desarrollo cap i t a l i s t a  con apoyo en l a ,  re tór ica  soc ia l i s t a .  
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111. Proceso de in?ustrializac:ión : Extensión de las  relacior-es - 
capitalista:( 194U - 1958 ) .  

Durante l a  década 1440 - 1958 l a  eccriorr,fa mexicana in i c ió  l a  etapa 

- contevporb-ea de crecimlento so5tenldc que duraría hasta f i n e s  de 

ios 60 's  ! l .  (74) 

Desde entonces e l  desarrollo econbnico y soc ia l  s e  ha determinado - 
p o r  un proceso de industr ia l izazión acelerada, orientando e l  exceder, - 
t e  soc ia l  hacia l a  produccibn de manufacturas de consumo &madero . -  

y en xencr proporción, de bienes de producción e inswnos industria-- 

les .  

Impulsada por l a  I1 Guerra Mundial, l a  fracción indus t r ia l  urbana - 
aunque pequeña y d é b i l ,  afirma su hegemonía dentro del  bloque en el-  

poder. 

L a  economía creció en promedio a un ritmo acelerado durante e s t e  - 
período, registrando f iuctuaciones correlacionadas estrechamente ccn 

las del  mercado internicional  y con l o s  conflictos bélicos.  

L a  inversión pública crecib mas rápido que antes y amplió l a  esfera- 

de sus actividades, empieza a penetrar en áreas industr ia les  que den2 

mina como "b6sicas" por su uso difundido (siderurgla,  f e r t i l i z a n t e s ,  

(14) Cabral, Roberto. " I n d u s t r i a l i z a c i h  y sobreexplotaci6n: Los - 
años 40' s i t  en DESARROLLO Y CRISIS DE LA ECONOMIA MEXICANA p-68. 
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etc.) y otorga un importante apoyo financiero a través del gasto - 
público con emisión monetaria. 

L a  rnciyor par te  Se la. inv-ersión indus t r ia l  fue i.ealizada por peque- 

ñas empresas nuevas y por industr ia  exis tentes  que deseaban expan- 

d i r se .  

E l  sector agrario empieza a d iminu i r  CIA participación dentro de - 
l a  inversión productiva y dentro de l a  inversión t o t a l  del  estsdc.  

Se observa uri paulatino abandono ?el Estado a e je rcer  su capacidad 

rectora  er, l a  economí'a sobre todo a largo plazo. 

En reswnen, con e l  apoyo de l o s  l í de re s  s indicales ,  con reformas - 
legales  y po l í t i cas  y en - 
ideología de l a  industr ia l izaci6n nacionalista,  se desarrolló l a  - 

marco internacional favorable a l a  

acumulación acelerada. 

L a s  contradicciones internas s e  intensif icaron por l a s  bajas coridi 

cienes de vida de los trabajadores l o  que di6 lugar a movimientos- 

obreros importantes. 

Junto con e l  predominio de l a  kurguesía indus t r ia l ,  o t ros  cambios- 

se suscitaron en l a  corisolidacibn de i a  llamada economía mixta, y- 

- 



- 56 - 

s e  observó a l  mismo tiempo l a  introduccibn creciente del cap i ta l  - 
norteamericano que se t ras ladó hacia e l  sector  manufacturero . 

En es t a s  condiciones, e l  Estadc mostraba u?? agotamiento del esque- 

ma f inanciero manifestado en l a  iní'iación y en e l  cuestionmiento- 

.de l a  legitimidad de l a  burocracia s ind ica l .  

I V .  Etapa MonoFolista o Intensiva del Capitalismo. 

"El Desarrollo Estabil izador 'I (1958 - 1970). 

En las nuevas condiciones de l a  econorr,fa mundial, e l  Estado Mexic; 

no instrument6 desde principios de e s t a  etapa,  una s e r i e . d e  cam--- 

bios esenciales en l a  orientación de su p o l í t i c a  eccnómica, buscan_ 

do a m p l i a r  a s i  l a  captación de capi ta l  externo. A p a r t i r  de es to ,  

e l  estado elevó e l  monto de l a  inversibn realizada,  comprometiéndg 

s e  f'undamentalmente en l a  cors t i tucibn o ampliación de un sec tor  - 
de empresas públicas y semipúblicas orientadas hacia l a  creación - 
de una amplia gama de bienes y servicios  que a l  s e r  vendidcc a - 
precios anpliamente subsidiados dieron lugar a un elevamiento -- 
apreciable de l a  rentabil idad general del  cap i ta l  en l a  industr ia .  

L a  e s t r a t eg ia  de po l í t i ca  econ6mica vinculada a l  modelo de desa--- 

r r o l l o  es tabi l izador  l e  otorga a l  Estado l a  creación de : 

h 
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I . .  
. <  

- Infraestructura  

- Servicios sociales  a l a  poblacidn 

- Estimulos a l a  inversibn privada nacional y extranjera  

atravks de medidas de protecci6n y f i s c a l e s ,  y 

El .  manejo de po l í t i ca  monetaria, f i s c a l  y laboral  - 

Entre las pr incipales  carac te r í s t icas  de Este período encontramos: 

La subordinaci6n de l a  es t ruc tura  agrar ia  a l a  c lase  hegemdnica, '- 

l a  burguesia industrial-financiera.  U n  crecimiento en l a  proCuc-- 

cidr, de energéticos, e l  sector  nanufacturero disminuyd su pa r t i c i -  

pacidn en e l  producto interno bruto dejando paso a los sectores - 
con elevado contenido técnico (petroquímica, bienes e intermedios- 

y de cap i t a l  ).  

Hubo mejoría en l a  productividad por e l  mayor uso de cap i t a l ,  de - 
mayor producto por  unidad, de m&o de obra y de expansiór, r e p l a r -  

de l a  demanda. 

La p o l í t i c a  laboral  contuvo e l  crecimiento de sueldos y sa l a r io s  - 
otorgando beneficios sblo a los  obreros sindicalizados (menos del- 

20% del  t o t a l  de l a  fuerza de t rabajo) .  

Desde 1959, s e  apreciaba un ambiente de estabi l idad interna y exte2 

. 
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na l o  cual indujo a l l e v a r  regu7armente e l  ahorro y dest inar lo  a l a  

formación de capi ta l  f i j o  canalizado atraves del sistema bancario;- 

por o t ro  lado, e l  ahorro externo acelero e l  desarrol lo  económico - 
a l  f inanciar  l a  inversión en mayor medida que e l  ahorro nacional. 

La inversión pública elevó su participación compensatoria en e l  - 

producto y e l  gasto corr iente  aiament6 e l  d é f i c i t  f i s c a l .  

La influencia tecnológica, sobre todo de EE.UU., f a c i l i t ó  l a  inver- 

s i6n  extranjera  d i rec ta  fomentxtdo una estructura  concentradora de- 

l o s  medios de produccibn: 
* .  

Pese a l o s  aspectcs posit ivos del  "Desarrollo Estabil izador",  a -- 
principios de l a  década 1960, e l  país se enfrentaba a prbblemas de- 

mayor magnitud manifestados por l a  intensif icación de l a s  tensiones 

en t re  l o s  grupos sociales ,  e l  creciente desempleo, l a  marginación - 
de importantes nucleos de poblaci6n y l a  cada vez mas inequitativa- 

dis t r ibución del ingreso. 

