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Escasez, explotacion y 
pobreza en Mexico: 
conclusiones 
LUIS A. SERRON 

d Acaso la sobrepoblaci6n tiene su origen en la pobreza, como lo afirniaba 
Malthus? 0 tiene su raiz en, la explotacion capitalista de la mano de 
obra, como lo sostenia Marx? Un examnen cuidadoso de los puntos basicos 
en cuestion, entre estas perspectivas teoricas opuestas, condujo a un en- 
foque critico basado en once preguntas. Al planteamiento de estas inte- 
rrogantes siguio un esfuerzo por darles respuesta dentro de un marco 
apropiado, historicamente especifico. Se selecciono a Mexco como caso 
de estudio debido a la fuerte polarizacion que se encontro, en la situacion 
mexicana, de las variables clave que se discuten en este estudio: escasez 
y explotacion. Para Malthus, la sobrepoblacion genera escasez, que a su 
vez da cuenta de la pobreza. Para Marx, la propiedad privada sobre los 
medios de producci6n permite la explotacion de la mano de obra, mediante 
la expropiacion de la plusvalia producida por el trabajo, y dicha explo- 
tacion es, a su vez, el origen de la pobreza. Mexico era conocido como 
uno de los paises con mas rapido ritmo de crecimiento demografico del 
mundo, y con mas desigual esquema de distribucion del ingreso. La fi- 
ialidad del presente ensayo es tratar de resumir las conclusiones que 
pueden ser inferidas con base en este estudio. 

La primera de estas once interrogantes trata de establecer el nivel y 
extension de la pobreza en Metxico, y al hacerlo establece la magnitud 
del problema que necesita ser explicado. L,as diez preguntas restantes se 
centran en los problemas basicos con que se enfrentan las perspectivas 
cpuestas. Las interrogarites son las siguientes: 

Q Que porcentaje de la poblacion mexicana vive en, o por debajo de, 
c-1 nivel de subsistencia? 

j Cual es el equilibrio de fuerzas entre las necesidades de la poblacion 
y los medios de subsistencia ? 

d Que significan las tasas de crecinmiento de las fuerzas reproductivas y 
productivas, pasadas, presentes y previstas, y por que? 
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j Que forma especifica toma en Mexico la propiedad privada de los 
medios de produccion? 

A Que porcentaje de la poblaci6n mexicana se encuentra desempleado & 

subempleado y por que? 
d Cuales son las tendencias pasadas, presentes y previstas del desempleo 

y subempleo? 
j Cu'ales son las tendencias de la concentraci6n de la tierra y del capital 

en Mexico? 
Cuales son las tendencias de ingreso derivado de las ganancias de 

capital y de tenencia de tierras? 
i Que relacion existe entre estas u'ltimas y la incidencia de los ciclos de 

negocios? 
Que relaci6n hay entre los ciclos de negocios y la magnitud de la 

mano de obra desempleada? 
Que relaci6n existe entre la mano de obra desempleada y la pobla- 

cion que vive por debajo del nivel de subsistencia? 
Porcentaje de la poblacion mexicana que vive en, o por debajo de, los 

niveles de subsistencia. Un examen critico mas apurado de las diversas 
estimaciones respecto a la magnitud de la poblacion que vive en, o por 
debajo de, los niveles de subsistencia indica que alrededor del 50 y 60* 
de la poblacion total vivia en esas condiciones en 1960 y 1970, respec- 
tivamente. Tambien muestra una tendencia a que las condiciones de vida 
de dicha parte de la poblacion se deterioren, en terminos relativos, y que 
mejoren un poco, en terminos absolutos. Esto uiltimo llega a ser verdad, 
especialmente, entre los sectores de la poblacion total que se encuentran 
en un nivel mas alto dentro de la escala de ingresos (Sosa, 1964, p. 277; 
Gonzalez Casanova, 1970, p. 109; Guzman, 1973, p. 20; Banco Nacional 
de Mexico, 1970b, pp. 11-12). El desacuerdo que existe entre las dife- 
rentes fuentes depende de'l enfoque que se de a la cuestion, ya sea este la 
mera subsistencia biologica o el bienestar. El primero de estos enfoques 
tiende a subestimar, mientras que el segundo tiende a sobrestimar la 
magnitud de la poblacion que vive por debajo del nivel de subsistencia. 
Este estudio da por sentado que el nivel de subsistencia segun ambos en- 
foques varia dentro de ciertos limites y que existe un sector de la pobla- 
cion en que las dos formas coinciden. Una estimacion del 50% de la po- 
blacion que vive en, o por debajo de, el nivel de subsistencia se quedaria 
corta. 

Equilibrio de fuerzas entre las necesidades de la poblacion y los mnedios 
de subsistencia. Mas o menos en 1961, Ana Maria Flores seinalo que el 
15 por ciento de la poblacion de Mexico padecia hambre (Rodriguez, 
1966, p. 11). En 1967, la FAO reconocio los siguientes estandares mi- 
nimos de consumo de alimentos diarios en los paises subdesarrollados. 
Calorias: 2 600; total de proteinas: 75 gramos; proteinas animales: 25.0 
gramos (Banco Nacional de Mexico, 1970a, p. 165). Para 1974, la 
provision minima diaria de calorias necesarias fue revisada y reducida a 
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2 325 calorias, como provision minima diaria. La provision promedio de 
calorias diarias existente en Mexico durante los a-nos 1960-1962 sobre- 
pasaba en 10 calorias el minimo reconocido por la FAO en 1967, y tam- 
bien el minimo de 285 calorias, reconocido por esta misma organizacion, 
para 1974. En 1960-1962 la provision promedio de proteinas diarias per 
capita, provenientes de cualquier fuente, resultaba ser insuficiente por 3 
gramos respecto al minimo reconocido por la FAO en 1967, mientras 
que la misma cifra dada para 1967 sobrepaso por 1 gramo los mismos 
estandares dados para 1967. La provision promedio de proteinas animales 
per capita en 1960-1962 era menor en 2.6 gramos que el minimo dado 
para 1967, mientras que la misma cifra en 1967 mostro una deficiencia 
de 2.1 gramos. Las cifras da.das para 1967 muestran una abundante pro- 
vision per capita de vitaminas y minerales, con las siguientes excepcio- 
nes: a la vitamina A y la riboflavina les faltaba un miligramo para al- 
canzar el nivel previsto. La vitamina C resultaba insuficiente por 20 mi- 
ligramos per capita (Banco Nacional de Mexico, 1970a, p. 165; FAO, 
1975), p. 140). 

