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INTROJ>UCCION. 

Durante· los ~•ltimos veinte al'los el desarrollo económico de 
nuestro pais ha experimentado cambios y transformaciones 
importantes que han dejado hl•el las profundas en el quehacer 
económico actual del pais. Por ello no puede disociarse la actual 
realidad económica de México con los hechos del pasado y el desa
rrollo de su estructura productiva con las decisiones de 
polltica econOmica int.erna y exterr1a que se siguieron er1 
a~os anteriores. 

En este sentido, el desarrollo económico, entendido . corno un 
concepto real que incide sobre cualquier' economla y sobre 
cualquier pais. se manifiesta bajo diferentes acepciones. ya sea 
a través de sectores estratégicos ligados al crecimiento produc
tivo como el energético, el manufacturero y el agricola, o a 
través de variables que definen el grado de bienestar de la 
sociedad como la alimentación, la educación y la salud. 

Los vinculos que se establecer• entre estos sectores a través 
de ramas secundarias y cadenas productivas se t1bican dentro de 
este marco ~Orico del desarrollo económico. 

Las diferentes perspectivas de analisis sobre el desarrollo 
econ6rnico d~ paises en vias de desarrollo y las relaciones 
intersectoriales han sido, dt1rante los ~•ltimos al'los, objeto de 
estudio de di fer entes autores. Al respecto, se han destacado 
algunos enfoques que presentan esta problematica desde diferentes 
ópticas de estudio, y que mantienen conceptos cor1fluyentes entre 
si. El mas sobresaliente es el de la teoria de la 
"Dep .. ndencia",que vincula ·los problemas del desarrollo 
principalmente a las relaciones econ6rnicas y que estuvo en boga 
en America Latir1a y el Caribe inmediatamente despt1és de la 
segunda guerra mundial. 

Segün la teor ia en cuestión,. c:omo los paises en desarrollo no 
podian, en esos af'los, competir con los paises industriales en la 
producción de manufacturas, debian aplicar una poli tica de 
industrializaci6n sumamente proteccionista y someter a control 
estatal los sectores ec:onOmicos clave a fin de ~uperar los 
obstaculos POliticos y económicos al desarrollo. 

No obstante, el aparente fracaso de estas poltticas protec
cionistas y orientadas hacia el interior qlle desatendian las 
necesidades del sector agrario, dichas politicas se hicieron 
extensivas en forma de planes de integración regional encaminados 
a contrarr"'estar la p,.·quel'les r.Je l.os rnercados de cada uno de los 
paises en desarrollo. 

La escuela estructt1ral is'~a concibe, por su Parte, el 
desarrollo como ur1a sucesior-1 de pasos: de ur1a actividad 
predominantemente agraria a t1n•1 actividad predominantemer1te 
industrial: de una baja prodt1ctividad de la mano de obra a una 
al ta productividad de la mar10 de obra• de un bajo nivel de ahorro 
a un alto nivel da ahorro, y de una pequel'la variedad de productos 
de exportací6n simples a ur1a exportación diversificada. Esto pone 
de relieve el cor1cepto de que algunos paises se velan afectados 
por la s;i tuación internacional lo que respaldaba los argL1mentos 
en favor del proteccionismo y de la inte9raciór1 
regional, conduciendo a una plani ficaciór1 a largo plazo del 



desarrollo económico. Esto, ~e vio fl1ertemente entrelazado con 
las tésis de la esca.tela de le:: .. d8pet·1den1=ia .• 

En el presente trabaJ0:1~ se anal 1z¿"'n ·=-=•r1ceptos e~t.recf·1arner1te 
r·elacionados con las teorias at1tet·1~res y se establece como eje 
cer1tral de estttdio las pol lt.1cas de pr1:•duc•::1ón, diistribu•=ión y 
comercial izaciC1n que se ! levan a cab•:i en 1..~no de los se•=tores mas 
impc1r·tantes del desart·ol l•:i ec1:it1•!•rn ico del pais: el sectot· 
energéticc1 ( es¡=•ecif'i•=c:: .. rnente Pet.r-·~·leos Me>::icanos> y su 
vir1culación •=on el sect.c•t" a·;H·ic1:1la a través de rarnc,,s se·=i..tndat·1as 
come• la petrogl1irnica b~sica y la ir-1d1.tstt·1a de fertilizar1tes 
det1t.ro del periodo 1'370- 1'3:33 l•:• ci..tal •=cw1stit1Aye el objetivo 
principal de este trabaJo. 

[)e aq1~i, se pat-te para ir1ter1tar der.-.ostrar que existen 
factcires de i rrac:ioncd idad y 1jest::!ql1i 1 ibt· ios est.ructlwales en la 
pc1lit.1ca energética .:p.~e adcipt.ó el est.adc• y que se l~bicar1, 

prir1cipalrner1te, en las at·eas de p'rc•d•-~·=ciC1r1, distrib1..,c:iór1 y 
cc•rnerc1a 1 i zaci Or1 de petrc•qtÁ irn i ccis ..:.e•=undat· 1c1s (fer t.. i 1 i zant.es, 
particularmente>, a tt·avé::: de s•.~bsidios y PC•lit.ica de precios 
ert·óneas qi..~e atier1den a interéses •je'fir.1d•:-ts de sectores agriccilas 
y a el paulat.ir10 afianzamiento de un pt·ocesi::i de ac1..un1.,laci6n de 
capital a.groindust.t·ial. Asimisrno, se pretende dernc•st.rar que 
dentro de la distr1buciC•r1 y •=eornet·c1al izac11:in de fertilizantes, se 
preser1tan rasgos ar1alo9os de esta 1rrac1c1nalidad, estableciendose 
fuertes deficiencias de abastecirnientc1 de agro·~uimic:os y 
rnarcér1dc1se ur1a clat·a di fet·er11=ia en el destino ~t~e tienen estos 
insumos: por un lado, er1'Cre la agricultura de riego y la de 
temporal; entre lc1s carnpes1ni:•s pobres ejidat.ari1:•s y sectores 
capitalistas agr icolas tAnii:k•s a grl~pos industriales poderosos, y 
por el •:itro, entre la agr1cultltra de subsistencia y la 
agric•-~ltura de c..lta r·er1t.abil1dad capitalist.a. 

Se lleva Ct cabo a•::¡ui también:- el ar1al is is de t~n insume• 
f1..tr1damental para la producción de agroqr.~irn1cc1s qi_~e se l1tilizan 
en el campo mexicano: el am•::ir11aco:o qué a diferencia de ot.ros 
estudios, que lo analizan de manera marginal y bajo perspectivas 
estrictamente técnicas, se le confiere lU"ra rnaYc•r irnport.ancia 
desde el punto de vist.a ecc1r1ómicc1, ccinsiderando su distrib•.,c1ón 
dent.ro de las poli ticas de '=ornerci al i:zación q1.te ! levó a cabo 
Petróleos Me::.::icanos en este peric1do. 

Se ha cor1ct-et.ado el anélis1s del periodo 1970-1983 porque 
constituye una etapa del desarr1:ill•:i ecc•nórnico del pais que puede 
definirse corno t.rascer1dent.e y PC•siblemerite las rna.s irnport.ar1tes 
desp1Aes de la segi_tnda guet·ra rnL~ndial • su pt-oblernat.ica, enmat·ca 
ur1a etapa llena de t.rar1sfc1rmaci•:w1es y cambios sustanciales para 
la 'estructura ecc•nórni•=a del pais: primero:- dos etapas criticas de 
fuerte contra.cciOn econC•rnic:a en 1976 y 1982, y se•3ur1do, un 
periodo er1 donde se presentó el c:arnbic• y la reactiva1=i•!•n 
económica en todos los c·t-.j..;:r1e~ d•=:l q1.~eha·=er r1acional en 1977. 

Se P•.mtualiza er1 este at·1~.lis1s =- la importancia que adquirió 
el sector energético en el desarrol l1:1 ir1ternc• y i:xtert-.o de la 
estr-uctura product.1va del pais durante est-= peric1do, y s•~ 

vinc•Alacii;:1n ci:it1 diferer1tes rarnas de la actividad ec•::ir1ómica er1 el 
irnpt~lso y cre:•=1m1entc1 de Sl~ prod•.~ct.c• ir1terno br•~to. 

Las posibilidades de an~l1sis que ofrece el abordar esta 
investigación son bastante arnJ=.·l1as, s1r1 ernbat·gci el marco de 
estudio se delimita ttn1camente en la vinculación entre Petróleos 
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Mexicanos y el sector agricola nacional a través de la 
petroquimica básica, secundaria y 1 a ind1,,4stria de fer ti 1 izantes, 
sin pretender introducirse -=n un análisis a fc.1ndo de la 
problem&tica agraria, ni abordar cor1 mayor deta.l le la si tuaci6n 
del mercado ir1ternacional de hidrocarburos y energéticos. Esto, 
se delimita fLmdarnentalmente a que no responde al objet.ivo 
central del presente estudio y desvia el interés de los 
plantearnientos que el mismo genera:. 

El trabajo que aqui se presenta esta basado fundamentalmente 
en tres fuentes de it1formación: Petróleos Mexicanos, la 
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, e investigación 
directa de carnpo en diferentes zonas agricc11.as del pais, tanto 
distritos d• riego como zonas de temporal. Esto, respaldado con 
datos y e!<tadisticas importantes del Instituto Mexicano del Pe
tróleo, Fertilizantes Mexicanos y el INE6I. Al respecto, 
se puede afirmar que existe una marcada carencia de series esta
disticas confiables y hornogéneas q"~ª ofrescan rnayoy representa
tividad de la problem~tic:a en cuest.i~•ri. En algunos casoz, los da
tos recabados no proporcionaron los elementos de ant.lisis necesa
rios fundamantalmr.nt.e por considerarse bajo un cierto caracter de 
"confidencialidadº, que no justi 'fica las 1 irni tac: iones de tipo 
metodológico que pudiQran presentarse en el desarrollo de este 
trabajo. 

De esta forma, se inicia el analisis con los antecedentes 
directos tanto del sector agricola como del sector energético, 
dentro de un marco general qL1e los ubica a partir de 1940 y se 
establecen los factores que definieron el proceso de acumulación 

,de .c•pitAl en los diferentes context.os histcwicos.I>esde el 
dinamismo mostrado por el sector agt"icola en la postguerra, el 
proceso de sustitución de importaciones y la etapa del 
"desarrollo estabilizador", hasta la decada de los setent.as 
cuando surge el sector energético como nuevo factor de dinamismo 
que reactiva la actividad economica del pais. 

En al P"riodo 1970-1983, se seriala, ademas , el papel que 
juega Patról<!os Mexicanos a través del consumo interno de 
energiaJ el impulso que da a otras iF1dustr ias y ramas ecor16rnicas 
)1, Por la capiitcidad que tiene er1 la generación de excedentes 
financiaros ~ través de la exportación de hidrocarburos, se 
puntualiza en los factores qL•e caracterizar1 la producción de 
petroquimicos como el amoniaco y otros tarnbien importantes , lo 
que haca ir1dispensable que el planteamiento de su problematica 
con otros sectores se realice dentro de un marco global de 
análisis como premisa necesaria. para el entendimiento de aspec:to:is 
mas aspecificos que, en este caso~ podrian ser los efectos sobre 
el sector agricola y las politicas sobre producción 
distribución y comercialización que adopta PEMEX en el 
abastecimiento de estos insumos. 

Aqut, cabe sef'ialar , se realiza LW1 an~lisis m~s a. fondo de: 
las inconsistencias y la falta de una politica coherente a las 
incidencias de la demanda, sef"ialando las prir1cipales 
caracteristicas de la capacidad ins.ta:lada asi corno de sus 
niveles de subutilización que definierc•r1 a la rama pet •. roc:¡ufrnica y 
a industrias corno la de fertilizantes. Dentro de este apartado 
se estudian los prir1cipales sect.ores beneficiados con las. pc•lit.i
cas adopta.das por el estado er1 rna.teria de subsidios y distribL4-
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cion. 
Finalmente, en la tercera parte, se analizan los efectos que 

se presentan en etapas finales de esta cadena productiva. Asi, se 
·definen los aspectos más relevantes del mercado de fertilizantes, 
estableciendo primero, los elementos que conforman el sistema de 
comercializacion de fertilizantes y el destino v uso de los 
mismos por regi6n geografica v por tipo de cultivo. En esta 
parte, se proponen diversas alternativas de ampliación de la 
planta productiva de fertilizantes, considerando de antemano el 
marco basico de referencia definido en los anteriores capitulos. 



CAPITULO I 

SECTOR ENERGETICO V SECTOR AGRICOLA1 EL CONTEXTO ECONOMICO 
Cl9840-l983l.ANTECEDENTES V DESAJUSTES DE LA POLITICA 

ECONOMICA ESTATAL 



I.A. ANTECEDENTES. 

El analisis del papel que han desempe~ado tanto el sector 
energético corn•:> el sector agricola en relación al desarrollo del 
conjur1to de la economia esta. sujeto, fundamentalmente, a la 
consideración del proceso de acumc1lación industrial y de sus 
trar1sformaciones en di fereir1tes etapas desde hace mas de cuarenta 
aríos. En s•.~ interrelación y rnut.ua correspondencia se han vertido 
diversos estudios que enmarcan a este como base de la 
reproducción del capital, en el se11tido estricto, en p.-imera 
instancia, del crecimiento agrtcola a partir de 1940 y del 
desarrollo industrial corno prod1_1cto de este proceso. Al respecto, 
el desarrollo económicc• de México durante el periodo 1940-1970, 
ha derivado en tendencias irracionales y desequilibrios 
estrc1cturales de su actividad polttica, social y económica que se 
explican, a nuestra consideración, a partir del analisis de la 
vinculación entre el esqc1ema de acumulación de capital generado y 
la polarización, en ciertas etapas, de a1gunos sectores 
económicos. Por ello, no podemos olvidar que esta relación ha 
generado una serie de contradicciones e incongruencias que recaen 
fundamentalmente sobre los sectores mas desprotegidos de la 
economia nacional, como lo es la agricultura y los sectores al 
interior de ella, esto es, campesinos, jornaleros y ejidatarios 
despojados de sus tierras. 

Esto se hizo evider1te a través del cambio paulatino del papel 
dinamizador que desempe~aba la agricultura a partir de 1940 que, 
se presentó como un fenómeno de descapitalización, en donde se 
experimentaron diversas transformaciones que en sus ~ases finales 
beneficiaban al secto1· industrial. Estas transformaciones, se 
fueron manifestando a través de diversos factores de caracter 
ecor1ómico, principalmente, qc1e a la postre derivarian en el 
desfasamiento del campo méxicano y en su rezago con respecto a 
otros sectores. 

Es un hecho que, durante esta etapa, el desarrollo de la 
agricultura se basó en la considerable ampliacion de la 
infraestructura en obras de riego y de comunicaciones, en el 
reparto agrario durante la etapa cardenista, y en la constante 
pauperización de amplios sectores sociales que mantenian nivel@s 
de producción de autosubsistencia. Todo ello, concretó, ero 
definitiva un nivel productivo alto en donde la tasa de 
crecimiento alcanza en promedio un 5.3 % de 1940 a 1956 (3.6 :Y. de 
1940 a 1945, y 6.9 r. de 1945 a 1956). La inversión publica en 
este sector registra cmo de los it1dices mas significativos ero los 
o!lltimos arios lunicarnente en obras de riego y vias de comunicación 
se destinó el 42. 4 :t. del total de la inversiór1 po!lbl ica federal>. 
Asimismo, en 1940 el ssctor agricola empleaba el 65 :t. de la 
fuerza de trabajo de México y constituia mas del 23 :Y. del 
producto nacional bruto. Otros elementos adicionales que 
influyeron en el crecimiento, la capitalizaciOn y el 
financiamiento al sector agricola lo fue la politica crediticia 
oficial que estuvo orientada a favorecer a los grandes 
productores agricolas con tasas de interés bastante bajas y la 
constitl1ción de fondos po!lbl icos a partir de impuestos a la 
exportación de productos agropecuarios. Cabe mencionar que dichos 
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mecanismos permitieror1 el estado aprc1piarse de 1.1na pat·te de la 
renta agricola generada por la obtención de rnayores recursos y 
divisas provenientes de la exportación. Sin embargo,. este ai.~ge 
consolidó fundamentalmente el desarrollo ext.ensiv1:i de la 
acumulación de capital y fomentó la importaci~·n de maquir1aria y 
quipo necesarios para la acumulación ind1..1strial. 

CUADRO 1 
MEXIC01PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA INVERSION FEDERAL DEDICADOS A 

OBRAS DE RIEGO Y COMUNICACIONES, 1940-1960. 

PERIODO 

1940-1944 
1945-1949 
19!50-19!54 
19!5!5-1960 

INVERSION EN 
OBRAS DE RIEGO 

1!5.l 
16.S 
1!5.9 
11.9 

INVERSION EN PORCENTAJE SOBRE EL TO
COMUNICACIONES TAL' DE LA I. FEDERAL. 

27.3 
19.9 
16.7 
13.9 

42.4 
-36.4 
32.6 
25.8 

FUENTE1NAFINSA y Dirección de Inversiones Publicas, Secretaria da 
Gobernación,"~0 arios de la r01voluci6n mexicana en cif'ras", 
M•xico,1963. p.175. 

La industria, por su parte, va adquiriendo l~na nueva 
dini!tmica al conjuntarse estos factores que, plantearon ur1 nueve• 
esquema de crecimiento, sobre el cual se desarollara en las 
décadas subsiguier1tes la industria. Est.e esquema, se basó en la 
sustitucion de importacioroes y duraria hasta que el modelo de 
acumulaciOn empezó a dar muestras de agotamiento a mediados de la 
década.de los sesentas, con el término de la politica llamada de 
''desarrollo estabilizador''. 

A.1. EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION Y LA POLITICA DE SUSTITUCION 
DE IMPORTACIONES. 

A partir de la interacción agricultura - industria se van 
sentando las bases para un paulatino sometimiento del campo a la 
ciudad y de un const•nt.e det.et·ioro d.a la din&mica agricolü por el 
desarrollo creciente de la industria. 

Las politicas adoptadas por el Estado, durante esta etapa 
fundamentalmente de financiamiento, fiscal y comercial, definen 
claramente el Proceso de industrializaci6r1 que se adoptaria en 
aPios posteriores1 en el crecirniento econornico· a través de la 
paulatina sustitución de productos industriales importados. et~ 
donde los bienes perecederos que anteriormente se importaban 
empezaron a sustituirse por la producción interna de bienes de 
consumo personal duradero, se denomino como un proceso basado en 
la 1'sustituc:iOn de importaciones". 

De este proceso, surge como un elemento potencial de 
reactivaciOn económica en el sector mar1ufacturero. Visto er1 su 
conjunto, este proceso definió el esquema y la evolución de uro 
nuevo patrón de acumulación industrial en donde algunos sectores 
c:omo el sector energético empiezar1 a jugar un papel importante 
que posteriormente se consolida y Predomina., hasta nuestros dias,. 



sobre el contexto global de la econornla mexicana. 
Como caracteristica princiF•al, en los af"ios posteriores a la 

segunda guerra rnundial, el sector industrial mantenta una 
tecnologia atrasada, fundamentalrnente tradicional, vi endose 
favorecido por una paulatina descapitalización del campo, la 
transferencia de valor a través de productos agrlcolas a bajos 
precios dirigidos a la industria, la generación de grandes masas 
de campesinos que van siendo atraidos hacia las ciudades para ser 
ocupados como obreros no especializados en la industria y la 
financiación del déficit comercial externo rnanufacturero a través 
del superavit comercial obtenido por el sector agropecuario en el 
mercado externo de productos primarios, son mecanismos a travées 
de los cuales el sector industrial va consolidando su nueva 
estructura productiva y su patrón de acumulación de capital. 

ANO 

1940 
1950 
1960 
1965 

CUADRO 2 
MEXIC01ESTRUCTURA DE OCUPACION. 

AGRICULTURA 

65.4 
58.3 
54.1 
52.3 

INDUSTRIA 

12.7 
15.9 
19.0 
20.1 

SERVICIOS 

21.9 
25.7 
26.9 
27.9 

FUENTE1 NAFINSA,"La Economia Maxicana an Cif'ras", Nos. 115, 149, 
193. 

CUADRO 3 
MEXIC01ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION. 

<Porcantaja dal Product~ Nacional Bruto, a·pracios da 19601 

CATEGORIA 1940 1945 1950 1955 1960 1965 

PROI>. AGRICOLA 23.2 18.6 20.8 20.3 17.2 15.8 
PRO!>. INDU9. 31.0 34.0 31.0 31.3 33.9 36.7 

MANl.FACTURAS. 17.e 20.e 20.7 21.1 23.3 26.5 
MINERIA. 4.6 3.5 2.4 2.2 1.6 1.5 
ELECTRICIDAD. 0.9 o.e 0.9 1.0 1.3 1.5 
PETROLEO. 2.e 2.4 2.7 2.7 3.2 3.2 
CONSTRUCCION. 4.9 6.5 4.3 4.3 4.5 3.9 

SERVICIOS. 45.e 47.4 48.2 48.4 48.9 47.5 
TOTAL. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE• Laopoldo Sol:l.s M., "Hacia un an•li•i• e•n•l"al a larvo 
plazo dal dasarl"ollo aconomtco da M•xtco", an l>amoel"af'ta v Econo
•t, 1 <1975) v Banco da M•xico,"Inf'ormas Anualas". varios aPlos. 

Con la expropiación de la industria petrolera en 1938, el 
sect.or energético queda inmerso dentro de este nuevo patr6n de 
acumulación y va adquiriendo, como ya se citó mave>r 
preponderancia dentro del esquema productivo industrial. 

Cabria mencionar que el papel desernpe~ado por el sector 
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energético en este proceso se ca~acteriza especificamente por las 
c:ondiciones que se crean al ofrecerse productos refinados a 
precios subsidiados y por la elevacion constante de la 
productividad del trabajo. Estas C:01'1dic:iones se et1marcan por una 
tendencia sostenida a elevar la rentabilidad capitalista en el 
sec:tor manufacturero por parte del sector energético, en donde la 
productividad del trabajo alc:anza, en las dos décadas 
subsiguiebtes rendimientos significativos. Por ejemplo, la. 
relacion producto - trabajador en 1940, mientras que en 1960 fue 
de 10.2 barriles diarios por trabajador. Esto evidencia el rol 
importante en la recuperaciOn de la tasa de ganancia por parte 
del sector energético que, finalmente, t·epercutira er1 la 
elevaciOn de la renta capitalista. 

CUAJ:>RO 4 
MEXIC01 PROl>UCTIVIl>AI> DEL TRASAJ'O EN LA INOOSTRIA PETROLERA. 

l~0-1983 

PROl>.<MM.DE BARRILES>. 
No.DE TRABAJADORES. <MILES>. 
PROD.ANUAL POR TRAB. <MILES>. 
PROD.DIARIA PRO TRAB. <BB.>. 

1940 1950 1960 1970 1975 19ao 19e3 

!51 
22 

2.3 
6.3 

86 
34 

2.5 
6.7 

174 
47 

3.7 
10.2 

304 
71 

4.3 
11. 7 

439 
91 

5.4 
14.8 

10H5 
113 
8.9 

24.3 

1338 
146 
9.1 

23.2 

FUENTE1PEME><, "Anuario Estadlstic:o, 1983". l'lexico, 1984. NAFINSA, 
"La polltic:a industrial en el desarrollo ec:onomico de M•xico• M6x 
1971. 

De este modo, la refinac:ion de produc:tos petroliferos como 
parte del sector energétic:o se establece como un fac:tor 
importante de desarrollo para el sector manufac:turero que 
demandaba c:rac:ientes volo!Amenes de productos pr-ocesados. de la 
misma forma, otras ramas secundarias que estaban fuertemente 
ligadas a sec:tores pynta <la agricultura), como la industria de 
fertilizantes, va utilizando de manera creciente insumos 
provenientes de la industria petroquimica y va expandiendo, 
transformando y c:onsolidando su planta productiva de 
fertilizantes organicos, en su mayor parte de origen animal, a 
fertilizantes quimic:os c:on altos contenidos de nutrientes 
inorganicos. 

La evoluciOn economica del periodo 1940-1956 se asocio, 
principalmente a fluctuaciones significativas de la estructura 
Productiva nacional, estrechaaente relacionadas con las del 
mercado internacional y con lo-s conflictos bélicos ocurridos en 
la. primera mitad del siglo. Tanto el sector agrlcola como el 
sector industrial se vieron fuerternente afectados por estas 
condiciones, y su evoluciOn ..e define pues Por una orientacion 
cada vez mas clara del sector industrial hacia el mercado interno 
Y por la intervención cada vez mas acentuada del Es~ado en la 
economia, un hecho claro de tal tend~ncia lo es la citada 
expropiación petrolera de 1938. 

Esto o!lltimo constituye, a nuestro juicio, uno de los 
factores mas relevantes del esquema de acumulación de capital, y 
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el desarrollo industrial erner9ente durante este periodc•; la 
intervención del Estado que, anteriormente no tenia un peso muy 
importante ahora va adquiriendo nuevos matices en el curso de la 
economia nacional. Su papel se ·va tr·ansformando conforme las 
instancias politicas y económicas del pais lo exigen, pero mas 
determinantemente, conforme el capital y el sector industrial lo 
requiere. Es un hecho que de 1940, a mediados de la década de los 
cincuentas, el Estado se caracteriza por promover abiertarnente a 
sectores cuya participación en el desarrollo industrial es 
decididamente monopólica. 

"••.Durante los ültimos cincuenta al'los, el Estado ha 
intervenido sistematicamente en la economia mexicana.En gasto 
estatal, en particular el destinado a la formación de 
capital, mantuvo durante este lapso una participación 
importante para el ritmo y la or·ientación del conjunto del 
proceso de desarrollo. 

Lo -:¡ue sobresale, a nuestro parecer, en esta influencia 
cordinadora del Estado es el establecimiento de tendencias claras 
a la centralización económica y politica en las instituciones 
estatales que promueven y ejecutan las tareas del crecimiento. Al 
respecto, cabria sel'lalar que esta creciente actividad del Estado 
es necesaria para asegurar la continuidad de la acumulación de 
capital en el sector industrial. Sin embargo, no se puede afirmar 
que haya sido capa:z de intervenir 11 c:orrec::tamente 11 y que haya 
respondido con eficacia a dicha necesidad, o de evitar tomar 
decisiones que, posteriormente, pudieran prod•.•cir desequilibrios 
profundos, que se tornaran irreversibles en lo económico, y mas 
agudos en lo social. Uro hecho claro de esta situación se 
manifiesta directamente en los niveles de concentración del 
ingreso y en la declinaciqn de los salarios reales que sufr·ieron 
fuertes efectos por el acelerado crecimiento de los precios 
(producto a su vez de un progresivo ciclo inflación 
d9valuaci6n, en donde el costo de la vida para la clase 
trabajadora fue paulatinamente adver-sol, que se elevaron .del 21.3 
en 1940 al 75. 3 en 1950 11954 = 100>. · 

Asi, después de la paulatina conformación de un sector 
industrial cada vez mas protegido por las poltticas antes 
mencionadas y, de la consolidación del proceso de la acumulación 
de capital bajo un constante deterioro de las condiciones 
laborales, el patrón de crecimiento empez6 a mostrar rasgos de 
transformación que demandaban ya un esquama de desarrollo 
diferente. Fundamentalmente, este m•evo esquema se centrarla en 
la implementación de politicas proteccionistas encaminad11s; a 
aislar al productor nacional de la competencia extranjera, y en 
donde los aranceles a.lcanzabaro proporciones considerables par_a 
impulsar a los sectores inversionistas privados e iniciarAn asi 
empresas que sustituyeran las importaciones de bienes cuya 
producción exigia un alto nivel técnico. 

Un elemento caractertstico del periodo 1940-1965, lo es la 
abundante disponibilidad de fuerza de trabajo que consolidaba 
cada vez m•s los bajos salarios. Su mantenimiento ofrecia. junto 
con el uso de materias; primas e insumos de oYigen nacional, en su 
mayor parte, un alto nivel de utilidades y la posibilidad de que 
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el capital y las inversiones adelantadas se incrementaran a un 
ritmo - acelerado. La nueva politica de sustitución de 
imPortaciones queda asi establecida como un proceso de 
legitimaci6n y consolidaci6n de la participaci6n estatal dentro 
del esquema de ganaraci6n y acumulaci6n de capital, basado en el 
deterioro de los niveles productivos de la agricultura y como 
producto del constar1te ahondamiento· de las diferencias entre el 
campo y la ciudad, de la progresiva de sigualdad entre la 
agricultura de riego y la agricultura de temporal y en la 
paulatina pérdida del poder adquisitivo de las clases campesina y 
obrera. Un hecho claro de esta justificaci6n y legitimación del 
Estado lo es la siguiente declaraci6n hecha por el secretario de 
Hacienda en el periodo de 1941 a 1945. 

La administraci6n se propone trabajar activamente. y 
bajo los lineamientos constitucionales, por la indust.rial iza
ciOn de la Repl!lbl ica Mexicar1a. Hasta que sea lograda, México 
elaborara una buena parte de articulos que ahora importa con 
&l objeto de reducir, con el tiempo, sus gastos en el extran
jero. Se propone producir < en México > todo el acero que se 
consume, celulosa y derivados, parafina y lubricante, aceites 
vegetales, productos quimicos y cemento". 

Es evidente que, dent.ro de este contexto, la politica 
econOmica del Estado adopt6 un claro objetivo: elevar los indices 
de la producciOn estatal industrial en el P.-oducto Interno B.-uto, 
y especificamente senta.- las bases para un marco legal en donde 
los intereses del gran capital tuvieran la protección necesaria 
para su reproducciOn en areas especificas de la economla 
nacional. Las are•s estratégicas, por su parte, fueron 
estableciendo sus mecanismos de estructura productiva en funci6n 
de las pautas marcadas por el Estado. Un ejemplo le• fue la 
industria petroqulmica que: 

"••• Finc6 su desarrollo en los arios cincuentas y fué conce
bida principalmente para satisfacer la demanda del mercado 
interno, basada en la sustituciOn de importaciones de pro
ductos P•troquimicos ••• reservándose el Estado la prodt•cci6n 
de petroquimicos basicos y creando ur1a cornisi6n intersecre
tarial para analizar los proyectos de petroquimica secunda
ria y recomendar aquellos 1 sectores privados ) a los que se 
les debe otorgar permiso para iniciar producciOn ••• en este 
campo, la iniciativa privada participa de maroera prioritaria 
y determinante." 