En cuanto a l  papel del Estado, é s t e  fue volviendose cada vez m á s  - 

pasivo, quedando hasta c i e r to  punto e l  proceso y l a  orientación del  

dinamismo fuera  de su control.  

En conclusi6n, l a  década de los  60's tuvo una s ignif icaci6n tras-- 

- - .. 
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cendental para México. En estos años s e  observó e l  predominio del 

modo de producci6n c a p i t a l i s t a ,  implicando la ' supedi tac ibn  del - 
t rabajo agrario a l a  gran industr ia ,  l a  central ización de l a  bur-- 

guesfa y c rehdose  una.burguesfa de carácter  monopólico en l a  que- 

. s e  articulabar? l o s  intereses  del  cap i ta l  internacional y l o s  gm-- 

pos mas fue r t e s  del  cap i ta l  nacional principalmente los  de carác-- 

t e r  bancario-financiero. 

La expansión experimentada p o r  l a  ecor,omía mexicana en e s t a  década 

por l o s  pdstamos de que fue objeto,  l a  convirt ió en una más de - 
l a c  par tes  dependientes de l a  econcmía mundial, y l a s  nuevas ccndi - 
cisnes de l a  anumilacibn se tradujeron en un peso suplementario - 
sobre l a s  masas campesinas, sectores más desposeídos y' también co- 

bre una fracción de l a  c lase  media. 

V. La C r i s i s  Económica (1970 .- 1980). 

La dgcada de 1970 se  i n i c i a  cuando e l  modelo desa r ro l l i s t a  adopta- 

do daba muestras de acptarniento Frosresivo. 

La tendencia más ca rac t e r f s t i cz  y general de l a  economía mexicana- 

en l a  década de l o s  años se ten ta  es  e l  estancamiento con infla---- 

ci6n ". (15) 

Fueron t r e s  contradiccioms generadas en e l  modelo de am.uiaci6n- 
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adoptado, l a s  que ter,dieron a convertirse en grar,des l imitantes  de 

l a  continuidad del  propio proceso de desarrollo;  la concentración- 

del  ingreso, e l  desequilibrio externo y e l  dé f i c i t  f i s c a l .  

L a  pérdida de f5amismo en l a  actividad productiva de l o s  Chtimos- 

años en l a  década de los sesentas,  se  tornó en los años setenta  erL 

una franca tendencia a l  estancamiento productivo acompGada de una 

acelerada inf lación. .  (16) 

E l  crecimiento de México en é s t a  er ipa se  real izó en e l  marco de - 
l a  crisis económica y l a  inestabil idad m á s  aguda que habím- experL 

mentado l o s  países cApitalistas desde Ta segunda guerra nundial-. 

Las condicior,es internacionales e r a  : L a  inf lación con. recesión - 
a nivel  mundial, l a  crisis de energéticos y de alimentos, l a  cri-- 

s i c  monetaria y e l  abandono de:! patrón e ra ,  as< como l o s  car.bios - 
en e l  comercio internacional. 

Las esenciales carac te r í s t icas  en ese período a l  ir i terior del  

pa ís  eran : 

-- 

a) L a  existencia de una desproporción en l a  producci6n sec- 

t o r i a l  .- Se centró l a  atención sn l a  Indxstrializaci6n- 

y se descuidaron otros  sectores b5sicos. 

(1 5 )  Blanco, José. " E l  Desarrollo de l a  crisis en México" en .DESA- 

RROLLO Y CBISIS" 1970 - 1976 p-2?7 

(16) I B I D  p-305 
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E l  crecimiento re1,ativo del empleo improductivo presio - 
nb a l a  t a sa  de garancía a l  descerso. 

Una creciente cont radicción entre  l a s  rm.as industria- 

l e s  d i n h i c a s  y l a s  t radicionales  

La crisis del  sector  externo como resultado del  patrón 

de acumulación basado ei1 l a  p o l í t i c a  a largo p lazo  de- 

sust i tuci6n de importaciones, un elevado proteccionis- 

mo, elevadas franquicias f i s c a l e s  y mercados cavltiv&, 

l o  cual originó una estructura  de costos desvirtual.-  

La ausencia de ima po l f t i ca  de integraci6n indus t r i a l ,  

e l  control t r a s n a c i o r d  de l a  tecnólosía,  baja in-$er-- 

sión del  sector  privado, pers i s ten te  sobrevaluación - 
del peso sobre e l  dólar.  C r i s i s  f i s c a l  para mantener- 

e l  nivel  de acumulación global, sobre todo por l a  de-- 

ciinación de l a  inversión privada. inf lación in f lu ida  

por e l  mantenimiento de l a  t a sa  de ganancfa y por l a  - 
esp e c d  ac I&% y EIX ur L L A , , l L r i ~ ~  2 *- -* - ae cierAzs bZs;icos y- wia- 

po l í t i ca  monetaria y c r e d i t i c i a  r e s t r i cc ion i s t a  in te r -  

na y l a  influencia del d6lar como forma de pago hegemi 

. .  - - .  

- rlica. (17) 

E l  gobierno recurr ib  crecientemente a i  enaeuaamiento - 
para f inanc iar  e l  déficit público, s e  observó un clima 

(17) Angeles, Luis " C r i s i s  y coyur;tura de l a  econoda mejricana" 

México 1982. pp 43-45 



- 62 - 

de desconfianza entre  l o s  ahorradores y se  presentó Lma 

fuga de capi ta les .  I 

En los t r e s  años de 1974 a 1976 ocurrió l a  precipita--- 

ción de la c r i s i s .  

E l  31 d e  agosto de 1976 fue devaluada l a  moneda respec- 

t o  a l  dólar en Una proporci6n cercana al ’loo%, enseguida, 

en octubre del mísmo año, se  firm6 e l  corivenio de fac i -  

l idad  ampliada con e l  foEdo monetario internacional.  

E s  indispensable mencionar que a r a í z  de l a  firma del  - 
Convenio, se in i c ib  l a  p o l í t i c a  de l a  recuperación del- 

país l a  cual pretendía res tablecer  l a  confianza del sec - 
t o r  privado redirigiendo e l  gqcto público y l a  p o l í t i c a  

f i s c a l  y c red i t i c i a .  

E l  nuevo gobierno 1976-82 definid prioridades y propone 

l a  Reforma Administrativa y l a  alianza para l a  produc-- 

cibn en par te  para t r a t a r  de r e s t i t u i r  l a  legitimidad - 
minimizada en ‘ l a  crisis. 

No  obstante éstos propósitos, los desequilibrios pers i s  - 
t i e ron ,  así como 1.a problemática con e l  d é f i c i t  f i s c a l -  
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y e l  d é f i c i t  externo, agravado ahora por los  resul-  

tados de ap l icar  l a s  recomendaciones del Fondo Mong 

t a r i o  Internacional. Entre e l lo s  s e  destacan; 

I' La escasez de opciones contra l a  recesión y e l  - 
estancamiento, l a s  limitaciones a l a  p o i i t i c a  econo 

mica interna,  l a  vulneraSilidad del  país f r en te  a - 
los  acreedores, l a  presiór, por  e l  abar-dono de metas 

soc ia les ,  l a  reducci6n de posibil idades para l a  d i 2  

posici6r, de divisas o a l te rna t ivas  c red i t i c i a s  y - 
l a s  res t r icciones al  uso de recursos nacionales ' l .  