Las estimaciones relativas a la extencion de la desnutricion en M& 
xico varian del 80 al 50% de la poblacion total (Suarez, 1962, pp. 380- 
381; NACOLA, 1973, p. 4). La conclusion que aqui asumimos es que la 
magnitud de la poblacion que padece hambre y desnutricion no guarda 
proporcion con la escasez actual. Parte del problema reside en que se 
consume dos veces mas carne per capita en el Distrito Federal que en el 
resto del pais. Asimismo, se exporta gran parte de la provision de pro- 
teinas de Mexico: productos Ilacteos, huevo, pescado, mariscos y miel, 
por un valor de 762.3 millones de pesos, se exportaron en 1968. En 
1968-1969 Mexico exporto 678 000 cabezas de ganado y cerca de 30 
millones de kilogramos de productos carneos. Posteriormente, en el pe- 
riodo 1968-1969 Mexico exporto frutas y legumbres por un valor de 
919 millones de pesos, y cereales, granos, almidones y harinas por un 
valor de 780.7 millones de pesos. 

Se sefiala que, aproximadamente, dos terceras partes de la poblacion 
de Mexico, en 1970, carecian de atencion medica, ya sea puiblica o pri- 
vada. La renuncia a gastar cerca de la mitad de los fondos federales 
dispuestos para la construccion de centros medicos durante los afios 
sesenta sugieren, en el mejor de los casos, cierta autocomplacencia del 
gobierno respecto a los est'andares de salud existentes. 

En 1970, cerca de una cuarta parte de la poblacion de Mexico mayor 
de 10 afios seguia siendo analfabeta. Tres quintas partes de la poblacion 
economicamente activa tenia menos de tres afios de educacion escolar, y 
solo cerca del 15% de esta misma poblaci6n habia cursado la primaria. 
En 1965, unicamente cerca del 2.1% del PIB de Mexico se gastaba en 
educacion. Comparese esta cifra con el 3.3 por ciento gastado por Argen- 
tina y el 5.6 por ciento por Cuba en ese mismo periodo. 
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Airededor de dos quintas partes de las viviendas de Mexico teni'an, en 
1970, las siguientes caracteristicas: eran chozas de una sola habitacion 
con pisos de tierra, por lo general con paredes de adobe, lodo y nateriales 
improvisados, techumbres de madera, hojas de palmas y materiales simi- 
lares; carecian de electricidad y plomeria; se cocinaba con madera o 
carbo6n. Tres de cada cinco casas carecian de alcantarillas y drenaje. 
Siete de cada diez casas contaban con nlenos de dos habitaciones y carecian 
ae servicios sanitarios. Cerca de la mitad de las unidades habitacionales 
de Mexico son alquiladas a inquilinos. Se sefnala que cerca de dos terce- 
ras partes de la poblacion economicamente activa no ti-ene posibilidades 
de poseer una casa higienica, segura y habitable construida por el sector 
privado. 

Tasas relativas de crecirniento de las necesidades de la pobl7xiMn y de 
los miedios de subsistencia. Los restltados de este estudio subrayan que 
la relacion existente entre el crecimiento demografico y los medios de 
subsistencia no implica una relacion inmediata de uno a uno entre el cre- 
cimiento demogr'afico y los medios de subsistencia. Mas bien, la relacion 
se ve mediada por el corpus total de las priacticas institucionalizadas, las 
posiciones ideologicas y las preocupaciones geopoliticas que desempefnan 
un papel en la formulacion de las pollticas por parte del gobierno en el 
poder. 

El regimen de Porfirio Diaz (1877-1910) siguio una politica de promo- 
cion de la industrializacion apoyandose fuertemente en las inversiones 
extranjeras y en la venta de productos agricolas de exportacion para pro- 
veer una fuente de divisas. El incremento de productos agricolas de 
exportacion se fomento mediante la promocio6n del crecimiento de lati- 
fundios. Esta politica se impleniento mediante las Leyes de distribucion 
de tierras que dejaron al 90%o de los habitantes de la Mesa Central mexi- 
cana desposeidos de tierras. En 1902-1903 m-as del 50% de las inver- 
siones totales venian del extranjero, y menos de una cuarta parte de los 
fondos publicos que podian set invertidos se invirtio de hecho. Mexico 
estaba regido por una coalicion de elites locales y extranjeras empenadas 
en difundir el evangelio del positivismo comptiano y spenceriano, y que 
intentaban gobernar a Mexico segu'ln sus principios. La libertad positi- 
vista se torno en libertad de autoenriquecimiento. Las habilidades "den- 
tificas" de estos cientificos positivistas se pusieron de manifiesto esen- 
cialmente en la forma en que lograron concentrar la tierra y el capital en 
manos de una minoria. Intereses extranjeros, principalmente estadouni- 
denses, controlaban el 42% de la riqueza del pais, el 75% de los ferro- 
carriles, el 64% de los minerales y el 58% del petroleo. Los mexicanos 
hablaban de su pais corno la "madre de los extranjeros y la madrasta 
Ge los mexicanos". 

El siglo xix de la historia de Mexico nos mnuestra que los periodos de 
tasas relativamente bajas de crecimiento demogratfico se han visto acom- 
pafiados por tasas decrecientes eni el incremento de la produccion de ali- 
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mentos, mientras que los periodos de tasas relativamente rapidas de cre- 
cimiento demografico se han visto acompaniados por tasas auni m'as rapidas 
de incremento en la produccion de alimnentos. 