Otra rama en donde se fue consolidando la sustituci6n de 
importaciones fue en la industria de fertilizantes. Su 
importancia y paulatina influencia dentro del sector agricola~ 
para ese periodo, constituyo uno de los factores que elevaron la 
producciOn en el campo. Sin embargo, junto con la creciente 
mecanización, se fue caracterizando como uno de los factores que 
mayor nivel de desplazamiento de mano de obra present6 en esta 
etapa. De un sistema general de cultivo extensivo que requeria de 
costosas inversiones Para dotar de agua suficiente y que, ademas, 
no compensaba al campesino con el rendimiento correspondiente a 
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sus 'fuerzas, se fueror1 2rnF•lar1tando sistemas de cultivc1 intensivci 
que absorviar1 fL,ert.es car1tidades de 'ferti 1 izantes y c.lejabar1 las 
posibi 1 idades de mayor oc•.~pación de los sectores campesinos, asi 
como de los jornaleros ·:::il'e laboraban en zonas donde rnayor-es 
cantidades de agro.:;uimicos se utilizaban. Estas eran, como ya se 
mencion6, fundarnentalmer1te~ areas. de riego del norte del pais en 
donde se obtenía uria alta renta agrícola a partir de la constar1te 
reproducción del capital. Para el periodo de 1950 a 1960, el 
indice de st..,stituc:ión de importaciones en la rama de 
Fer ti 1 izantes se present.ó con l'n nivel bastante bajo si se 
compara con el resto del sector· industrial, lo cual evidencia al'4n 
mt.s la justificación de la intervención del Estado en dicha 
ir1dustria. Sólo durante los prirneros arios se presenta un indice 

CUADRO 5 
MEXIC01INl>ICE l>E SUSTITUCION l>E IMPORTACIONES EN LA INl>USTRIA DE 

FERTILIZANTES 1951-1983. 
(Ton•ladas de F•rtilizantes Nitrogenados) 

ANO PROl>UCCION IMPORTACION OFERTA TOTAL 

1951 42 134 36 510 78 6'44 46.4 
1952 80 186 36 355 116 521 31.1 
1953 82 062 46 794 128 856 36.3 
1954 78 904 95 362 174 266 5'4.7 
1955 87 713 157 066 244 779 6'4.2 
1956 108 009 180 953 288 962 62.6 
1957 120 347 194 972 315 319 61.8 
1958 135 004 243 209 378 213 64.3 
1959 175 295 386 568 561 863 68.8 
1960 220 691 341 964 ~2 655 60.8 
1965 479 554 64 358 543 912 11.e 
1970 858 889 32 016 890 905 3.5. 
1975 1 492 624 509 737 2 002 361 25.4 
1980 2 149 743 537 534 2 687 277 20.0 
1983 2 923 020 222 189 3 145 209 7.1 

-----------------------------------------------------------------
FUENTE1 NAFINSA, "La Economia M•xicana •n Cif'ras", M•xic:o 1974, 

PEMEX, "SUP•rint•nd•ncia g•n•ral d• an6lisis d•l m•rc:ado 
mundial de petroquimic:os". estimaciones propias. 

alto de sustitución de fertilizantes importados. pero a partir de 
1954 la dependencia de estos insumos del exterior se acentQa de 
manera mas critica. Esto constituyo un f'actor decisivo Para el 
desarrollo y evollición de la a9rio::l1ltt1ra y de la industria, asi 
c:omo para el desarrollo de la economia mexicana en general, 
puesto que las condiciones imperantes en esta relación infl uyeror1 
de manera decisiva en el modelo de crecimiento adopt.ado por el 
Estado. Analizando brevemente los factores externos e internos 
que mayor peso tuvieron en est1: proceso er1cor1tramos que, por ur1a 
parte, aumentaron lc•s flujos de capital Provenientes de los 
paise.s capitalista que venian saliendo del conflict.o bélico de 
1945 Y Cl1Ya caída de la tasa de 9ar1ancia se acentuaba 
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paulatinamente. este proceso obligó a qe_.,¡e ~l Est.ado rne:>dc~n..:. se 
f1..~eP""a confor-rnando bajo un esquema de desart·c·l lo di ferent.e. Lets 
inv€rsiones se elevaron de manera sustancial como Pt"Odllct.o de 
esta exportación de capitales lo cual fue destinado en buena 
f?arte a la ampliación del sector p~,blico. En consecuencia,. las 
C•:indicionoes del mercado interno de bienes y servicios que of'reci a 
el Estado se fueron transfcwmCt.ndo; los subsidios aplicados a 

CUADRO 6 
MEXICO: INDICE DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES EN LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA 1951-1960. 

ANO 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

(Miles de pesos de 1960). 

PRODOCCION 

15 746 
16 440 
16 266 
17 855 
19 539 
21 813 
23 229 
24 479 
26 667 
28 892 

IMPORTACION 

6 773 
6 394 
6 985 
s 926 

11 045 
13 395 
14 439 
14 107 
12 582 
14 830 

OFERTA TOTAL 

22 519 
22 834 
23 -251 
26 781 
30 634 
35 208 
37 668 
38 586 
39 249 
43 722 

mi 

30.1 
28.0 
30.0 
33.3 
36.1 
38.0 
38.3 
36.6 
32.1 
33.9 

FUENTE: Banco de México, s.a. Subdirección de Investigación 
Económica y Bancaria. Cifrs revisadas en septiembre de 
1'977-

Ciertos productos industriales f'ueron determinantes para la 
obte'lCión de altas tasas de ganancia por part.e del capital 
Privado. Por otra parte,. algunos sectores,. como las empresas 
tras.nacionales obtuvieron elevadas ut.i l idades que acentuaron al°.ln 
Jltilos el proceso de acumulación de capital en la relación 
agricultura - industria durante est.~ poe~iodo. D~ hecho. las 
c<WM)iciones económicas imperantes se caracterizaron y deTinieron,. 
'f"undamentalmente"' por una estructura productiva cada vez mas 
d>esarticulada por parte del Estado y paulatinarnente mtts dorninada 
por el capital privado extranjero,. en donde se presenta.ron 
pa:trones. tecnológicos inducidos desde af'uera y bajo una relación 
crecientEl!lEnte desequilibrada con el mercado internacional de 
productos agrcolas. A esto se asociaron también estructl,ras 
distributivas y de consU.i'iü internas bastante inequi tati vas y 
polarizadas como producto de las políticas adoptadas en los aP'ios 
Prece.cJ.entes en donde .. como expresión clara., se presenta la margi
nación sistemática de los sectores mayoritarios de la. población, 
entre ellos,. obreros,. campesinos. clases bajas desprotegidas, 
etcetera,. que experirnentaron y sl,1Trieron las consecuencias de la 
política económica y estrategia adoptada por el Estado a lo largo 
d~ tres décadas que,. 'finalmente trajeron consigo fuertes desajus
tes en la estructura productiva del pais. 
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A.2.EFECTOS DE LA POLITICA ADOPTADA. 

A pesar de las pollticas estatales faxorables a la 
industrialización, de la ampliación de los mercados internos y de 
la subordinaci6r1 del resto de los sectores productivos !er1 
par-ticc1lar de la agricultura a los requerimientos de la 
pr-oducciOn de manufactcwasl, la acumulación de capital encontró 
limites que se expresaron principalmente en la esfera financiera 
!desequilibrio externo e inflación), pero que evidenciaban los 
desequilibrios estructurales del modelo de desarrollo adoptado. 

La polltica económica durante el periodo en anilolisis, 
tradicionalmente conformada <en la fase primario-exportadora> 
alrededor de las pollticas financieras, fiscal y comercial pasó 
poco a poco a fundamentarse en la pollitica industrial, con lo 
cual el Estado pretendió otorgarle un caracter milos dinimico y 
estimulante a la industr-ializaciOn que, durante los primeros 
a~os, no se pensaba establecer como un eje de desarrollo para el 
pais asl como de acumulación de capital. Sin embargo, los 
recursos del Estado se encaminaron hacia una politica de 
transferencia de valor dirigida a la nuevas industrias, la cual 
incluyó un alto grado de protección frente a la creciente 
intervención del capital extranjero y diversas medidas de 
promoción y fomento, contemplando estlmulos fiscales y una amplia 
gama de subsidios y subvenciones < entre los cuales destacaron 
aquellos que se derivaban de los bajos precios de los bienes y 
servicios producidos por el Estado). En este sentido, la 
creciente participación estatal en los sectores considerados 
estratégicos, entre ellos el energético significó, asimismó, un 
importante apoyo e impulso a los sectores productivos privados. 
El control sistematico de los sindicatos obreros y de las 
organizaciones de campesinos bajo esquemas de corte "populista". 
asi como precios agr icolas 11 administrados 11 o sujetos a ciertos 
topes inflacionarios, se manifestaron en un debil crecimiento de 
los salarios y, en consecuencia, en altos niveles de r-entabilidad 
para el sector indc1strial. 

En este orden de transformaciones,hacia la liberalización del 
cr•dito y hacia la emisión creciente de flujo monetario, per
mitió el Estado, bajo un e¡¡;quema rigido· de la estructura produc
tiva, una significativa elevación de los precios internos. Asl, 
este periodo ioe caracterizó por un crecimiento sostenido, pero 
tcmbi•n con altos niveles inflacionarios. A nuestro parecer, la 
politica económica adoptada adoleció de una coherencia en la 
problematización y el entrelazamiento de las medidas económicas 
que se iban implementando, asi como de una marcada profundización 
estructural y poca eficacia por parte del estado para el estable
cimiento de politicas "compensatorias" y redistributivas de la 
riqueza generada que, dentro de los margenes en los cuales se le 
permitió desarrollarse, coadyuv6 a la agudización y decrecimiento 
de los niveles de bienestar de amplios sectores de la población 
urbana y rural del pais. 

Dentro del proceso de sustitución de importaciones, por 
ejemplo, se presentaron fuertes limitaciones a finales del mismo, 
que el Estado no pudo afrontar con la suficiente capacidad que el 
momento· requeria. Por un lado, el intercambio de bienes 
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importados de consumo durable, sobre todo, de capital Por el de 
bienes menos intensivos en capital que anteriormente se ventan 
sustituyendo en la planta productiva nacional, no se llevó a 
cabo. Las ~nuevas plantas de consumo y la propia expansión 
industrial requerian de bienes c:on alto cont.enid•:• de capital, es 
decir, bienes de capital que fincaran una estructura productiva 
mas firme y bajo un desarrollo tecnológico propio. Sin embargo, 
ninguno de estos factores se presento, le• cual propicio que corno 
Mico recurso quedara la inversión extrar,jera, tanto directa corno 
indirecta, que fue vista por el Estado como la clave para 
continuar con la valorización del capital en la industria y para 
cumplir con los requerimientos de que se adolecia. Asi, se 
registro en este periodo UI) proceso acelerado de 
trasnacionalizacion de la economia nacional,· particularmente del 
sector manufacturero. Sin embargo, aün bajo est.e proceso, la 
estructura productiva nacional continuo dirigida hacia .los 
mercados internos en donde las principales ramas productoras eran 
las de bienes de consumo dLirable <automóviles, 
electrodom•sticosl. Salvo pocas excepciones, este proceso de 
trasnacionalizacion no trajo consigo, el desarrollo de las ramas 
productoras de bienes de capital. Estas continuaron, en lo 
fundamental, dependiendo de las irnportacior1es procedentes de los 
paises desarrollados. 

Por otra parte, se fueron dando otra serie de factores que 
posteriormente (y hasta nuestros dias> se presenta1·or1 como una 
consecuencia de la pol itica económica adoptada. La paulatirra 
descapitalización de la agricultura y la perdida de dinamismo 
c:omo generadora de un superavi t ext.erno, el aumento creciente de 
las importaciones de bienes de capital para el sector industrial 
Y los requerimientos progresivos de financiamiento para el 
déficit püblico que a~o con a~o se elevaban significativamente 
propiciaron agudos desequilibrios que fueron sol ver1tados cada vez 
mas con créditos externos. la tendencia al endeudamiento 
obedece también a que el· Estado, ante los obstéculos que existen 
para acrecentar los ingresos fiscales, financia sus inversiones 
mediante la contratación de créditos. La deuda püblica externa ha 
crecido de 506 millones de dolares en 1950 a 2,500 millones en 
1968". De este modo, la tendencia que va adoptando el modelo de 
desarrollo seguido se caracteriza cada vez mas por factores 
externos que por elementos de politica económica acertados, 
generados desde el interior de la economia del pais. 

La polarización en los niveles de ingreso constituyo otro 
factor ·de consecuencia en el esquema. La alta consentraci6r1 en 
la propiedad y el ingreso propiciaron, por un lado, una 
estructura industrial concentrada y en creciente desartic:ulaci6n 
intersectorial, l.:> cual aunado a una pérdida de la capacidad de 
negociac:i6n sindica.l dQ los trabajadores, se t.radujo en 
estructuras salariales desiguales y polarizadas en una débil 
ocuPac:ion y empleo ptroductivo. La sistem~tica consolidación de 
sectores privilegiados de ingreso, resultante de esta 
diferenciación salarial y del aceo:itamiento de los r1iveles de 
alta rentabilidad en la banca, el comercio y las administraciones 
desemboco en la confo1-maci6n de una demanda creciente const.ituida 
por sectores principalmente de las clases medias. Ello permitió 
la ampliación del mercado para las nuevas industrias productoras 
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de bienes durables perei a cc•st.a del det.erioro de 
la clase trabajadora y de los ingresos de=! secf;.c1t· 
producto y fundamento para 1 a cc•nfcwrnac:i6n de 
acurnulac:i6t1 de caF·it.al cada vez mi!ts exac:erbadc•. 

los salarios de 
campesino como 

Lm patrón de 

Er1 suma,. las poli ticas ad1:iptadas Pc•r el Estado du..-ante este 
periodo de incremento product.ivo en el sector agricola,. de 
industrialización y sustitución de irnport.aciones de 1940 a 1965 
r1c1 respondieron a las necesidades de ordenarniento estruct1..,ral de 
los principales factores de la producción. La estrategia de 
desarrollo seguida apur>tó hacia la afirmaciC•r> de ur1 patrón de 
acumulación de: capital de: sect.ores Privados poderosos, nacionales 
y externos c¡•~e, estuvo determir1ada por una elevada heterogeneidad 
y desart.iculaci6n en estc.s estructuras productivas ya. débiles de 
por si y que,. a su vez, ger1eraron desequilibrios ai!'n mAs agudos 
corno los déficits fiscales que c.centuarc•n las desigualdades en la 
distribución del ingreso y la in.,guidad social en todo el pais. 
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!.B.· LA CRISIS AGRICOLA Y EL PETROLEO COMO ALTERNATIVA DE 
DESARROLLO <1965-19831. 

El plant.earniento de la cr1s1s a9t·icola a rned1a1:k1s d•:E! li:•s 
af"ios sesentas er1 r1uest.ro paiS, mere,=e establecer una serie d~:= 
factores y causas qL4e deterrninarc1t'"1 la trar1sforrnac16r1 eccw1órnica de 
la estructura Pr•:idL4cti va de México durante este per ii:1dc1. pr irn·~rer, 
er1cont.rarnos el prc•cesc• de descapital i:z.aci•!W1 del cetrnpc,, q1..4e vin•:• a 
t.ransferir 1mport.ar1tes recursos a la industria. A partir oe est.i:•, 
se da ur1 9iro diametral que propicia el cambio de estrat.ésna por 
part.e del Estado y se dejan atr~s casi treint.ei af"ic1s en di:•nde las 
posibilidades de desart·ollo en base a la a9ricultL4ra llegan a St4 

limite. 
Un hecho evidente de est.e rcirnPimierito econOmicc•~ ne• l•:i es el 

derrurnbarnientc• de toda la prcrdu•=Ci•:•n a•3rc1pect-1aria 1 sino 
partic1..~larrnente de lc•s cultivos d1Bst1nados al rner·=ad:• ir1te1-nc1 y 
en especial a los de consumo humano dit·ectc• C•:imo el rnatz y el· 
fr i jól. Sin embargo~ Cl..4ando estos c1..~l ti vos suft·er1 un 1jet.er i oro 
prolongado tienden a desatar mecanismos ·:¡1-'e ext.1ender1 la c1·isis a 
todo el sector. De est.e modo, la crisis agriccila no es más que la 
expresión de 1,,4n doble proceso: por un lad•::i, manifiesta la 
incapacidad inmediata de la agricultura para transitar 
rápidamerite y en forma menos irnpactar1te hacia una t1ueva ló.;11ca de 
acurnulación; por C•tra parte, y en vista de ot-t·as c1rcunstar1cias 1 

e:i<presa la reestructuración capital 2 st.a y las proft4nd&z 
t.ransfcwmaciones q1,,~e se desarrollan en el sector C4.gropecuar i•::i y 
en el energético durante la década del setet1t.a y lc•s pt-1rnerc•s 
af"ios de la presente. Además, estos carnbios t1o sólc• responder. a la 
dir1érnica interna de la acurnulación de capital, sino ·=iue t.ambién 
c:orresponder1 a las nuevas carai::t.erist.icas que asume la ir1s•~r·=ión 
de la ec:or1omia me:i<ic:ana en el cc•ntext.o mur1dial en lW1a fase q1,,4e se 
1=aracteriza ¡::.or significativas transformac1or1es en el capit.alisrni:1 
mundial Y en el mercado int.et-r1acional de materias F•r1rnas y 
prodllctos derivados del petrólec•. 
- Esta nueva situación 9er1era importar1tes cambios en la 
estructura product.i va de algunos sectores~ pr1nc1pa1rnei--1te leo 
agricultura, el sector energético y aquellos qi_~e se vir1culan más 
directamente cor1 ellos corno los fertilizantes, la pet.roq1..~irnica 
bésica, la siden.!4rgica~ etc •• Asimismo~ las rnanifest.c.cieines rn&.s 
claras de est.a nueva sit.ua.ciór1 s~ 1..~bican en la rnc•dernización de 
la base productiva de la a9ric1..~ltura y el aumer1t.c1 de la 
productividad en el sectc•r et1ergétic:•:i, sobre t.odc1, ein aquellas 
areas dedicadas a una prodt.icci6n de caracter ir1tensivc• y de alt.a 
rentabilidad, y en aquellas rarnas en donde los insumos. prod•.1cidos. 
a partir del petróleo sc1n objet.o de procesos. '=llte contier1en un 
valor agregado altc•. 

Resulta evidente er1tonces que esta transforrnaci•~1n c1.1alit~ttivc.. 
en el eje de la est.r1..4c:t.ura prc1duct.iva nacional se pt·esenta 
paulatinamente d•.trante est.e period•:.. Es er1 la seg1..1nda rnit.ad de la 
década de los seter1t.as q1,,1e el petrólei::• c:or1solida es.t.& 
polarizaci6n7 y su papel der1trc1 de la estr1..1c:t.tn-a eccw1órn1ca de 
Mé:>::ic:o se cor1sti tuye para el Esta.de• c1:1rnc1 1..1nCt t-i1.-1eva al t.err,at.iva al 
desarrollo y viene~ entonces~ a c:urnplir las f1.1n•=iones de p1v•:1te y 
ger1erador de din~mica que el sect.cw agr icol a habia real iza.de• er. 



décadas anteriores. T1:1do est.o~ tuvo una c:onst.at"1te er1 el 
desat"rollo y evolución de lo-:. deis. sectores: La participaciC1n Y 
constante inJerenc:ia del Estado er1 los factc•res reguladores de la 
politica econórnica adpt.ada har.:ia estos sectores y la 
transformación cr~.ral i tat1 va ·~ue va otor9ar1do al sector energético 
en la econornia del pais-.. 

B.1. AGOTAMIENTO DE LA DINAMICA AGRICOLA. 

La década de los seserrt.as representó, para el desarrollo 
económico de México una etapa definitiva y trascendental que se 
caracteri:zC• por transformaciones importantes no sólo por lc.s 
polfticas adoptadas por el Estado sino por la paulatina 
profcmdizacic•n del desarr·ollo desigual· c¡ue se estableció entre 
agricultu..-a e: industria los desequilibrios y corrtradicciones 
et'lcontraron rnani festaciones mas abiertas hacia una proceso 
sisternatico de estancamiento productivo. La oferta de productos 
a.grfcolas creció a tasas superiores a las de la población lo cual 
permitió abastecer el mercado interno manteniendo los precios de 
los alimentos en niveles relativamer1te bajo-:., lo mismo que 
algur1os insr.unos ind1...,striales de origen agrtcola. Sin ernbar90, 
esta tendencia se contrae a rnediadc1s d~ lc•s. arios sesentas y er-1 
los diez arios siguientes el crecimier1t-o de la producción ag..-icola 
es inferior a los ..-1iveles registrados. anteriot·mente. Se 
manifiesta asi,. bajo los rasgos mas evidentes del estancamiento 
prod1...,ctivo,. la crisis del sector agrtcola, y las consecuencias 
vienen a establecer citrc• desequilibrio estr1...,ctural del sistema 
económico f1...,ndamentado er1 el desarrollo desigual de los .secto..-es 
estratégicos ya mencionados. 

Asi,de constitc1ir ero 1960 el 9,8 % de la Part.icipación en el 
PIB, pasa a 4.9 /.a fines de los af"íos-. setent.a <ver c1.1adro 7>. Por 
su parte, los sectores relacionados con la producción de 
manufacturas y de petróleo, asi ccimo los servicios, increrneritan 
co11siderablernente Sll participación relativa en el PIB• en 1960 
las manufacturas apc.rtaban el 23.::i ~l.'; 20 af"ios después su 
participaci011 l leg6 al 27. O ;:. el comercio, por su parte, oscila 
en su Participación entre el 45 y el 50 % en f:.odo el period.:•. 

En tanto que se profundizaba la crisis en el campo, se 
ahondaba t.arnbién la miseria de las rnasas ca.rnpesinas, esto, se 
tFadujo hacia fines de los sesentas en un incrernento cual ita ti vo 
del movimiento campesir•o en relación cc•r1 las demar1das y los 
rnét.odos de lucha Pl ant.eados por ést.e a fines de los cincuentas. 
Al igual que los sectores campesirros, la clase ob..-era se ve 
fuertemente afectada por la recesión económica de fines de los 
cincuentas, qr_.,e implicó en particular un cierto retroceso en la 
reuperación de los salarios y un aumer1to del d~sempleo. Adern~s, 
este nuevo proceso de las condiciones de la acurntd ación de 
capi t-al, ne• sólo se tradujet·or1 en un peso encwrne sobre las rnasas 
campesinas Y obreras sino también se dejaron ser1tir sobre las 
clases medias que experimentaron •Ana dras.tica pauperi:zaciór1, 
a'fectandose pr incipalrnente los pequef'ic·s propietarios y los 
sectores emergentes corno los estr..,diant.e-:., prc•fesionistas y zc•r1as 
populares que derivarian en rnovirnient.os. irnport.ant.es y que fueron 
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reprimidos violentamente por el Estado. 
La inestabilidad que mc•straba el sistema ec:•:inornico, polit.icc• 

y social se encontraba fuerterner1te cor1ectadc1 y explicadc• PC•r el 
desarrollo acelerado del pr-oceso de acumulaciC•n de capital. El le• 
tuvo su origen en el marco de desarrc•llc• er1 el cual habia 
desembocado la indi.~strialización del pais para fines de los 
sesentas, es decir, en una concent.raci6r1 extralitnitada de la 

CUADRO 7 
ME~IC01PARTICIPACION DEL SECTOR AGRICOLA EN EL PIB.1960-1979. 

<Millones de pasos de 1960>. 

ANOS VALOR 

1960 16 790 
1961 H5 156 
1962 16 187 
1963 16 981 
1964 18 739 

PROMEDIO 60-64 16 370 
1965 19 921 
1966 20 214 
1967 20 165 
1968 20 489 
1969 20 145 

PROMEDIO 65-69 20 197 
1970 21 140 
1971 21 517 
1972 20 955 
1973 21 399 
197"4 22 079 

PROMEDIO 70-74 21 '416 
1975 21 931 
1976 21 969 
1977 23 281 
1978 24 232 
1979 23 505 

PROMEDIO 75-79 22 962 
PROMEDIO 60-79 20 234 

PARTICIPACION 
EN EL PIB /. 

9.8 
9.6 
9.8 
9.5 
9.-4 
9.6 
9. 4 
8.9 
8. 4 
7.9 
7.3 
e. 4 
7.1 
7.0 
6. 4 
6.0 
5.9 
6.5 
5.6 
5.5 
5.6 
5.5 
4.9 
5.-4 
7.5 

CRECIMIENTO 
ANUAL /. 

2.5 
6.8 
4.9 

10.3 
6.1 
6.3 
1.5 

-0.2 
1.6 

-1. 7 
1.5 
4. 9 
1.e 

-2.4 
2.1 
3.2 
1.9 

-0.7 
-0.3 
6.5 
'4.1 

-3.0 
1.3 
2.5 

FUENTE• Leopo.ldo Sol is M., "Hac:ia un an•l is is general a largo 
plazo del desarrollo ec:on6mic:o de Méxic:o", en Demografia y Ec:ono
mi, 1 <1975> y Banc:o da M•xic:o. "Informes; Anual as". varioli af'los;. 

acumulación de capital. Simplement.e, l1:1s acervos de capital fijo 
en la industria., habian crecido a L~na tasa considerablemente alta 
(del 9.3 /. anual entre 1960 y 1970). Esta tender1cia a la alta 
c:oncentraci6n del capital se rnani fest.6 especialmente en sectores 
claves de la industria,. como el energético (derivados del 
petróleo, ,:•etroquirnica bé.sica y energia elétrica> ,hierro y acerc1,. 
el transporte y los rnateriales de construcción, cuya capacidad de 
producción se a9c•taba. conforme se it1crernentaban los ccistcis. lo 
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ct,al, se expresó direct.arnent.e err urra constante ca1da de la 
t"ent.abilidad del capital, iniciand•:ise una nl,eva t.endet"1cia, a 
principios. di: los seter1t.as~ hacia la baja que se füe acent.uar1do 
hasta 1976. 

Un elernerrto importarit.e de mencionar dent.ro del cot-.stante 
establecimient..:1 del se:ctor a9r·icola lo fue el cambio paulatinc• err 
los cultivos y er1 la estructrura productiva del sector 
agropecuario. De esta fase se caracterizó, fundamentalmente, por 
la prodl1cción de granos basicos y cultivos tradicionales de 
export.ac:i6rr que es sust.i ti., ida por ct'1 ti vos .comerciales y de 
exportación que sor. rnas rentables para el capit.al agrtcola. En 
est.e sentido, se puede observcr un estancamiento o declinación de 
la SllperFicie cosechada del maiz, Frijól o del algodón Y 
heneql1én, y ello se debió a que el patrón de cultivos demostró 
que el crecimier1to de la prcducci6r1 agricola en el periodo se 
relaciona con la diverzificación productiva y la reorierrt.ación 
del uso del suelo. Asimismo, el rezago de la productividad 
agricola no pudo menos que inhibir algunos cultivos antes. 
bá.sicos:ii inclusive, la tendencia natural de los precios agr.tcolas 
con relaci1~•r1 a los industriales es el alza, pero a partir de 1965 
y hast.a 1972 Fue violentada por la politica económica del Estado 
congelando practicarnente los precios de garantia de los bienes de 
consumo basico <maiz, Frijol, arroz y trigo). El eFecto inrnediato 
de estcis topes fue la reducción de las áreas cosechadas de estos 
productos y la pauperizaci6n a1!,n mayor del campesino ejidal y 
miniFundista. En concreto, se redujo drásticamente la producción 
de gt·anos b~sicos que comenzaron a tener que ser importados y, 
ademas, a costos bastante alt.os,. ·ya que a nivel internacional se 
dió un nuevo auge en sus precios. Contrariamente a lo acontecido 
en afros anteriores, este Factor operó ahora en contra de la 
economia mexicana que tenia que adquirirlos gastando las reservas 
de divisas, mismas que el sector agricola habia dejado de generar 
pues las tasas de incremento de sus exportaciones "!lle en 1950-
1960 Fue de 8.9 >: en 1960-1970 pasó al 1.2 Y. y en 1970-1975 al 
l. 7 ~:. 

Las areas dedicadas a los cultivos bajo riego, en donde la 
utilización de insumos con <olt<:> valor .,gregado y los rasgos de 
una prodl1ccion capitalista de al ta rentabi 1 idad eran bastant.e 
Fuertes, encontraron durante este periodo, en el desarrollo 
industrial y en el impulso de la ganaderia, un mercado para 
nuevos cultivos hacia los que orientaron buena part.e de su 
Producción. Asi, para 1970, el sorgo, la soya, el ajonjolt, la 
alFalFa, el cártamo y la cebada en conjunto representaron el 29.4 
r. de su superficie cosechada y el 22.4 del valor de su 
Prodl•cc i 6n, cuando en 1 961 representaban sólo el 11 • 4 y e 1 8. 3 Y. 
respectivamente. La apropiación de la utilidades sobre los 
rendimientos en los nuevos cultivos les representa ahora a los 
predios capitalistas y en especial a los distritos de riego la 
necesidad de inc:rement.ar su prodlicti vi dad debido a Ut1 ni v""l de 
cornpeti t.i vidad mucho rnayor dado que el los concentran esa 
producci6rr. Esto moti v6 los procesos de mecanización 
concentración de la tierra y uso creciente de insumos agricolas 
c:omo insecticidas, fertilizantes y otros de origen industrial.Al 
respecto cabe menciot"1ar que los fer ti 1 izantes, durante el periodo 
1965-1975 tienen llt1 alto impulse> en su estructura productiva, 
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fundamentalmente por la a.rnpliació,..1 de la capacidad prc1dt.1ctivc.. de 
la petroqutmica b~sica y secundaria que conct·etó el Estad.:· a 
través de Petróleos Me>cicar1os 1 l!w1ico prod1...1ct.c•r de insumos,. para 
los ferti 1 izantes. Las plantas y c•:-mpleji:1s petroquirnicos que se 
abrieron fueron dando mayor apc•YO a la industria de 
fertilizantes,. aunque los niveles que alcanzó no fueron,. ni rnL.1cho 
menos.,. los que se alcanzaron en fechas post.et· ic•res cor1 lc•s nuevos 
descubrimientos de petróleo a fines de los setentas. 