E s  importante destacar cpe l a s  limitaciones a l a  p z  

l í t i c a  econ6mica interna s e  encuentra , l a '  reducc ih-  

del fondo.destinado a apoyar sobre todo a l a  peque- 

ña y mediana indus t r ia  mediante e l  crédi to  cana l izs  

do atraves de Nafinsa, FOGAIN, FONEI, e t c .  

Las anter iores  espectativas incumplidas de reorciem - 
ci6n económica, p o l l t i c a  y soc ia l ,  engendrarían una 

poster ior  crisis f inanciera  y p o l í t i c a  hecho soc ia l  

que, por l a  importancia que r zv i s t e  en l a  presente- 

investigaci6n, merece un tratamiento especial .  



CAPITULO IV 

"CARACTERIZACIOIV DE LA C R I S I S  DE 

1981 - 1982 ". 



DESARROLLO DE LA CRISIS DE 1982.  

Como m i  h ípdtesis  plantea l o s  cambios en los subsidios através de los 

precios de inswnos y servicios  2 l a  pequeña y mediana indus t r ia  a -- 
r a í z  de l a  c r i s i s  de 1982, e s  imprescindible presentar una vis ión del 

conjunto que observó é s t a  recesión en México a s í  como de l a s  medidas 

que se dictaron para t r a t a r  de superar la ,  é s t e  aná l i s i s  r e su l t a  - - 
especialmente ú t i l  pues de 61 se extraer& l o s  fundamentos teóricos- 

lega les  para basar l a  posibil idad de existencia del  hecho planteado- 

en dicha hipótesis .  

En primer lugar ,  t r a t a r é  de conceptualizar l a  crisis y l a  forma como 

se  presenta.. 
' .  

'I La crisis económica e s  l a  interrupción del  proceso normal de repro - 
ducción. La base humana y marerial de l a  reproducción,.el  volumen- 

de mano de obra productiva y e l  volumen de instrumentos de t rabajo 

efectivamente empleados, se  res t r inge.  De ahí r e su l t a  una baja de l  

consumo humano y una baja del  consumo productivo". (18) 

En La crisis c a p i t a l i s t a s  son de sobreproducción de valores de canibio 

y se explican por l a  disminución en l a  capacidad de pago del consu- 

midor. 

Un n h e r o  abundante de mercancías, no encuentra su equivalente en e l  

mercado, e s  dec i r ,  no r ea l i za  su valor de cambio, disminuyendo v i s i -  

blemente l a  rentabi l idad de sus propietarios l o  que p o s i b i l i t a  en -- 
general l a s  crisis c a p i t a l i s t a s  e s  l a  contradiccibn que ex i s t e  en t re  

(1 8) MANDEL, Ernest. Tratado de Economía Marxista.Ed. ERA.México, 1977 
p-139. 
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e l  valor de uso y e l  valor de cambio. 

E l  awnento de l a  coxposición o r g h i c a  del cap i ta l  y l a  baja tenden-- 

c ia1  de l a  tasa  de gaxancía sori l a s  leyes generales para e l  desarro- 

llo de l a  economía cap i t a l i s t a .  

La t a sa  media de ganancia presenta a largo plazo, una tendencia a -- 
bajar ,  é s t a  tendencia no e s  l i n e a l  y se impone através de un movimien - 
t o  c í c l i co  cuyas principales fases  son las siguientes:  

a) . -  RF,CUPERACION ECONOMICA.- La demanda supera a l a  o fe r t a , -  

l o s  precios y ganancias se elevan, los cap i t a l i s t a s  amen - 
tan sus inversiones. Las mercancías encuentran su equiva - 
i en t e  facilmente y reducen su tiempo de circulaci6n. 

b).- AUGE Y PROSPERIDAD.- Las inversiones aumentan rápidamen- 

t e ,  se crean y modernizan nuevas empresas, se  eleva e l  - 
nivel  medio de productividad, l o s  precios siguen aumentan - 
do y l a  t a sa  de ganancia elevada se mantiene. 

c) .- SOBXEPRODUCCION- Y DEPRESI0N.-  Las relaciones en t re  ofer ta  

y demanda se modifican, par te  de l a s  mercancías elaboradas 

con menos favorables condiciones de productividad, resul- 

tan invendibles a su precio de producción, l a s  fábr icas  no 

obstante,  siguen produciendo se recurre al créd i to ,  los - 
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precios y l a s  ganancias se  deprimen y algunas empresas se- 

ven obligadas a cer ra r .  

d).- CRISIS Y DEPRESI0N.-  Shlo continúan en e l  mercado l o s  que- 

poseen condiciones de producción mas favorables,  sus ganan - 
c i a s ,  antes elevadas, s'e reducen a l a  u t i l i dad  media. Los- 

. c ap i t a l e s  se  desvalorizan también como valores de cambio. 

E l  valor t o t a l  del  cap i ta l  soc ia l  se reduce. E l  vol-men -- 
i n fe r io r  de cap i t a l  se coloca en condiciones que l e  permitan en l a  - 
recuperacibn l a  elevación de l a  tasa  de ganancia. 

Una vez expuesto el proceso c í c l i co  de l a s  c r i s i s  periódicas inheren - 
t e s  a l  capitalismo, podemos abordar l a  problemática elemental de la- 

crisis de 1982 en México. 

En l o s  años de 1978 a 1981 l a  economía pasa de l a  recuperación a l  -- 
crecimiento, hasta l l ega r  a l  auge, y en todo e s t e  proceso permanecen 

un conjunto de desequil-ibrios citados en par te  anteriormente, entre- 

e l l o s  se  destacan como fac tores  causales de l a  recesión: 

Aumento en e l  d é f i c i t  comercial y en toda l a  cuenta corr iente  de l a -  

balanza, d é f i c i t  f i s c a l ,  incremento del  t ras lado de excedentes a l  -- 
exter ior  por concepto de l a  inversión extranjera  d i r ec t a  e ind i rec ta ,  

acción de l a  deuda externa,  aceleración del proceso inf lacionario,  - 

. 

sobr.eliquidez f inanciera  con tasas  crecientes de in t e ré s ,  especula-- 

,$ 



- 68 - 

ci6n bancaria, intensif icación del desarrol lo  desigual de l a s  diver - 
cas ramas de l a  economfa y fuga de capi ta les ,  asociada a l a  cr is is-* 

c í c l i c a  del  capitalismo mundial y l a  coyuntura dada PO? l a  baja en- 

l o s  precios de materias primzs incluído e l  petróleo.  

No se  pasa por a l t o  l a  importancia que tuvo l a  devaluación de febre - 
r o  de 1982, e l  control de cambios y l a  nacionalización de l a  bar-ca- 

e l  l o .  de Septiembre entendiéndose sobre todo e s t a  última accibn -- 
como una decisión fundamenfalmente po l í t i ca  en vir tud de l a  crecirn - 
t e  f a l t a  de legitimidad del Estado y de l o s  choques interburgueses. 

Este e ra  expresado brevemente e l  panorama cpe t r a j ó  consigo l a  - -- 
crisis de l o s  últimos 6 meses de 1.981 y l a  primera mitad de 1982. 