Los afios de gobierno de Porfirio Diaz se caracterizan por sus tasas de 
crecimiento demografico relativamentent bajas. En los U'ltimos afnos de este 
periodo esta tasa promediaba aproximadamnente 1.5%So anual. En 1910, 
cuando estall6 la revolucion, se mantuvo en i1.1% aniual. No obstante, la 
produccion agricola per capita decrecio a una tasa aproximada de 0.8%o 
anual durante todo el tiempo que duro el regimen de Porfirio DIaz. La 
produccion agrlcola de alimentos tales como maiz, frijol y trigo decrecia. 
La produccion de maiz disminuyo de 282 kilos a 144 kilos por persona 
durante las decadas que duro el gobierno de Porfirio Diaz. Informacion 
especifica para Puebla, pertinente tambien para otros estados, indicaba 
que durante estos mismos afios los salarios aumentaron eii 50%, mientras 
que el precio del maiz aumento en 200% y el del chile en S00%7. Apro- 
ximadamente uno de cada tres nifnos nacidos vivos fallecia, debido prin- 
cipalmente a enfermedades infecciosas y parasitarias, directamente vincu- 
ladas con el hambre, la desnutricion y las condiciones generales de pobreza. 
La policia, especialmente la rural, asi cono la carcel, ci ojercito y el con- 
fesionario nmatenian el "orden" entre los hamnbrientos, iginorantes, enfer- 
mos e indigentes. Entretanto, mientras la produccion agricola total crecia 
a un ritmo 50% metior que el crecimiento demografico (0.6% anual), 
la tasai de crecimiento de la produccion agricola para la exportacion 
estaba aumentando a un ritmo cuatro veces inas r'apido (6% anual) que 
la tasa de crecimiento deinografico. La I-woduccion doe articutlos de expor- 
tacion tales como algodon, aziucar, tabaco, ganado y jitoim:ate estaba au- 
mentando a una tasa per capita de 4.6 por ciento anual. 

La Constitucion de 1917 dispuso las bases legales para las reforinas 
que se llevarian a cabo posterionnente a finales do los afios veinte y en 
los afios treinta. Diclhas reformias alcanzaron su imi'aximo auge duraiteo el 
gobierno de Lazaro Cardenas. Los afios transcurridos entrie 1910 y 1940 
fueron afios de revolucion, depresio6n v reforma. En ei trainscurso de estos 
anos, la poblacion de Me'xico se incremento a unIa tasa promoedio de 0.9%o. 
Durante la decada de la Revolucion (1910-1920) la produccion agricola 
real per capita crecio a una tasa promedio muy baja, 0.2%;c anual. Entre 
1907 y 1925, la produccion agricola per capita decrecio a unia tasa promedio 
de 0.1 % anual. Esta disminucioi se debio al abandono y estragos que 
snifrio la agricultura durante la lucha armada. 

Cerca de una tercera parte del area total de tierras quoe oueron re-dis- 
tribuidas entre 1915 v 1964 fueron distribuidas o redistribuidas durante el 
gobierno de CArdenas (1934-1940). Otros actos so-brcsalicntes do esta ad- 
ministracion fuerotn la nacionalizacio6n de la inidustria petrolera, el estable- 
ciemiento de nuevas instituciones de cr&lito, la mexicanizaci6n de las com- 
pafias de seguros y una mayor titilizacion (le fondos piull)licos de origen 
interno pntra prop65sitos de inversi&!i. Tambien el pocior adiquisitirnv del 
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salario minimo fue mucho mayor en 1939-1940 que en aiios posteriores, 
hasta 1964 inclusive. Finalmente la proporcion relativa del ingreso egresada 
como sueldos y salarios durante los dos uiltimos ajnos de esta adminis- 
tracion es elevada si se compara con la propo rci&on correspondiente a ainos 
posteriores. 

Los a-nos que van de 1940 a 1970 fueron a-nos de recuperacion y desarro- 
llo industrial en la economia mexicana. Tambien fueron afios de rapido cre- 
cimiento demogr'afico. Entre 1940 y 1970 Mexico mantuvo una tasa de 
trecimiento en la produccion de alimentos lo suficientemente rapida como 
para permitir un constante incremento en la produccion de alimentos per 
capita durante todo el periodo, a pesar de que hubo, tambien durante 
este periodo, una tasa promedio bastante rapida de crecimiento demo- 
grffico. 

Entre 1940 y 1960 la tasa promedio de crecimiento demografico podria 
situarse en un 2.5% anual. Durante el mnismo periodo la produccion de 
alimentos crecio a un ritmo de 5.6% anu4l, ritmo dos veces mas rapido 
que el ritmo promedio de aumento de la poblacion. El indice per capita 
de produccion de alimentos se elevo en forma constante entre 1960 y 
1973, salvo por una ligera disminucion en 1972, disminucion demasiado 
ins6lita para indicar una tendencia. Las cifras tambien indican que el 
indice per capita de produccion de alimentos aument6 a un ritmo mucho 
menor que la tasa de incremento en la produccion total de alimentos (rAO, 
1970 p. 232; FAO, 1974, p. 165). Mexico continu'a promoviendo la agri- 
cultura para la exportacion. La produccion agricola para la exportacion 
se elevo a un ritmo promedio de 8.7% anual entre 1940 y 1960. 

La experiencia de Mexico durante los afnos 1940 y 1970 indica que la pro- 
duccion de alimentos puede aumentar de dos a tres veces mas aprisa que 
su poblacion, aun cuando dicha poblacion se duplica durante el mismo pe- 
riodo. Estas rapidas tasas de incremento en la produccion de alimentos 
se deben claramente a cambios de caracter politico, legal y tecnol6gico, 
que han tendido todos ellos a fomentar tales incrementos a pesar de la 
relativa aridez del suelo y el clima. Sin embargo, la informacion existente 
revela que unos 15 a 24 millones de hect.reas de tierra potencialmente uitil 
estaban disponibles (siempre que se mejorasen primero mediante irriga- 
cion, drenaje, etc.) en la misma epoca en que se sefnalaba que 15% de la 
poblacion padecia hambre. 

Aunque fuera posible demostrar que parte del hambre y la desnutricion 
en Mexico se debe al rendimiento decreciente de los insumos agregados de 
capital de inversion, seguiria en pie la pregunta de por que el incremento 
de rendimientos que si existe esta desigualmente distribuido. Las tierras 
ejidales son quiz'as tan productivas como las propiedades privadas, pero a 
costa de tecnicas intensivas de trabajo. Cierto es que la evidencia muestra 
que el sistema ejidal fue fomentado para salvar al sistema del latifundio 
de sus tendencias expansionistas y expoliativas, y no para promover efi- 
ciencia productiva. Pero no es menos cierto que la productividad del sector 
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privado moderno se debe, no al hecho de ser privado, sino al de que las 
grandes unidades tienen mas posibilidades de reunir el capital y los recur- 
sos necesarios para adquirir tecnologia y sacarle el rendimiento maximo. 
La idea de "haciendas sin hacendados" est'a auin por probarse en Mexico. 