Est.e proceso se extendió a varias rarnc..s ir1dustriales y las 
ubicadc..s asi como el desarrollo si:istenido de la ganadería, 
ac:entu6 la demanda de product.os del campo dest.inados al consumo 
intermedio ind1...1cido en especial a cultivar forrajes y 
oleaginosas. Observando la tendencia de la S.l.IPerficie cc•sechada 
de estas mat.erias primas (oleaginosas) vernos <!lle de 1973 a 1980 
se pasó de 494. 8 a 707. 3 del t.otal cosechado ( Cuadro 8 ) • Los 
principales productores de esto5. rubros son en 1980 los distritos 
de riego de las zonas norte y pacifico, mas, para c.lgunos 
cultivos como sorgo y alfalfa, dos estados del Bajio: Jalisco Y 
Guanajuat.o. Para 1980 el 50í: de 1 a producci<!•n agr icola se 
transforrnaba industrialmente, lo cual represent.aba una evolución 
determinante del sector agricola capitalista hacia s•.• ir1tegraci6n 
con el desarri:rl lc• industr ia.l del pais y una menor dependencia 
hacia las evoluciones del mercado externo. Las condicior1es en las 
cuales se gestó el estancamiento agricola estuvieron propiciadas,. 
en su mayor parte, por los facto,..es anteriormente exp1.Jestos,. las 
alt.ernativas para enfrentar est.a crisis se fueron presentando de 
manera inesperada y bajo condicior1es que el mismo Estadc1 no habia 
contempla.do. Esta nueva sal ida estuvo fundamer1tada er1 el 
descubrimiento de nuevos yacimientos petrolíferos que vinieron a 
dar un giro diametral er1 el contexto económico y en la evoluciór1 
del proceso de acurnc•lación de capit.al en la década de los 
setentas. 

CUADRO 8 
ME~IC01 SUPERFICIE COSECHADA DE OLEAGINOSAS 
(Mil•s de h•ctaraas1 promedios trienales>. 

TRIENIOS RIEGO TEMPORAL TOTAL 

1962 
1967 
1973 
1980 

FUENTE1 

HA. 

86.5 
115.3 
183.1 
379.5 

31.9 
28.6 
37.0 
53.7 

HA. 

184.8 
287.9 
311.7 
327.8 

68.1 
71.4 
63.0 
46.4 

HA. 

271.3 
403.2 
494.8 
707.3 

CIDE. "Economia mexicana, seria t11m•tica, 
sector agropecuario". M•xico, D.F., 1983. 

20 

100. o 
100. o 
100.0 
100. o 



CUADRO 9 

IEICI 1 -111, -IClt ~. a111m1' --·--· --llall -Cll 

illlllllll -ICll DIDlllll -ltll - --1· - ""'"· ... - 1.m!IClll m.llClll ~ 111-11• _,. ... ILilll-1 ........... - ILlllU..I ILill .... I m.111._1 11.111 .... 1 lf/ ....... 

1111 IYll 
1 "'·' 

1 '42.S 1.1n1 
1m ••1 ''"·' 1.m1 2161.I 1.1 1110.1 llS.I 
Hll 12 SJl.f '716.1 1.- 1 Sl7.I • 117.1 .. 561.1 m.o 
1111 141151.1 

1 ""' 
1.1m 1 lit.O 2'1!15.I 1.0 ll 511.t 21'-' 

1112 1112t.1 s 611.1 l.l7ll 1m.1 ZIJ.I 1.1 .. 111.1 llf.O 
lllJ IS 111.2 1 m.1 1.1111 1 Sll.I 4 MS.I 17 716.1 2S6.I 
Hll• 12 912.1 ''Ht.I 1.1121 1 •u 2 411.I IS fll.I ao.o 

Frl.ltl 1'11 m.1 1111.1 o.ms 
1m 1121.s 1 m.s 1.- 111.1 5.1 1m.1 H.O 
1• 'ID.2 1 Sll.I 1.1131 1 •1.0 lfs.I 1.1 1 m.1 20.0 
1111 1 JSl.S 1 .. 1.1 1.1617 HILO fll.I 1.1 1111.1 26.0 
1112 \llS.S 1 Sll.I 1.,,.7 2 "2.0 111.1 11.1 1151.0 IS.O 
lllS 1 212.1 

1 "'·' 
M42S 2 211.0 1.1 11.1 1 m.1 17.1 

l .... m.1 1 6Sl.I l.'616 2 m.o llJ.I 111.1 '121.1 12.0 - 1'11 .... 151.1 2.-

·~·· 
1m m.1 2Sl.S 1 .... tn.1 LI ·- 114.1 121.1 2.llSI ISl.O IS.I m.1 ... 
1111 ... 1 175.1 2.11112 in.o n.o m.1 7.1 
1112 m.1 15'.I 2.üQ 117.0 21.1 SSl.I 5.0 
lllS 275.1 IJS.I 2.1177 161.1 m.1 ••• ..... JIY.I ••• 1 2.SSll 116.1 110.0 ... 1 '·º 

Trl11 1'11 2 61i.5 116.1 S.12" 
1m 2 711.2 111.1 l."67 111.0 15.0 l 1142.1 47.1 
1111 1111.1 124.1 L- m.o m.o , ... J .... 1 SS.I 
1111 s 1n.1 111.1 J.7121 Mt.I 1 IJO,I 1.1 1 m.o u.o 
1112 • 112.1 1111.1 l.llSI 1111.0 su.o 1.1 1 ns.1 17.1 
lllS s 111.2 157.1 l.IS76 111.0 lfl.I 1111.1 SI.O 
1..., 'S09,I 1 QZ.I l.Slft 1111.0 JIU 1.1 J 111.1 IS.O 

lltlltll 1'71 171.1 274.1 1.-
1m 111.1 211.1 l.Slll U.1 ... 1 2.1 ·- m.1 2M.I l.Slll 211.0 11.1 '12.D 1.0 
1111 61,1 143.1 1.- lit.O 111.1 1s.1 ..• 
1111 12.1 11.1 l.J517 ISS.O , ... 1.1 . .. 
lllS 11.0 IM.I 1.sas 112.0 111.I '2.1 1.1 
l..., 11.1 IJf.1 1.1471 IS7.I 111.1 2.0 



, 
S.1111 mo .. '"' no.o 271.1 l.~ o.o 320.0 s.o M.- lM m.o m.1 1.1m :165.0 !U.O 715.0 10.0 

1111 I07.0 :sn.1 t.4521 360.0 IS.O 520.1 7.0 
1112 m.• :itt.o 1.4450 :it:s.O 4.0 1.1 m.1 4.0 
llBJ m.o m.1 l.$302 211.1 J:s.I •• 1 u 
l..., llO.I !fl,I 1.1m :lll,O Sl.O ..... '·º 

lilrp 1'71 2747.0 921.• 2.llZ7 2nt.S 54,0 
1m 1121.0 1 445.1 2.mt m.o 1.1 4m.1 13.0 
1111 4 lit.O l llfl.t l.1319 1 m.o 2 254.0 2.1 1 Hl.I 100.0 
l!ll '°"·º l 111.t l.1111 l 117.0 2 '31,0 '717.0 m.o 
118? l 717.0 1m.• l."'7 1171.0 l '51.0 ••• '117.D "·º lftl 111!.D 1 511.0 l,1921 

l "'·º :SJJl.I 1111.0 l".O 
l™f 4115.t 1 rn.• J,Olll 1171.0 l lll.O ••• 1211.1 "·º 

tlrt- 1'70 211.1 175.1 l.1451 211.1 .. o 
1"5 m.o llol.O 1.1156 1.0 sa.1 '·' 1• 110.0 m.o l.l5lt ns.o ... o 1.0 
1111 m.o m.o 0,1497 174.1 m.1 5.0 
1112 221.1 llt.I 1.1 ... 221.0 221.1 :s.o 
lt!ll m.o J4U 0:1m t:!:S.D m.o '·º l..., llt.O m.o 1.1111 151.0 111.1 2.0 

t:.111• mo m.1 221.0 l.OSll m.1 5.0 
tm 44M 211.0 l.5315 1.0 2.1 llM.1 10.0 
1111 m.o lit.O 1.1615 J41,0 m.o 111.t ID.1 
1111 551.0 211.D l.IJ:ll m.o ti.O 142.1 '·º lt!l2 3".0 m.o 1.1600 su.o Z7.0 m.• ... 
lftl 557,1 . !Ol.D l.lllJ m.• 11.1 1114.t '·º l'!Blp 629.0 m.o 2.2227 J llS.I 26.0 IS.I '·' 

J_/ l:ifr• ,,o11111 ... 

nmt r UM.,lt.r•dl9r fl!!!la-&J ú •'""'t•a. tirtcdll llllrll • lt...S1 lplcal1. 



b.2. EL SECTOR ENERGETICO 
ECONOMICO. 

UNA NUEVA OPCION AL DESARROLLO 

Tetl c•:•rno se r:i~st.acó er. pá91tias ani:er lcw..::s,. .al sect.c•r 
ir1dL.istrial emer9ió e:t"J base al a•3c•t.arn1er1to de la din~mic:a a·3ric:ola 
y como pr·:idr...ict.•:i de 1 • .in sisternét1c:o cambio cualitat.ivcr en el 
¡:::•roceso de acumulación de •.:ap1tal que trasnsfir16, hacia i::st.e,. la 
creciente capitaliza•=ión q1..ie ant.erío::irment.e mant.eni~ el campe•. 
Para la década de los set.€:ntas las ci::indicic•nes eran otras y el 
crecimiento de la est.rr.t•=t.ura. ecc•t"1t!•rníca me>~ic~ria habia adquirido 
ya caract.eristicas bien definidas.. Por- un lado.. el Estado se 
propuso como principales o:ibjetiv•:.5 stu::•erar la tasa de crecimiento 
del prodt.ict.o y t·edr...icir el desernpeei. Petra elle•, y entre otras 
medidas de pcrl i t.ica e•:onómic8., se rec1r1oció la r·1eces.idad del us•:i 
de l4n r1uevo instrurne=r·it.o l:•as.adcr en la expli:it.ación de los recut·s;os. 
petrol~ros. Mientras et"1 el pB.sc,.do se mantuvo l.Wrd: polt.i•=a .::¡ue se 
podria calificar· de co,...,servadora en algunos sect.ores, como el 
ener9ét.ico, d12st.inada t:•a:=:icarnet1t.e al abaste~irnient.o del mercado 
interno y a la conservac:ión de los r~cl,rsos existentes, duret.nt:.~ 
esta década los ras•;JOS y los factores que det.¿rminE«ban ~l 

cr'2cirnient.o oeconómi·=·=- c:c,rnbiaron significativamente. Los 
reclffs•:rs ener9éticos, plantea.ron entoncesl' un e=;•:iuema de 
desarri.:1110 diferente y una tiueva polit.ica de export.ación de esos 
recl,rsos en fc1rrna mucho más ir1tensiva, de tal suerte que se 
generaron excedentes relat-ivarnente e¡rnplios que Plldíeran s.er 
dest.inad•:•s al írnpul so a otrc•s sect.c-res de. la ec:onornia. 

Es entonco2s qt'e esta nue.vet PC•l J t.i•=a ener9ét1ca prc1vocó~ 5¡,.-, 
dllda, •Aria serie de: cambi•:•s en la ecor1ornia rne::.~icana a través d.: 
dist.inf:..e•s canales.. Peor lln ladi::r~ la e>::pansión d'2 la prod1.1cc:i6r1 
petrc•lif~ra tier1e repercuc1one-=: que s~ pueden denominar come• 
dit"'ectas, sobr.:: d1st.intas variables macroeconomicas. comci, e:l 
Prodl.ict.o Int.ert10 Br1 . .it.o, la Balanza de Pa9os., los Ingresos 
gubernamentales y ademés transforma los elementos y las F"remisas 
sobre la cl1al se fur1dameñt.a la nueva acumulación de capital a 
partir de mediado~ de los af"ios setentas. Asirnisrno, la polit.ica 
pet.rol i fer a presentó efect.os d.ar i vados, que resulta ron 
prit·1cipalmente del tipo de polit.ica de gasto ~1..ie: se siguió para 
los excede:ntes comerciales 9er1eradQ1! por la exportaciC•n de 
pr 1:iductos p~'f:.roleros. V1chos efect.os fl.leron, desde luego, de 
distinta indole en la medidet en ·::¡ue se: dieron diferet1t-es 
posibilidades de este excedet1t.e. 

Con rncii:.i vo de lc•s descl,br irni ent.os de rnantos petrc•l i fer os en 
1'=*77 la estt·•..,ct.urc. ecor1ómica de México adquiere i:>tras dirner1sio,...,es 
y sus perspectivas. a fl,turo son prernis.:irias.. D.aspués del colapso 
que sufrió la eccir1omia eint.re 1974 y 197~) a consei=uencia .::f~ la 
crisis, en 1976 por el impacto de la devaluación y en los aP'ios 
rnas dificilE=s de la dé,=ada pasada, se fue recuper·arido la ecor1c•m:1a 
er1 1977 al est.c.blecerse los rnecar1ismc1s de ajl,ste que provocó la 
devall-'ación, consister1te prir1cipalrnent.e, entre ott·as medidas,, ~n 

l,r.a expanciór1 muy fuer·t.e de las ganancias derivadas de la 
ir1flación Y ut1 crecirnient•:r fuert.emente controlado di: los 
salarios; 1978 fue 1.1r1 af"lo de recup·~ración y ~ntr.: 197':! y 1980 el 
pa.ts ent.r6, gracias al pet.r•'!rleo::•, en ur1a etapa en la que se 
administ.ró di l i9enf:.ern·~nt.e la abl,r1d21ncia,. gue s.•= supor1é, ~e 
alcanzó a partir del mc•rnento en ql4e se logró int.ensi fic.ar 
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cot1siderciblernente el vc1l~'mo=it·1 de prc•duc•=i~·n y de e>~p.:irt.aci 1~1n del 
c1-udo. Tcjdas las espectat.ivas de recuF·era·=iór1 de la actividad 
e•=onómica nc1 dejaron de tener· ft~ndam.::nt.o en la ri:alidad.. Hay 1,..ma 
s.<?.rie de factc•res q1.1e evidenternent.e p~rrn1t.ierc1n s1.~pc1ner que los 
efectos que cat.tsó la dismir1u..:iCw1 de la cv=t.ividad e•=c•r1ómica en 74-
75 y las repercusiones tan serias •=ft.Je pt·ovo•=ó la devaluac:iCir1 , er1 
la ~llt-irna p~t·t.e d•::l df"'io de 76, se atenuar.:ir-1 cc1t1siderablemente con 
el descubr iri-11ento de los r1uevos yacimientos petrol i fer os. 
Se~ialarernc•s al91.~nos de los rnés irnp•:irt.ant.es factc•res: 

1) Se establ"2ció que Mé::>dcc• tenia 1.u1a sttperficie cor1 it1t.erés 
petrolero de 900 000 kilometros cuadrados. a los que habria que 
ari;;cdir 40(1 (100 kilornetros c1.~adra1jc1s de la plataforma marit.irna lei 
cual perrni tia supor1er Llna durabilidad est.imc.da de dichas reservas 
d~ apro>::imadament.e 73 af-ii:•s. 

2> La magnit.ud de los mantos t"tuevc•s Pet·mit.ió que la Pl,ertas 
del capital financiero int.err1acic1r1a.l se habriera.n ni.,evarn-=:nt.e F•ara 
obtener crédito. 

3) Una de las cc•nsecuencias de esta nueva situaciót1 ft'e el 
altc•, costo que pa9aror1 las clases obreras del pais er1 la. 
recuperaci6r1 de la actividad económico::.~ l•:• '1'-'"'= ze. ·:ibz~rva 
media.rite r.Jna disminuciór1 de lc•s sa.la.rios re~1les por 1.n1 ladci, y 
por el citro11 en un aumento considerablti! de las ll'f:.i l ida.des del 
capital privado sobre tcido del mcin1:1pc1l i::ta., li:r que dió ·=c•nfian=:a 
a los sectores capit.a.l istas er1 la administ.r·aciór1 de 76-82. 

4) La diversificación de la actividad ecc1r16rnica q1.1e 
ofrecieron estos descr.,brirnient.crs f1.le de vital impc•rt.ancia. La 
expansión vigot·osa de sector-es relacionadc•s con el petróleo se 
dejó sentir inmediatarnerrte> t.al es el case• de la pett·c1q1.~irnica11 

las man•Afacturas y la indl~st.ria de los. fertilizantes. 
5) La prodt.~cción de petrólec• crudo y gas natt~ral se elevC• er1 

un prornedio de 900 000 barriles diat·ios de petrólecr e•::iuivalente 
en 1973 a uno CiProxirnado de 3.3 millones diaric•s en 1'5'81. 
AsirnisrnC•:o las export.acicines de petróleo crudc• cre•=ieron de 1..u1 
promedio de 16 000 barriles diarios en 1974 a 1.1 rnillones de 
barriles en 1981 (Cuadro 10), esto surnado a los incrementos en el 
precio internacior1al del crt~do, ha hecho qi..te lc•s ingresos PC•t" la 
e.~portac:ióti de pet.rc!•leo alcancen en 1981 apr·oximadamente 15 000 
millones de dólei.res, en cornprdción cc•n 70 millor1es .:::¡1.,,e se 
obtuvieron et1 1974. Por s•.~ parte, la Pr•:iducción de refinados pasó 
de 565 000 bid promedie• en 1·,73 a 1.2 millones er1 1980> y la 
Prod1.~cciór1 de petroqr_~irnicos basicos paso de 2.6 mi 11 ot1es de 
toneladas rnétri•=as en 1973 a 7.2 millones en 1980 • 

. Estos datos revelar1 el crecimiento especta.culat- de las 
principales variables del sector petrolero durante 11:.s arios de 
mayor s.igr1ificc.ncia ecor1óm1ca para el Petis en la década de loz 
s1S=tentas,. De t.al fcrt·rna qLte11 el desarrollo de la prc1d1.,cción 
petrolera -=rnpe:zC1 a j1.49a.r, por lo tantee, difet·er1tes papeles: f:l 
prirnero fue de servir como S.C•PC•rte finat1cier-o de la poli tica de 
subsidios a la acumulétción de capital; segur.do, per·mitir el 
financiarniento de la expat1siór1 de las importaci•:•nes de medios de 
Producción; terceree, servir •=orno c:1val para rnetntener los •=rédit.,~s 
ext.ernoz y, finalrnente, f1.,ngir corno motc·t- de la acum1.,laci6r1 para 
uria gama de actividades af1r1es y complernent.&rias: acere·~ 
maquir1aria y equipo, ccinstrttc:ción y actividades relaci•:inadas en 
torno a la producción petrcdera. Asi, •21 af·1c• de 1978 registra '-~n 
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primer giro expansionista de la Politica crediticia. Se liberó la 
emisi6n monetaria y se sostllvo un crecimiento moderado del gasto 
pO!<bl ico. De est.a forma, se incrementó en c<n 35 Y. sobre el gasto 
ejercido en 1977, lo que representó un increment.o real m~s bien 
modesto si se considera el alto ritmo inflacionario vigente. Lo 
m•s notable del presupuesto pablico fue. obviamente, el monto 
destinado a la inversi6n petrolet"a, que absorbió el 22 Y. del 
pt"esupuesto total y cerca del 5 % de toda la inversi6n P~•bl ica. 
Lo ante.-ior habt"i6 la Posibilidad de sostene.- un incremento del 
28 ;.: en la producci6n y duplicar el velamen de la e>cportaciones 
<ver cuadro 10>. Asi, la capacidad se acrecent6 considerablemente 
y el desat"rollo de la plataforma de exportaci6n repercutió en 
primer término sobre la balanza comercial ya que t.endió a moderar 
el impacto de las importaciones er1 pleno proceso expansivo por 
obra de la recuperación económica. 

De este modo, se adoptó una politica de desarrollo orientada 
a cubrí.- y desarrollar la potencialidad de su mercado interno y 
externo. pero principalmente a establecer bases concretas Para 
fomentar el proceso de acumL1lació de capital. evitando asi la ne
cesidad de seguir con una estructura productiva orientada a la 
expo.-tación de bienes y servicios primarios a fin de generar 
las divisas suficientes para importar hidrocarburos. En otras 
palabras. gracias a la autosuficiencia de estos productos - esti
mada Ya su potencialidad como exportador de dichos recursos-, 
Mexico no tuvo tantas presiones de balanza de pagos que lo obli
garan a o.- ientar su estrc•ctura productiva hacia actividades im
portadoras. lo cual favoreció enormemente a la Plar1ta productiva 
del pais. 

Esto se observa en la evolución del conswno interno final de 
energia, en donde la mayor parte fue absorbida por el mismo 
sector energético, seguido por los sectores industrial y de 
transporte. En 1970, la estructura del consumo de ener9ia se 
orientó en un 35.0X para el sector energético, 28.0% para el in
dustrial Y en ur1 25.5:1. pat"a el sector ·transportes. El 11.5:>.: 
.-estante correspondió a los sectores agropecuarios, residencial y 
p6blico. El ritmo de crecimiento del consumo de energta durant• 
la década de los setentas Y hasta 1983 fue de alrededor del 10.0X 
anual, c.-ecimiento superior al observado por el PIB nacional, lo· 
cual evidenció aan mas el caracter estratégico dentro del 
contexto ec:on6mico nacional. 

Para 1983, esta est.ructura reflejó una mayor incidencia d•l 
sector ene.-9ético, elevando su pa.-ticipación a 44.47. del conslJllO 
nacional de energia, mientras que los ot.ros sectores observaron 
una pa.-ticipación de 19. 4;{ para el industrial i 23. 8% para el 
de transportes y de 10.4Y. para el agropecuat"io, residencial, 
comercial y pO!<blico. 

" ••• La elast.icidad-in9r-eso del consumo de energia con 
respecto al PIB en los i!<ltiu.os al'ios fue de 1.7, que resulta 
mayor a la observada dur-ante la primera mitad de la década 
antoi!rior 11. 2>, refleja11do una t.ender1cia contrat"ia a la ex
perimentada en diversos países. sobre todo industrializados,, 
los cuales han logrado reducir esta relación a 0.5 o menos 
... aunque en condiciones socioeconórnicas di f'erentes a las de 
nuestro pais. 11 
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El sector energétic:o estableció también de manera definitiva 
al mejoramiento y a la elevación de otras variables económi
cas en términos de empleos el personal contratado directamente 
por PEMEX crecic• de 1980 a 1984 a una tasa promedio anl,al de 
e.6X, que comparada con la de 6.lX estimada para el sector manu
facturero del pais resulto superior. Por su parte, en el subsec
tor eléc:trico, se lograron avances considerables en la electri
ficación de zonas urbanas y rurales apartadas. Entre 1970 y 
1983 poco mas de 6 millones de personas fueron incorporadas al 
servicio y a la disponibilidad de energia eléctrica, lo cual re
presento mas del doble de usuarios de lo que en ese a~o se tenia 
y 1.4 veces el número de loc:alidades!de 10 mil a 24 mil ei:-1 1983>. 

Sin embargo, todo el impulso que se le ha dado a este sec:tor 
a traves de la Inversión Pública se ha visto fuert.ernente daf'fado 
por los cor1stantes carnbios que ha e>:per imentado el panorama rnun
dial de hidrocarburos. La generación de divisas Y excedentes 
financieros por concepto de la exportación de productos prove
nientes del petróleo mantenia al pais en la posibilidad de des
tinar una parte de ellos a pagar los intereses de la deuda y otra 
parte a impulsar internamente el desarrollo' de sectores priorita
rios. Esta situación, otorgó la posibilidad de una mayor estabi-
1 idad financiera, la capacidad de pago que se tenia, estaba 
respaldada Por una creciente exportación de petróleo y er un fac
tor importante que garantizaba mayores montos de empréstitos fi
nancieros por parte de la banca mundial hacia r1uestro pats. Ast, 
se fue incrementando paulatinamente la deuda exterr1a de Méxic:o 
sin medir la magnitud real de la dependencia que se contrata c:on 
el exterior y el desequilibrio económico <¡ue esto provocarta. 

Para 1978, el Gasto Interno rnantenia fuertes restricciones, 
sin embargo, esto fue dejándose a un lado por las condiciones de 
auge <1ue se presentaban para entonces se impulsaron fuertemente 
las actividades <¡ue tuvieran una mayor incidencia en la econornia 
nacional como el sec:tor agrícola, que habia sido un poco olvidado 
en los primeros a~os de la década Pasada. Fundamentalmente el 
sector campesino <¡ue no recibia los mismos beneficios en la 
dotaciOn de tierras con alta prodi_tctividad e de riego o buen 
temporal, Principalmente), en la otorgaci6n de crédictos y en el 
acceso a insumos suficier1tes y de alta productividad <¡ue tenian 
otros sectores como los terratenientes y garr1des latí fundistas 
del campo mexicano. Fue ast <¡ue, a partir de 1980, recibió sub
sidios adicionales a partir de 1980, con el c•bjeto de lograr la 
autosuficiencia nacional en cereales bésicos de acuerdo con un 
programa <¡ue se implemento a rnediados de 1980: El Sist.ema Alimen
tario Mexicano, <¡lle Posteriormente se abandono por falta de una 
estructura firme en sus metas y alcances. 

La inversión en otros sectores fue también importante; Las 
ramas de la industria automotriz, sider~wgica y la de la cons
truc:ciOn entre ot.ras, experimentaron impulsos considerables. De 
hec:ho, todos los sectores se vieron beneficiados c:on este auge. 
La inversiOr1 e:><tranjera pasó de 3. 7 rni 1 mil lor1es de dólares a 5. 3 
mil millones para 1982. Sin embargo, este auge empezó a ger1erar 
dese<1uilibrios, y a encontrar limites en el proceso de 
acumulac:i6nde c:api tal,. en un principio se trato dia t"10 caer en los 
mismos problemas poli ticos y ec:onOrnicos en los que habian ca ido 
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Iran, Nigeria y Venezuela, entre ot.ros pc.ises. Se establecieron 
montos fijos de exportación y se trato de evitar que los capi
tales invertidos desde afuera se rexportaran a los paises in
industrializados. No obstante, para 1980 ya se definian ras
gos caracteristicos de la petrolización de la ecor1omia. El con
tar con abundantes recursos de hidrocarburc•S (ctiadro 4> habia 
provocado un evidente proceso de crecimiento acelerado que plan
teaba sustentaciones equivocadas del modelo de desarrollo eco
nómico que debia seguir el pais. En esencia, la econornia creció 
demasiado aprisa y el gasto se incremet1to en forma exorbitante. 
Como los ingresos por petróleo fueron insu'ficientes para 
'financiar este auge, se recurrio a ac:u~iar 'fuertes 
cant.idades de moneda y a demandar créditos exterr1os en dólares 
para financiar el abultado déficit del sectc•r pabl ico. 

Para 1983, la actividad economica se contrajo 4.7 Y., 
el déficit presupuesta! fue reducido con un constante aumento del 
precio de los bienes y servicios, el ritmo de la inflación se 
mantuvo entre un 50 y un 70Y.1 Asimismo, se redujerot1 algunos 
subsidios, se postergaron todas las inversiones importantes y se 
aumentaron algunos impuest.os. Para esos dias se llevaron a cc..bo 
nuevas platicas sobre la renegociación de la deuda externa con 
el capital financiero internacional y se llegó a un acuerdo de 
diferimiento de pagos hasta 1987, Principalmente sobre la amorti
zación de capital. Se habian vencido ya los plazos de pago de 
23 mil millones de dólares entre 1982 y 1984, aunque los pagos de 
intereses sobre esta absorbian un 70 por ciento de los ingresos 
por petróleo de México. 

Las condiciones del mercado mundial de hidrocarburos para 
entonces eran Ya bastante criticas, y el mantener los precios de 
los hidrocarb•.•ros por arriba de los 32.S dólares resultaba im
posible. El lo propició que se desplomaran de 32. 5 dólares el 
barril en Enero de 1983 hasta a.se dólares en Mayo de este 
aNo, (lamina 1> trayendo f"8rtes repercusiones a los paises ex
portadores de petroleo, entre ellos México que vió dismirUJidos 
sus ingresos en cerca de 8 mil millones de dolares al aNo. Estas 
condiciones plantearon nuevas expectativas e interrogantes de 
desarrollo a los paises deudores que, definitivamente, vieron 
frenados sus propósitos de dismir1uir sus pasivos con la banca 
internacional. 