De suma importancia r e su l t a  e l  conocimiento del hecho a t e s  expues- 

to ,pero e s  aún mas interesante  para é s t a  investigación conocer las -  

principales medidas que d i c tó  e l  Estado para que atraves de su - -- 
p o l í t i c a  económica se f a c i l i t a r a  l a  recuperación económica. 

A partir de l a  devaluación de febrero se  tomaron e s t a s  medidas de - 
a jus  t e  : 

- Acentuar l a  disminucibn del gasto público. 

- Reimplantar controles a l a s  hportaciones.  

- Revisión de precios y t a r i f a s  de l a s  empresas paraesta- 
les para sanear sus finanzas. 
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- Elevación de l a s  tasas  de in te rés .  

- Autorización de un a jus te  s a l a r i a l .  

A l  agudizanse l a  crisis e l  20 de a b r i l  de 1982, se dictaron o t r a s  -- 
medidas aún mas drás t icas  y se  aceptaron l a s  recomendaciones del - - 

fondo Monetario Internacional,  en t re  e l l a s  encontramos: 

- Una reducción del presupuesto de l a  federación y del  D i s t r i  - 
t o  Federal d e l  8%, equivalente a una reducción del 3% en e l  
d é f i c i t  global del sec tc r  p Ú b l i C 0 .  

- Awnentar los ingresos de l a s  empresas públicas ey1 159,000 - 
millones de pesos v í a  PPSCiOS Y TARIFAS. 

a .  

- L i m i t a r  e l  endeudamienTo externo del sector público a un -- 
tope de 11,000 millones de dólares;  

- Reducción del d é f i c i t  en cuenta corr iente  de l a  balanza de- 
pagos entre  3 y 4 m i l  millones de dolares en relación a l o s  
niveles de 1981 ; 

- Tratamiento c red i t i c io  preferencial  a l o s  sectores  socioecz 
nómicos mas vulnerables; y ,  

- Garantía del  Banco-de México a l a s  empresas privadas que -- 
requieran financiamiento en dólares. 

Aumentando l a s  anter iores  medidas de recesión que las propuestas y - 
aceptadas en l a  carta de i t tei ición firmada con e l  del  Fondo Monetario 

Internacionzil en t re  las que se destacan: 

- La Liber'acibn de precios. 
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- Restringir  l o s  sa la r ios .  

- Apertura gradual a l  mercado internacional 

- Otorgar más faci l idades a l a  inversión extranjera.  

- Awnento no mayor del 2% en l a  nómina del personal a l  servicio 
de l  Estado. 

- Pago puntualizado de las amortizaciones e intereses  a 1.a -- 
t a sa  vigente en e l  mercado. 

En s í n t e s i s ,  las implicaciones de las  po l í t i ca s  implernentadas por e l  

estado para luchar contra l a  crisis son sobre todo, l a  adopcihr, de - 

un programa recesivo, coincidente con l a  incorporación fie un nueyo - 

equipo de tecnócratas a puestos claves dentro de l a  Administración - 
N b l i c a  ( SHCP y Banco de México. ) 

E s t a  po l í t i ca  deflacionaria de l a  Administración del  Presidente R. - 
Reagan s e  propuso aba t i r  l a  inflación y sanear las finanzas del  Esta - 
do, restringiendo e l  ritmo de crecimiento económico hasta donde fue- 

ra  posible  s i n  menoscabo del impacto desocupacional que e l l o  genera- 

ra. 

It S i n  embargo, l o s  objetivos de fondo de l a  po l í t i ca  económica - --- 
apuntan a r ehab i l i t a r  a l a  economía mexicana para que, una vez ve2 

cidos l o s  o b s t a d o s  iimediatos, pmda elevarse l a  t x a  Ce aciu71uI& 

ción y rentabil idad del capi ta l .  (19) 

E s  f á c i l  observar que l a  po l í t i ca  que más afectó a l a  PMI fue l a  que 
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se r e f e r í a  u l a  revis ión de precios y t a r i f a s  en insumos y servicios  

ya gue a l  ap l icarse ,  aumentó sus costos de producción l o  que obligó- 

a subir  sus precios y a ponerse en c la ra  desventaja ante e l  capi ta l -  

monopolista para e l  cual dicho aumento no represent6 u n  obstáculo e n  

' s u  continuidad productiva. 

En base a l o  an ter ior ,  no s e r i a  errbneo indicar que: I t  E l  costo de - 
l a  c r i s i s  recayó principalmente en l a  clase trabajadora y en l a s  - - 
empresas con menor capacidad de negociación ya que, los sa i a r io s  - - 
rea les  se vieron drbt icamente reducidos y l o s  i n p e s o s  de l a s  err.pr.e - 

sac menores, castigados desapareciendo inciuso cieritos de éstas.(2C) 
c 

(19) Rivera, M. Angel. "Devaluación y crisis It  T. yP. 7/8 Méx.1982 p.80. 

(20) Soria,  Victor. Caracterización de l a  crisis 1976-1 982. Econcmfia T . U A M I  n .  KP 
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VARIACIONES EN EL P E C I O  DE ALGUNOS INSUMOS Y 

SERVICIOS A LA INDUSTRIA CGNO CONSECUENCIA DE 

. LA CRISIS  DE 1981 - 1982 

Una vez seguido e l  desarrol lo  dse l a  c r i s i s  y conocidas l a s  p o l f t i -  

cas que’ t ra ta ron  de suavizarla .y or ien tar la  hacia l a  recinperación, 

concentraré l a  atencibn en l a  rnodificaci6n que presentaron l o s  prz 

cios  de algunos insumos y servicios  como e l  combustóleo, e l  gas n a  

t u r a l  y l a  erAergfa e l éc t r i ca  a p a r t i r  de é s t a .  

‘Obvio es  señalar que para establecer una comparación en t re  precios 

debo tomar como puntos de referencia los años inmediatos anterio-- 

r e s ,  para t a l  efecto,  abarcaré desde 1979, año en que considero se  

plantearon objetivos muy s igni f ica t ivos  .en materia de subsidios y- 

estfmulos a actividades indus t r ia les  en e l  P l a n  Nacional de Des;-- 

rrollo Indus t r ia l  (PNDI). E l  período analizado culminará en 1983- 

fecha para l a  cual ya s e  habrán puesto en vigor esas po l f t i cz s  ecg 

nfrnica de reducir subsidios, de revisibn de precio-costo en lo s  - 
insumos y servicios  es t ra tégicos,  del  mismo modo podremos apreciar 

en dicho año en forma cuant i ta t iva  l a  secuela de l a  crisis. 

En algunos casos se apl icar& def laa tores -a  l a s  c i f r a s  para que - 
se pueda apreciar en,forma rea l  l a  variaci6x entre  precios cor r ie2  

tes y precios constantes. 

I 
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- Se analizarán por separado l o s  productos combustibles de l o s  ser- 

vicios  de energía e léc t r ica .  I 
1 

Para apreciar mejor l a  magnitud de los subsidios a l o s  consumido- 

res  industr ia les  y a los domésticos, se  hará referencia en algún- 

. ca so ,  a l o s  precios de exportación o a l  costo de producción en e l  

'mismo período. 

Para derivar los elementos estadís t icos  que nos permitirán compro - 
bar o bien disprobar l a  hipótesis planteada, primero se  enunciar2 

brevemente l a  ar t iculaci6n de :Las empresas es ta ta les  ccn l a  econo I 

mía de subsidio. 