Si los modelos de crecimiento demografico y de produccion de alimentos 
y de distribucion que prevalecian en 1970-1975 continulan, para mediados 
de 1990, la poblacion que padece hambre y desnutricion se duplicara. 
Existe la posibilidad de que la producc ion de alimentos liegue a duplicarse 
o mas que duplicarse, pero es una posibilidad cada vez mas dudosa. Debe- 
ran considerarse los peligros de la salinizacion, -el descenso de los mantos 
,acuiferos, la sobresaturacion de los pastizales, la erosion del suelo, las inun- 
daciones. La oferta decreciente de combustibles f6siles sera cada vez mas 
problematica. 

Mexico se enfrenta con problemas crecientes y cornplicados en lo refe- 
rente a la salud, a la vivienda y a las necesidades educativas de su pobla- 
cion. Se ha estimado que la creciente necesidad de servicios medicos 
requiere una inversion anual de 42 millones de d6lares. Si se toman en 
consideracion las actuales deficiencias, las futuras deterioraciones y las 
crecientes necesidades de vivienda, Mexico tendra que construir para 
1980 una vez y media mas viviendas que las que construyo en 1969, sin 
tomlar en cuenta la calidad de la vivienda y su distribucion. Las restriccio- 
nes existentes en la capacidad qtue tiene Mexico de invertir en la educacion 
hace poco probable que se pueda ampliar el acceso de la poblacion a la 
educacion. Empero, la creciente industrializacion requerira alguna ex- 
pansion. 

Forma especifica que toma en Me'xico la propiedad privada de los 
mnedios de produccion. Aunque el lenguaje de la Constitucion de 1917 
es a veces radical: "Propiedad es el derecho que tiene el hombre a los 
productos que obtiene por su trabajo personal", esta no Ilego a concebir 
todas las implicaciones del concepto de propiedad como funcion social 
concreta, en contraste con un derecho privado abstracto (para tal esfuerzo 
vease: Jordan, 1927). La fuerza mayor del Articulo 27 reside en la pro- 
mulgaci6n de la supremacia de los intereses puiblicos sobre los privados 
y en el rechazo de la economia del laissez faire (Carmona, 1970, pp. 
57-59). 

Ciertos cambios y reformas se Ilevaron a cabo en lo referente a las dis- 
posiciones de esta ley, entre ellos la reforma agraria, la nacionalizacion 
del petroleo, de los ferrocarriles, de la electricidad, restricciones en la te- 
nencia de la tierra, el subsuelo y los minerales por extranjeros, los esfuer- 
zos del Estado para restringir la tendencia hacia la concentracion mono- 
p6lica, etc. Durante el periodo que va del gobierno de Carranza al de 
Catrdenas, se hicieron esfuerzos para reducir la deuda externa y para mi- 
r.imizar la dependencia de fuentes de inversion extranjeras. Sin embargo, 
el regimen de Avila Camacho (1941-1946) marca el inicio de una rever- 
cion de esta tendencia. Segiin informes, un buen nu'mero de empresas 
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industriales y comerciales son filiales disimuladas de firmas estadouni- 
dienses (Zamora, 1960, p. 358). 

Proporcion de desempleo y suibempleo en M&xico, y sus cawsa". Es di- 
ficil encontrar estadisticas sobre desempleo y subempleo en Mexico y las 
que se encuentran son de dudosa credibilidad. Las cifras oficiales que se 
dan para el desempleo son demasiado bajas para darles credito: 1.0% para 
1970 (Banco de Mexico, 1971c, p. 156). La infornacion que se tiene para 
un solo aiio (1950), anio en que se dispone de estadisticas tanto de las 
tasas de desempleo como del contingente de braceros y espaldas mojadas 
arrestados por las autoridades, indica que la situacion del desempleo es 
a.un peor que lo que sefialan las cifras oficiales. La relacion porcentual 
entre la magnitud de la poblacion economicamente activa es 7.5 veces 
mayor que la tasa de desempleo oficial. 

Por muchas razones es preferible considerar tanto el desempleo como 
el subempleo para determinar adecuadamente la magnitud del problema. 
Entre estas razones tenemos: el gran nutmero de tenencias privadas y eji- 
dales de nivel inferior al de subsistencia, el enorme contingente de mano 
de obra agricola contratada estacionalmente, y las diversas formas de 
desempleo marginal y "tracaleo" en los sectores comercial, de servicios 
y manufacturero. Las estimaciones recientes de la nlagnitud de este con- 
tingente total varian de un 19% a un 40 y hasta un 50%. La "revolu- 
cion", de hecho, ha tendido a institucionalizar el subempleo, la baja pro- 
ductividad y la pobreza. La crisis economica internacional esta agravando 
el problema. 

Tendencios pasadas, presentes y previstas del subemplea y desempleo. 
Las cifras disponibles sobre desempleo y subempleo total para 1950 y 
1960 son 17.6 y 18.2%, respectivamente. Estas cifras son de poca utilidad 
para valorar las tendencias. 

Segun una estimacion (Fisher, 1964, p. 190) el crecimiento demogra- 
fico tan s6lo lanzo al mercado de trabajo a 300000 desempleados entre 
1950 y 1960. Se estima que esta cifra se elevo a 800000 trabajadores 
anuales entre 1970 y 1980 (Banco de Mexico, 19701), p. 13). Sin embargo, 
seria un error tomar dichas cifras a rajatabla, ya que un examen ma's 
acucioso muestra que la primera cifra corresponde muiy de cerca a la po- 
blacion de j6venes de 15 afios de sexo masculino que habia en 1950 
(284 086). Ademas, cierta proporcion de empleos disponibles queda 
vacante por jubilacion o muerte. Aproximadamente 50000 hombres lle- 
garon a edad de jubilacion en 1950; a esta cifra hay que agregar 100000 
mas, de edad entrie 15 y 65 afios, por causa de defuncion. Si todas estas 
jubilaciones y muertes hubieran dejado otros tantos puestos vacantes, y 
hemos de suponer que un gran numero de ellas asi lo hicieron, entonces 
el numero total de nuevos empleos requeridos en 1950 se veria reducido 
en cerca de la mitad de la cifra original: aproximadamente en 150000. 