Por ello, el anico camino viable para atenuar esta situación 
fue la negociación de mejores condiciones de pago para la 
antortizaci6n del capital y de sus intereses, difiriendo alg•..inos 
plazos de vencimiento para 1987 y 1990. Considerando, lo ante
riro resulta necesario establecer que esta problemAtica se enmar
ca dentro del contexto global de ut1 proceso paulatino de 
inestabilidad e irracionalidad en la politica económica del 
Estado, en donde se presenta un factor determinant.e e indi scuti -
ble: el proceso de acumulación de capi t.al en el sector energéti
co, y en especial en la subrama petrolera no es suficiente para 
superar los desequilibrios estructurales y antagónicos ya esta
blecidos. Su trascendencia der1tro del esquema de desarrollo eco
nómico nacional y su vinculación con otras ramas lo convierten en 
eje fundamental del crecimi.,,nto económico. Sim embargo, esto no 
garantiza la st•Peración de profundas contradicciones inherentes 
al desarrollo y exacerbación del proceso de acumulación de capi-
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1'70 

1'71 

1972 

1m 

1974 

.,,, 
1976 

1'77 

mo 

1979 

1'180 

1981 

1992 

19113 

19114 

PIODUC e 1 
&AS 

ANUAL 
PETROLEO CRUDO 

AM!JAL • PIHJllEDIO • 
DIMIO 

m 598 993 486 583 

m 273 561 485 61!1 

195 010 m 505494 

191 481 780 524 608 

238 270 853 652 796 

294 254 m 806 176 

327 284 673 894 219 

396 255 750 1 085 550 

485 2'16 ~ 1 329 S79 

590 570 365 1 618 001 

70I ~3 202 1 936 047 

844 241 350 2 312 990 

1 003 084 %40 2 748 176 

'72 922 299 2 665 540 

982 516 569 2 684 471 

665 033 

643 421 

660 230 

676 757 

744 666 

786 478 

m 191 

746855 

934 '102 

1 064 S75 

1 291 566 

1 482 199 

1 549 931 

1 47' 550 

1 373 457 

O N 
NATURAL 

Ptlll!IED!O 
DIMllO 

l 822.0 

1 762.7 

1 808. 8 

1 854.1 

2 040.1 

2 154.7 

2 114.4 

2 046.I 

2 561.3 

2 91b.6 

3 557, 7 

4 060.8 

4 m.1 

4 053,5 

l 752.6 

1 " p 
PETROLEO 

A!IUAl 

672 000 

10 776 000 

23 613 000 

6 557 000 

--------------------------------------------------------------------
FIDTE 1 l'El!EI, ne-111 dt hborH dt 1970 a 1981. 

CUADRO iO 

IEllto 1 PRODllCCION, CIJllEllCIO Y CDllSl!lll llACJr.llAL A1A;;ENTE DE PET;;3LED CRUDO ·¡ GAS NATU•~L 
llilts de urrilH/ ni llo~n dt pies c'bico1l 

O R T A 
e 1 il 1 o 

P«n!IEDID 
DIARIO 

1 841 

29 523 

64 693 

17 964 

1 o 
6 AS 

ANUt1l. 

17 865 

19 418 

15 768 

15 403 

12 483 

5 803 

6 278 

3 650 

3 650 

1 934.5 

1 715,5 

2 080.5 

·N E S 
NATURAL 

PRlJIEJID 
llMIO 

48.8 

53.2 

43.2 

42.2 

34.2 

15.9 

17.2 

9.6 

9,9 

5.3 

4,7 

5.7 

E 1 P O R T A C 1 D ~ E 5 
PETROLEO CRUDO GAS NATURAL 

AllUAl PRlllEDIO ~fllr.L FROllE31C 
DIMID DIARIO 

38m 106.3 

~o 403 55.9 

9 855 27.0 

2 C07 5,5 

5104 000 15 901 401 1.1 

34 382 000 94 m 

34 170 000 94 438 

73 73' 000 202 016 2 555 6.6 

133 247 000 3'5 060 

194 485 000. 532 135 

312 957 000 830 019 102 565 281.0 

400 771 000 1 O'l8 021 105 l20 2118.0 

5" 614 000 1 492 093 q9 615 273.0 

561 005 IOO 1 537 000 79 205 217.1 

5'6 m ooo 1 524 600 54 ú20 149.0 

:. C O N E U 1 O 
PETROLEO 

HllUAL 

' 

IACIONH 
CRUDO 
PtlOIEDlO 

APARENTE 
&AS NATURAL 

AllllAI. PROIEOIO 
DIMID DIAlllO 

486 573.0 644 099 1 764.5 

487 522.0 m 436 1 760.0 

535 017.0 666 143 1 825.0 

589 301.0 690 153 1 8'0.8 

654 859,0 754 748 2 073.2 

711 979,0 792 281 2 170,6 

799 781,0 778 065 2 131.ó 

883 534,0 747 950 2 049.1 

964 519.0 938 552 2 571.2 

1 085 166.0 1 C64 575 2 916.6 

1 106 028.0 1 196 001 3 176. 7 

1 214 m.o 1m019 3 772.8 

1 256 083.0 1 452 220 3 978.6 

1 128 540.0 1 402 060 3 841.1 

1 159 871.0 1 321 517 3 610.3 

------------------------------------------·------------------------------------~·~1----------------------------------------·-------------
~ _;"!}. 

·.-, .. 

1 
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I.C. VINCULACION DEL SECTOR ENERGETICO V EL SECTOR AGRICOLA 
NACIONAL. 

C.1.A TRAVES DEL CONSUMO DE ENERGIA. 

Las caracterh:ticas qL1e Presentaron durante el periodo 1970-
1988, tanto el sector ener9ético como el sector agricola nacional 
dentro de la estructura ecc•nómica de México definieron, corno se 
apreció,. en anteriores apar-tados,. una mat"'cada diferencia en 
cuanto al desarrollo autónomo, del proceso de acumulación de 
capital, esto es, una diferencia en el origen y en el crecimien
to de cada sector, asi como de la influencia que tuvieron sobre 
otras actividades económicas a través de la participación dentro 
del Producto Interno Bruto, la Inversion y la Balanza de pagos 
principalmente. 

Asimismo, definieron una marcada polaridad de desarrollo en 
cuanto a su estructura productiva. En este sentido, el sector 
energético, que llevó la pauta del desarrollo económico del pais, 
a partir de la segunda mitad de los a~os setentas condicionó en 
9ran parte el crecimiento v desarrollo económico de otros secto
res (manufacturero, de transportes , agricola, etcetera), y creó 
expectativas de cambio constantemente. 

El abast.ecimiento de productos petrol i feros, fue determinante 
durante este periodo, principalrnente por lo,; constantes cambios 
que presentó el panorama energético internacional y que, por sus 
ef'ectos, incidi6 f'uertemente en el esquema prodc1ctivo del pais. 
Analizando brevemente las cifras del sector energético, encontra
mos que en 1983 los hidrocarburos Predominaron ampliamente en la 
oferta de energia Primaria <ver cuadro 11>, va que ¡oportaron 
9l.7X de la misma, 69.3 % el petróleo y 22.4X el gas natural. 
En cuanto a otras fuentes, los energéticos no comerciales como 
el bagazo de ca~a y la leNa contribuyeron con 4.2 %, la 
hidroenergia con 2.6 X, el carb6n 1.3 X y la geotermia con 
0.2% •. 

Asimismo, el balance energético de 1983 revela que del total 
de energia secundaria consumida ( 802.159 Kcal x 10l, sus prin
cipales destinos fueron, en orden decreciente de importancias 

El sector indc1strial - que incluye la petroquimica bA:;;ica
ocupó el 36.6X ; el sectot· transporte el 30.6X del consurno final; 
los sectores residencial, comercial v p~blico absorbieron el 
20. 1%; los usos no energéticos -que cont.ienen la materia 
prirna para la petroqclimica- con el 9.9X y ..,¡ 
agropecuario el 2.8%. Obs&rvando al sector agropecuario, encon
tramos que los principales combustibles utilizados en el campo 
fueron el diesel en un 59. 3:1., las kero,;inas en un 22. 5X v el 
gas licuado en 1.3%. Por SLI parte, la energia eléctrica represen
to el 16.9X del total de la energia secundaria consumida por el 
sector agropecuario d•.1rante este aNo. 
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energía primaria 

conden· gH no ... hidro· i¡eoenergía 11 ba;az~ . petróleo 
udo 2 asociado aiociado energía de cana 

prQducción 27.313 1476.180 22.369 02.432 401.259 55.491 3.640 19.322 
Importación 2.016 
var. de inventario• 0.163 -7.529 

oferta total 29.492 1466.651 22.369 02.432 491.259 55.491 3.646 19.322 

uportacl6n -059.646 
no 1provftehada 1 -0.033 -0.639 -54.961 -0.370 
maquila·lntercambio neto -16.611 

olertt. interN bruta 29.492 593.361 22.369 01.793 346.296 55.491 3.640 10.952 

total tr•nsform.1elón -29.641 -507.103 -22.369 -59.123 -333.777 -55.4~1 -3.648 

coqu1zadoras -23.942 
refint!rias y d~spuntadoras -567.103 
plantas de gas y fracc1onadora -22.36~ -59.123 -333.777 
cent. eléctricas -5.699 ''-3.646 

consumo propio del '8Ctor B -0.109 -6.122 
d1f. estadlstica 0.256 1.100 2.841 
pe..dKS.!ao{Uón&. di:t. y n!mec ) -7.366 

a1mumo final 1ou1 17.309. 

consumo final no energóuco 
peuoqu1'm\ca básica 9 

otras ramas económicas 
conwmo final energético 17.309 

res., comer. y pub. 1.106 
transporte 

•opecuario 
indumial 12 16.203 16.077 

petroquímica béisica to 

otras ramas industriales 16.203 16.077 

MI t1f1•t• • ~rb6n mlneu1l cm1ullilbl11 'Y di todo uno no coqulz11bhr. cJ11rr1n111s ..cc1tkntal111 cJa pau6l110 crudo y g,q f\dt1..11.11111nvl.iclu 
1ncluy1111I cond11nwcJo 111cupe1acJo en YHoducto1. a 111 a1m61h:1a y ba~lo du car\l. 
no con11.,w cerb6n v11g1111I. mcluy11 con1umo p1op10 d11l 111t1or en11:1')1lt1co 11.,1 pércJul1n por 
uri;.. vugen cJe 28 uredo11p1. 1Jan1por1.icl611, cJ11lr1huc1ón y almacl!n .. mien10 da prolluclo\ 
&1!&1101, lub11can1111, u1a1111, Jl•ll 1t1nd1, urn11n, propano.prop1h1no. J.llJlrUlill!IUli. 
b..111no-Ou11l11110, elulra y rno1hr11.h llllmill P""ª negro U11 humo. "'1uh111u .1 .. m.ii11mo1 J1t1md pare la puttoq1 . .um.ca b;h1c11. 

1ncluy1g'" retuJualy ¡r11111co1lu 111t1n11ri1n. 10 ID 111lu11a .il 1:0111umu encr!J"!uco d11 la ~rrQQ1.Jim1c11 Llá11ca. 

L:IJA[:·fi·O 11 
balance nacional de energi'a 1983 

{Kcal X IOE12) 

l•íu 
3 total de ... energ. coque 

licuado prim1ria 

72.160 2160.174 
2.016 0.367 3.980 

- 7 .366 -0.239 0,044 

72.160 2154.824 0.128 4.032 

.. 659.646 -1.6!!0 
- 56.003 
-15.611 -0.986 

72.160 1223.564 0.126 1.366 

·1091.152 21,023 59.460 

-23.942 20.510 
-507.10 0.505 22.061 
- 415.26 36.589 

- 64.83 

-19.652 -1.110 -5.906 
5.741 0.400 

- 10.000 

72.160 108.501 20.449 54.910 

2.075 

2.875 
72.160 105.626 20.449 54.910 
72.160 73.346 47.201 

3.BJB 
o.:m 

32.260 20.419 3.51111 

32.280 

producciórn bruta 

de energía secundaria 

" conmlt!r&tdo a 2096 Kcal/Kwl1 

gasolinas 
y naftas 

0.059 
-1.365 

-1.306 

-10.244 

-11.550 

181.209 

149.478 
31.731 

-6.609 

163.050 

13.876 
13.222 
0.654 

149.174 

149.169 
0.005 

12 mcluy11 Clomtu111blH parn PI nuloabatl"!c1ml11nto de Pne19la l"l•klljca. 

energía secundaria 

4 pfoductos no total de 
dicsol combustólr.o 

carga g;n 6 electricidad ..... 1 kerosinas virgen e~ergéticosS ener;. sec. 

21eo. m 
0.5.<;(J 3.111 0.441 0.004 8.520 10.SJll 
0.101 1.996 4.268 -0.658 -1.4'.IJ 2.71' -•.652 
0.651 1.996 4.268 2.453 -o.m 0004 11.23o' 2106.0EI 

-1.618 -13.120 -15.073 -2.457 -0.110 -20.756 -o.oro -66.128 -92•.m 
-511.003 

0.298 -0.008 -16.299 

-0.967 -11.124 -10.005 -2.457 2 641 -21.748 -0.006 

34.097 117.120 92.960 2.457 41.674 237.600 54.355 051.953 -Zl!!.191! 8 
20.518 -3.'2• ¡ 

34.097 120.133 203.615 2.457 15.088 5.961 5&1.195 -32.!QI e 
26.586 254.923 349 829 -116 . .WO o .. 

E -3.013 -110.655 -23.276 64.355 -72.589 -13H27 

~ ~ 
-4.446 -6.211 -20.445 -1.912 -47.614 -2aeo -97.113 -116.7615 u s 

0.905 -3.073 -1.600 •.061 
-4.920 -4.920 -14.920 

26.664 99.785 61.710 42.403 169.231 53.436 693.WI El.1511 

0.009 42.403 10.455 76.SZl 
25.752 20.465 59.429 

0.009 16.651 17.394 
28.595 99.785 61.710 140.ns 53.436 616.035 

B.122 3.512 6.412 3.715 16.533 67.496 
14.074 74.718 2.913 0.45.3 245, 165 
5.065 13.353 3.010 22.543 
1.334 0.202 52.305 :Jl.632 261.632 

56.69!> 
204.937 



__ CU.ADRO 12 

VENTA INTERNA DE KEROSINAS 
ENERO-JUNI0,1983 

ESTRUCTURA VARIACION 7.PARA EL SECTOR 
PORCENTUAL PORCENTUAL• AGRICOLA 

Kerosinas varias 0.45 -11.e 10.2 
Diafano 39.05 -15.5 9.2 
Tractomex 7.50 -3.5 45.5 
Turbosina 52.48 4.6 
Tractogas 0.52 -48.4 22.7 

•Con referencia a igual periodo de 1982. 
Fuente:PEMEX, Gerencia de Ventas <Informe Mensual>.· 

Esp•cifica••nte en la producción agricola. estos combusti
bl.. •• ocupan .,.. tractores v otras maquinarias 
(12> agricolas colllO S99adoras. cuchillas, •te •• la electricidad 
se usa funda .. ntal•ent• Para accionar bombas de agua en los 
distritos d• riego. En 1980, el 67.0X de dichos en•rg•ticos 
corresPondi•ron a las ar•as de riego, miantras que en 1983,esta 
proporción disainuv6 a 63X como consacuencia de una cracient• 
incorporación da maquinaria de las zonas de temporal. 

Cab• dastacar, que la dotacton de anargia •l•ctrica se·llevó 
a cabo bajo condicionas de gran vantaja Para grupos minoritarios 
d• grandes productoras capitalistas dantro del sactor agricola 
nacional. va que se establ•cieron tarifas aspec:iales con pracios 
lllUY inf•riores a los costos da s1.1111inistro1 adem•s •• otorgaron 
subsidios implicitos v •><Plicitos a los consu•idor•• y •• les 
•x•nt6 del pago de impu.stos al valor agregado1 POr lo qu• su 
•fecto dir•cto fue important• an •l valor bruto de la producci6n 
del sector agrtcola y •l impulso dado a su proc:•so de acunulaci6n 
de capital fu. datar•inant... La tarifa 9, por •J .. plo qu• •s para 
servicio agricola, mantuvo un d•ricit pronunciado d••d• 1972 por 
lo que r•sultaba hasta ci•rto punto. una creci.ntedesventaja an 
t.rminos comparativos para •l sector enarg•tico nacional. 

En cuanto a los consu.os energ•ticos del s.ctor agrlcola, a 
los ciu. se r•fi•r•n las •stadlsticas correspond.,.. a la producción 
de la agricultura bajo ri990 v a la que utiliza tractor••· s•ga
doras v trilladoras en las labor•• dal campo. En asta s•ntido, 
•l riego v la mecanización son coMPQnentes qua se encuan
tran sobre todo en •l sector mas tacnificado da la agricultura, 
P•ro astan practicamant. ausentes an la mavor parta da la 
•cononiia clllftpasina. 

~sta situación •• refleja parcialmanta •n al perfil 
tico de los cultivos qua praval•c•n •n la producci6n 
Ccuadro 13>1 si bian los consumos aspecificos de los 

•narg•
a-ar 1 col a 
cultivos 

indicados excedan an prollledio 40?. a los casos del trigo, sorgo v 
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alfalfa cuando se cor1 ideran t-c•dos leis rubros energéticos indica
dos)J la relación se nviert-e. si se tiene i:r1 cuer1ta unicarnet1te el 
insumo er1er9étic:c1 re at.ivo a fertilizar1t.e y maquinaria agricola; 
vale decir que en este caso)J los ci_~ltivos que caracterizan a la 
producción de las etnF=·resas agricolas son los de mayor intensidad 
energética. 

Respecto al cc•rislnno dc1mést.ico de energia en el sector agro
pecuario, este se sit.~~a alrededor del ~i. 1% del te.tal nacional 
en 1983 , sin embargo,no es posible establecer fielmente cual es 
el nivel del consumo de ene.rgia en estas areas,sobre todo por la 
gran hetero9eneidc.:d de ZC•t1as que comPc•nen el medio rcwal. No 
c•bstante, la caract.erist.ic:a principal de la composición del 
consumo de energia en el sector dornést.ic:o rural esta dado por el 
uso de la lef"ia. Asf, en 1975 el uso de la madera y los residuos 
ve9etalQS como el carbón representó alrededor del 80%JJ esto)J sólo 
c:onsiderando localidades y pueblos apartados de grandes nócleos 
de población urbar1a. Para localidades cuyas. car-acteristicas de 
asent.amiento se: asemejan rnés a zonas •.Arbar1as el cons.1...,mo mensual 
fue de 84. 5 ;,; et·, 1983. 

A grandes ras9os, el analisis aqui pres.entado intenta doi::mos
t.rar sólo parte: de la intet-relaci6n Gl4e existe entre el sector 
energético y el sector a.gric:cila nacional, est.o es)J a través del 
c:onsumo de energiea y las dif'erentes areas en donde se requiere 
est.e important.e recurso. Ot.ra part-e irnport.ante de esta vincula
ción se da a través del encetdi:=narnient.o con la i,...1dustria petro
-=1uirnica y la industria de ferti lizant.es, a contit1uaci6n se prese
ntan los ras9os mas re.levantes de esta relaciót1. 

C.2. A TRAVES DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA SECUNDARIA <INDUSTRIA 
DE FERTILIZANTES) 

El papel de la indllstria petroquimica bé.sica y secln1daria 
dentro de la planta productiva nacional, jurrt.o con otras indus
trias resulta determinante para el desarrollo de un proceso de 
capit.alizaci6n a través del valor agregado que estos insumos 
proporcionan a determinados sectores de la ec:onomia. Esta indus
tria, por ejemplo, =. travé~s de le. producción de insumos petro
quirnicos secundarios., espec:i ficamente ferti 1 izarites, in'fluye di -
recta.mente en lo::: rsridirnientos de diferentes cultivos agricolas 
y en la obtención de alt.os niveles de product.ividad. 

Su capacidad de imPul-:.o, po..- medio de productos bAsicos 
cc•tn•:) ga.s nat.ural y amoniaco asi come• de prod•.,ctos secur1darios 
como la urea., fer-tilizant.es e insecticida.s)J aument.6 a ritmos que 
se ubicar1 PC•r enc:irna de al91_w1as otras. areas.. De esta 'formal' el 
desarrolle• de la industria pet.roquimica bé-s;ica y secundaria. 
permitió al pais .e.levar· el grade• de especialidad de al9ur1os 
productos en a.reas y coadyuvar a la ir1te9ra.ci6n de div-=:rsas 
cadenas prodt.~•=ti vas.. 

A partir de 1960, y a lo largo de toda la década pasada, la 
industria petrc.quirnica mi:•stró gran dinamismo en su estructura 
productiva llegando a: superar inclusive. los indices de cre
cimiet1t.o que tenia la indr.nst.ria en general. Asi, durante todo 
qste lapso Y hasta 1983 se ha rnultiplic&:do la producci~ir1 de pe-
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CUAt>RO 13 

IDID 1 PPrn -111 EIPUl1111 lll. Ql.11111 • - •ICll Y lll -1 lll BT• -11 Y~ "ª . 
fl'wmbltl 

-1-• -11- -11ma -11-IMllll 1111111 ma 
_ .. ____ ,_ 

,.u_11 11111 lllS· ITIUIAIA D -•LAI• -1• ... IMIE flll~--
•1au lllCI- u .... ·-111119 ~ 

.... _ - RllD.llMTDI -·lllPll lr.,Jtm.I 

loh 25.J 1.7 n.o 1.0 llf,t 114.t :H., 
frllol "·' '"' IJ,, ••• 111.1 llt,t 19.0 

llrf• 2J,Z 21.z 51.l 1.0 llf,I :NJ.O 53.2 

IJllllll Jl.t Jl.t Jl,I J,J 111.1 1•.1 22.2 

Trlll 52.4 l.t .s.z 1.4 ..... ts.t ••• 
Alfalfl 4!.I u.s 45,1 ...... '·' º" 
lilrll 47.1 J.4 4'.2 J,J llO.t .... :N.5 

...,. St.Z ••• Jl,I 2.1 ..... 11.t "·º 
l'lllWI• 
-llY -·· 1111m 17.1 7,J Sl.4 ;s.s ..... 

FIDl11 fl-• o t«llr llO MI• .,,1111- llO 11 lllrrtllrl1 • a.,1rutor1 y -- llUrltllr& 
hlla.1tlc11 llJrlai. 1m, 1 Pltrtl• ,._,Cllllr -t• rttathtlu, lfll. 



CUADRO 14 

•ma 1 l'lllll:1• • lA wte1111 111111U111111A 1mm1111 l'l1DIDllCA 
IRllllNl•IMHI 

ms m• 1m 1m 1'79 I• 1111 1112 1m 

~lllCIMllCI 4 411.IZ 5 Olf.12 .'51.13 1 m.22 7~.12 1 512.4!1 1l 351.15 14:Jllt.ll 14714.• 

Pm9111Cl-ll 3 513.33 3711.42 3 '4U5 4 517.11 5 1131.71 • m.n ID.57 1 111.57 1 m.i. 
1 

FE171LllMIES 161:5.14 1 611.11 1 ""'4 
1 "'·" 

2m." 3 211." 1 N0.44 4111." 4 114.44 

Fl- IUlnlCM m.21 272.54 304.07 m.10 :m.01 415.23 .... ,. 411.lt 411.71 

EUSlllDllS ' 1(1111 • 11111 120.ll 111.11 211.11 211.11 215.10 234.lt 116.10 lll.IO lll.IC 

IDllllS llllnlCIS llo.55 311.14 3"·" m.11 474.41 511.91 ••• '5 110.11 ltf.!7 

1...-.1. '71.42 10!0,M 1 lll.52 1 ll2.11 1142.12 1 m.n 1 727.Zl 2 171.63 2215. .. 

EJPE:lll.llllEI 111.11 227.Zl 255,71 211.20 :Ml.14 m.21 :12"69 m.11 m.~ 

m .. 1m.1s a'"·" 10 4ft.!1 11 046.40 11416.IO 14 '"·11 11112.22 22 711.11 24 G.Ji 

l./ .. llCllJI ll "'°'"" .. poli•• ,.. flllr11. 

FHTt 1 !!!!!P., t=t:te= P:trc;:1=1t~ U;;lu. 9ht1.i.iu 1ii4'. 



troquimico• alrededor de 160 vec••· con lo cual •• ha ••tablecido 
una firme basa an la capacidkd instalada de la industria ( cuadro 
1'4). 

Sin embargo, al nivel da aprovechamiento da la capacidad 
instalada durante los altimos nueve af'los ha sido bastante bajo, 
ast.a fue de 72.0 :t. lo cual evidencia fuertes desequilibrios en !'.iu 
estructura productiva. Esto se debe fundamentalmente a que la 
existencia da plantas an fase da arranque o ampliaciones, de las 
mismas ha sido un •lamento constante en varios af'los. Adem•as, la 
operación da plantas con capacidades pequef'las encuntran mercados 
muy divididos y al abastecimiento insuficiente e irre~lar de 
materias primas v la falta da concurrencia da las empresas en los 
marcados internacionales as bastante irregular. Al respector, 
cabria mencionar qua la productividad an la rama petroqL•imica 
b•asica durante este periodo a mantenido niveles muy bajos de 
creciaianto, pues solamente lo hizo a una tasa media anual del 
0.'4 por ciento. Lo cual significa qua ha ido aumentando de manara 
muv lenta la cantidad de producto obtenida por cada uno de los 
insumos qua van ocupandose en el proceso. Dicho aumento. al 
parecer puede tener una axplicaciOn real, basada en la 
sustitución de algunos de los elementos m•s importantes en el 
proceso productivo petrolero. Posiblemente, con esto se 
alcanzaron nivelas de eficiencia sin sustitución da insumos, 
maquinaria y equipo. Dafinitivamanta, las caractaristicas qua 
presenta al proceso productivo de PEMEX habre di fe rentes 
alternativas da axplicaciOn, sin embargo, consideramos que, en 
asta caso, al crecimiento de la maquinaria, equipo e 
instalaciones fundamento otra relación que explica esta baja 
productividad. Dicha relación se fundamenta, principalmente, en 
la diferencia existente entre la tasa de crecimiento observadas 
por al producto, la fuerza da trabajo y los elementos qua forman 
al capital fijo. Con ello, observamos que el producto creció a 
una tasa media anual de 10.5 por ciento, en tanto que la furza de 
trabajo y la maquinaria, equipo e instalaciones lo hicieron a un 
ritmo da 4.3 y 13 por ciento, raspactivamanta, lo que muestra que 
los aumentos da la producción sa basaron mas an la creciente 
instalación da equipos qua an la utilización aficianta da los 
mismos. 

Esta problamatica, s• presenta tambien en ramas secundarias 
cOlllO la d• fertilizantes, an donde la caractaristica principal 
da la industria, as la da productos con bajo contenido de nu
trientes en plantas qua producen compuestos con mayor contenido 
da nitrogano (alamanto indisp•nsable para la fertilización agrt
cola> como la Urea, qu• se ha aumentado en su producción. 

La integración de la cadena productiva entra la industria 
patroquimica besica y le industria s•cundaria de fertilizantes 
presenta tambien inconsistencias en donde se manifiesta un 
Paulatino desajuste de las cantidades abastecidas de amoniaco por 
parta da Petróleos Mexicanos hacia Fertimex, pero esto, 
consideramos, es tema de un análisis más profundo que se retomara 
•n posteriores capítulos. Por ahora, resulta indispensable saber 
como se integra asta cadena productiva. 
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La industria petroquimica abastece, como sa aprecia, de las 
materias primas necesarias a la industria de fertilizantes que 
las aprovecha y las transforma para su beneficio en productos se
cundarios. De esta manera, los fertilizantes suministran los e
lementos nutrientes indispensables para el crecimiento de plantas 
y diferentes cultivos, los cuales reqL1ieren de tres substancias 
basicas para su desarrol 101 Carbono, Hidro9er10 y Oxi9eno, que 
se sustraen del agua y del aire. 

Los doce .,lementos r1utrientes esenciales para su desarrollo 
los adquieren del suelo y se clasifican en1 

PRIMARIOS: Nitr6geno, F6sforo y Potasio. 
SECUNDARIOS: Calcio, Ma9nesio y Azufre. 
OTROS: Cobre, Magneso, Hierro, Boro, Zinc y Mo-

1 ibdeno. 
Sin embargo, en explotaciones agricolas y forestales la repo

sici6n natural de estos nutrientes no es suficiente para compen
sar su consumo, por lo cual es necesario agreg~r cantidades com
plementrarias de estos, principalmente aquellos compuestos con 
alto contenido de Nitr6geno, F6sforo y Potasio qua provienen da 
algunos de la industria petroquimica. 

De h@cho, los pre.duetos d@r i vados 
d@ las m•s importantes en el mercado 
son los fertilizantes y fungicidas 
mas relevantes con una participaci6n 
vol~nien total vendido. 

del crudo cuya venta es 
nacional da petroquimicos, 

que se constituyen como los 
en conjunto del 48.6Y. del 

La evoluci6n que ha tenido la industria de los fertilizantes 
dentro del crecimiento econ6mico y de la actividad productiva da 
México, especialmente del sector agrtcola ha estado vinculado con 
Ja creciente participaci6n del Estado en esta area. Es aqui donde 
encontramos una fuerte. relaci6n con los planteamientos 
establecidos an las hipótesis centrales de este trabajo. Al 
respecto, la problematica se establece entonces con los 
diferentes mecanismos que va implementando el Estado dentro de 
estas ramas, patroqutmica y da fertilizantes, para asegurar el 
abastecimiento de estos insumos a ciertos sectores da la 
actividad agricola e industrial, realcionados.principalmente con 
el capital trasnacional de alta concentraci6n monop6lica y al 
capital privado nacional establecido sobre la base de un proceso 
da acumulació y reproducción capital en el agro mexicano. Cabe 
aqui hacerse la siguiente preguntas A que intereses responda la 
politica econmica del Estado en materia de petroquimica b•sica y 
fertilizantes y sobra que justificaci6n sa realiza la 
intervenci6n creciente y absoluta de •ste en las ramas 
mencionadas ?. Para ello, consideramos, resulta necesario tomar 
la evoluci6n y desarrollo inicial de la estructura de la 
industria de los fertilizantes y entender ast el caracter 
estart•gico qua ha adoptado hasta nuestros dtas. 

3:3 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 

1./ Se ha tomado también como punto dé partida para establecer 
an6lisis de desajustes intersectoriales en donde se definen ramas 
económica productivamente adelantadas y otras estructuralmente 
atrasadas, un modelo representativo de esta polaridad lo es la 
teoria Cepalina de la postguerra. 

2./ Para que la agricultura pudiera ayudar a impulsar y desa
rrollar a la industria tuvo que darse un desequilibrio o 
polarización dentro del mismo sector, esto es, un grupo o 
subsector tuvo que desarrollarse m6s que otros. 

8./ Principalmente ubicadas en zonas del norte del pais que 
orientaron gran parte de su producción a la exportación, y que 
por las condiciones imperantes en el mercado mundial de productos 
primarios. se vieron altamente beneficiado~. 

4.1 El reparto agrario fue establecido fundamentalmente con fines 
productivos. el iminar1do la forma de explotación terrateniente v 
de haciendas altamente productivas, estableciendose una nueva 
estructura agraria basada en la producción familiar minifundista 
y baJo el régimen de propiedad ejidal. 