La economía de subsidio bajo e l  marco del  Plan Naciocal de Desa--' 

r r o l l o  Industr ia l .  

A principios de 1979 se di6 a conocer e l  PNDI en e l  que se senta- 

ron las bases del crecimiento indus t r ia l  d e l  país hasta 1990 t r a -  

tando de mantener una congruencia en t re  l a s  d i s t i n t a s  ramas indus - 
t r i a l e s  y entre  e l  conjunto de l a  industr ia  y e l  res to  de las  ac- 

t if idades productivas . 

E l  plan buscaba ampliar e l  efecto multiplicador de l a s  inversio - 
ne1 del sector  paraestatal  en beneficio de l a  industr ia  Nacio---- 
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nai ' l .  ( 2 1 ) .  . 

E l  plan define prioridades de clase indus t r ia l  a s í  como priorida- 

des regionales de acuerdo a l a s  t r e s  zonas en que se dive e l  -- 

país I )  estl'mulos preferenciales,  2 )  prioridades e s t a t a l e s  y- 

3 )  ordenamiento y regulación. 

En e l  plan s e  definió e l  fomento a l a  formación de capi ta l  f i j o  - 
por medio de estímulos f i s c a l e s  que varían entre  e l  1 0  y 25%, - 
dependiendo del t.amaño , localización y actividad indidstrial desem - 
peñada, ya sea para l a  expansión de 'industrias existentes o de 

nueva creación. 

- 

Por primera vez en e l  pal's, se establecen incentivos f i s c a l e s  pa- 

r a  l a  generación de nuevos empleos equivalentes a un 20% aplica- 

b les  por un período de 2 &os. Adicionalmente y con e l  propósito 

de estimular al  sector  de bienes de cap i t a l ,  s e  ofreció un e s t h u  - 
l o  f i s c a l  del 5% a l a  compra de maquinaria y equipo de origen na- 

cional.  Además, define e l  comportamiento de : e l  gasto público - 

. .. 

en inf raes tmctura ,  l a  expansión de l a  industr ia  paraestatal  y e l  

otorgamiento de precios diferenciales de combustibles industria-- 

les .. 

Estableció un sistema de precios diferenciales de energéticos p o r  

(21 )  Memoria de labores 1976 - 1982. Secretar ia  de Patrimonio 
I 

y Fomento Industr ia l  P. 19 México, D.F. 
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medio del  cual,  a p a r t i r  de 1979 y durante 10 años, l a  energía - 
e léc t r i ca ,  e l  combustóleo y e l  gas natural  y l o s  productos petro-- 

qufmicos básicos. tendrían un precio manor respecto a los  precios - 
internos -vigentes y como e s t h u l o  adicional,  s e  mantendrían estos- 

precios por debajo de l o s  internacionales.  ( 2 1 )  

Entre l a s  principales c r í t i c a s ,  que puedo hacerle a e s t e  plar i  una- 

vez analizado son : primero, que plantea metas diferentes  a l a s  del 

Plan Global de Desarrollo y seguncio, que se  pretende que l a s  gran- 

des empresas concurran a i  mercado externo y l a s  Pequeñas y Media-- 

nas Industrias se vinculen con el*proceso productivo de l a s  gran-- 

des por medio de meckismos de subcontratación. Es to  Último l l éva  

en e l  fondo l a  intenci6R de ofrecer un mayor margen de gananc'ia a- 

las grandes empresas, brindar l a  posibil idad de absorción o crear- 

un mayor margen de dependencia. 

En fin, conocer e l  PNDI aunque sea someramente, s e rá  d t i l  para - 
u t i l i z a r l o  como un antecedente y como un plan  parc ia l  de corta  du- 

raci6n y vigencia. 
0 

LAS EMPRESAS PUBLICAS Y LA ECONOMIA DE SUBSIDIO 

Las empresas e s t a t a l e s  operan en l a  producción y dis t r ibución de - 
e lec t r ic idad ,  petróleo, petroqufmica, comunicaciones y transportes 

(21) Revista de Comercio Exterior Vol. 29 # 6 

Jwiio 1979 p.p. 521 - 525 



. - 7 8 -  

< .  

. .  

f e r t i l i z a n t e s ,  bienes de cap i t a l ,  alimentos, productos farmacéuti - 
cos, vivienda, educación y cul tura .  

Las t a r i f a s  d e l  sec tor  paraestatal  permanecen en algucos casos - 
estancadas, en o t ros ,  crecen lentamente, pero en general, los  cos  

tos  de operación crecen mas rápido que l a s  t a r i f a s .  Esto provoca 

que los ingresos reales  disniiimyyw progresivamente en términos ab - 
sdlutos y s ign i f i ca  un incremento de l a  . transferencia de valor  de 

l a s  empresas e s t a t a l e s  hacia e l  cap i t a l  soc ia l .  El. d é f i c i t  me-’- 

c iente  obliga a l  gobierno‘ federal  a aumentar los subsidios a es-- 

tas empresas que aunentados a l  pago.de serv ic io  de l a  deuda e x t e r  

na, contribuye a crear  l a  c r i s i s  f i s c a l .  

La empresa pública en mClltiples ocasiones s e  enfrenta a la .d i syun  - 
t i v a  de tener que seguir subsidiando con precios por debajo de su 

valor  y l a  necesidad de modernizarse y crecer.  En caso de optar  - 
p o r  l o  segundo, l a s  inversiones de modernizaci6n implicarían una- 

carga f i s c a l  irrecuperable mientras no se  hayn modificado congrue - 
temente l a s  t a r i f a s .  

EL CASO DE PETROLEOS MEXICANOS. 

Resultaria repe t i t ivo  argumentar la ,  importancia que han tenido - 
y siguen teniendo las actividades petroleras  en nuestro pa ís  so-- 

bre todo desde su nacionaiizaci6n. Por e l lo ,  solo s e  inscr ib i rán  

. .  
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l as  principales carac te r í s t icas  generales, comportamiento y precio 

de l o s  principales combustibles dentro del período de 1979 hasta - 
1983.  

E n  1979 se  incrementaron las  ventas de productos derivados del - 
petr6ieo debido a que hubo reactivación de l a  economía nacional. 

Los precios del  combust6leo y gas natural  para uso induct r ia l  se - 
modificaron bimestralment-c en e l  transcurso del año a l a  tasa de - 
1 .5% mensual ( V e r  Anexo KO. 1 ) . 
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. ANEXO No. 1 

" PRECIOS DE LOS PRODUCTOS PETROLIFEROS 1977 - 1982" 

, -Y 

Precios de los productos petrolíferos, 1977-1982 . 

18.97 20.00 

r- 

........................ t ....................... t ...............-..-- ....-..f ...................... 4 
0.00 1 1 1 1  I . l ~ i i m ~ '  I . ' a - ' ' .  " 1  1 1 , .  . T w - r ~ . ' ~ ~  

1978 1979 1980 1981 1912 

.. 
. -  _--- Turbosina .. .... .. . " Diesel 

- -  -Extra -*-- Nova 
Fuente: PEMEX _ _  

L M 

FUENTE : Enérgeticos. Boletín informativo del sector energético 

Año 6 No. 7 Julio de 1982. . 
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La si tuación económica mundial en 1980, se  caracterizó por una - .  

continua inf lación,  desajustes del sistema nonetario internacional 

y por l a  desaceleración económica de l o s  paises industrializados.  