En lo referente a la explotacion, existen indicios de que los incrementos 
en la productividad est'an contribuyendo al abandono voluntario y despla- 
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zamiento eni el empleo. Fisher sefiala un decremelnto de 29% en el emplea 
en los textiles, paralelamente a un ineremento de 177%o en el valor de la 
produccion textil. Asimismo, tin incremento de 84%7 en el empleo en la 
produccion de acero se vio acompafiado por un incremnento de 878% en el 
valor de la produccion de acero (Fisher, 1964, p. 195). Se sefiala que el 
incrernento en la productividad por si solo elimino aproximadamente 
200 144 empleos en la industria manufacturera entre 1950 y 1960 (Trejo, 
1970, pp. 114-118). 

Los mismos procesos han tenido efectos similares en la agricultura. 
Los costos de produccion por concepto de maquinaria se elevaron del 6%o 
en 1940 al 11%7 en 1960. Durante el mismo perlodo los gastos por con- 
cepto de salarios disminuyeron del 22% al 7%. La proporcion de la 
agricultura en relacion con la poblacion economicaniente activa disminuyo 
de 70% en 1940 a menos del 50% en 1970. Entre 1940 y 1950 cerea de 
480000 trabajadores fueron transferidos de la agricultura a otros secto- 
res (Reyes, 1971, pp. 178-180). 

Si se aventurara uno a conjeturar que 200 000 a 300000 trabajadores 
fueron desplazados en los sectores comercial y de servicios entre 1950 y 
1960, se llegaria a una cifra de cerca de un mnillon de empleos eliminados 
duranite los anios cincuenta, a un ritmo anual de alrededor de 100000 
empleos. La creaciodi de subempleo por incremento en la productividad 
complicaria aun mas el panorama: el nuimero de dias efectivos trabajados 
por 3.5 millones de trabajadores disminuyo entre 1950 y 1960, segiun 
informes, de 194 a 100 dias (Banco, 1973, p. 169). 

La conclusio6n (ue se infiere es que el crecimiento demografico creo 
una necesidad aproximada de 150000 nuevos empleos anuales durante los 
aiios cincuenta, ieintras que el incremento en; la productividad, en ese 
mismo periodo, climinaba aproximadamelnte 100 000 empleos anuales. 
Por lo tanto, por cada tres empleos necesarios debido l crecimliento de- 
mografico, dos de ellos se veiaii elimiiiados por el incremetito de la pro- 
ductividad. S61o el 13%So de la poblacion econ6micalmetnte activa en 1950( 
cran mujeres. Es poco probable que el dlesempleo y subempleo femenino 
pudiera alterar significativamente este painorama, dentro de los limites 
de exactitud quie permite la informacion.- 

Esta infornmaci6n sugiere otra conclusi6n: el proceso de urbanizacion 
cdeitro (Ie las formas de control capitalista es tin proceso que crea (les- 
empleo y subetompleo con miavor rapidez de lo que tarda en crear empleos. 
Es decir, ei1 reaiiiien capitalista, la economia de accion I)osibilitada por la 
aplicacio61 (k la cioincia y la tecnologia se transforiiva en un proceso de 
desplazainieinto v redlccion gradual de los empleos v salarios. 

Tendi,tcias (IC Ia conciztraciou (c la. tierra v del capital en AMcico. 
A ipesar dlel progrraina de reformas implementado a partir de la Revoli- 
ciOdu, Mlexico sigue siendo un pais eon cl qlue un ni2m,ero relativaniente 
peqtenico de personas y empresas controlani la grani nayoria de Ia tierra, 
riqte^za e iigreso (1el pals. 
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Una gran parte de las mejores tierra de cultivo y de pastura estan con- 
centradas en unos cuantos cientos de latifundios controlados por politicos, 
banqueros, comerciantes e industriales. En 1960, el 61% del total de la 
superficie agricola medida en acres era auin de propiedad privada, y el 
1% del nu(mero total de haciendas daba cuenta del 75% del area total de 
tierras de propiedad privada. A pesar de un programa de. reforma agraria 
de largo alcance que redistribuyo 70 millones de hectareas en 1970 (alre- 
dedor de 190 millones de acres), se ha puesto en duda la autenticidad 
tanto del programa de reforma agraria como del compromiso publico con 
la legislacion que fundamenta la reforna (Reyes, 1969; Carmona, 1970). 

En 1965 la concentracion de capital en la industria, el comercio y los 
servicios fue bastante elevada. El 1.5% del nu'mero total de industrias 
daban cuenta del 77% del producto total. El 60% del capital total y el 
60.4% del total del ingreso bruto en el comercio estaba controlado por 
el 1.3% de las empresas. El 64% del capital invertido y el 54% del 
ingreso total, en el sector de servicios, estaba controlado por el 1% de las 
empresas. 

Hacia 1962, aproximadamente el 50% del ingreso percitbido por las 
2 000 empresas mas grandes correspondia a las 100 mayores empresas. El 
77% de ese mismo ingreso correspondia a las 400 mayores empresas. 
De entre las 400 empresas mayores, 161 estaban controladas por extranje- 
ros y 71 tenian una fuerte participaci6n extranjera. En contraste, 36 de 
las mayores empresas estaban bajo control estatal. Cerca del 42% del 
ingreso total de las 2 000 empresas mas grandes correspondia a las em- 
presas bajo control extranjero o con fuerte participacion extranjera. En 
contraste, las 36 mayores empresas estatales daban cuenta del 19.2% del 
mismo ingreso (Gonzalez Casanova, 1970, p. 211). 

El elevado grado de control y de influencia extranjera en la economia 
tnexicana sugiere que las fluctuaciones en dicha economia se encuentran 
fuertemente condicionadas por las fluctuaciones economicas internacio- 
nales, y que estas uiltimas se ven multiplicadas por la din'amica de la eco- 
nomia mexicana. 