5./ Aunque esta tendencia es custionada por algunos estudiosos 
del tema en el sentido de que no se trató de una atracción de 
campesinos a los centros urbanos sino a la inversa, como lo 
analiza Cynthia Hewitt: " ••. Esta migración, con toda seguridad, 
fue impulsada rn•s por el factor efecto. de las decrecientes 
oportunidades de trabajo en el campo ero el periodo de rapida 
mec:anizaciOn, que por el sef\uelo de los empleos urbanos .. . · 0 

6,/ Dentro de este mismo periodo, los recursos financieros 
beneficiaron altamente a la industria de ·fertilizantes, pues. a 
través de inversiones tanto del gobierno federal como de 
organismos externos por medio de proyectos de asistencia agricola 
como los establecidos con la fundación Rockefeller se 
implementaron trabajos de investigación, experimentación y 
difusión de semillas mejoradas, fertilizantes, insecticidas, uso 
de agua, etcetera <ver He .. itt, Cynthia, "La moderºnización de la 
agricultura mexicana : 1940-1970, S.XXI, Mex.,1978>. 

7.1 Al respecto se llegaron a establecer JU1c1os sobre la 
creciente intervención estatal en donde se establecia quea "El 
Estado procuraría liberar la ec:onomia de los intereses 
extranjeros establecidos y su transformacion en una economia 
nacional basada en la propiedad de la infraestructura y los 
medios de producc:ion por parte del sector publico. "El Colegio de 
Mexico. 1972, exico y los Estados Unidos en el conflicto 
petrolero, 1917-1942". 

S./ Rolando Cordera C. Comercio Exterior. Vol. 29 Num. 4 " Estado 
Y Economia. Apuntes para un marco de referencia 11 Mexico, Abril 
de 1979. p.416. 
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9./ La eXPropiacion de compa~ias petroleras y ferrocarrileras, 
asi como la nacionalizacion del sector electrico durante este 
periodo, son con claro ejemplo de esta tendencia. 

10./ El rezago de los aumentos del salario se reflejo tanto en la 
oferta del trabajo como en el caracter subordinado de los 
sindicatos obreros mexicanos durante este periodo. 

11./ Entrevista de prensa, citada en el "Boletín de informacion" 
de la Secretaria de Relaciones exteriores, noticias de Mexico, a~ 
IX, Num. 25, Dic. de 1965. 

12. / SEMJ:P, Comision Petroquimica Mexicana, "Petroquimica 1984" 
Octubre d4ll 1984 .19. 

13. / Se uti 1 izaron cifras ' referentes a ferti 1 izant-es 
nitrogenados. (Amoniaco anhidro, Urea, Nitrato de Amonio y Sulfato 
de Amonio>. 

14./ El indice utilizado para medir la S.I. 
H.Chenery, en su articulo "Paterns of industrial 
SEP, 1978. El indice esta dado por la ecuacion 

proviene de 
Growth" , AER. 

Mi 
mi= , --¡;¡-¡-+-Qi __ _ 

de donde, Mi se refiere a las importaciones del bien i y Qi a la 
produccion domestica del bien i, Qi puede ser valor de la 
produccion o valor agregado, segun la definicion de oferta total 
que se adopte. 

15./ Millones de pesos de 1960. 

16./ Arturo Guillen, "PLanificacion economica a la Mexicana". Ed. 
Nuestro tiempo, Mex. 1976. p.134 

17./ El crecimiento de la actividad ganadera alcanzo cifras de 
entre el 3.5 :l. y 4.3 :l. en el periodo de 1960-1970, en tanto que 
en la decada anterior la t;;.sa de crecimi•mto fue de 2. 6 :-:. 

18./ Tal vez, lo mas relevante de este hecho estriba, en que a 
pesar del malestar que surgio entro la poblacion trabajadora al 
ver disminuidos en terminos reales su capacidad adquisitiva, no 
tuvo ni- tiene todavía capacid;;.d para evitar ser ella la que 
principalmente cargue con los efectos de la crisis. La política 
estat;;.l en ese aspecto logro su objetivo. 

19./P.E.F.Programa Nacional de Energéticos 1984-1988, SEMIP,p.45. 

20./ Entre 1977 y 1983 los recursos que el gobierno canalizo a la 
industria se ubicaron alrededor de un 45:1. de la Inversion P~•
blica, •ientras que otros sectores disminuyeron su participa
ci6n paulatinamente, a excepción del agropecuario. 

21./ Se estableció en 1.5 rnillones de barriles diarios en un 
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principio la plataforrna de e>~portación e ir1crernentarla cc•nforrne 
se fueran present.ado las cc1ndicior1es del mercado internacio1'"'1al. 

:22./ Dentro de la OPEP no se llego a nirig~~r1 acuerdo en la fija
ción de tc•pes de producción y precios de los hidrocarburos er1 
todas las t·eur'riones que hubo entre 1983 Y 1985. 

:23. /Sin los 1 iquidos del gas natural~ q1..-1e se incorporar1 en este 
'~~ltimo. 

24./Semip, Dirección General de Politica energética. 

25./Se consideran actividc.des agricolas y activ·idades pecl~arias. 

26. /Para el consumo de er1er9ia en la prodt.~cción agricola ·se 
toma1•on datos del balance de energía de 1983, elaborado por 
PEMEX, y para el consumo domésttc:o de energia en areas n.~-

rales se consideró 1.~n estudio sc•bre la caract.erización ener
gética del sector doméstico elaborado por el INSTITUTO MEXICANO 
DEL PETROLEO durante 1985. 

27. /A pesar de que estos subsidios equival ian a 5;..; de los gast.os 
de operación~ poco a Pc•co fueron reduciendose con incrementos 
de las tarifas en el lapso abril-septiembre d.e ese af"io. 

28. /Es conveniente sería lar que la mecanizac:iC1n de las labores 
a9ric:olas r10 siempre es PC•sible,, ya que depende también de la 
naturaleza de los c:ultivcis. 

29./Dentro del estudio realizado por el IMP en 1985 <Encuezta 
sobre Caracterización Energética del sector Doméstico>.Componen 
el total r1ac:ional de la muestra~ las ciudades de Distrito 
Federal, Guadalajara, Monterrey y las desagregaciones de Fron
t~ra Urbana~ Frontera Rural, Total Urbano, Total Rural~Total 
Frontera y Resto del Pais Urbano, Rclt'"al y Total Nacional. Asirni
mo, se considera solamente el cons•.uno rnensi..~al y percapi ta en 
cada una de estas divisiones. 
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ANALISIS DE LAS POLITICAS DE PEMEX SOBRE PRODUCCION, DISTRIBUCION 
Y COMERCIALIZACION · DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS SECUNDARIOS. 

PRINCIPALES SECTORES BENEFICIADOS (1970-1983>. 



II.A. LA POLITICA INTERNA DE PETROQUIMICOS SECUNDARIOS1 IMPULSO O 
FRENO AL SECTOR A6RICOLA. 

La c:rec1er1te part.1cipac:1·~n del estado en las actividades 
ec:onómicaz del pais, h& sido dentro de las relaciones ec:onomia
estadc1-:;ociedad, r..~n factor qr...ie het 1nfl1.~ido determ1nanteme.nte en 
el desarrollo hist.6t·ico y económico de Né;i.~ic:o:1 asi como en el 
ritmo de ac:umulaciOn de capital a part.1r de la postguerra. Las 
caract.eristicas de est.a vinculac:i6n, se enc•Aentran dadas funda
mentalmente por un control petulatino de areas estratégicas como 
el petróleo,. la e:le.ct.ricidad, los fertilizantes,. etc., que 
conforman la mayor parte del esquema prodL4ctivo que moviliza y da 
fuerza a la economia del F•ais. 

En México, actualmente las Plantas de petroquimic:os basicos 
y secundarios pertenecer1 en su totalidad al Estado, p(.4es como se 
sabe, la Producci~'r' está reservada a Petróleos Mexicanos, 
por lo que est.e, se constituye corno un ent.e monopólic:o que condi
ciona el desarrollo y crecimietit.o de diversas areas,. lo cual 
representa (.ff"I factor det.erminant.e en el proce::.o de acumulación di!! 
capital dent.ro del rnarco económico-energético establecido por el 
Estado a pat·tir de la postguerra. 

El establecimiento de Plant.as de amoniaco,anhidridc• carbónico,. 
azufre y ot.ros petroquimicos a part.1r de 1'362,.. se llevo a cabo 
considerar1do, en un principio, las prioridades de la industria 
de transformaci~1n y de la indust.ria. petroqL4imica secundaria,, 
especi 'ficamente la de f-=rti l izant.o:s y la de fibras .:¡u1micas. La 
prodL4cciC•r,, t.•...1vo una alta concent.raciór1 en cuanto a la distribu
ción 9eo9ra.Fica de las plant.as que elabc1ran estos inS(.4mos~ ASi 
los principales comple.1•:is petroquim1cos qu>!! se dedica.ri:w1 c. su fa
bricación fueron: Camargo,. · Ct·1ih.: Salamanca,. Cito. y Cosoleaca
que,. Ver •• (1.ttmina 4>. Est.o const.ituy6 un factor de desequilibrio 
relevante en el comportamient.o de la ofert.a,. ya que la mayor 
Parte de estas plantas se ubicaron al sureste del país,, en una 
zona en donde los requerimientos de amoniaco y petroquimicos 
secundariios son importantes (el 83. 7¡,; de las plantas s=·etro
quimicas se ubican en ezt.a r.;;:91C•ri>. Sin embargo, esta tendencia 
u1nducida 11

,. por si misma,. no fue justificable puesto que las 
zonas productoras de materias primas que absorven mayores canti
dades de agroquimicos se ~'bicaron al r1c1rte del pais, en donde sie 
se consolido una demanda si9ificat.iva P•:•r parte de la la agricul
tura comercial, qi..re req(.4eria de considerables voll!4menes de ferti-
1 izantes nitrogenados, ent.re el los el amoniaco de apl icaciór1 
di recta Y que no han tenido dentrc• de los margenes que mar1eja 
PEMEX, la orientación nece,.aria hacia la demanda. 

Al respecto,. las poli ticas de producción seguidas por Petró
leos Mexicanos s.e han encaminado fundamerit.a.lmente a : 

1> Satis.facer los requerimiiento-s que e-1 mercado interne• 
de Petroquimicos secundarios exige, como el de fet"til izantes. 
En especial, se ha dado Prioridad a productcis con un alt.o conte
nido de nitrógeno,. fundamer1talmente los que rEopresentan, en tér
minos rentables, mayores ber1eficios para la paraestatal y para 
sectores que, como ya mencionamos, se benef'iciaban con esta 
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proporción de ntitrientes, especialmente los agricultores 
capitalistas del noroeste del pais. 

21 Fortalecer la infraestrtictura actual de producción, alma
cenamiento y distribuciór1 ele estcis productos. Respecto a estos 
dos put1t-os, la evolución que ha mostrado la capacidad inst.alada 
nominal de petroquirnicos basicos y secundarios a partir de 1962, 
Caf"io en el cual iniciaron las primeras plantas de amoniaco de Pe
tróleos Me:;.dcanos), ha crecido er1 de manera significativa. Ini
cialmente,. la capacidad instalada de amc1niaco fue de 243 mil 750 
toneladas anuales y paulatinamente se har1 logrado incorporar 
plantas CJl..le han llevado a la paraest.atal a obtener niveles ópti
mos en la prc1ducci6n de estos insumcis. En 1977, se alcanzaron los 
2 millones 206 mil 560 tonelada~ anuales de amoniaco y anhídrido 
c::arbonico,, principales rnat.er ias primas para los fertilizantes, lo 
cual representó el 52. 5¡.; del t.ot.al de prodt~ct.os petroquimicos que 
PEMEX produjo durante ese af"io. 

En 1981, PEMEX dio arranque a las ~!timas dos plantas que se 
han construido de amoniaco y que· forman parte de las ant.eriores 
(amoniaco VI y VII en Cosoleacaque, Ver.), con ello se llegó a lo 

qUE!: seria la capacidad rn~>(ima ele amoniaco er1 el pais, 2 millones 
891 mil t.c•neladas al af"'ío:• <cttadro 15) .Con esto se dió un furte 
impulso a los sectores beneficiados con la aplicaci~•n de 
agroql..iimicos. Sin embargc•, er1 1983 las politicas adoptadas por 
PEMEX, a raiz de una sobre oferta m•.tndial de amoniaco, llevaron a 
red-..~cir· la capacidad instalada que se tenia~ la primera plant.a 
de amoniaco er1 C:osoleacaque, Ver. (60 mil t/~) se modificó para. 
prodttcir hidrógeno y s•.i efec:t.o fue inmediato; la producción 
descendió 8. 4;,; • I)e esta f•:-rma, lc•s pn:iblemas que enfrento PEMEX 
se tibicaron, fundarnent.alment.e, en una marcada subuti 1 ización de Sl~ 

Capacidad de produc:ciC1n que:- en términos rnor1etarios,habia costado 
al pais un alto nivel de divisas irlvertidas en su estruc:turac:ión. 
Asi, 11 

••• El acceso de nuestro pais al mercado pet.rolero se logró 
a costa de r_.ina tendencia·a.9•.Jda t1acia una mayor ineficiencia, 
fruto de una "necesidad ineludible de recurrir en mayor medida a 
la ut.il izaci6n crer.:iente de it1sumos primarios, para mantener el 
alto ritmo de crecimiento de .la prodl4Cci6n; es decir, que los 
mayores r1iveles de producción, estimulados por la elevac:iór1 de 
precios y de la demanda en el mercado externo de hidrocarburos, y 
por el ensanchamiento del con=:..umo interno de refinados y 
petroquimicos, llevaron aparejada la necesidad de iexpandir la 
capacidad Productiva exist.ente mediante la aplicación extensiva 
de insumos primarios'', prinr.:ipalment.e maquir1aria, equipos e 
instalaciones que hoy, con la depresión del mercado, se 
encuentran aún mas subut.ilizados, desaprovechados y 
representando, sin lu~ar a dudas, un desperdicio ~rave ••• ''• 

Actualmer1te PEME~< cuenta con 10 plar1tas produc:tora.s integra
das en 3 complejos industriales, siendo el de Cosoleac:aque, 
Ver., el complejo productor de amoniaco mas grande del mundo, cor1 
7 plantas que concentran el 83Y. de la capacidad nacional instala
da de este prodl4cto. Lo cual evidencia a\!4n mas la gravedad de que 
se este subutilizandc• esta ca¡::oa.cidad instalada, pues dentro de la 
plarot.& Productiva de PEMEX :>e c:onc:ent.ra poc:o mas del 2(1 por 
ciento de los acervos indust.riales de nuestro pais, esto es, casi 
ur1a cuarta parte de la capacidad instalada de Mé>dco se 
encuentran ahi:o lo que ha•=e per1sar en que resulta nec:esaric• e 
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CUADRO 15 

llEXICD 1 PLANTAS PETRDllUlnlCAB DE AllDNIACO Y AllllDAIDO CAllllDNJCO 
EN DPERAClllll 11984) 

CAPACIDAD 

AllDeN _______ 

LllCllLIZAClllll PUWTA PRODUCTO NllllNAL Ct/•l - INICIO 

CMargo,Ollh. Allaniaco - Aaanlaca 132 000 1967 
Anhldrida 
C.rbontca 16!1 000 ::s 1967 

Coeoleiacaque, Yr. "9onl•co 1 - Hi'itrDQM1o 400 tt. D 1962 
Anhldrida 
Carbontco ""000 1962 

AIMJnl aco JI - IWmnlaco 300 000 1968 
Anhldrldo 
C.rbonica 316 000 1968 

-lilCD JJI - "-antaco 300 000 1974 
Anhldrido 
Carbanlca 376 000 1974 

AmnliliCD IV - Amnlaco 455 000 19n 
Anhldrido 
Carbonlco si.o 000 1977 

AiMJniKo V - Amoniaco 445 000 1978 
Anhidrido 
C.rbontco si.o 000 1978 

Amnli1ico VI - -...taco 445 000 1901 
Anhidrldo 
Carbantco 560 000 1901 

fWantaco VII - Amartlaco 445 000 1991 
Anhldrldo 
Carbontco si.o 000 1991 

S.lManca,Bto. AmnlKO 1 - Amoniaco 79 000 1962 
Anhidrido 
C.rbontco 98 750 1962 

IWanlaco JI - A9onlaco 300 000 1978 
Anhldrido 
Carbantco 376 coo 1979 

TOTAL MDNIACDr 2 091 000 

TOTAL AllllllRIDD 
CARllDlllC01 ::s 697 7:50 

TOTAL r 6 509 1!10 

S_/ Plmta can prDducct6n de Hldr6gllno 

FlbTE 1 Pltt.reteos "9Micanos, ....,,.,. d• labarn 1984, ,..ICico.D.F.· 



CUADRO 16 

llEXICO r TERltlNALES DE l"-l!ACENAIUENTD DE PRDDLCTDS 
PEmoou1~1cos EN DPERACIDN 119941 

TERltlNAL 

"in•Utlan 1,v.r. 
PaJarfta• , v.,-. 
aa•v••s,san. 
Salina truz,o.. 
PaJar-ftas, Var. 
1'1adero, Tuips. 
"tnaUUln,v..,.. 
1'1ad9ro,Tup. 
Tuxpan,V•r. 
Pajaritos, Ver. 
CollOl e¡acaque, v.,.. 
casal •iic.aqu•, v.,-. 
PaJar'ftos,Ver. 
Madero, Ta.ps. 
P'lad.,-o, Taaps. 
PaJarftos,Ver. 
Sal aaanca, Oto. 
San Frnanda, Ta"IJ•• 
Topolobal!po,Sin. 
Topolobaapo,Sln. 
P11Jarftos, Ver. 
PaJarf'tos,Ver. 

PROl>UCTO 

S.• Licuado 
Ga• Licuado 
AllDniKD 

Altonhco 
Benceno 
AllOOiaco 
A9oni1.co 
Butadl9no 
EtilRno 
Etileno 
Pui1Xi1 eno 
Xtleno <Licor 1'1adre> 
Paroileno 
Piara>eileno 
Metano! 
AllOlliaCO 
A.aoniilCO 
Aeontaco 
Am>rliKD 
e •• licuado 
Drt0>eil9flo 
Tolueno 

TOTAL J 

AflONIACO r 

CAPACIDAD 
-INAL CTONELAOASI 

20 000 
100 000 
20 000 
20 000 

7 600 
20 000 
20 000 

6 000 
4 000 

12 000 
876 

:s 900 
11 !500 
13 700 

3 7:50 
20 000 
20 000 

~00 
20 000 
20 000 

7 600 
7 600 

3~9 026 uoo.o %> 
140 !500 < 44.e XI 



AÑO • 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1'80 

1981 

1982 

1983 

1984 

FUENTE 

C¿LIADRO 17 

l'EXICO : ESTRUCTURA DEL CONSUICI NACIONAL APARENTE DEL AttDNIACD 
CTon•ladas por a~ol 

CONSUPIO 
PRODUCCION Il1POOTACION EXPORTACION APARENTE 

------------ -------
4BS 638 74 246 4 :St.2 880 

482 879 ll:S 643 32:1 :198 197 

!527 974 20:1 691 !! 626 na 039 

:1!52 701 247 238 3 271 796 6611 

!546 344 246 968 49 792 814 

824 !584 102 :119 7 827 889 276 

887 207 :s:s 061 18 819 923 449 

964 335 6:1 12:1 30 211 999 249 
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A.1. MECANISMOS DE APOYO A LA INDUSTRIA DE FERTILIZANTES. 

Las Pt"imeras acciones para. integrar la industria de f'ertiliza
nt.es ~e c1t" i9inaYon a part.i r de 194:3, con el establecimiento de un 
decreto en el cual se ot.or96 mayor promoc:iC•n a la utilizaci1~1n de 
fert.il1zantes or9énicos, a la explotación de los yacirnienb:es de 
9L1ano de la costa del pacifico y a le. distt"ibución del pt"odci
cto en el pais. Asi, en ese af"'io Sl!a' c:Yec!1 la empresa GIJANOME~ 

encargada de llevar a cabo estas ac:ciones. Su producción se 
inícia en 1947 con una planta de fertilizantes o:iuimic:os 1.~bicada 
et~ San Lllis Pot.osi y desde sus inicios GIJANCIMEX se orier1t6 a 
producir fertilizantes de baja concentraci6n (Sulfat.c1 de arnonio y 
Superfosfat.o simple>,, que eran los m~s empleacio'5 a nivel rm.u-1dial 
y nacional. 

En un primer momento1 los requerimient.os de fert.ilizantes del 
sector agricola r1acic•nal a partir de 1951), fuerc1n cubiert.c•s de 
manera suficiente pc1r la. creciente oferta de organismos privados 
y püblicos que de estos insumos se tenia,. cor1 lo c:ual se foment.C1 
Y general izó su t...iso, propii::iándos€ asi un crecimiento acelerado 
de la demanda de este prodcicto. 

Pos.ter- iorment.e1 las crec:ientez inversione~ que real i:O el 
Estado beneficiat·on a la industria de fertilizantes a tt""avés de 
la instalación de Plantas productoras de amot"iaco por parte de 
PetrOleos Mexicanos, lo cual perm1tiO incrementar considerableme
nte la capacidad instalada y motivó a diversos cc.pit.ales privados 
a establE:c:er nuevas plantas de ferti 1 izar.tes, las cuales eF1trarot1 
en operación a partir de 1959 y se crr'ieritaron a sustituir 
importaciones de prod•.•ctos de mas alt.a concentración (Ni t.rato 
de amonio JI Urea, Supefos'fato triple y Complejos NPK> ... 

.. -
1'3 Zl3 
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Sin embargo, esto no fue suficiente para cubrir la demanda 
nacional, debido a la situacion anarquic& y al clima de competen
cia. con el que iniciaron estas empresas, por lo ct..,al, fue necesa
rio incrementar en forma significativa la importación de estos 
productos. Como consecuencia de esta situ&cion, el Estado decidio 
asumir el control de todas las empresas productoras de fertili
zantes y centralizarlas en una sola entidad, GUANOMEX, a la cual 
se le asigno la funcion de producir, adquirir y distribuir todos 
los fertilizant.es empleados en el pais. A part.ir de esta inicia
tiva, •se sucitaron diversos programas de expans·ion y aumento de 
productividad con el proposit.o de alcanzar la autosuficiencia 
nacional de fertilizantes. Sin embargo. esto tardo en concretarse 
y no fue sino hasta 1972 que estas acciones culminaron con un 
incremento significativo en la capacidad de produccion y con la 
consecución, por primera vez en la historia de la industria, de 
altos indices de producción que rebasaron al consumo total de 
fertilizantes en el pais para el periodo 1970-1974 (cuadro 201. 

Sin embargo, en los af'los siguientes la si tl1aciOn cambio de 
manera significativa, la falta de decisiones oportunas para 
iniciar proyectos de ampliacion ocasionó que la capacidad insta
lada permaneciera estancada desde 1973 hasta 1976 y como conse
cuencia, la producci6n nacional fue cada ve~ mas insuficient• 
para satisfacer el consumo y nuevamente, el pais se vió obligado 
a importar voll!.imanes crecient.es de agroquimicos. 

A partir de 1977, como efecto del auge petrolero se ampliaron 
considerablemente los programas de expansion y se emprendio la 
realización de un gran nl!lmero de proy@ctos cuyo objetivo era el 
de triplicar la capacidad de producci6n de la industria durante 
el sexenio 1977-1992, buscando asi alcarozar la autosuficiencia ero 
fertilizantes en 1990 y generar excedentes para exportación a 
partir de 1979, pasando de 2.2 millones de toneladas a 4.ú mi
llones en 1981. 

A partir de 1981,la industria de fertilizantes se encuentra 
dentro de un proceso de perspectiva inciertas para su desarrollo 
y crecimiento productivo. La situacion de la economia mexicana 
influy6 fuertemente en su estructura financiera, lo que oca
sion6 que se postergaran algunos proyectos no prioritarios, 
aUfl cuando esto no sucedio con otros proyectos que ya tenian 
obras en proceso de construcci6n o de ampliacion de algunas' 
plantas import.antes para la industria. La reducción del gasto 
pUblico repercutió en casi todas las areas d@l quehacer económico 
nacional y la industria de fertilizantes no fue la excepción, ya 
que para 1983 el presupuesto asignado a esta rama se redujo en 
35~ respecto a 1982 con lo que se presenta, ante el creci
miento previsto por la industria.un fuerte desajuste en sus pro
gramas y metas establecidas para 1993. 

Al respect.o, FERTIMEX esperaba un aumento en su presupuesto 
de aproximadamente en 45 X lo cual duplicaba al del af'lo anterior 
y que seria aplicado primordialente al incremento en la produc
ción de agroquimicos, principalmente los s6lidos. Asimismo,con la 
asignacion de capital que se pretendia destinar a Fertime>:, la 
empresa podr• llevar a cabo el programa·nacional de bodegas, que 
pretendia eliminar a comisionistas y evitar también pagar renta 
de locales particulares que se utilizaban para este efecto. Sin 
embargo, este problema se exacerbó a~n mas y las posibilidades de 
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dotar ~ campesinos y peqt.,eP"ios. productores de a9roqulmic:os se 
quedaron en las péginas de los programa y planes que para fines 
del sexenio pasado abundaron en diferentes areas. 

De este modo, se vieron retrasados varios proyectos cuya 
capacidad productiva alcanzarla a sanear en cierta medida la ya 
tan deteriorada productividad campesina. Solo algunos proyectos 
de mayor prioridad, siguieron su ejecución que era ya imposter9a
ble no s6lo por la estructura productiva de la propia industria, 
sino por el mercado interno 11 efectivo11 de fertilizantes, es decir 

. por la agricultura capitalista y de riego que ya presionaba coro 
mayores cantidades para Sl•S productos que, finalmente, ir tan a 
parar a empresas trasr1acionales, al sector ganadero o para la 
exportaci6n, con lo cual el ritmo de crecimiento de la acumula
ciOn de capital quedaba garantizado. 

De estos proyectos, los que aportarian mayores beneficios a 
la planta productiva y a la capacidad de producci6n de la indus
tria, serian los que se construyeron en Pajaritos, Ver., cor1 ur1 
Mi116n 340 mil toneladas anuales de productos, entre los que 
destacan la Urea con 990 mil toneladas y las soluciones nitroge
nadas con 350 mil toneladas anuales. Asimismo, en el complejo 
industrial da Lazaro Cardenas. Mich.,que aportortaria alrededor 
de 1 mill6n 2GO mil toneladas para 1985 con un total de 9 uni
dades productoras constituyendose en el m;!is grande de America 
Latina y que, ºde no existir ningt!ln obstaculo 11

, este seria inau
gurado en el segundo trimestre de 1987. 

Esto vendria a reforzar la capacidad con la que se contaba ya 
que con la adquisición de Fert.i lizantes Fosfat.ados Mexicanos, por 
parte del estado en 197G y su posterior incorporaciOn a Fertili
zantes Mi::o~icanos , la industria de fert.iliza.nt.es quedó plenamente 
integrada al Estado. Asi, FERTIMEX tiene a su cargo la producci6n 
y distribucia t;.otal de ferti 1 izantes en el pais con excepcióro del 
anioni .. co anhidro, que por tratarse de un producto petroquimico 
bé.sico sr.• producción esté. a cargo de Petróleos Mexicanos. 
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La estructura F•roductiva de FERTIME~1: esta integrada. act.ual
mente por 75 plantas productoras q• . .fe -=.e a9rUPEin en 14 1..inidades 
industriales localizada'$. en 7 est.ados de la repl!1blica, 12 de 
las c1..1ales elabciran produ,=tos quirnicos:o ur1a insecticidets y la 
l.!.fl tima diversos prod1,..,ctc•s quirnicos como D. D. T. técnicc•,. 
D.D. T. 75:o Sosa y C:lorci:o entre C•tros. Las 12 plarttas indus-
t.riales de fertilizantes c1.4entan cot"I 28 plar1tas productc•ras de 

.>acido sul fl.!.irico, acido fosfórico acidc• t'1i trico1 que se uti i izan 
como Pt"Oi:IL.ICtos irit.errnedios en 25 plantas donde Se ·- elabOY&rl
fertil izant.es nit.rogenados, fosforados y complejos NPK,. como 
producto-:= finales. 

Ca.be met1cionar, que una de las cuestiones que mayor irracio
nalidad rnost.raron en la Política económica del Estado respecto a 
los f"erti l izant.es fL.ie la baJa productividad que se alcanzó duran
te estos af"ios. Al respecto1 los r1iveles de productividad y efi
ciencia en dicha industria cayeron sigriificativamente, de 'forma 
t.al que el aprovechamiento do: la capacidad in-:.t.alada, el conte
nido de nutrientes de lc•s fertilizantes y ot.ros indices operati
vos presentaron en 1983 r1iveies similares .a los de 1976. los 
CL~ales en su mayoria eran menores a los logrados en 1970, ~egl!.ln 

se observa a contnuación : 

CUADRO 19 
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LA 

INDUSTRIA DE FERTILIZANTES 
( 1970 - 1983 ) 

1970 1976 1981 1983 

APROVECHAMIENTO DE 
DE LA CAPACIDAD INS-
TALADA DE PRODUCCION 
<X>• 73.3 95.8 79.3 84.4 
CONTENIDO DE NUTRIEN 
TES c:o. 34.0 33.3 30.4 30.2 

PRODUCCION DE NU-
TRIENTES POR PERSONA 
OCUPADA (Kg> 66 95 85 91 · 

VENTAS/ACTIVOS TOTA-
LES C'I.). 57.0 47.2 35.5 31.3 

Fuentes Fertilizantes Mexicanos. S.A. 