La producción mundial de petróleo,  disminuyó gradualmente hasta - 

l l e g a r  al nivel  mas bajo desde 1977. 

En cuanto a las  ventas internas,  s e  increment6 l a  demanda de pro-- 

ductos. L a  venta de pe t ro l í fe ros  aumentaron 10.3%. 

Se contin6 aplicando e l  incremento bimestral del  1.5% a l  combust6- 

l eo  y gas natural  p i r a  su uso industrl 'al.  .) 

En 1981, contin6 l a  tendencia decreciente en e l  consuio mundial - 
del petróleo , originada .por el. estancamiento económico que experi- 

mentaron los paises industr ia l izados,  a s í  como por l a s  medidas de- 

conservación deenergía y sust i tucibn del petróleo por fuentes  al-- 

ternas .  

Se present6 una sobre o fe r t a  de petróleo y l o s  crudosmexicanos - 
ajustaron sus precios de exportación. Elcrudo istmo pas6 de -- 
38.50 dólares por b a r r i l ,  a principios de 1981, a 35.0 a f i n a l e s  - 
d e l  mismo; e l  crudo pesado t ipo  maya varió de 34.5 a 28.5 dólares- 

por b a r r i l .  Se mantuvo e l  incremento bimestral de 2.5% a los com- 
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bust ibles  indus t r ia les ,  gas natural  y cor.bust6leo iniciado desde - 

e l  21 de noviembre de 1980. 
, 

I 

Para 1982 - año del agravamiento de l a  crisis interna del. pa ís  -,- 
continuaron l o s  signos de estancamiento indus t r ia l  general 6is;nin; 

yendo e l  consmo de petrbleo y provando gran inestabi l idzd en los- 

mercados mundiales con l a  sobre c f e r t a  del energético. 

Los crudos mexicanos nuev.amente ajustaron su precio durante e l  p r i  

m e r  bimestre del ayo,  paCJnd0 e l  crudo istmo de 35.0 a 32.50 d61a- 

res p o r  b a r r i l  y e l  crudo maya de 28 a 25 dólares. 

En e l  i n t e r io r  de l  p a í s  l a s  a l t a s  tasas  de crecimiento d e l  consumo 

de productos petrol í feros  y petroquímicos que venfan observhdose,  . 

hasta 1981, tuvieron reducciones en 1982 como consecuencia de l a  - 
recesión. 

L a  venta de gasolinas en 1981, crecieron 13.6%, lo hicieron en - 
1982 solo e l  0.9%; l a s  de dieselde - 8.0% en 1981, se redujeron a - 
4.5% en 1982. 

Las ventas to t a l e s  de productos petrol í feros  crecieron en : 
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1981 - e l  8.5% 
I 

1982 - e l  2.6% 

Los petroquímicos crecieron en 1982 a ima t a sa  del 17.5% mientras- 

que en 1981 fue de 18.5% . 

En e l  transcurso del año, tratando de aumentar los ingresos de - 
PEMEX, hubo revisión de preclos a l  público en diversos productos - 
a p a r t i r  de junio, fecha coincidente con l o s  esfuerzos de l  gobier- 

no de recuperación del país ,  s e  aplicaron incrementos mensuales -. 

de 5% a l o s  combustibles industr ia les ,  con l o  cual,  los consmido- 

res pequeños y medianos, presentaron un descenso en l a  demanda de- 

energéticos. 

E l  año 1983, fue particularmente d i f í c i l  para e l  mercado petrolero 

internacional,  hubo pers is tencia  en e l  exceso de l a  ofer ta ,  hubo - 
descenso en l o s  precios por  b a r r i l  y los paises de l a  OPEP e s t ab le  

cieron cuotas de producción. 

Los precios o f i c i a l e s  de exportación se modificaron en respuesta a 

los  cambios en e l  mercado mundial, e l  crudo istmo se cot izó a 29 - 
dólares, 3.50 dólares por debajo del  precio vigente a i  S o  ante--- 

r i o r  . 
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1 i 
COf.IBUSTOLEC1 (f$,*'K3) f G.4: PIAATu?&L ($/Pl3) I I$ 
PESADO f LIGEIiC 1tnUSfRu-L ID~~MEsx~~GAS L I C .  ( $ / ~ < g . )  

1 AÑO 

2 .a0 

380.00 440.00 .42 1.21 2.50 

510.10 592 .O0 .56 1.21 3.70 

1979 310.00 360.00 .?I 1.21 1 

1980 

, 1981 
1982 1 054.55 1 224.55 1 .70 1.21 7 .@O 

1983 4 041 .IO 4 706.95 6.1 9 6.19 10.60 

E l  crudo maya s e  nodific6 t r e s  veces en e l  transcurso de l  año que 

dando finalmente a 25 dólares por b a r r i l .  

Dentro del país ,  el. volvrr.en de l a s  ventas de gasolina disminuyó - 
12.2% con respecto a l  6-0 ailteyior, l a s  ventas de 5as natural  - 

disminuyeron 2.2%. 

El gas licuado, con un incremento mensual de .?O centavos l o r  

kilogramo, pas6 de 7 a 10.60 pesos. 

- 

Los combustibles industr ia les ,  cas riatdral y cornbust67eo que ve-- 

rifan aumentando su precio 5% memual, a p a r t i r  de l  7 de a b r i l ,  - 
subieron .60 centzvos por  metro d b i c o  y .30 centavos. de peso p o r  

l i t r o ,  respectivamente para quec?ar en 6.1 9 pesos por niiiínietro -. 

d b i c o  I/ 4.04 pesos por l i t r o .  

CUADRO I. PRECIOS DE VENTA AL FUELICO DE COPBUSTOLEO, GAS NATURAL 

Y GAS LICUADO EN EL D.F. (22) 

1979 - 1983 
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Como se puede observar en l a  gráf ica ,  l o s  precios de l o s  principales 

combustibles indus t r ia les  hasta antes de 1982 I se habían mantenido- 

es tab les  o so lo  con leves incrementos anudes .  

En e l  gas natural  se aprecia e l  subsidio indiscriminado a l o s  cons: 

midores indus t r ia les  a l  mantenerlo a un precio menor que e l  de los -  

consumidores domésticos. 

Con so lo  ver e l  incremento que tuvieron l o s  precios de todos lo s  -- 
productos pe t ro l í fe ros  de 1981 a 1982 y 1983, podemos inferir que,- 

en efecto,  aparte de l a  d i f i c i l  si tuación a que se enfrentaron sobre 

todo los consumidores industr ia les  pequeños de energía con l a  baja- 

demanda de sus a r t 5 d o s ,  se l e  agrega e l  incremento d? sus costos- 

de producción a l  tener que pagar e l  combustible a un precio v i s ib l e  - 
mente mayor. 

Si bien se conoce que e l  saldo favorable de PEPEX en 1983 ascendió- 

a 15,565.0 millones de d6iares explicándose por e l  increnento de -- 
S I L ~  precios,  no se dej+ de considerar e l  informe dado por  los p i n -  

c ipales  dis t r ibuidores  de combustibles en términos de que e l  número 

de l o s  c l i en te s  en general, observó un descenso importante a p a r t i r  

de dichos incrementos. 