El proceso de concentracion de capital es en primera instancia un feno- 
meno urbano, es decir, la concentracion de capital es la base misma del 
proceso de urbanizacion conforme a las formas de desarrollo capitalista. 
Las pruebas pueden verse con toda claridad en el Distrito Federal, que, 
en 1965, mostro un 320% mas de produccion por habitante que el resto 
del pais. Las instituciones privadas de cr6dito de Mexico mostraron que 
el Distrito Federal tenia en 1967 las siguientes caracteristicas: daba cuenta 
del 1 152% de recursos totales por habitante, 200% de capital mas reser- 
vas, y m'as del 90% de los depositos a la vista que el resto del pais. Ade- 
mas, el Distrito Federal daba cuenta del 17 por ciento de la poblacion 
del pais en 1970 (Carmona, 1970, p. 42). 

Tendencias en el ingreso derivadas de las ganamncias y rentas. Los datos 
sobre las ganancias, sean cuales fueren, suelen ser insuficientes y fragmen- 
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tarios, especialmente, el tipo de datos que podrian ser u(tiles para comprobar 
la teoria marxista de la tasa decreciente de ganancia. 

Los datos que sefnalan las ganancias en terminos de porcentaje del 
ingreso anual total muestran un aumento constante desde el 26.2% del 
ingreso total en 1939 hasta el 45.1% en 1946. Aparecen despues fluctua- 
ciones irregulares de alrededor del 41 % entre 1951 y 1955 y una dismi- 
nucion constante hasta el 35.5% en 1959. Ahora bien, si se consideran 
las ganancias comerciales como porcentaje de las ganancias totales, encon- 
tramos que las ganancias comnerciales variaron del 53% en 1939 al 61% 
en 1950 (Singer, 1969, pp. 136, 139). 

La misma fuente sefiala que los ingresos que provienen de rentas e inte- 
reses mostraron una disminucion global de un poco mras del 8% del 
ingreso total en 1939 a cerca del 6.4% en 1954. 

Una informaci6n mas completa que cubre el periodo 1939-1960 (Gon- 
zalez Casanova, 1970, p. 222) muestra que los ingresos provenientes del 
capital fluctuaban de una tercera parte a la initad del ingreso total anual. 
Los ingresos provenientes del trabajo fluctuaban entre un poco m'as de 
una quinta parte a un poco menos de una tercera parte del ingreso total. 
Los ingresos mixtos y los ingresos atribuidos a los no asalariados fluctua- 
ban entre un poco rn'as de una cuarta parte a una tercera parte del ingreso 
total. Este utltimo rubro mostro una tendencia global decreciente, lo que 
parece dar muestra del crecimiento de la industria de gran escala y de la 
disminucion de los sectores no asalariados. 

En teoria marxista la tasa de ganancias es la proporcion porcentual 
de la plusvalia respecto al capital total, es decir, el capital que incluye 
tanto su componente fijo (planta y equipo) como su componente variable 
(sueldos, salarios, etc.). La tasa de ganancia tipica para Meixico se ha 
calculado en cerca de 20 a 25% (Aguilar Monteverde, 1967, p. 4; Singer, 
1969, p. 109). Aguilar ha sefialado que no es insolito que dichas ganan- 
cias se eleven hasta un 30% del capital anual invertido. De hecho, infor- 
macion reciente sefiala que las ganancias en los negocios han estado alcan- 
zando un promedio de 30% y que el gobierno ha hecho notar que esas 
tasas son demasiado elevadas (Riding, 1976, pp. 1, 3). Estas cifras dan 
ciertamente una idea del rendimiento del capital invertido en Mexico, 
pero son de poca utilidad para evaluar tendencias. 

Desafortunadamente, la informacion que resultaria nias propicia para 
un analisis de tendencias es insuficiente en ciertos aspectos y contiene 
cierto nu'mero de errores de car'acter aritmetico que hemos intentado co- 
iregir (Solis, 1972, p. 205). Esta informacion incluye estimaciones del 
valor del capital fijo en terminos absolutos, una estimacion tambien en 
terminos absolutos de la plusvalia proveniente de su manejo, y el co- 
ciente del primero entre el segundo. Solis sefiala que parte del valor del 
segundo proviene de la mano de obra. Los datos cubren un periodo de 
18 afios, de 1950 a 1967, y se han convertido a promedios consecutivos 
para periodos de tres afios con objeto de dar una idea mas clara de la 
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tendencia. A fin de subrayar el hecho de que existen dudas respecto al 
grado en que el capital variable est'a representado en las cifras totales, la 
ielacion antes citada se mantendr'a en forma de relacion y se le denomi- 
nara "relaci&n de ganancias a capital fijo" m'as bien que "tasa de ganan- 
cias" en el sentido marxista del termino. Si cada promedio consecutivo 
se fija a la mitad de cada uno de los intervalos de tres a-nos la tendencia 
seria la siguiente: 

CUADRO 26 

RELACION ANUAL DE GANANCIAS A CAPITAL FIJO 

Aino Relacion Aiio Relacion 

1951 0.30 1959 0.24 
1952 0.29 1960 0.24 
1953 0.28 1961 0.25 
1954 0.27 1962 0.25 
1955 0.27 1963 0.25 
1956 0.27 1964 0.25 
1957 0.26 1965 0.24 
1958 0.25 1966 0.23 

La inforniacion muestra una disminucion gradual pero continua de esta 
relacion, partiendo de un punto alto de 0.30 en el inicio de los a-nos cin- 
cuenta a uno bajo de 0.24 al final de esa decada. Al comenzar la decada 
de los sesenta hubo un ligero aumento que se mantuvo durante cuatro 
afios y que fue seguido por una disminucion a 0.23 hacia finales del periodo 
que abarca la informacion. Los esfuerzos realizados para corregir la exac- 
titud de los datos dejan dudas iinicamente acerca de 1965 (a menos, por 
supuesto, que hubiera errores en el periodo anterior al que abarca el 
cuadro) en que las cifras quc sirven de base para calcular la razon ganan- 
cia/capital fijo dan tin cociente de ganancia de 0.32 mientras que Solis 
sefiala Ui1 cociente de 0.24. La cifra 0.32 representa unia discrepanicia tan 
extrema que sugiere un error al transcribir las cifras originales despues 
de que la proporcion habia sido calculada. 