Asimismo, en términos. financieros1 la productividad de la 
industria registró una baja considerable,princ1palmente en lo que 
se re'fiere al aprovecharn1e.nto de sus act.1vc1s. De 1981 a l'Et83~ la 
relación de las ventas respecto a los act.i vos totales cayó en 12/. 
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debido a que el crecimiento de los activos se tradujo sólo pat·
cialm<::!nte 12r1 •-~na mayor capacidad operativa. A los prc1blema.s 
anteriores hay que af"iadir la baja eficiencia de los procesos •=1lle 
act.ualmente conforman la planta prc1ductiva de esta. indust.ria, que 
esta integrada en su rnayoria por plantas cuya tecnologia data de 
hace 20 ó 30 arios. Est.o cor1st.ituye un problema que no sólCI 
ataf"ie a la ir1dustria de fertili:zc.nt~s sini:.1 que viene precedida 
por una cadena productiva que va transfiriendo deseq1.,ilibrios 
est.raucturales y que vienen a manifestarse y agudizarse en esta y 
otras industrias. 
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A.2, l>EFICIENCIA6 DE DISTRIBUCION Y SUBSIDIOS COMO PRODUCTO DE LA 
POLITICA ESTATAL. 

Los principales elementos de analisis que conforman las po
llticas de Petróleos Mexicanos sobre la comercialización de pe
troquimicos secundarios. especialmente del amoniaco y el anhi
drido carbónico se definen fundamentalmente a través del estudio 
d• la problematica del mercado mundial de estos productos y su 
int.,racción con el mercado nacional. 

El escenario energético en lo ~1ltimos af'Sos en la distribución 
y comercialización de Productos petroquimicos ha estado marcado 
por fluctuaciones y presiones externas que han determinado el 
ajuste de algunas politicas que anteriormente no resultaban tan 
restrictivas. En 1980, la falta de una política efectiva en 
materi• de precios, en ri\mas petroquirnic:as básicas en nuestro 
pats,, trajo como consecuencia un desequilibrio en la planeación y 
el desarrollo de la petroquimica secundaria, tanto para obras ya 
estilllblecidas, como para proyectos.,, que se encontraban en ejecu
ción. 

D• esta for•a, hasta en 1983 se definió una politica de 
precios mas coherente y acorde al mercado nacional <le los produc
tos elaborados por PEMEX, dentro de los que se ubican el gas 
natural,, insumo principal para la producción de amoniaco y ot.ros 
productos secundarios. Este ajliste se llevo a cabo tomandc• como 
marco de referencia el diferencial existente entre el precio 
nacional y el precio internacional de los mismos. Lo anterior, 
resulto imprescindible, debido a que el sistema de precios e><is
tente observab~ va graves deficiencias y un atraso alarmante 
respecto al nivel de precios internacionales en dor1de existen 
productores integrados en la cadena de distribución principalmen
te del amoniaco, que les permi tia manipular el precio de alg•_¡nas 
de sus materias primas para evitar que otras empresas concurrie
ran con sus productos a los mercados internacionales, dandose 
casos en que los precios de sus productos eran inferiores a sus 
materias primas. Esto reperCuti6 en las empresas petroquirr.ica.s 
secundarias establecidas en el pals, que en general presentaban 
cost.oá mayores a los de sus competidores internacionales,. princi
palmente en lo referente a costos de capital e infraestructl•ra. 
Tal es el caso de la industria de fertilizantes y el amoniaco de 
aplicaci6n directa. 

La notable diferencia entre precios nacionales e internacio
nales de algunos Productos petroquimicos se debió en gran medida 
• la situación que presentaba el mercado mundial, caracterizado 
por una recesión de la demanda y el exceso de capacidades insta
ladas, obligando a las empresas establecidas en otros paises a 
exportar sus productos a precios reducidos, con la finalidad de 
cubrir sus costos fijos. Asi,. los Precios internos del amoniaco y 
otros petroquimicos como el anhidrido carbónico, sufrieron fller
t•s alteraciones y ocasionaron la modificación de algunas medidas 
encaminadas a ·subsidi~r varios productos derivados,. con el fin 
de compensar el desequilibrio entre el aumento en el costo de los 
insumos primarios y el de sus derivados,. v.gr.,. los fertilizan
tes y el precio de las cosechas. 
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En 1984, el precio internacional del amoniaco se ubic:6 entre 
160 y 200 d6la..-~s por tonelada métrica, at!•n cuando la variación 
existente entre di fer entes productores fue svidente por los cos
t.os c;ue represertt.6 en cada caso su elaboraci6n. Ello se reflejó 
de manera deteorminante en los principales mercados internacio
nales <Europa O·=idental, Estados Unidos, Oriente, etc.> ya ciue 
su precio se .. antuvo irregular en la mayor parte de el los 
<l•mina Sl. 
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En MéX1co, el precio d9l amoniac~ y el anhtdrído carb6nico 

durante este mismo ail"io fue ae 9 mil pesos la tonelada de amoniaco 
para uso agricola y de 22 mil para el amoniaco de uso industrial. 
Esta diferencia representa un factor <Hlterminante en el estable
cimiento de la polit~ca de cOA>ercializaci6n que Petróleos Mexica
nos ha aooptado, ya que ello condiciona las ventas internas y 
modifica l~ expectativas de nuevos proyectos para su produccion 
y c:omerc:iallzací6r1. 

Al re.,.,..cto, er•::ontramos que el amoniaco por su caracter 
astrategico definit~vamente tiene un mayor peso en la estructura 
comercial de Petroleo:>s Mcaxicanos qt¡e la mayor parte de los pro
ductos petroquimicos, no asl el anhlidrido carb6nico que a pesar 
de representar el s""'~undo producto de m~vor importancia en el 
vol.:imen destinado al.e mercaao interno su precio es sumamente 
reducido en c:ompara:c:ió.., al de otros product .. ,s que aportan mayore:s 
recursos económicos a PEMEX, tal es el c:~so del azufre y del 
cloruro de vinilo. 

Para la distrib•....::i6n del amoniaco v anhldrido carbónico, 
Petroleas "exicanos cuent.a actualmente con e terminales de alma-
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c:enamiento en donde se tiene una c:apac:idad de 140 mil toneladas, 
las cuales no c:onst.ituyen un factor que logre atenuar las 
defic:ienc:ias que se present.an en la distribuc:i6n de gas natural y 
amoni&co que:io principalmente se ubiC:an en el abs.stecimient.o de 
estos a las principales empresas. que los ocupan. PEMEX,. cuent.a 
actualmente c:on var1as redes de duetos de productos petroqutm1c:os 
<lamina 9), y los que transportan exclusivamente amoniaco y 
anhidrido carbónico son • 

EL SISTEMA TRONCAL l>UCTOS l>EL NORTEJ Cuya longitud no es muy 
representativa para la totalidad de los demas sistemas de duc:t.os. 
Parte de Camargo, Chih. hacia las plantas de FERTIMEX y LIGUID 
CMBQNIC en ese mismo ll•gar y su longitud es de 2.3 kilómetros. 

EL SISTEMA TRONCAL l>UCTOS l>EL GOLFOJ Que cuenta con 326.5 
kilómetros y sus lineas llegan a diferentes empres&s como UNI\IEX 
y LIQUII> CARBONIC en donde fundamentalmente ocupan el anhidrido 
c:arb6nic:o para recompresión a otras plantas Yl 

EL SISTEl'IA TRONCAL l>UCTOS DEL SURESTEr Que parte de las 
dif•rentes Plantas de Cosoleacaque, Ver., y sus diferentes desti
nos son a Salina Cruz, Oax., Minatitlan y las plantas de FERTJME>C 
en Minatitliliri y Coat.:acoalc:os, Ver., su longitud es de 337.9 
kil6metros sólo para estos productos y es el mas grande de los 
cinco sistemas troncales de productos petroquimicos <cuadro 24). 

La producción y distribución del amoniaco y el ;mhidriodo 
carbónico presentan caracteristicas y requerimientos diferentes a 
otros productos petroquimicos secundarios c:omo los fertilizantes 
solidos y líquidos, ya que se trata de productos gaseosos que se 
manejan en estado liquido ya sea a alta presión o. baja 
temperatura y por tales razones su dist.ribuci6n derna.nd& un 
enfoque especifico, en el cual se debe contemplar el 
abastecimiento integral de estos insumos tanto a la agricultura, 
mediante instalaciones y 'equipos especiales que comprenden. 
amonioductos, asi como tanques de almacenamiento y equipos de 
transporte que garanticen su abastecimiento a los principales 
centros de transformación y consumo como a otros sectores que lo 
utilizan como insumo b~sico. 

Cabe mencionar que la instalac:i6n de _la red de dllctoz que 
cubren las principales regiones de consumo se ha llevado a cabo 
bajo ori~ntaciones que en su mayor parte~ son de caracter 
politico. Esto a mediano y largo plazos implica el 
condicionamiento paulatino de las polit.icas de producci6n y 
c:omercializaci6n que se adopten en los Próimos anos a cuestiones 
extraecon6micas que además repercuten en otras areas imPort.ar1tes 
de la ec:onomia nacional c:omo lo es el caso del sector agricola 
nacional. 

Las deficiencias de distribuci6n de amoniaco y gas natural 
mas comunes entre PEMEX y FERTIMEX se dan a través de los dife
rentes •ecanismos de medici6n <:¡lle tienen cada una de las dos 
paraestatales. Por un lado, PEMEX factura volumenes determinados 
a travol!:s de dos parametros energéticos : Kiloc:alorias y mel:.ros 
c:übicos. Esto, se lleva a cabe:• en las estaciones dE< medición que 
tiene, y en donde se recirculan los flu.ios de cada producto, 
conectando a FERTIMEX para su abastecimiento. La cuantificación 
efectuada para el 9aS natural, en estas estacionas, se realiza 
periodicamente C en promedio tres veces al dial, obteniendose un 
parametro homogeneo o promedio de estas tl"es mediciones. Para el 
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caso del amoniaco, se mide a través de presiC:irr y :ternperatura por 
los duc:t.os donde se transporta. Sin embargo, los vol~uner1es qr.Je 
registra PEMEX no concuerdan con los medidos por FERTIMEX, ya que 
este ótimo los cuantifica unic:amente por presión y volumen, tanto 
para el gas natural como para el· amoniaco siendo, ademas 
diferentes los parametros a los inicialmente aplicados por PEMEX. 
Estas diferencias en presión y vol~'men, se deben, en gran parte, a 
fugas, falta de aislamiento y a insuficiente absorción existente 
en los gasoductos y amonioduct.os establecidos en las redes de 
distribuciOn mencionadas. 

Es evidente que est.a.s incongruencias de medici6n se 
.presentan, fundamentalrner1te, por falta de mecanismos homogéneos 
en donde se establescan factores únicos de cuantificación y 
mlfi:dic:i6n de est.os productos. Dichas carencias se deben, tarnbiérr 
en buena parte, a que los convenios estableC:idos entre estas dos 
paraestatales son precedidos por infinidad de obstaculos 
•dministrativos y deficiencias burocraticas que desembocan en 
diversas contradicciones e ineficiencias técnicas como las 
mancionadai.s. 

Esto resulta critico por la nat.uraleza de los insumos que se 
estan abast.eciendo, y por la calidad de manejo que deben 
necesariamente de t.ener en cada etapa de su distribución. Lo 
anterior,. cinrcunscribe graves contradicciones y desequilibrios 
que redundan en otro tipo de productos, como el azufre, y,. 
fundamentalrnent.e, en la productividad y eficier1cia de estas dos 
para.est.atales. El azufre, inclusive, sier1do materia prima 
important.e para los ferti l izantes:io se desperdicia en 9rar1des 
cantidades er1 los furgones en los cuales se transporta, lo cual 

, agudiza a~4n més esta problerna.tica que, por su c:aracter 
estraté9ic:o, debería manejarse con el más estricto rigot- técnico 
Y económico que el asunto requiere, de no hacerlc1, se estariar1 
desperdiciando ·importantes recursos que el pais ahora tiene 
pero que no son eternos. 

Anólilogamente, se presentar1 t.ambién problemas de 
comercializaciOn, especi fic:ament.e en los precios y subsidios que 
se aplican en areas en donde el gas natural y el amoniaco son los 
Principales insumos l~ti 1 izados. Como en los fert.i l izantes, encon
tramos que el ajuste paula.tino de los precios de estos insumos 
resultaba necesario, pues esto permitiria que la producción se 
realizara en condiciones de mayor rentabilidad, sobre todo en el 
caso del amoniaco anhidro cuyo precio actual no c:ubre, er1 su 
mayor parte, sus costos de producciOn. El ajuste que se ha hecho 
Y que deberé mant.enerse en un corto y mediano plazo debert. ser 
gradual y tendré que estar acompa~ado de medidas encaminadas a 
mejorar la eficiencia operativa de las industrias alternas, ya 
qua de otra manera estas no podrian soportar el aumento de pre
cios de las materias primas a~n con precios de los productos a 
nivel internacional. 

Un caso concreto lo es el Sulfato de amonio, en donde encon
tramos qua si el precio del amoniaco, que es su principal materia 
prima, se igualaré al nivel internacional, se provocar ta ur. 
aumento de casi 100h en su costo de produc:ciOn, y para compensar
lo el precio de este prod1.1cto tendría que ser aumentado alrededor 
de un SOY. con lo cual rebasaria el precio al que est.e producto se 
cotiza en el mercado exterior. 
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Por ccw1sí91_.uents-:o result.a pri•:•t·1t.c·1T10 ad•:1pt.ar politicas de 
precios r.:c,list.é\$ t.ant.c1 de rnat.erias primas comer de: Pt""C::•ductos .::¡1,.h=: 
tiendan a establecer un r1ível q1..~e seét rné.s rent.able pero que 
conserve tarnbién ur1 determir1ado rnar9en por debajo del precio 
int.et"nacional, a fin de que los sectores c:onst1midores finales 
princ:ipalrner-1te pequef"ios productc•res et9tcc1lcis reciban los prodt..ic
t.os era cor1dicior1es di:: vantaJa comparativa. 
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"EXICO t DUCTOS DE Al!ONIACO Y Ai.ilDRO CARBONICO EN OPERACION 119941 

DIAllETRO LONGITUD 
PULGADAS J<ILOPETROS 

-SISTEltA TRONCAL DUCTOS NCl?TE-

Punta inic:l.•l Punto finiaJ 4 o.9 

AllDNIACO 
C.iurgo Fwti•x CMargo 
ANHIDRIDO CMBONICO 
Ciuaargo Liquid Carbónic 10 0.15 .. 
CuArgo F.,.u_,x 4 0.9 

-SISTEllA TRONCAL DIJCTOS DEL GOlFO-
AllOlllACO 
CJ udad ",¡¡dltf"O San Fernando B. 293.B .· 
AltONIACO 
Sllaaanca F.,.ti .. x, Sal aa11nca 6 7,15· .. 
S•launc• Fertiaex, Salil•anca 3 ·7;2'.' 
ANHIDRIOO CM-ICO 
Sllu.anc• Liquid CMbonic 12 0.4. 
HJ drogano S..1 uanca L1 quid Ctarbonic -"'et> 
C02 de "9.llicoCreca.p. J Univ.x <recoapresi ónJ 10 s.0121 
Sttla•anca ca2 d• Hlíxico B 0.2 
S.la•anc• Ferti•x Sala•anca 4 7;2 
Si1li1aanca Liquid CArbanic 4 15.2 

-SISTEllA TRONCAi. DUCTOS SURESTE-
AllJNIACO 
Cosola•c•que Salina Cruz 10 2156.0 13J 
Cosal•acaqu• PaJari to5 10 26.9 141 
Coml••c1qu• "in11titl.an 6 12.s 141 
Cosoleaciaque FIH"tf•x OUnatitlánJ 6 0,15 141 
CosoleacaCJUlt Fertiaax CCoatzacoaJcosJ 3 12.B 14J 
AMilDRIDO CARBON!CO 
Cotole,¡caque Fertt-.x U'tlnatitlan) 24 o.s 13J 
Cosol •ac•que Liquid Ci1rbonic <Co•ol•11caqu•> 10 0,4 131 
CDscl~ac.aqulf F•rtifM'lf fCosol aac:.aque> 10 0.6 141 
Cosol eacaqu• C02 d• l't&x i ca 10 0,2 (3J 
Ct>sol e•caqu11 CPO La Ciingr•J•ra 6 27.0 13) 
C.Osol eacaqu• Ferti•x Alt• 1 3 0.5 (3J 

Vc:OrrHpond&--AH!d;~Rñ0:---2:/S;-;¡;;;;¡ñb-HidrbgR~DSiliÑñC:i:¡jñi;;;-y--ñD-;; 
indicoPh' dia•tr-o ni longuitud. 3_/No se incluyb an Febrero de 1994 pasb de 
los duetos d•l Sur--Centro a loa duetos del Sureste. 4_/No se consid11rb Etano. 

Fl.ENTE r P•trlJleos '1exic.,,os, tte.oria d• laboras 1984, '1e>cico.D .. F. 



II.B. PRINCIPALES SECTORES BEN~FICIADOS. 

B.1. GRANDES PRODUCTORES AaRICOLAS. 

El panorama que presenta actualmente el mercado de productos 
petroq1.~irnicos secundarios se caract.er1za fundamer1t.almente por 
diversos factores que dentro del contexto ecor16mico en el cual 
se enmar-car1 sus pr1nc1pales componentes (oferta: y demanda>,. se 
presentan corno det.enninant.es de una mayor profundización del 
proceso de acumulación de capital en el sector agricola nacional 
Estos factores se definen bas1carnente por los siguientes aspec
tos: 

A> La estructura productiva de la industria de fertilizan
tes a excepción del amoniaco .se ha desarrollado der1tro de mar
genes adversos de productividad y eficiencia~ es decir con un 
bajo aprovechamier1t.o de la capacidada instalada, en donde paula
tinamente se ha transformado la producciór1 de fertilizar-rt.e:=;. 
con alta concentración de nutrientes hacia una elaboraci6t1 de 
productos de baja concentración. Esto constituye un elemento 
importante ew1 la demanda de dichos ins1..1mos, p1.1esto que actual
mente la mayor parte de los requerimientos del campo se inclinan 
hacia fertilizantes con alta concentr·aci6n de nutrientes (el 
nitrógeno cor1sti tuye el de mayo uti 1 izaci~·n> aunque también su 
1..1so depende de las necesidado:s ~ue. exist.en en cada cultivo y· en 
cada tipo de tierra fertilizada. 

B> El se9undo factor se entoca a las necesidades reales que 
presenta el campo mexicano de estos fertilizantes. Se considera, 
segUn cifras de Ferti 1 izantes Mexicanos, que act1..1almente se cubre 
el 80.o': de estas necesidades aunque no para todos los fert.1li
zantes. Al respecto, la demanda se encuentra condicionaoa por el 
desarrollo paulatino de la fertilización agricola y el incremento 
de la productividad en el agro. Por lo cual, este proceso resulta 
importante y definitivo para la ir1dustria, ya que el uso ineensi
vo de fert.i 1 izantes eleva los rendimientos por hectarea. hasta en 
un 100. o;i; b mas, de una numerosa variedad de cultivos. 

C) Resi..tlta necesario sef"ia.lar que estos dos factores 
condicionan y establecen un tercero, es decir una relacibn 
directa de las ver1tajas que acarrean consigo los fert.il izantes 
con los sectores agrcolas que se benefician con ello. Ademas, con 
esto, se ha dado paulatinamente la consolidaci6n de un proceso de 
acumulación y reproducción del capital por parte de grandes 
productores agrlcolas, en donde la polarización de los 
principales sectores agricolas que se fue 9estando desde 
principios de los ~uarentas estuvo~ desde un principio, 
caracterizada por el apoyo del Estado a un proceso de 
modernizaciOn vi9orozo en el agro, en el cual se diO cabida a un 
peque~o estrato de productores agricolas. 

El surgimiento y consol idaciOn de sectores diné.micos en la 
producción a9ricola obedeciO a distintas exigencias en distintos 
periodos dentro de la estraeegia general de desarrollo de la 
economia, al mismo tiempo que funciono como purat...o de partida para 
la predominancia de la · agr1cult1...ara capitalista en ciertas 
re91ones del pais. De esta manera, el Estado ha tenido una acc16n 
importante en el desarrollo agr 1.cola de las regiones a t.ravé:s de 
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las diferentes modalidades del repart.o de insumos como 
fertilizantes, insecticidas y pesticidas. 

Cabe mencior-1ar que el capitalismo mexicano determinó no sólo 
el desarrollo,. sino que este mismo proceso tuvo también 
consecuencias sobre el campesinado al asignarle su espacio 
econ6mico,. mediante la 1 im1 taci6n de sus. recursos,. 
fundamentalmente la tierra. Sin embargo, analizando las 
relaciones que se establecer1 con esto, iancontramos que es 
evidente que la creciente particiPacion del Estado en el sector 
agt"fc:ola tiene tender1cias complejas. A la vez que el proceso de 
acumulacion de capital va introduciendo desigualdades cada vez 
mayores entre los productot"es agricolas, también lleva consigo la 
transfot"maci6n de algunos sectores entre los productores; a~4n 

cuando,. algunos sectores campesinos tuvieron la Posibilidad de 
adoptar ciertas tecnologtas como el uso de ferti 1 izantes y 
ampliar sus cultivos con fines comerciales los alcances de estas 
pequel'las transformaciones tcivieron sus limit.es. Sus ltroites de la 
misma lógica del prÓceso de acumulación, es decir, de la 
tendencia estricta a delimitar los campos de acción del gran 
capital agricola para y por sus fin~s sin est&blecer alianzas 
ecor16micas con grupos minoritarios campesinos a.travesando por 
este proceso. Dicha· condicion estuvo claramente definida en 
términos de otra alianza, la alianza Estado-capital privado 
agricola y mantuvo sus elementos y factores conf'ormant.es del 
proceso de acumul acion de capital bajo cierto receso de 
cumPl imient.o y de definicion estricta de una pol 1 ti ca economica 
estatal encaminada a preservar estas condiciones. Asimismo, se 
pactaron las instar1cias estruct.urales y coyunt.urales para 
fort.alecer las tasas de crecimiento del producto agricola de alta 
r@ntabi 1 idad y a establecer me.canismos de apoyo qr...ie tranSigieran 
en este producto. Los insumos agroquimicos constituyeron1 dentro 
de este Proceso, un impórtant.e factor de consolidación del 
capital privado y los productos petroquimicos secundarios se 
establrcieron asi como un conjut1to de renta agrtcola. 

La industria petroqutmica Y PEME)<, como ente 111onop6lico de 
control estatal, se constit.cweron asi en piedras angulares del 
proceso de acumulacion de capital de estos productores. Las 
caractet"isticas de la producción petroquimica as1 lo demuestra,. 
su estructura productiva, fundamentada en la elaboracion de 
insumos a precios cercanos a su costo de producción resultaba 
incosteable para la paraestatal, sin embargo, estas condiciones 
se mantuvieron durante casi una década y establecieron, 
paralelament.e, las premisas para un encadenamiento de los 
beneficios agricolas a la agroindustria y, particularmente. a las 
empresas trasnacionales que entraron asi de lleno a la 
conformación de capital más firme y exacerbante para el campo 
mexicano. 

Es un hecho que la politica estatal, tanto energética como 
agricola se definio por la sobreproteccion sistemática al sector 
agropecuario de exportacion y de estimulo a las agroindustrias. 
Resulta evidente que a la agricultura de riego se le ot.orgaron 
privilegios mayores frente a la de temporal lo cual acarreo una 
serie de factores de desequilibrio que se enmarcan dent.ro de las 
siguientes c:aracteristii::as del desarrollo agr1cola: por ur1 lado, 
el impulso a la Producción agropecuaria de exportación er1 
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detrimento del abastecimiento del mercado interno, por el otro,. 
la extención de la actividad ganaoera y los cultivos forrajeros 
en perjuicio de la produccibn de granos bésicos y aumentos para 
consumo hµmano y,. finalmente,. la creciente expansi6n monopólica 
de agroindustrias y trasnacionales que interceptaban, desviaban y 
encarecian los bienes de consumo popular. 

B.2. EMPRESAS TRASHACJ:ONALES. 

Los cambios y t.ranformaciones que exper.iment6 el agro mexica
no en lc•s t!.11 timos tretinta af'íos han estado marcados por razgos de 
irracionalidad v desequilibrios. estructurales. Asi,. las tenden
cias que marcaron mutaciones en el producto agrtcola durante el 
periodo que va de 19SO a 1983 se definieron por el crecimiento 
acelerado de la actividad ganadera de exportación y por un con
trol cr@ciente de las empresas agro-industriales sobre el produc
to agricola. 

D• este modo, en las altimas décadas el crecimiento de las 
emprasas agroindustriales se han ido incorporando al proceso de 
acumulación de capital a través de una constante generación de 
valor agregado sobre el prc•ducto agricola.. Las empresas trasna
cionales · inmersas dentro de estas se han cor1sti tui do como uno de 
los ejes capit.al istas m!!ts trascendentales para el clesarrol lo 
tanto de los prc•ductos agricolas como de los insumos que se 
absorven en el campo. La creciente desviaci6n de la producción 
agropecuaria hacia las empresas agro industriales qi.~e 
frecuentemente se benefician de la politica oficial de subsidios 
en los precios de las materias primas, como fertilizantes. 
insecticidas, etc., y cuYa producción se orientaba a zonas 
agrl.colas de alta rentabilidad, se fue estableciendo como un 
fenómeno inmerso e inherente de los desequilibrios que trata 
consigo la Politica estatal en materia de petroquimicos 
secundarios. 

Cabe aqui, destacar los di fe:rentes mecanismo~ de presi6n qu• 
establecen las empresas trasnacionales hacia los diferentes 
sectores agrl.colas y que vienen a repercutir sobre la base de las 
indust.rias que pruducen insumos para el campo, en este caso" la 
industria petroquimica sec•.mdaria por medio de los fertilizantes. 
El Primer mecanismo, se ubica dentro del area de abastecimiento 
de materias primas del campo hacia estas empresas trasnacionales. 
teniendo una injerencia importante en los procesos productivos 
del campo, por medio del crédito, los insumos, la asistencia 
técnica y la fiscalización de las labores. La pr~ctica més 
utilizada por las trasnacionales para comprar las cosechas es el 
trato directo con productores agricolas o bien recurren a 
orgamismos del Estado, básicamente CONASUPO, que sirve de eslabón 
entre estas y otro tipo de abasto como puede ser la importación. 
Aquf, resulta necesario mencionar que en los casos en los que las 
trasnacionales requieren de productos agricolas. muchas veces 
CONASUPO interviene manejando los programas de importación para 
abatir deliveradamente los precios internos de algunos ~roductos. 
por ejemplo la soya y el sorgo, e,;;to se debe fundamentalmente mili,;; 
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a la polltica económica del Estado que al comportamiento de las 
empresas trasnacionales pues las importaciones, como practica de 
abasto y sus efectos paralelos dependen exclusivamente al Estado. 

Por lo regular las empresas trasnacipnales acuden, para su 
abastecimiento, con mayor frecuencia a los contratos con los 
grupos product.ores de alta eficiencia agricola que con las 
empresas nacionales ubicadas en esta area,. y esto tiene una 
explicación coherente. Por un lado las empresas trasnacionales 
propon=ionan, como ya mencionamos, insumos en especie 
(fertilizar1tes, semillas o plantas, especies animales, alimentos 
balanceados, etc.>; ocasionalment.e, algo de c:rédi to a baja tasa 
de interés o el aval necesario para solicitarlo ante los bancos, 
y asesoria técnica y superv1si6n de la producción agropecuaria. 
El productor agropecuario aporta , a cambio, su predio, sus 
instalaciones avtcolas o porc::1c:olas y sus bienes d@ capital, paga 
la electricidad, el agua y la mano · de obra - generalmente 
asalariada - y contribuye a fiscalizar y organizar las labores. 

Previamente, el productor se c:omproment.e a entregar su 
producción a la trasnacional, en donde ya se ha est.ip~1lado <¡LIQ 
estas c:omprat·.t:.in la produc:ci6n a un precio preestablecido, 
respec::to al cual se fijan algunas fluctuaciones al azar,. en 
Previsión de una event.ual escasez del produc::to en el mercado en 
el momento de cosecha. También funciona, en los hechos, una 
fluctuaci6n a la baja aplicada por las empresas trasnacionales si 
la calidad del producto suministrado no es la que se pact6. 
Cuando recibe el producto, la empresa descuenta del importe el 
valor de los insumos y, si corresponde, el credito que 
proporcionó al proveedor. Por lo regular las empresas 
trasnacionales suscriben este tipo de contrato con los 
productores agricolas medios y en la mayorta de los casos, la 
empresa los celebra con cada agricultor, individualmente. Con 
algunas excepciones. las ·empresas trasnacionales no toman en 
cuenta a los prodt.lctores pequef"ios, ya qU'5!! estas exigen que la 
tierra y las instalaciones agropecuarias sean ae buena calidad. 
Asimismo. necesitan que sus proveedores puedan obtener créditos 
del sistema bancario, posean maquinaria agr:f.cola y un cierto 
nivel de educación formal y técnica. por lo general los pequeños 
Productores carecen de estos requerimientos y por el contrario 
los grandes productores si re~men las condiciones exigidas por 
las empresas trasnacionales. Para ellos, las ventas por contrato 
c~nstituyen un ir1gr119so seguro, aunque no muy elevados ademas. 
suelen destinar Parte de su producción a mercados més atractivo~, 
pero eventualmente més riesgosos. 

Por Sll parte, las formas actuales de intervenci6n del Estado 
en este terreno, a través de CONASUPO en este caso, lejos de 
funcionar como organismo integrador de las relaciónes 
agricultura-<de todo tipo) ind•_.strial, se ha constituido en une. 
entidad que intube tal articulación, fundamentalmente con 
pequef'los productores y campesinos con agricultura de 
subsistencia. toda vez que asume funciones y costos que deberla 
realizar el sector industrial, ello en detrimento de sus 
funciones en el agro-mexicano. Esto permite concluir que la 
intervención del Estado a través de la paraestatal ha contribuido 
a acentar las tendencias hacia la desarticulación. A~n cuando 
estas tandencias se presentan 'Solo en algunos c:asos. y er1 otros, 
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es di ferente:o como F•C1t~ eJemr=olc• el sorgo,. en donde :se: da 1...¡na bt..~ena 
articulac:iOn indust.ia- agric:1..1lt.1..1ra, pese a la injerencia de 
CONASUPO er1 la comera.=1alizaci6:n. Aunado a esto, la 1..n1iOn 
existente entre BANRURAL y CONASUPO ria res•.1ltado decisiva para 
estirn• . .ilar a ciertos sect.cwes e;icia+..aric•s a sustituir el rnaiz por 
c:ul ti vos q1.Je ind1.1st.rial izar1 las i:arnpresas t.rasnacior1ales y a 
articularse a estas en condiciones establecidas, como ya se citó, 
utilizar1do ir1surnos como fert.ilizant.es, insec-t:.1cidas, semillas 
mejoradas, et.e. y maquinaria. 