En l a  gráfica expuesta con e l  n h e r o  # I, se  muestra l a  magnitud -- 
del  aunento de l o s  precios de otros productos en e l  mismo año. 

Para comprender l a  importancia de l o s  subsidios que se han tenido - 
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. en  e l  pa ís ,  s e  anota e l  cuadro siguiente:  

PEMEX: INGRESOS OoTENIDOS POR LA VENTA INTERNA DE LOS PRODUCTOS EXTRA - 
I D O S  DE UN BARRIL DE PETROLEO Y POR LA EXF’ORTACION DE UN BARRIL DE -- 
PETROLEO CRUDO, 1977 - 1982. 

( Dólares por b a r r i l  ) 

.AÑO VALOR DE LOS PROD. 
DE UN BARRIL. 

P R E C I O  DE EXPORTACION. ’ 
DE UN BARRIL. 

6.29 13.39 1977 

1978 6.41 13.07 

1979 7.41 1 9 - 5 5  

1980 7.88 33.24 

1981 8.05 36.08 

1982 11 .o0 32 50 

EL CASO. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

Hemos v i s t o  que o t r a  forma de subsidio o de transferencia de plusva- 

l í a  de l a s  empresas públicas a l a s  enpresas privadas sor- l a s  bajas - 
t a r i f a s  en l a  energía e l éc t r i ca  a l o s  consumidores indus t r ia les ,  - - 
para conocer-La variación en l o s  precios a r a i z  de l  hecho de 1982, - 
habré de tomar un período también antecedente p a r a  fundamentar l a  -- 

- .  compar aci  ón . - 

E l  15 de octubre de 1973, se establecieron 1 3  t a r i f a s  generales - - 
c- 

I 
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I y I A.- Servicio doméstico para regiones con verano muy cálido. 

2.- General hasta 40 KW. 

3.- General para más de 40 KW. 

4.- Molinos de nixtamal. 

5.- Alumbrado público. 

6 . -  Bombeo de aguas negras y potables. 

7.- Temporal. 

8.- General en a l t a  tensión. 

9.- Riego agrícola.  

10.- A l t a  tensión j a r a  reventa. 

11 .- Alta tensión para iíinas. 

12.- General para 5000 KW o más. 

E l  periodo que comprende de 1970 a 7980 se caracter izó por wi creci-  

miento menor en lo s  usuarios de energía e l éc t r i ca  ( 6.3% anual ) y - 
en las ventas ( 9.2% anual ) . 

Si bien se  regis t raron incrementos en e l  precio nómina1 de l a  e l e c t r i  

cidad en los años 1973, 1975 y 1976, e incrementos mensuales a p a r t i r  

de 1978, e l  precio r e a l  de l a  energía e l éc t r i ca  ha descendido durante 

todos los años a excepcibn de 1977. ( V e r  anexo # I1 ) . 
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A N E  X O  11. 

Evolución del  precio medio del KWh del Sector Eléctric'o Nacional de- 

. -  1962 a 1980. 

IO0 , 

FUENTE. Enérgeticos. Boletín informativo del  Sector Energético. 
Año. 6 No. 2 Febrero de 1982. 
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Eri 1976, se requerían 2.8 Hrs. de trabajo de sa l a r io  mínimo para - - 
pagar e l  consumo mensual de 50 KVE. En 1982 , e l  mismo consumo l o  - - 
cubre con 1 . 9  Hrs. de trabajo de sa l a r io  mínimo. 

En 1980 e l  precio medio del  FdH fue de 81.67 centavos equivalentes a 

12.45 cts.  a pr.ecios de 1962. 

En l a  década indicada, a pecar de los aumentos en las t a r i f a s ,  es tos  

fueron insuficientes  para compensar e l  fenómeno inf lacionario de - - 
manera que p a r a  e s t e  período, se r eg i s t r a  una reducción en e l  precio 

real ,  de 4.5% anual en promedio. 

' 

Para 1982, l a  Secretar ia  de Comercio aprobó una modificación a l a  -- 
estructura  +-ar i far ia ,  entre  otros  propósitos, para que los  consumido 

res indus t r ia les  generen ingresos superiores a l o s  costos en e l  S W " ~  

n i s t r o  de estos  servicios.  

.. 
'I Tarifas  e l éc t r i ca s  de consumo doméstico: 30% de aumento y un incre - 

mento mensual de 2.5% durante 16 meses. 

II Tar i fas  e l éc t r i ca s  para consumo indus t r ia l :  50% de aumento, mas un 

incremento mensual de 2.5% por igual lapso." (23) 

Estas t a r i f a s  t r a t an  de no inc id i r  sobre IPS usuarios de bajos ingre 

cos comerciales e indus t r ia les ,  reduciéndoles e l  costo un i t a r io  en - 
l a  medida de que hagan buen uso del  servicio o sancionando a quienes 

-. no 10 hagan. 

(23) Boletín de Enérgeticos. Febrero 1982 Año de 6 No. 2 
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Estos objetivos se pretenden lograr de 2 maneras: 

- Mediante l a  modificación del  precio para e l  servicio doméstico, e l  

sector  obtendrá ingresos por 30% superiores a l o s  que venía obtenien - 
do, a l  incrementar en 26cts. e l  kilowatt hora, cono costo de energía 

y,aplicando un cargo adicional var iable ,  para lo s  bajos consumos - - 
hasta de 250 KWH, que va desde $ 15.00 para los que consumen 75KW a l  

m e s ,  hasta de $ 120.00 para l o s  que consumen mas de 250 KWH mensuales. 

E s .  dec i r ,  que para todos los usuarios con consumos infer iores  a 250- 

KWH, hay wi subsidio del gobierno que es l a  diferencia en t re  e l  costo 

comercial de fac turar  y e l  cargo r e a l  que se establece en cada uno - 
de e l lo s .  

’ - En e l  sector comercial e indus t r ia l  l a  racionalización del consumo 

se  quiere obtener al eliminar la demanda base de facturación, y - -- 
establecer  que se fac turará  a l o s  usuarios a t ravés  de l a  demanda -- 
real que establezcan mes con mes. 

Se f i j a r o n  para l a s  t a r i f a s  comerciales 3 escalones de energía y - - 
para l o s  indus t r ia les  5 escalones decrecientes, de modo que l o s  usua 

rios que reduzcan su demanda accedan a l o s  escalones f i n a l e s  de - -- 
consumo- que son l o s  mas bajos- y puedan reducir su costo uni ta r io .  

Anteriormente, prevalecía l a  disposición de que l a  demanda base de - 
facturación para servicios  comerciales e industr ia les  e ra  e l  60% de- 

/ 



- 92 - 

l a  suma de l a s  capacidades de l o s  motores instalados,  o e l  85% de l a  

capacidad del transformador mediante e l  cual se obtenía e l  servicio.  

Esto establecía  que aquellos clue tenían una demanda infer ior  a ese 

valor ,  pagaban por una demanda superior ' l .  (24) 

No obstante e l  incremento autorizado para l a s  t a r i f a s  de energía - - 
e l é c t r i c a ,  se calculó en 98 COO millones de pesos e l  subsidio de - - 
1982 y de 110 O00 millones de pesos para 1983. 