Las cifras proporcionadas por Sing,er sugieren que la tasa de rendimien- 
tos de las inversiones externas tiende a ser m'as baja que la tasa de rendi- 
mientos de las iniversiones internas. En particular, los datos recabados 
referentes a la tasa de rendimientos de las inversiones extranjeras totales 
entre 1939 y 19OS parecen sefialar que esta es relativanenite baja, prome- 
!iandco un 7.6%, conl una disminucion de 3.4%yo eni 1940 y un aumento de 
13.1% en 1951. La tasa (le rendimientos de las inversiones extranjeras 
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en el sector manufacturero es un poco ma's elevada, segun la informacion 
existente, pro:nediando un 13.1%, con un aumnento de 18.6% en 1943 y 
una disminucion de 8.8% en 1958 (Singer, 1969, p. 109). Estos datos 
fueron confrontados con otras dos fuentes de inforrnacion para los afnos de 
1950-1957. Las estimaciones basadas en lo anterior indican que la infor- 
macion proporcionada por Singer puede subestimar el promedio de rendi- 
miento de las inversiones extranjeras totales en alrededor de un 2.15% 
(Padilla, 1969, pp. 168-169; Gonza'lez Casanova, 1970, p. 109). 

Relacion entre la tendencia en las ganacias y la incidencia de los ciclos 
de negocios. La proporcion decreciente de ganancias a capital fijo se vio 
aconipanada por una tendencia moderada a la disminucion de las inver- 
siones netas y al incremento de la productividad. Las estimaciones 1 y 2 
(Aguilar, 1967, p. 49) de inversiones netas se correlacionaron con la 
razon de ganancias, y se obtuvieroni los coeficientes "r" tanto para las 
tendencias como para las cifras netas. Las cifras correspondientes a las 
tendencias proporcionaron correlaciones de +0.76 y +0.64, respecti- 
vamente. Las cifras netas dieron correlaciones de +0.39 y +0.36 res- 
pectivamente. Se encontro para el periodo 1950-1958, entree la razon de 
ganancias y el indice de productividad en el sector manufacturero un coe- 
ficiente de correlacio6n de -0.71. Lo anterior presta un apoyo moderado 
al concepto marxista segCn el cual al incrementarse la productividad con 
cada incremento en el volumen total de capital acumulado, liega un mo- 
mento en que las crecientes unidades de inversion del capital fijo producen 
progresivamente menores incrementos en la productividad y una tasa 
decreciente de ganancia. Es mas, los datos sobre salarios reales indican 
que durante un periodo en que la productividad casi se duplico (1940- 
1960) los salarios reales decrecieron en cerca de un 10% (Editorial, 
1963, p. 349; Singer, 1969, p. 156). 

Si se compara la tasa de ganancia con la tasa de crecimiento del pro- 
ducto nacional bruto, por periodos de cinco afios desde 1950 hasta 1965, 
encontramos que la tendencia global de la primera es decreciente, mien- 
tras que la de la segunda se estabiliza a un nivel aproximado de 6.3 por 
ciento anual. 

CUADRO 27 

Tasa de creci- 
Ano Relaci6n de ganancias Airo iniento del PNB 

1951-1954 28.6 1950-1954 6.3 
1955-1959 25.8 1955-1959 6.3 
1960-1964 24.8 1960-1964 6.4 
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Las cifras correspondientes a la tasa de crecimiento del PNB se obtu- 
vieron promediando datos de cuatro fuentes diferentes. Con una sola 
excepcion, la divergencia entre dichas estimaciones no pasa del 1% (Banco, 
1971b, p. 226; Reynolds, 1970, p. 22; Padilla, 1969, pp. 154-155; CEED, 
1970, p. 215). 

Se encontro que los niveles crecientes, en terminos absolutos, tanto de 
las inversiones ptublicas como de las privadas estaban estrechamente corre- 
lacionados con los niveles crecientes, tambien en terminos absolutos, del 
prodiieto nacional bruto, siendo el sector pu'blico el que mostraba una 
rrnas -strecha correspondencia. Se encontro que existia un coeficiente de 
correiacion de +0.98 entre el nivel absoluto de inversiones piublicas y el 
volumen absoluto del PNB en Mexico durante los a-nos 1939-1965. Este 
coeficiente impresionantemente alto sugiere que el sector puTblico ejerce una 
influencia en el crecimiento totalmente fuera de proporcion con su relativa 
inagnitud. Se encontr6 que existia un coeficiente de correlacion de 
+0.81 entre el nivel absoluto de la inversion privada y la magnitud abso- 
luta del PNB durante el mismo periodo (Padilla, 1969, pp.176-77). 

En lo referente a las tendencias posteriores Singer sefnala: 
La combinacion de inflacion, ganancias altamente favorables y cre- 

ciente desigualdad en la distribuci6n del ingreso, que tuvo lugar desde 
1939 hasta la mitad de la decada de los afios cincuenta, resulto un 
modo improductivo de inducir al ahorro... Aparentemente, los que 
recibian las ganancias asignaban una quinta parte de sus ingresos a Ia 
inversion y el resto al consumo. La economiia tolero una situacion en 
que mas del 30% del ingreso nacional se destinaba a satisfacer las nece- 
sidades de consumo de los que percibian ganancias para poder alentarlos 
a invertir a una tasa que no excediera del 10% del PNB. Estas cir- 
cunstancias no se modificaron en a-nos posteriores (Singer, 1969, p. 
181). 

Los a-nos de elevados niveles de inversion neta fueron a-nos de relati- 
vamente altos porcentajes de ingresos derivados de las ganancias m6as que 
anos de crecientes razones inversion/ganancias. Los coeficientes de corre- 
lacion calculados para un periodo de 15 a-nos (1940-1954), en que se 
dispone de informacion acerca de ingresos relativos provenientes de ga- 
nancias, inversiones netas y razones inversion/ganancias arrojaron los 
siguientes resultados: 

CUADRO 28 

Estimacion I Estimacion 2 

Ganancias como % del ingreso anual r=+0.84 r=+0.87 
% de las ganancias totales invertido. . r=+0.23 r=+0.21 
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Practicamente no se encontro que existiera ninguna correlacion entre la 
razon inversion-ganancias y la proporcion porcentual del ingreso anual 
pagada en forma de ganancias: apenas un -0.12 (Singer, 1969, pp. 182, 
136; Aguilar Monteverde, 1967, p. 49). 