Cabe sef"ialar también corno factor const.ante durant.e el periodo 
1970-1'383 la crecient.e s1,.¡stituc1br1 de cultivos de granos b~sicos 
por forrajeros y olea91r1osas indispensables para las 
agroindustrias. Sin embargc• a pesar d-= la s1...tst.ituci6n de 
cultivos, el incremente• de la demar1da ind•.,st.rial fue t.al que se 
requirieron grandes importaciones de est.os produi::tos. De 1950-
1952 a 1978-1980, las '=Ompras de soya creci~ron ele 0."4 a 202.2 
rnillones de dblares Y el sorgo, que ni siquiera aparecia en el 
registro de. import.a.cior1es del Primer bienio,. represent.O, al 
comenzar e:l act.u&l de•=enio, 1.~na importación a-a 192 millones de 
dólares, en ci.~anto al trigo y i=:l matz desPlGtzado"S~ su irnportaciór1 
aumentó,. i·espectivarnent.e, de 32.3 a 15l'l y de 0.8 a 315.7 millones 
de dólares corrientes entre los af"ios ext.remos ae aquel periodo. 
Suponiendo rendimientos por hectarea const.antes, el maiz que se 
dejo de producir por suzt:.itc1c1on del Clllt.ivo representa 90/. de la 
import.aci6n de principios de este decenio. Er1 el caso del t.rigo 
el de.sp l a:za.m i ent.o fue menor y explica so 1 am-=.nt.e 20Y. de la 
necesidad de irnporta1·. Asi :o para mar1tener la producci6r1 interna 
de cet·eale.s básicos. hubiera sido precise• e>l;pandir 
significa.tivarnent.e la frontera agricola en unos cuantos millones 
de hectareas e incrementar los rendimientos e:-n las areas de 
ecor1om1a c::ampesina. o:¡ue producian maiz. Sir1 embargo,est.o no se diC• 
puesto que los insi...tmos· necesarios para incrementar los 
rendimientos, por un 1 ado, se encontraban en una etapa de f1,,1erte 

'est.aricarniento ya que la capacidad instalada de las industrias 
precedent.es en la cadena productiva,. como la de fertilizantes y 
petroqu1micl4 básica, se encontraba subut.i l 1zade. Por el otro 
lado, la s1,,1stituciOn de cult.ivi:-s habla teriido lugar casi 
exclusivarnent-e en :zonas de a9ric1..iltura comercial,. con alto uso de 
insumos y maquinaria, por lo que estas. medidas no fueron 
emprendidas sino has"ta mucho mas tarde, a 'finales del sexenio 
1976-198:2. 

A menudo, entre las ~mpresas tras.nacionales y la a9ricultura 
se ir1terpor1en industrias nacior1ales, privadas o estatales:- como 
ya vimos, de primera t.ransformac16n alimentaria. La eficiencia y 
las condiciones de atraso en que operan estaz r!.11 t.imas sobre todo, 
en 9rars parte como c:onsec:i..aencia del ce•ntro1 oe precios de los 
prodt...actos semielaborados, c.onsti tuye una auténticc. barrera a la 
propagación de la 1nJerer.i:1a y dominio de las trasr1ac1onales,. 
sino es q1..4e un abierto desestimulo a la elevación oe la oferta 
i\9ricola y al desarrollo del sector a.gropeci.~ar io. E:.sto ne 
si9r1ifica "=IUe las empresas trasnacionales no encuentren 
condiciones PrOF•icias para elevar y consolidar su proceso de 
acurnlllacion de capital, fundarnent.alment.e por el lado de la oferta 
de prodi..ac:tos agricolas en dor1de las fuerzas del mercado operan en 
forma prác:tic.:arnente expontar1ea? c:or1 lo c1.aal las empresas 
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trasnacionales se ven beneficiados y disfrutan de condiciones aun 
més propicias que en sus paises de origen, donde las 
negociaciones colectivas con los proveedores de una misma empresa 
son mas comunes. En contrapartida con estas ventajas, cuando las 
trasnacionales se abastecet1 mediante intermediarios, como ocurre 
con las elaboradoras de cereales y oleaginosas, no realizan 
ningon tipo de contribc•cion directa al sector agricola. En esos 
casos llegan hasta recibir subsidios -que resulta ser ciertamente 
discutible- en la comercialización de los productos que les vende 
CONASUPO y en insumos necesarios para algunos cultivos en donde 
intervienen direct.arnente en la dotacion de semillas, 
fertilizantes e insecticidas. Estos subsidios se dan 
indirectamente a través de precios bajos a organismos que los 
producen, FERTIMEX es un claro eJemplo de este encadenamiento de 
incongruencias de la politica estatal que ademas de establecer 
estas irracionalidades reduce, con su intervención, la de por si 
modesta part.icipaciOn de sectores campesinos en estos beneficios. 
Asimismo, la intervencion estatal propicia el uso de mecanismos· 
alternos que resultan tarnbien provechosos para las empresas 
trasnacionales. Tal es el caso de las bodegas del estado que se 
uti 1 izan et"" forma creciente por estas empresas y qi...te les rl!:!!sulta 
mas rentable que construir inst.alaciones propias. 

Finalmente, puede argumentarse. que muchas de las 
consecuencias de la influencia trasnacional, asi como de los 
beneficios que recibierori y el imp•.üso a su proceso de 
acurnulacion de capit-al, que hemos analizado no hubieran ocurrido 
si en el periodo 1970-1983 no se hubieran aplicado ciertas 
medidas de politica estatal. Estas ~ltimas no fueron establecidas 
con rigor, Unicamente con el propósito deliberado de favorecer la 
expanci6n trasnacional, pero en algunos casos tuvieron res1.,.ltados 
contradictorios y desequilibrios estructurales profundos. Las 
tres lineas de acción del Estado que indirectamente ayudaron a la 
expansibn de las empresas trasnacionales fueron• a) la politice 
de insumos y alimentois baratos y de inamovilidad de los precios 
y subsidios de los fertilizantes asi como de los precios da 
9arantla de los productos basicos. b) La politica de 
industrialización sustitutiva que significó para las 
trasnacionales apoyos aün a cost0 del sector agricola, y e> La 
decisión de otorgar mayores preferencias a la adqui5ici6n de 
alimentos básicos del mercado externo y de propiciar asi 
desequilibrios comerciales en un marco de ventajas comparativas. 
Estas medidas, junt.o con la injerencia crecient:.e de las empresas 
trasnacionales, modifican el patrón de cultivos y definieron el 
proceso da acumulaci•~n de capital dentro de la agroindustria m's 
agudo e irracional para el campo,. asi como relacioes 
desfavorables para los productores agricolas. 
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CAPITULO III 

EFECTOS EN EL SECTOR AGRICOLA DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA 
DE FERTILIZANTES. 



III.A. DEFICIENCIAS EN LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACION. 

Un factor importante en la problernatica del mercado de fert.i
lizantes lo es la distribución de materias primas en c:ant.idades 
sufic:ientes para la óptima producción de element.os nutrientes que 
requiere el campo mexicano. Es por ello que la demanda de ferti
lizantes ha estado condicionada plen~rnente por la oferta nacio
nal,. de forma tal que los cambios en la estructura y el ritmo de 
crecimiento del consumo de fertilizantes ha ocurrido en función 
de los cambios en los niveles y composiciór1 de la oferta que 
como se mencionaba. depende en gran parte de la estructura ·indus
trial que antecede a la producción de fertilizantes. 

Por un lado, la composición de la producción de fertilizan
tes se presenta ante los diferentes agentes grupos de ferti
lizantes • Nitroger1ados, Fosfatados y Potasicos. Tomando en cuen
ta esto, encontramos que la estructura de la oferta y la demanda 
de dichos productos ha suf'rido en los ~ltimos 20 aP1'os cambios 
sumamente irregulares. En los primeros 10 aNos , la industria 
orientó su crecimiento considerando prioritariamente productos 
con alta concentrací de nutrientes, lo cual se ref'lej6 inm@dia
t.ainente en la producc.)n, pasando de 28° a 73 Y. la utilizaciór1 de 
nitrógeno como elemento principal en la elaboración de los mis
mos. 

Posteriormente, se experimentó un cambio paulatino en dicha 
composici6n ya que disminuyó considerablemer,t.e el grado de con
centración de 1 os fertilizantes durar1te la segunda parte de este 
periodo, llegando a 58/. la part.icipación de los productos con 
alta c:onc.,ntrac:ión en la producción t.otal. 

Sin embargo, esta transformación representó un grave riesgo 
para la propia industria y para la agricultura nacional, puesto 
que los costos de producción, distribución y aplicación de los 
fertilizantes, se encontraban estrechamente ligados a la concen
tración de nutrientes, ya fuera esta alta o baja. Asi, la eleva
ción de dichos costos se present~· conforme la proporci~•n de 
nutrientes fuaril menor y, en el caso contrario, disminuian si 
esta proporción aumentaba. 

En los ~4ltimos cinco arios la producci6t'l de fertilizantes con 
baja concentración como el Sulfato de amonio (20 Y. de nitrógeno> 
se ha incrementado a un ritmo mas acelerado (6.4 Y. en promedio 
anual> que otros productos con una concentración mas elevada como 
el Nitrato de amonio (33.5 ;.; de nitrógeno> y los fertilizar1tes 
complejos, que pueden llegar a contener hasta un 30 Y. de ni tr6-
9ano. El crecimi<mto de estos dos l!ll timos productos ha sido de
l. O y 0.7 Y. en promedio anual durante este misrno lapso, respecti
vamente. 

Lo ant.erior, constituye un grave deseqilibrio y dem•~estra 

evidentes irracionalidades por parte de los Fertilizantes Mexica
nos, en su estructura prodL~ctiva, ya que no sólo se alteran los 
indices de productividad de dicha indl1stria, sino tarnbién va en 
detrimento de la eficiencia y rentabilidad que pueda alcanzar en 
un corto plazo. Ello representa, no cabe duda, un factor evidente 
de contradicci6nes internas de la industria de fertilizantes que 
nos permite visualizar con mayor amplitud los interéses a los 
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cuales responde la intervención y control absoluto del Estado en 
esta t"'arna estratégica de la econornia nacional. 

Analizando más especificarnente esta situaci6r1, encontrarnos 
que el sistema de distribuc:i6t-. y comercialización de fertilizan
tes en México se basa actualmente er1 la distribución de prod•.1ctos 
ensacados desde las plantas productoras hasta los c:onsurnidores 
finales, a través de una gran gran variedad de canales comer
c:ial~s institucionales y privados de baja capacidad técnica y con 
instalaciones precarias en la mayoria de los casos (lérninas 10 y 
11). La cobert1.Jra de estos canales se limita pr ir1c:ipalrnente a las 
zonas agric:olas capitalistas integradas (fundarnentalmente distri
tos de riego), donde comercializan los Tertilizantes sin propor
cionar ning~n otro servicio que el de vender y entregar fertili
zantes ensacados. 

En cierta forma,, este sistema cubrio las necesidades de una 
época en la cual se general izó el uso de fertilizantes en una 
porción considerable de la agricultura del pa!s, sin ernbargo,, 
resulta ya inadec:1..~ado e ir1suficiente pa.t·a hacer le frente a las 
necesidades de la época actuc.l. La reducida infraestructura de 
dist.ribución y la baja capacidad técnica de los canales comer
ciales. asi como la falta de apoyo técnico al peqllef'l productor 
agricola, representan un verdadero obstáculo y re'flejan,. como ya 
se ci t6,, 'fuertes. desequi 1 ibr ios estructurales en el consumo de 
ferti l i:zantes. A su vez, estos problemas ger1eran costos de dis
tribución sumamente elevados y ejercen una enorme: presión sobre 
la capacidad de transporte del pais. 

SIStlltl AC7UAL DE DlstRIBllCION DI 
n:RTILJ7ANfES lH MDCICO 

ZONAS 
AGllCOLU 

HARCIHADAS 

l'Poiluot1 i !INllfl 
h1iluct1 fllSiCUO 
jfiani1ea y filliios 
Coal'dinmon y uisttnci1 
tecait1 

- Crftlito 
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_LAMINA Í2 
-lllJCTUllACIOll DEL SISllJIA DI 

llStu•CION DE n:RTILIWIIES IN IOJl[CO 

STlll COllllSUPO 
OPLAllAR 

Proiluct1 1 grantl 
11'oiluct1 111sacdo 
•R1ni11:1 9 lluiios 
Ca1rdin1ci911 !I 1Sisttnci1 
tecniu 
Servicie e lplicuiaa 

- Creol.i~o 

~ ~== ~ICÍln 
•lasti tate IW:ian1l de 
les Jertilizutes 

La distribución de fertilizantes a nivel nacional, se ha 
visto afectada en los óltimos a~os por las deficiencias que 
persisten en el trans?Orte por ferrocarril, lo que ha obligado a 
la industria a recurrir en forma creciente al autotransporte para 
mover los productos desde las plantas hasta las zonas de consumo, 
no obstante la elevación de los costos de distribución que ello 
acarrea. Sin embargo, las deficiencias del transporte por ferro
carril han sido provocadas por la reducida infraestructura de 
alma.ce1~1amiento -. nivel regional, ya que no permite el empleo 
eficiente de este medio de·transporte. 

La falta de una infraestructura moderna de bodegas regionales 
para almacenar productos a granel, ha obligado a la industria a 
envasar en las planQs productoras casi la totalidad de la pro
ducci6n de fert.i 1 i:zantes, para después transportar el producto 
ensacado alas mil 200 peque~as bodegas que se ubican en las zonas 
de consumo. Este situación impide el establecimiento de trenes 
unitarios y, ademas~ viene a entorpecer las maniobras de carga y 
d•sacarga y a congestionar a1!1n mas la ya saturada capacidad de 
transporte, la cual en cierta medida acaba siendo utilizada no 
como transporte sino como almacen, de aqui que se derivan la 
mayor parte de los problemas de distribuci6n de los fertilizantes 
a nivel nacional. 

La conjunci6n de estos problemas de distribuci6n y transporte 
ha limitado considerablemente el abastecimiento de fertilizantes 
a las zonas de cultivo, ocasionando una insuficiencia de estos 
productos en los periodos de ferti 1 izaciór1. Esta situación ha 
impedido que en los l.!1ltimos af'ios el consumo de fertilizantes 
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crezca al ritmo requerido y, de persistir, haria muy dificil el 
elevar los niveles de fert.ilizaciót1 d~ la a9ricultura r1acic•nal 
en los prC•xirnos af"ios,pc•r lo c:ual el flujo:• de abast.ecimiento seria 
poco prornisoric•. 

Incll•sive dentro de FERTIMEX existen deficiencias y problemas 
bastant.e fuertes de producción y almacenarniento que se preser1t.a:r1 
fundamentalmente en las siguientes a.reas: 

En algunos productos como la urea se dan ineficiencias en el 
transporte de las plantas, pues er1 algr..u1as este se rec..1 iza al 
aire libre y esto propicia que se volat.ilic:e la urea o que se 
l le.gue a humedecer er1 casos de el irna ht.!.fmedo-t.ropical (fur1darnen
talrnente en el sr..,reste del pais. -Coc.:tzacoalcos y Minatitl~rr> lo 
cual implica que se pierdan las propiedades de fertilizaci'ón que 
tiene la urea, lo rnisrno sucede con el sulfat:o de amor1io en plan
t.as que ya sor1 obsoletas y que tienen un ti1'i!:rnPo de uso bastante 
largo. 

En materia de comerc:ializac:ión, los esfuerzos se han concen
trado en el fortalecimiento de las. ventas de fertilizantes a 
través de canales inst.it.ucionales, Sl.fbstituyendo a los antiguos 
comisíonistas rnediar1te t.ln nuevo esql.ferna basado principalrnente en 
empresas estatales organizadas y C•Peradas a nivel de las ent.i
dades federa ti vas. De esta forma.. se han logrado poner en manos 
de los canales institucionales casi la t.otalidad de la cc1mercia
lizaci6n de los fertilizantes, quienes et1 1981 dist.ribuyerot1 el 
96.(1/; del tot.al de las ventas mientras "!Lle en 1970 manejabar1 sólo 
el 23. o:-; 

No obstante el impulso q1.4e se ha dado a la comercialización 
de fertilizant.es, los problernas de ini:.errnediarismc• y especulación 
con este insumo agricola si•3l~er1 todavia presentes en todo el 

· pais. Y la cuestiC•n a este respecto es ql.fe el proceso de s1.~stitu
ci6n de cornisic1nistas por canales institLlcior1ales no ha tenido 
como premisa el desarrollo de medios comerciales mas amplios y 
eficientes, con los C:l.fales se hubieran podido erradicar dichos 
problemas. En general, las empresas estatales han veriido operando 
al mismo nivel y, en muchos casos, con las rnisrnas instalaciones 
de los antiguos comisionist.as. De las 1;3 empresas estatales 
constituidas desde 1978, sólo c1ria de el la,; ha cumplido con el 
propósito para el cual fc•e creada. 

2.1 PRECIOS y COSTOS DE Los FERTILIZANTES 

En materia de precios de fert.i l izantes utia de las cuestic•nes 
de mayor trascendencia para el pai,; radica en la politica de 
precios. bajos y subsidios que ha seguido e:l gobierno federal 
durante los t!'ltimos 15 arios, con lo cual los grandes productores 
agricol as se han ber1efic::i ado ampliamente al recibir este insumo a 
precios muy inferiores a los que prevalecen er1 otras naciones. En 
t.at1t.o que los pequeP"ios prod1.4ctores y campesinos han sido objet.o 
de olvido, casi en la mayor Parte de las regiones de temporal, 
por parte de la Banca Rural que es el ente 'financiero encargado 
en ofrecer el crédito para SLI obtención. Conf'orme a esta poli ti
ca, se hCt. Proc:ut·ado rnentener los precios de los Terti 1 izantes. al 
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consumido,.- al nivel rnés bajo posible1 a fin de que este insumo 
incida cada vez rnenos en los costos de la prc•dl.,cci6n agrícola. 

La poli t.ica de reducción de los precios de los f'erti l izantes 
se inició en 1965, con la integración. y el cont.rol estatal de 
esta indust,.-ia. En los aP'ios si9uier1tes se obtuvieron resultados 
muy positivos, ya q1..'e el incremento StJstancial de la producción 
y sobre todo de los prod1..,ctos de al ta cor1centracióri, permi ti6 la 
reducción de los costos de producción y distribuciór1 y, con ello, 
la industria hizo posible la red1.~cción de los precic•S sin necesi
dad de recurrir a subsidios y apoyos tanto do:l 9obi'=!rno federal 
como de otras empresas del estado. 

Est.a politica de precios contim•ó dt.rant.e el periodo de 197(1 
a 1976, pero er1 esta ocasión la reducción de los Precios no 
estuvo basada et1 la reducción de los costos de los fertilizar1tes, 
los cuales eropezaron a aumentar en forma considerable a partir de 
1974, debido principalmente a la creciente inflación que se 
generótanto a rii vel nacional como internacional. Esta situación 
se agravó con el incremento de las importaciones de fertilizar1tes 
y el disparo transitorio de est.os productos er1 el mercado exte
rior. De esta rnar1era, la industrie. de fertilizantes llegó a 1976 
con una est.ructura de precios ml~Y rezagada frente a la realidad 
de los cost.os y la ir1flación, la cual limitaba la capacidad de 
esta industria para generar recLwsos suficie!:ntes para cubrir sus 
necesidades de operación y desarrollo. 

Con el propósito de cerrar la brecha que se habia generado 
entre los costos y los precios de lc•s fertilizantes, de 1970 a 
1983 se ar..~toriza.ron aumentos sigr1ificativos er1 l•:is precios de 
estos product-os y se frenarc•r1 Ctl rnttximo posible los precios de 
las materias primas Cprincipalrnent.e amoniaco y sulfato de amo
nio), abastecidas Por otras empresas del estado. Sin embargo,. los 
aumentos de los precios han sido nulificados en gran medida por 
el incremento notable de los costos de los fertilizantes,. que 
ademas de la inflación han sufrido los efectos del rezago progre
sivo de la industria y la decrecient.e productividad que ha preva
lecido en casi todos los aspectos de su operación. En consecuen
cia, la industria de fertilizantes ha empezado a depender cada 
vez mas de los apoyos del gobierno federal y otras empresas ~l 

est.ado pa.ra CL~brir sus necesidades de operación. 
A fin de no afectar el proceso de acumulación de capit;ol 

generado tiempo at-ras de los grandes productores agricolas capi
talistas, desde 1978 el gobierno federal ha establecido la poli
tica de no r·epercutir sobre el consi.unidor final los aumentos en 
los precios de los f'ertilizar1tes durante un det.erminado periodo, 
asignando a la empresa u subsidio equi valent.e al monto reper
cutido, el cual se elevó de 30.0X en 1981 al 40.0Y. en 1983. 
Ademas del subsidio gene.-al. los prodL<ctores de alimentos básicos 
cuent.an desde 1980 con el subsidio adicional del 30. 0% que esta
bleció el Sistema Alimentario Me>dcano para los precios de los 
fertilizantes, con lo cuc.l el subsidio total en este caso ascien
de al 50.0 ó 60.0Y. respecto a los precios oficiales de estos 
product.os. 

De esta manera, estos sectores agricolas obtienen 
obtiene los fertilizantes a precios sumamente reducidos, sobre 
todo si se comparan cc•n los que prevalecen en el exterior, los 
Precios oficiales, durar1t.e Principios de los ocher1tas, de los 
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fert.iliza.nt~s en México fuerot"• inferiores entre un 2c1.c1:1; y 40.0~; 
en promedio a los que se ,:.agaban en otras naciones vecinas, y 
esta diferencia aumento hasta er1 un 50. 0%., c:crnsidet"'ando los 
i=-recios a nivel consumidor. Esta diferencia en precios no signi
ficó en t"ealidad que la industria nacional de fertili:zante.s 
produjera ma barat.o que en el exterior, puesto que en México., a 
diferencia de otras t"'1aciones, dicha industria gozaba de una gran 
cantidad de apoyos dit·ectos del gobierno federal y apoyos it1di
rec:tos eri los precios de las materias primas como el gas natu
ral, el azufre y el amoniaco los cuales erat"1 abastecidos por 
ernpresas del Estado a precios por lo 9eneral infet"iores a sus. 
costo$ de producc:io Si se hubieran ret.iradc• todos estos apoyos 
direct.os e indirectos., l•:i.s precios. de los fe,.-ti l izant.es al· consu
midor hubíer-an tenido que ir1crementar·se en mas de un 100. 0% para 
que la industria pudiera operar con t·entabilidad, con lo cual 
rebasar ia el nivel de los pre:c:ios de estos prodt4ctos en el exte
rior. 

III.B. DESTINO y uso DE LOS FERTILIZANTES. 

En lo referente al dest.ino y u:;o de los ferti 1 izantes, la 
capacidad instalada con que cc•enta actualmente la industria de 
f..art.ilizantes, e.ubre solo en parte las necesidades de la demanda 
por part-e del sector agricola. D-=: act.iet·do con los da.tos conteni
dos en el cuadro 39:- ésta se ha incrementado a \.~n ritmo de 6. 0% 
er1 promedio a partir de 1980, mier1t.ras que la Pr'Odr..~c:ci6n de los 
ferti l i:z:ar1tes aqui considerados le ha hecho er1 8. 7X y el consurno 
en 5.1:1. en promedio durante el mismo periodo.Aurn•do a esto, el 
nivel de e.provecha.miento de la capacidad instalada durante -este: 
mismo lapso se ha mantenido et'l niveles todavia. be.Jos pues su 
evoluc:í6n ha ido de 74.5 en 198(1 a. 84.4 en 1983. De este modo, er-1 
los oltirnos dos arios decreció en un 15;; después de haber tenido 
un nivel de 100% en 1982. 

Tomando en cuenta. lo anterior, c:onvendria sef'ialar que l~ 

desagregación de los factores que determinan y definen la demanda. 
de fertilizantes resulta necesaria para concretar' 1..~n ma:rco de. 
estudio mas especifico del mercado de dichos productos. Por 
consiguiente plantearemos el anélisís considerando los aspectos 
':::IU"e,. en mayor medida, conforman la demanda y establecen los 
principalez elementos qi...ae influyen en su comportamiento y en el 
de los sectores en donde se da una c:oncet"1trac:ión del proceso de 
acumulación mas alta. Esta desa9re9aci6n se realizara por 
región, y por tipo de cultivo. 

B. 1. POR REGION. 

Uno de los aspectos mas relevantes en la determit1ación de la 
demanda de fertilizantes lo son las caracteristicas propias de la 
agricultura nacional, que influyen de manera defir1i t.i va en la 
estructura del mercado interno de ferti lizat1t.es. Elle• propicia 
que la demanda de e:stcis insumos se presente durante el ario en 
forma estacional y a.le.anee su m&xirno rdvel en el periodo compt .. en
dido d.,. abril a julio, et1 el cL•al se demat1dan alrededor del ~;o~; 
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del tot.al de los fertiliza.r1tes cor1stunidos durante el ario. Para 
-.::at.isfacer plenamente l•:-s requerimientos estacionales de la de
manda, el abastecimier1to de dichos productos a las regiones 
agr ic:olas debe ser ant.i cipado y const.ar1t.e:, a fin de que dichas 
regiones cuenten en los periodos de ferti 1 ización c:on voli!~menes 

s1..~ficientes de los dist.int.c•s prod1.~ct.os q1...ie se reqL~ierer1 para 
cubrir sus necesidades. 

Aunado a esto, deben considet·arse también el tipo de fert.ili
:zant.es y las propiedades <=1•-~e tiene cada uno en espec1 fico, ya 
que la demanda depende en bu~na parte, del gra'do de cor1centra
ci6ri de nutrientes (nitrógeno, f6sforc• y pot.Asio) que finalmente, 
se manifiesta e=n un incremento o decremento de la productividad 
para diversos cultivos. 

Estos aspectos merecen es1=-ecial atención, sobre todo, por la 
variedad de cultivos que se da en una región en especifico. As1,, 
el correcto funcionamiento de los diferentes sistemas de distri
buci-6n, la adecuada aplicación de fertilizantes y las caract.e
risticas climáticas de cada región son factores que influyen en 
el comportamiento de la demanda. 

Por lo que respecta al tipo de el irna predominante en los 
diferentes distritos o L~nidades que compc1nen la mayor parte de 
lils tiert·as productivament.e cultivables, se manejarAn en base a 
la regional izaci6n qc¡e lleva a cabo FERTIMEX en sus pro9ramas de 
distribución y abastecimiento. 

Por ello, merece destacarse que la principal influencia -del 
clima en la a9ricultura se presenta directamet1te a t.ravés de '.lOs 
componentes térrnicos que est.e proporciona. Er1 este sentido, el 
papel rector del a9ua no puede disociarse de estos componentes 
térmicos,, principalrnent.e por la gran importancia que tienen en 
las temperaturas,, el viento u otros fenórner1os naturlilles (ci
clones, sequías, trombas, etc.) que representan la suma de aque
llos elemetos clirné.ticos que afectan en forma decisiva a gran 
variedad de cultivos que coñForman la agricultura nacional. 

Asi, tenemos que el t.erritorio nacicinal se divide en una 
enorme variedad de tipos y subtipos de climas, dentro de los 
grandes agrupamientos er1 q1.~e suelen clasificar se en su c:cinjunto. 
De acuerdo con clasificaciones realizadas por la SARH, encontra
mos q•.1e se t.ien-an desde climas ~ridos y semiaridos hasta t.~mpla
dos, templados lluviosos y tropicales cc•n diferentes caracteris- · 
ticas de sabana, bosque y selva. 

Esta gran diversidad de climas constituye una seria limitante 
para los diferentes tipos de fertilizantes que se aplican en cada 
región. Ello es evidente er1 la mayor parte de los estudios que 
existen publicados al respecto, por lo que mencionaremos los 
tipos generalm~nte mas uti 1 izad1:1s. Dichos el imas son : 

Desértico, Templado y Tropical y su clasificación por distri
tos de riego y de temporal se detalla en los cuadros del 25 al 
29, y en las laminas 12 a 15. 

En estos cuadros y laminas se inc:c1rporan las caracteristicas 
de fertilizantes en cada región y de ac1.1erdo al tipo de clima 
existente, ya que dentro de una misma región exist.e la posibili
dad de contar con diferentes altert~ativas de aplicación para 
encontrar las riecesidades b~sicas de nutrientes tanto del suelo 
corno de las plantas o c:ul ti vos. Asi, se ccinsideran los elementos 
fisicos que cor1forrnan tantc• a la. región como a los ferti 1 izantes 
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que regularmente se aplican en dichos distritcis de rie90 y de 
temporal. Cabe aclarar qLle se inclL~Yer1 solamemnt.e dat.os de ferti-
1 izantes aplicados hasta 1980, por t"'JO exis.tir dat.os mas recient.es 
en este renglón. Para los derné.s rubt~os (superficie fert.ilizadc y 
no fertilizada) las estadistic:as disponibles abarc:ar1 hast.a 1983 
<Lamina lSJ. 

Al respecto dichas. cifras muestran lln2l clara incl inaci6n del 
consumo de fertilizantes en las zonas de alta rentabilidad capi
talista,. esto en los distritos de riego de la región norc•este y 
pacifico norte, en donde se cons1..unió el 49.9% del total de los 
fertilizantes producidos durante este af'°io y en donde la concen
tración de capital es mas al tec que er1 cualquier otra zona del 
pais. El mc..yor porcentaje lo constit1,,,ye en esta región los 
fertilizantes nitrogenados con el 83~, entre ellos. la Urea,. 
amoniaco anhidro,. -.gua amoniacal y 9as anhidro. 