En l o  que se  r e f i e r e  a este caso e s  posible entender que con e l  - -- 
aumento de precios a p a r t i r  de 1982, e l  sector  e l éc t r i co  .consiguió - 
por l o  menos en e l  &ea indus t r ia l  que sus t a r i f a s  no sean def ic i ta -  

r i a s  aunque tampoco l o  sean considerablemente superavi tar ias ,  cubrien - 
do con l o s  ingresos sus costos por .el suministro de e s t e  se rv ic io ,  -- 
aunque l a s  demás t a r i f a s  s i g a n  siendo de f i c i t a r i a s .  

Con l o s  elementos cuant i ta t ivos y es tad ís t icos  que se aportaron en -- 
este capí tulo,  quedó demostrada l a  hipótesis  .de que sí hubo una - - - 
variación importante en l o s  precios de algunos inswnos y productos a l  

sector  indus t r ia l  y que é s t e  incremento repercutió negativamente en - 
l a  es t ruc tura  de costos de l a  Pequeña y Mediana Industr ia .  

Por otro lado, parece ser  que una variable de l a  hipótesis  r e su l tó  -- 
r -  

(24) Boletín de Enérgeticos. Cambios en lo s  precj.os de l a  eneruía -- 
e l é c t r i c a  en México I ! .  Año 6 No. 7 j u l i o  1982. 
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. insuficiente ante los datos obtenidos pues aparte de que se  comprobó 

e l  incremento de l o s  precios,  se descubrib en e l  caso del gas natural  

que e l  precio de é s t e  se igualó con e l  de consumo doméstico y que -- 

l a  'energía e l éc t r i ca  impuso t a r i f a s  mayores y mas rea les  a ~ O S  consu 

midores industr ia les  mientras que continua subsidiando fuertemente - 
a l o s  consumidores domésticos. 

. .  

ml 



C O N C L U  S I  O N E  S 

. La pequeña y nediana indus t r ia  e s  l a  mas vulnerable del pa is  y es , -  

s i n  embargo l a  que mayores beneficios ha proporcionado a l  desenvol- 

vimiento indus t r i a l  del mismo y , -  despúes de l a  c r i s i s  de 1981-1982 

l a  mayoria de las empresas que conforman es t e  sector pueden ser  - - 
ubicadas junto con l a  c lase  trabajadora como uno mas de 1.0s costos- 

soc ia les  que resultaron en l a  interrupción del c i c lo  de acumulacih 

en ese período h is tór ico ,  provocado por l a s  contradiccioriec cp-e - - 
l l e v a  implícitos e l  modo de producción c a p i t a l i s t a ;  a s í  como por e l  

agotamiento progresivo del  modelo de acumulación y los desajustes - 
coyunturales internos y del sistema a nivel  mundial. 

La preservación de l a  PPI1 es  necesaria para e l  funcionaviento del  - 
conjunto de l a  econonía por l a  incerrelación y l a  plusval ía  que - - 
genera y t ransf ie re  a l a  g r a n  indus t r ia  o capi ta l  monopolista, in- 

CrerientandG su tasa  media de ganancia. Además, e l  gobierno l e  debe 

in te resar  su mantenimiento en e l  mercado por l a s  abundantes Puentes 

de t rabajo q e  genera. 
. .. 

Considerando que i o s  programas de fomento a l a  P N I  han resul tado -- 
incapaces para atender l a s  ca rac t e r í s t i ca s  y necesidades en sus di- 

fe ren tes  e s t r a tos  y subsectores; e s t a  investigación propone, a cor to  

plazo,' que se elabore y se apli.que un  programa de desarrol lo  global 

para e s t e  sector  que incluya l a s  s iguientes  es t ra teg ias :  

- Mejorar l a s  condiciones de acceso de es tas  empresas a l  -- 
crédi to.  

\ 
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- Elevar su productividad y e f ic ienc ia  a través del  desarro- 
l l o  tecnológico. 

- Promover l a  capacitación de l a  mano de obra. 

- Canalizar preferencialmente a e s t a s  indus t r ias  l a  demanda- 
del sector público. 

- Hacer m á s  accesibles l a s  condiciones de abastecimiento de- 
materias primas, maqui.naria y equipo. 

- Fomentar l a s  exportaciones. 

En l o  que respecta a l  precio de insumos y servicios  a l a  indus t r ia ,  

propongo que se grave en relación ascendente y proporcional con e l -  

monto t o t a l  del  consumo. 

E s  dec i r ,  que paulatinamente se vayan ajustando l o s  precios y las - 
t a r i f a s  de l o s  energéticos se r e s a l t a  e l  hecho de que e s t e  aumento- 

sea gradual para ev i t a r  un deseqyillbrio inflacionario-,  hasta - -- ’ 

l l ega r  a sostener un conjunto de precios que no descapi ta l ice  a l  -- 
sector  e s t a t a l  y que aplique gravámenes mayores a l o s  que mas - - - 
consumen ( cap i t a l  monopolista ). 

Se ha comprobado que l o s  precios decrecientes resul tan mas bien una 

ventaja comparativa adicional para l a s  empresas petrolizadas,  mien- 
0 

t r a s  favorecen s o l o  relativamente a l a s  generadoras de bienes y - - 
serviciQs necesarios y que absorben un gran número de empleos, de - 
l a  misma forma, propician l a  penetración a l  país  de l a  inversión -- 
extranjera  d i rec ta  con plantas intensivas en e l  consumo de energét i  - 

I cos e introducen procedimientos tecnológicos obsoletos en lo s  paises  
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de origen y por último, hacen mas funcional l a  concentración del -- 
ingreso y a l ientan l a  desnacionalización del aparato indus t r ia l .  

Por o t ro  lado, estoy plenamente consciente de que proponer planes - 
reformistas que raramente se  convierten en prsct icos ,  no constituyeri 

up c la ro  aporte para l a  transformación de l a  real idad,  pero tambien- 

s e  que e l  cambio se r ea l i za  cuar-do existen l a s  condiciones h is tór icas  

idóneas para e l l o  y que no se.debe subestimar l a  creciente aunque - 

l e n t a  pol i t ización de l a  masa trabajadora y de algwios intelectua-- 

les afectados que con 'quienes pLeden d i r i g i r  e l  proceso de reforma- 

cambio es t ruc tura l  del  sistema para t rocar lo  por o t ro  en e l  que se- 

intervenga, regule y oriente e l  mercado y se planifique e l  desarro- 

l l o ,  conservando l a  soberanía, nacionalidad, democracia-, equidad en 

. l a  dis t r ibución del  ingreso y de l a  propiedad, y que no requiera de . 

pal ia t ivos n i  ceremonias para legitimarse. . 

Finalmente, c r i t i c o  abiertamente e l  intervencionismo del  Fondo - -- 
Monetario Internacional, e l  Banco Mundial e ideologías como l a  del- 

monetarismo que influyen en w e c t r a  concepción de l a  po l í t i ca  econó 

mica trátando de encontrar una racionalidad importada para just i f i -  

car po l í t i ca s  congruentes y.propicias para l o s  grupos hegemónicos - 
externos. 

- 

Regresando a nuestro objeto de estudio,  se percibió que con l o s  - - 
principales  indicativos expuestos, quedó comprobada l a  hipótesis  -- 
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planteada,con 'lo que se observó cómo los esfuerzos estatales se - -- 
concentran en acciones de carácter coyuntural en perjuicio de los -- 
objetivos consignados a l a r g o  p:Lazo. 

. 
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