Las tasas relativamente constantes de crecimiento del PNB durante 
el periodo 1951-1964 parecen mas bien haber sido efecto de los incre- 
mentos en la productividad tanto del trabajo acumulado como de la mano 
de obra, mas bien qtue por cualesquiera otros incrementos en la razon in- 
versi6n/ganancias. Es probable que el poder del sector puTblico para 
influir en el crecimiento mediante inversiones piublicas haya sido un factor 
determinante. 

La balanza comercial de Mexico -80% de la cual se lieva a cabo con 
EE.UU.- est5 estrechamente vinculada con la decreciente razon de ga- 
nancias/capital fijo. Los datos referentes a tendencias respecto a la mag- 
nitud absoluta del deficit comercial y a la razon ganancias/capital fijo 
arrojaron un coeficiente de correlacion de -0.03. Las cifras absolutas 
para la misma variable produjeron un coeficiente de correlacion m'as bajo: 
-0.79. Estos resultados indican que existe una tendencia general a que 
la tasa de ganancia decrezca al incrementarse la magnitud del deficit co- 
mercial (Padilla, 1969, p. 157). 

Relacion entre los ciclos de negocios y la magnitud de la fuerza de tra- 
bajo desempleado. Por diversas razones no es posible tratar adecuada- 
mente este punto en las condiciones especificas que estamos estudiando: 
la informacion es escasa, fragmentada y de dudosa credibilidad. 

Relacion entre la fuerza de trabajo desempleada y la poblacio'n que vive 
por debajo del nivel de subsistencia. Por razones especificadas con an- 
terioridad cualquier esfuerzo que se realice para comprender la situacion 
de desempleo en Mexico tiene tambien que enfrentarse con el subempleo. 

Una estimacion cautelosa de la magnitud relativa de la poblacion des- 
empleada y subempleada en Mexico durante 1970 es de 20%. Conforme 
a esta tasa, aproximadamente 10.8 millones de personas habrian estado 
viviendo, en 1974, en condiciones en las qute el desempleo y el subempleo 
lhubieran sido las influencias dominantes. Sin embargo, datos recientes 
indican que la decada de los a-nos setenta ha traido consigo un constante 
y grave deterioro de la situacion de desempleo y subempleo, de tal ma- 
niera que la situacion actual es con toda probabilidad considerablemente 
peor que la arriba mencionada. 

La poblacion desempleada y subempleada esta constituida por personas 
cuyo ingreso relativo decrecio de 6% a 4% del ingreso anual total entre 
1950 y 1969, y cuyas defunciones "debidas a causas desconocidas" segu- 
ramente ocultan hambre y desnutricion, ya que son estas personas quie- 
ties con toda probabilidad m'as padecen a diario ambos males. Estas per- 
sonas constituyen el grueso del problema del analfabetismo au'n existente 
en Mexico. Son las personas mas propensas a contraer enfermedades y 
con menos probabilidades de recibir atencion medica de cualquier tipo. 
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Son gentes que se sentirian afortunadas si pudieran alquilar una choza de 
una habitacion con un techo sobre sus cabezas. Son tambien las personas 
con mayores probabilidades de tener la barriga hinchada en la niinez, de 
no prestar atencion a cualquier ensefianza que requiera nmucho esfuerzo 
y de envejecer prematuramente. Tambien son aquellos que tienen mas 
probabilidades de vivir al margen de la sociedad, a la vez como victiImas 
y perpetradores de todas las formas de degradacion y bajeza que el in- 
franmiundo de la miseria les tiene reservadas. 

A este 20% debemos agregar por lo menos otro 30% -16.2 millones 
de personas en 1974- que en conjunto forman la mitad inferior de la 
poblacion pobre. Este 30% estA constituido por personas cuya hambre 
tiene m'as probabilidades de ser mitigada que saciada mediante dietas no 
balanceadas, abundantes en feculantes y grasas. Son quienes tienen mna- 
yores posibilidades de estar malnutridos. Estas son las personas cuya 
educacion formal con trabajos logra pasar m'as alla del tercer anio de pri- 
maria. UInicamente una de cada tres de estas personas tiene posibilidad 
de vivir en un lugar menos hacinado que una choza de una sola habi- 
tacion: dos habitaciones, sin agua corriente, sanitarios ni electricidad. El 
resto debe conformarse con chozas de una habitacion con pisos de tierra, 
paredes de adobe, lodo u otros materiales improvisados, techumbres de 
paja, etc. La atencion m&dica esta6 fuera del alcance de estas personas, 
aunque tienen m'as posibilidades de tener acceso a medicinas, vacunas, etc. 
Este es el 30%o cuya proporcion porcentual relativa del ingreso nacional 
decrecio de 13 a llo del ingreso total entre 1950 y 1969. 

Todas ellas tomadas en conjunto son personas cuyas vidas tienden a 
ser una ensenanza en el pseudoarte de la supervivencia: "irla pasando". 
Deben de alguna manera aprender a huirle a los cobradores de la renta, 
de los impuestos, de las facturas, o por lo menos mantenerlos a raya. 
Son personas que viven bajo la som;bra de la fatalidad y que capitulan 
ante sus oscilaciones definiendo inconscientemente la situalcion en los uni- 
cos terminos que pueden concebir, esto es los terninos de su todopoderio: 
la adaptacion. Son personas que implicitamente sienten que la vida hu- 
mnana es una posibilidad de hacer algo diferente y que anhelan una mejor 
existencia. Son gentes que no pueden en grado ni remotamente signifi- 
cativo, levantarse como un pueblo porque Ilevan a Ia espalda la carga 
de las instituciones establecidas y el peso muerto de los siglos. Son gentes 
cuya vista est'a velada por la bu'squeda de la salvacion individual y que al 
buscarla crean la certidumbre de que mientras mas cambian las cosas mias 
se quedan igual. Es a ellas a quienes el mundo de la explotacio6n de clases 
y la mnentira de los siglos predican que solo ellos tienen la culpa de su 
pobreza. 

Las conclusiones anteriores sugieren que la informacion recabada seguCn 
Ia orientacion de conceptos provenientes de perspectivas teoricas ideo,6- 
gicamente opuestas respecto a la pobreza, si proporciona pruebas con- 
tundentes del relativo poder explicativo de dichas teorias. Es pues posible 
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adquirir conocimientos referentes a puntos ideologicamente sensibles pese 
a la influencia que ejerce la ideologia sobre las perspectivas politicas. 
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