Por lo que respecta a los demás fertilizar1tes, estos nc1 
constituyeron una proporción si9t"'li ficati va en la composición del 
consumo, ya ·que los fosf"atados representaron el 7.o:.-: y los potá
sicos y cornpuest.os el o.e y 9.2?. respect.ivamente. 

Esta estructura se mant1..~vo similar en la región noreste donde 
predominiilron los fertilizantes rii tro9enados y en donde los in
dices de acumulación de capital no s•:in tan fuertes corno la ante
rior. Por lo que respecta a la región Nort.e y Centre, Norte, estos 
insl~mos constituyeron el 65.s;,; y los compuestos el 26.3/: mient.ras 
que en el Occidente, Bajio, Pacifico SLff, Centro, Centro Sw- y 
Golfo del pais la composición del consumo se i:>resentó mas ho
mogénea en c1..~anto a la concentración de t11..,trie:ntes; el 48.4:1: 

'fueron ni tt·o9enados, 2:4. 4/. de fosfatados <en donde destacan el 
Superfosfato de calcio simple, triple y el Sulfato de amonio); 
asimisrno, para los potasicos esta proporción fue de 1.0 y 26.2/: 
respectivamente. 

Finalmente, las re9iones. Itsmo y Peninsular mostraron un 
consumo mas equilibrado; 20.6r. de nitrc•genados,. 32.7% de fosfata
dos,. 1. 5¡.: de potasicos y 45. 2:.-; de compL~estos. De los fertilizan
t.es. que mayor demanda tienen para su aplicación en dif'erentes 
cultivos, encontramos que los nitroger1ados son los que,. por su 
alto contenido de efectividad en i::1.-1ant.o a. nutrientes,. se requie
ren &n un 72. 2%1 los fosfatados en 22. 9~;¡ y finalmente los i:>ot.a
sicos er1 un 4. 9:>: • 
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CUADRO 25 ~ 

MEXICO 1 CONSUMO DE FERTILIZANTES POR REGION GEOGRAFICA. 
(1980> 

. . 
-----~----~-----------------~--~~-~----------------------------~----------

NOROESTE Y 
PACIFICO NORTE 

TIPO DE FERTILIZANTE 

TOTAL 

NITROGENADOS 
Ur-••, Agu• aataniacal, Amoniaco anhidro. 
Ga• anhi dri do. 
Ni trato de amonio 

FOSFATADOS 
Superfoafato de Calcio 
Superfosfato Triple 
Acido Fosforico 
Sulfato de AIMlnio 
SUlfato de CAlCio 

POTABICOS 
Cloruro de Potasio 
Nitrato d• potasio 

COMPUESTOS 
Tripl• 17 
Dif•r•nt• grado 

T O N E L A D A B 

620 994 

5H5 827 

502 304 
13 523 

43 738 
4 670 

22 262 
14 993 

1 321 
492 

5 338 
4 441 

897 

56 091 
39 139 
16 952 

··· .. •· 

83.0 

o.e· 

9.2 

FUENTE SARH., Infor-me Estad!stico, El uso de fertilizantes en loa 
distritos da riego,Atro Agrtcol• 1980.No 130. 



CUADRO 26 

1'1EXICO 1 CONSUMO DE FERTILIZANTES POR REGION GEOGRAFICA. 
<1980) 

NORESTE T O N E L A D A 8 X 

~~~~------------------~-------------~--------~----~---~~~~--

TIPO DE FERTILIZANTE 

TOTAL 

NITROGENADOS 
Urea, Agu• amoniacal, amoniaco 
anhidro, Nitr•to de Amonio 

FOSFATADOS 
Sup•rfo•f•to Triple 

POTASICOS 
Cloruro de Pot•sio 

46 

41 

41 

2 
2 

822 100;0 

089 97.8 

089 

175 
175 

9 
9 

COMPUESTOS 7.6 3 549 
Triple 17 
Diferente gri11do 

690 
2 859 

FUENTE SARH. • Informe Estadfstico,. El uao de fertilizilntl!'s en los 
distritos de.riego~A~o Agrlcola 1960.No 130. 



CUADRO 27 

MEXICD 1 CONSU10 DE FERTILIZANTES POR REGION GEOGRAFICA. 
'1990) 

NORTE Y 
CENTRO NORTE. 

TIPO DE FERTILIZANTE 

TOTAL 

NITROGENADOS 
Urea, Amoniaco anhi dr-o, ni tr-ato 
de Amonio 

FOSFATADOS 
Superfosf•to de Calcio Triple 
Sulfato de Zinc y Sulfato de Magnesio 
SuperfosfAto Simple 
Fosfato de Amonio 
Superfosfato Triple 
Sulfato Ferro&o 

POTASICOS 
Cloruro de Potasio 

COMPUESTOS 
Diferente grado 

T O N'E L A D A S 

110 200 100.0· 

72 199 

72 199 

9 977 B.2 
1 772 
s 277 

S40 
243 
906 
399 

99 
99 

29 92S 26.3 
29 92S 

FUENTE SARH .. , Informe Estadistica, El uso de fer"tilizant•• ~-en .·Jos 
distritos de r-iego,Af'ro Agr-tcoJa 1990.t.:O 130. 



CUADRO. 26 

MEXtCO 1 CONSUMO DE FERTILIZANTES POR REGION GECGRAFICA • . : 
11980) __________________________________________ .__~-'---~-..:._ __________ ,:;:.;_~---------

OCCIDENTE, BAJIO, PACIFICO SUR, 
CENTRO, CENTRO SUR, Y GOLFO. _________________________________ .:; ____ ~ ______ _..:. ______ ~.:.._..; __ ...;::...~ ___ _;,_ _____ _ 

TIPO DE FERTILIZANTE 

TOTAL 428 372 

NITROGENADOS 207 360 48.4 

Llr'••· Agua amoniacal, amoniaco 
anhidro, Nitrato de Amonto 207 310 
Acomitro 50 

FOSFATADOS 104 611 24.4 
Sup•rfosfato de Calcio Simple 41 075 
Superfosfato da C~lcto Triple_ 34 662 
Sulfato de Amonio 28 874 

POTASICOS 4 142 1.0 
Cloruro d" Potasio 3 951 
Sulfato de Potasio 191 

COMPUESTOS 112 259 26.2 
Tripl• 104 570 
Difer•ntw grildO 7 369 
PK P1i~ro 21 
Fertifol 299 

FUENTE SARH., Informe- Eatadl&tico, El uso de fertilizantes en los 
distritos de riego,Aho Agrlcola 1980.No 130. 



CUAC•RC1 2·;, • 

MEXICO 1 CONSUMO DE FERTILIZANTES POR REGION GEOGRAFICA, 
(1980) 

ITSMtJ Y PENINSLtl-AR. T O N E L A D A S 

TIPO DE FERTILIZANTE 

TOTAL 39 141 100.0 

NITROGENADOS B 045 20.6. 
Urea, Nitr•to de Amonio B 045 

FOSFATADOS 12 BOi 32,7. 
Superfosfato de Calcio 7 022 
Sup•rfosfato de Calcio Triple . 589 
Sulf•to de Amonio 5 190 

POTASICOS 573 1.5 
Cloruro d• Potasio 573 

COMPUESTOS 17 722 45.2 
Triple 17 12 122 
Difer-•nte gr•do 5 600 

FUENTE SARH., Informe Estadlstico, El uso de fer-tlliz~ntes •n los 
di•trito$ de riego,Aho Agrlcola 1980.No 130. 

LAMINA 13 

GERENCiAS REGIONALES 

NOROESTE 

- NORTE 

- CENTRO NORTE 

NORESTE 

e PACIFICO-NORTE 

..... ,º 

---E --e 

OCCIDENTE 

PACIFICO-SUR 

CENTRO 

CENTRO.SUR 

GOLFO 

ISTMO 

PENINSULAR· 
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B.2.POR TIPO DE CULTIVO. 

[>e acuerdo con los aspec:tos antes cit.ados, la distribución de 
insumos fertilizantes se presenta, en los l!tlt.imos arios, corno un 
serio ret.o para incrementar la superficie bajo cultivo en las 
regiones rnas apartadas del pais sobre todo las que observan un 
alt.o indice de mar9ína:ci6n. La enorme variedad de elementos que 
condicionan su distribución han hecho que estcis se mantengan al 
margen de los beneficios que ot.or9a la fert.ilización de la t.ie
r-ra. 

En los óltimc•s cinco aMos la superficie bajo cultivo de 
pl""oductos b~sicos aumentó en poco rnés del doble al P.asar de 13.6 
millones de hectéreas en 1980 a 30.6 millones de hect.éreas en 
1998. En este periodo, el c:or1sumo de lc•s principales fertilizan
tes, solamente creció 1.2 veces, pasando de 2 millones 931 mil 
toneladas a 3 mil lcines 712 mil toneladas.. Este crecimiento en la 
ut:.ilización de fert.ili:z:a.ntes se orientó principalrnent-e a aumentar 
signi fi•=ativamente los niveles de fert.i 1 izac:ión en las regiones 
de a9ricul tura capitalista y de al ta rent.abi lidad que en su mayor 
r:-arte correspondió a las tierras agricolas de riego y de. buen 
temporal. 

Asi,. los niveles de fert.i l ización cc;•nt.int..,an siendo bajos en 
la mayor parte de la superficie a9.-icola q~ie se fertiliza en el 
pais~ lo c:•.Jal representa ur1a de las irracional idadeS y cor,tra
dicciones rnés graves del carnpo rnexicanc• ya que la. apl ícac:ión de 
dichos insumos no se realiza corno los re·~ue,.-imientos de 5ectores 
campesinos lo necesita. 

Adem~s,. con excet='c:ión de algunas a.reas especificas 1 la fet"ti-
1 izaci6n ni:1 se practica conforrne a los principios basicos que 
determinan la asimilación de los t"lutríent-es y los rendimient.os de 
los\ . ..::ultivos, los c1..tales reclaman el analisis de los suelos,. el 
mejoramiento de sti composición cp..iirnica y la apl icaci6n de los 
elementos nL,trientes en dósis y Pt"'Oporciones adecuadas. 

Por lo que respec:ta al maiz, en promedio se alcanzo a fer"tí-
1 izar alrededor del 56.!Y. de la superficie total. y fue en la 
región Norte Cent.ro y Centro donde se logró el indice m~s alto 
(77. (l:f.) en relación a los demas. aunque la super·ficie cosechada 
de este ci~lt.ivo en dichet zona represef'1tó una proporción signifi
cativa respecto al total (12.0Y.) ya que debido a causas determi
nadas por el clima ,. la producción fUG: reducida .. 

Conviene seriala.r que las mejores cosechas de malz en México 
se consiguen en extensas zonas de las costas del sur del Tr6pico 
de Céncer y regiones como la Noreste y la Centro que en conjunto 
representaron el 76.7/. del total de la superficie cosechada. En 
estas dos regiones la proporción de tier·ra fert.i l izada alcanzó el 
72.6:'., ya, que existen grandes :or1c.s. que contienen suelos llamados 
de 1 imos o humí 'fer as que son propicios para este cul t.i vo. 

El trigo, por su parte , mantcNo indices elevados de fert.ili
zac:iOn en la rnayor payte de las regiones aqui cot'lsidet"adas.1 ya 
que en todas las regior1es,. a excepción de las regiones It.smo,. 
Peninsular, Noroeste y Pacifico Norte, esta proporción se ubicó 
entre un 75 y 95/. Sin ernbar90, cabe mencionar qc1e en los o!.llt.irnos 
arios se ha 109rado incorporar mayor superficie en los distritos 
de ríego es decir,. se han dadci rnayores pr-eferencías al capital 
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t.rasnac:ional. como anteriormente se mencionaba. de incrementar 
sus proc:esos de acurnulac:ión y reproduc:c:ión de c:apital de estas 
regiones de modo que la produc:c:ión de este c:ereal se ha inc:remen
tado notablemente, sobre todo en Guanajtiato. 

Lo mismo ha sucedido con el arróz. que ha encontrado. durante 
los altirnos aP'ios~ tierras propicias Petra fecundarlo a base de 
riego en el sur de Sonora zona netamente c:apitalista de exporta
ción, en donde existen extensas áreas calientes y hümedas que 
resultan adec:uadas para este c:ereal ya que durante su c:1·ec:imiento 
requiere de abundante agua. 

En c:uanto a otros produc:tos bi!lsic:os los tndic:es de fert.i 1 iza
c:ión varian de ac:uerdo a la región y al c:lima imperante. Esto 
puede apreciarse claramente con el sorgo que, por lo general, se 
produc:e en voll.!lmenes importantes en la región Noroeste, pr·inc:i
palmente en el estado de Tamaulipas. Cabe agregar que este culti
vo ha ido en aumento, Puesto que la transic:i6n y sustituc:ión de 
c:ultivos básic:os por forrajes y oleaginosas en benefic:io de la 
ganaderia y del c:apital trasnac:ional ha sido una c:onstante en los 
l.!lltimos 20 aNos del desarrollo agric:ola nac:ional. En esta región, 
el porc:entaJe de fertilizac:i6n fue de 40.5::1. 'en 1984, y ·.la Propor
c:ión de lo prodc•c:ido fue de 45. OX respec:to al total. El lo por las 
c:ondic:iones c:limAtic:as que se presentaron durante este aNo en 
dicho estado, ya que las abundantes lluvias reperc:utieron consi
derablemente en el voll.!lrnen produc:ido. 

Por l.!lltimo, la c:antidad de fertilizantes aplic:ados a otros 
c:ultivos c:omo el c:artamo. el algodón, la c:ebada, el ajonjolí y el 
frij61, entre otros, fue menor a los c:ultivos menc:ionados ante
riormente ya que s6lo se fertilizó en un 49.3::1. en promedio, de la 
superfic:ie c:osec:hada durante 1983. Esto se debi6 fcmdamentalmen
te, a la falta de estirnulos c:reditic:ios qc•e aumentara su utiliza
ción como un insumo esencial como va. mencionamos, para la agroin
dustria fundamentalmente. · 

Resulta interesante menc:ionar que en poc:o mas de S millones 
de hec:tareas la fertilizac:ión se lleva a c:abo de manera intensiva 
y esta SuPerfic:ie se enc:uentra integrada princ:ipalmente par tie
rras de riego y buen temporal de alta espec:ializac:i6n productiva, 
en donde ademas se c:uentan c:on elementos y medios de producc:i61·, 
sufic:ientes Para lograr niveles óptimos de produc:tividad. La 
mec:anizac:i6n, el ac:c:eso direc:to a c:réditos financ:ieros y la 
dotac:i6n de diversos servic:ios, son sólo algunas de las ventajas 
que propic:ian dic:ha espec:ializac:ión produc:tiva. 

Por lo general, c:omo se c:it6 anteriormente, los c:ultivos que 
mas se aprovec:han en dic:has tierras son el trigo, sorgo, aigod6n, 
c:artamo, soya y c:aNa de azl.!lc:ar, aplic:ando d6sis de nutrientes 
superiores a 200 kg/ha. que se traduc:en en altos rendimientos 
agric:olas. 

En el resto de la superfic:ie fertilizada, en 5.4 millones de 
hectareas c:onstituidas en su mayor parte por tierras de temporal 
donde se c:ultivan princ:ipalmente maiz y frijol. la fertilizac:i6n 
se prac:tic:a en forma moderada c:on dósis de nutrientes inferiores 
a 90 kg/ha. que se traduc:en en rendimientos agrlc:olas también 
moderados. 

Las zonas agric:olas que no c:uentan c:on métodos de fertiliza
ción c:ontinua, se c:onstituven fundamentalmente por regiones de 
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agricultura de SL~bsistencia donde se cultivan pt·inc:ipalmente rnaiz 
y frij6l. En dichas zonas, la ausencia de estos insumos repercute 
desfavorablemente en la producción, lográndose rendimientos suma
mente bajos, los cuales ! legan a ser hast.a de 10 veces menos que 
los que las zonas de alta productividad agricola. 
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CONCLUSIONES 

Como rasgos caract.eristicos del periodo 1970-1983, se presen
to, fundamentalmente la ausencia de una politica energética rea-
1 ist.a que definiera interna y externamente las hecesidades espe
cificas del pais, considerando las constantes transformaciones 
del mercado int.erF1acional de hidrocarburos y sus repercuc:iones en 
la politica económica interna a través de la producción Y el 
abastecimiento de insumos energéticos a diferentes sectores de la 
economia, esto de hecho, fue una constante real que incidió 
desfavorablemente en el desarrollo económico de algunos sectores. 

El paulatino deterioro del intercambio intersectorial y las 
repen::uciones que esto trajo consigo se fue agudizando en los 
~ltimos aNos, de dicha etapa, fundamentalmente por la transferen
cia de valor y descapitalizaci6n en términos reales del sect.or 
agricola al industrial lo cual propició fuertes desequilibrios en 
la estructura productiva del primero. La perdida de dinamismo del 
campo aunada a su crecierot.e descapitalización, en favor del 
proceso de acumulación de capital industrial durante la etapa 
1940-1970 determino un severo decaimiento de sus niveles produc
tivos. Despues de haber sido un exportador de materiás primas, se 
agotaron las posibilidades a partir de 1970 de que el agro mexi
cano mantuviera los niveles que habia alcanzado en esta década, 
debido fundamentalmente a las diferentes politicas de subsidio, 
proteccionismo y financiamiento a la industria que adoptó el 
Estado. 

Resulta imprescindible mencionar que la politica económica 
del Estado a partir de está transformaci6n ha mantenido rasgos 
claros de irracionalidad económica que se manifiestan directamen
te dentro de los dos sectores mencionados y especificamente en 
las ramas secundarias como los petroquimicos basicos y secunda
rios. Ello, ha condicio1·1iido las relaciones Estado - economia bajo 
esquemas de desarrollo basados en la creciente acumulación de 
capital que revierten sus frutos hacia grupos capitalistas 
minoritarios en el terreno agroindustrial y a sectores vinculados 
a los insumos necesarios para su estructura productiva como ya 
mencionamos; agroquimicos y productos derivados. 

Para el pais, la eficiencia productiva se constituyó y se 
constituye como un punto neuralgico dentro del contexto de de
sarrollo econ6mico de los sectores en analisis, y su obtenci6n 
requiere de importantes transformaciones en las politicas adopta
das por el Estado. De no habrir nuevas opciones a elevar la 
eficiencia en el sector energ•tico (y sus areas internas), y en 
el sector agricola (y las cadenas de insumos que le preceden) se 
corre el riesgo de perder v profundizar aun mas las contradic
ciones inherentes a estos procesos. Asimismo, se agudiza.rár1 y se 
revertir•n en procesos sociales cada vez rnas profundos e incon
trolables. 

Por ello, resulta necesario que pare alcanzar superar estos 
desequilibrios agrarios se modifiqllen estructuras importantes al 
interior de los sectores y se entienda la concepci6n integral del 
problema, para lo cual, es necesario considerar los principales 
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aspectos que norman parte de su desarrollo corno la distribución, 
comercialización y apl icaci6n de los ferti 1 izar1tes. 

Es asi qc¡e, por un lado las polit-icas de pro:>ducción y distri
bL1ciOn de PetrOleos Mexicf.'.r1os respecto a los petroquimicos bAsi
cos y secundarios deben ser ajustadas periodicamente,atendiendo 
fundarnentalrnente a. los cambios del mercadc• interno y no a las 
transformaciones del mercadc1 internacional de dichos productos, 
ai!ln cuar1do las condiciones ex6genaS representan ·una variable de 
peso q1.1e tarnbién se deberia. cc•t1siderar. 

Dentro de esta problematica, encontramos qc¡e el diferencial 
existente en los precios del amoniaco, por ejemplo, para uso 
ir1dustrial y para uso agricola representa un factor determinante 
para la consecución de rnetas de producción, ya que ello establece 
nuevas expectativas para proyectos de reforzamiento de plantas 
existentes o nuevas plantas, lo que en t!lltima instancia 
condiciona el nivel de ventas ir1ternas y externas. 

Por lo rnismo el amoniaco, se constituye en términos 
económicos como un productc• estratégico para el sector agricola, 
y su manejo, estrictarnente estatal condiciona buena parte de los 
niveles de productividad que se alcanzan en el campo 
<fundarnentalrnente sectores campesinos y de pequerios propietarios 
desfavorecidos), sin embargo, est.o respor1de a orientaciones de 
tipo politice princ:ipalrnente, rnas que de tipo económico. 

El ajc¡ste paulatino en los precio$ de los principales 
petroquirnicos debe rnanter1et·ce en un corto y mediano plazo en 
constante revisión, debiendo ser gradual y acornpaf"iado de medidas 
encarnir1adas a mejorar la eficiencia operativa de las indi..,str ias 
alternas, ya que de otra manera estas no podrian sc•Portar el 
aumento de precios. Con ello:> la oferta de productos precisara de 
concentrarse al mercado interno principalmente, y posteriormente 
a lo~ exedentes para export.aci6n. 

El factor explicativo y la justificación de transformar estas 
pol iticas, se centra especi fi~ament.e en que la mayor uti 1 ización 
de fertilizantes se ha or-ient.ado a aumentar si9Y1ificativamente 
los riiveles de fertilización en las regic•nes de agricultura 
capitalista de alta rentabilidad 6 tierras bajo riego y de buen 
t.emporal. Sin embargo, esta si tuaci6n no se presenta en regiones 
de agricultura de subsistencia o de baja productividad y en donde 
es necesario destinar mayores recursos para cambiar las 
condicio:>nes de vida de estos grupos de población rural. A pesar 
de esta creciente polarización en las cor1dicic•ne-s· de uti l izaci6n 
de agroquirnicos, encontramos que los niveles de fertilización 
continuan siendo bajos en la rna.yor parte de la superficie 
agricola qc¡e se fertilizó en el pais, lo cual representó una 
clara y grave contradicion de las politicas del Estado, ya que en 
ciertos a~os de este periodo se se llego a ser aL1tosuficiente en 
estos insumos pero no se logró cubrir en suficiencia los niveles 
de nutrientes que requeria el carnpo mexicano. 

Con excepci6r1 de algur1as areas especificas la. fertilización 
no se pract.ica conforme a los principios bé.sicos que determinan 
la asimi laci6n de los nutrientes y los rendimientos de los 
cultivos, los cuales reclaman el analisis de los suelos, el 
rnejorarniento de su cornposición quirnica y la a.pl icación de . los 
elementos nutrientes en d6sis y pt-oporciones adecuadas. 

El consumo medio de m1trientes en México fc1e de alrededor de 
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65 kg/ha., en promedio durar1t.e el periodo 1970-1983 este cor1surno 
es ligeramente inferior al promedio mundial que se ubica en 75 
kg/ha., pero resulta sumamente bajo si se compara al de algunas 
que tienen una agricultura de alta productividad, donde se 
uti 1 izan mas de 400 kg/ha., a fin de maximizar los rendimientos 
por hectáreas de los cc•ltivos dada la limitación de la superficie 
agricola que tienen. 

En México, actualmente se cultivan alrededor de 20.7 millones 
de hectareas pero se fertilizan 12.7 millones (60.0/.l, cc•n t•n 
consumo de nutrier1tes de alrededor de 165 kg/ha. en esta 
superficie,, quedando 8 millones de hec:té.reas sin fer ti 1 izar. Al 
respecto resulta interesante mencionar que en 4.3 millones de 
hectéreas la fertilización se lleva a cabo de manera intensiva, 
sin embargo estos consti tttyen tierras que se encuentran sometidas 
a fuertes intereses del capital privado nacional y trasr1acional:o 
por lo que a fin de cuentas encontramos que, es a estos grupos, a 
los que en mayor medida benefician las poli ticas de prod1.~cción de 
Petróleos Mexicar1os y FERTIMEX en materia de petroquirnicos y 
fertilizantes baratos Y st..~bsidiados. 

Su producci6n, por lo general, se destina a cultivos rnés 
rentables entre ellos los que se encuentran el trigo, sorgo, 
algodón , cartarno, soya y caría de az•.!lcar. Aqui, se aplican dosis 
de nutientes superiores a 200 kg/ha. que se tradujeron er1 altos 
rendimier1tos a.;ric:ola.s para el capital agroindustr1al. En el 
resto de la superficie ferti 1 izada, en 5. 4 mil lor1es de hectareas 
constituidas er1 su mayor parte por tierr-as de ternporal donde se 
cultivaron prirrcipalrnente rnaiz y -frijol, la fertilizaci6r1 se 
practicó en forma moderada con dosis de nutrientes inferiores a 
90 k9/ha. que Se· traducer1 en rendimientos agricolas bastante 
bajos. 

Asi, las zonas a9ricolas que no contaban con métodos de 
fert.ilizaci6n continua, se C•:instit.uyeron, fundamer1talmente, por 
regiones de agricultL~ra de subsistenciadonde se cultivan 
principalmente maiz y frijól. Sin embargo, est.o se debiC·~ 
f1,,~ndamentalrnente , a la falta de estimules y a la inef'iciencia en 
los diferentes canales de distribución de los agroquimicos por 
parte de los organismos que tienen rnayor 1njerenc1a en su 
colocación en el mercado, como BANRURAL,FERTIMEX, 
Comisionistas, et.e. 

Un factor condicionante de esta situación lo rue la red1.,¡cida 
inrraestructura de alrnacenamiento de FERTIMEX a nivel regional 
que trajo fuertes fuertes deficiencias en el ·t.ransporte, 
principalmente por ferrocarril~ ya que ello imposibilitaba que 
los productos ! legaran con tiempo a los lugares de cons1..~mo. 

Ademas la falta de una ii>fraestructura moderna de bodegas· 
regionales para almacenar productos a grar1el, obl i96 a la 
industria a anvasar en las plar1tas productoras casi la totalidad 
de la producción de fertilizantes, para después transportar el 
prnducto ensacado a las mil 200 pequef"ias bodegas que se ubicaban 
en las zonas de consumo. Esta situación impidió el 
establecimiento de trenes unitarios y, aderné.s, vino a entorpecer 
las maniobras de carga y descar9c. y a congestionar at!'n més la ya 
saturada capacidad de transporte, la cual er, c:iert.a rnedida 
acababa siendo utilizada no como transporte sino como alrnac:en. 

En materia de cornercialización , se concentra.ron esfuerzoser1 
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el fortalecimiento de las ventas de fe:rt.ili.zantes a través de 
canales iristitucionalt:!s:- sustit.uyendo a los antiguos 
comisionistas mediante t'H.,evos esquemas basados, principalmente, 
en peq•...ier-ias empresas estatales organizadas y operadas a nivel de 
las er1t.idades Federat.i vas. Sin embargo,. est.o no Fue suf'iciente,. 
ya que los problemas de irit.erm.ediarisrno y especulación con estos 
insum·~s. agrícolas siguie:ron present.es en todo el pais. La 
cuestión a este re"Specto Fue que le proceso de. sustituc:il!·n de 
comisionistas por canales institucionales no tuvo como premisa el 
desarrc1llo de medios comerci.ales más arnplios y ef'icient.es, con 
los cuales se hubieran Podido erradicar dichos Problemas. En 
general,. las empresas est.atales vinieron operandcr al mismo nivel 
y,. en muchos casos, con las mismas instalacior1es de los antiguos 
c:ornisic•nistas. 

Asimisrnc•, lc1s aumentos de precios de los fert.il izantes Fueron 
nul i ficar1do en gran medida el incremento notable en los costos de 
los mismos que,. adernas de la inFlaci6n:- suFrieron los ef'ectos del 
rezecgo progresivo de la industria y la decreciente productividad 
que prevecleció en casi todos los aspectos de su operación. 

La indLlstria de fert.il izantes en casi toda su historia a 
dependido de los apoyos del gobierno federal y otras empresas 
para cubrir sus necesidades de operación,. es Por ello que su 
estructura se c:or1diciona a lo-s lineamier1t.os de la polit.ica 
económica adoptada por el Estado, y esto se refleja en diferentes 
formas. Una de ellas es a t.rc.vé~ de los precios establecidos por 
el Estado, durante casi una década, que 'fueron inferiores entre 
un :20. O/. y 40. O/: en promedio a los qLle se pagaban en otras 
naciones, y esta diferencia aurnent.aba hasta un 50.0% si se consi
deraban los precios a nivel consumidor. Esta diferencia en pre
cios no significó en .-ealidad gue la indust.-ia r1acional de fe.-ti
l izar.tes produjera mé.s barato que en el e>cterior,. puesto que en 
Mé>cic:o, a diferencia de ot.ras naciones, ésta industria gozaba de 
Lma g.-an cantidad de apoyos directos del gobie.-no fede.-al y 
apoyos indirectos en los precios de las materias prim•s como el 
amoniaco y el gas natural, los cuales son abastecido~ por empre
sas del Estado a precios por lo -::reneral inferiores a sus costos 
de p.-oducción. · 

Con base en lo anterior, la modificación de las politicas 
establecidas por el Estado en mate.-ia de Fe.-tilizantes deben 
cambiar de orientación hacia s~tores desprotegidos y menos 
benef'iciados Para ofrecer les las ventajas que aportan estos 
insumos. Igualmente, en cuestión de petroquimica básica y 
secunda.-ia es necesario trar>sfo.-mar paulatinamente los niveles de 
subutilización de la plant.a productiva y las ineficiencias en las 
areas de dist.-ibucion de los energéticos <¡lle produce Pet.-oleos 
Méxicanos. Finalmente, resulta necesa.-io establece.- gue la 
realización de nuevos proyectos cor1stituye una alternativa viable 
gue se le p.-esent.a tanto a la industria de Fe.-tilizantes como a 
la indt•st.-ia petroguirnica para ir log.-ando r1iveles de producción 
suficientes para abastecer la d"afnanda, pues el costo de ne• 
hacerlo se.-ia m1..•cho mayor en magnitud y tendria 9.-aves 
repercuciones sobre la economia nacional y especiFicamente sobre 
el desar.-olJo del sector agrícola nacional en un mediano y largo 
plazos. 

94 



BIBLIOGRAFIA 



BIBLIOGRAFIA 

Restrepo IvAn. 

"La problemAtica agrariaº. 

tll!xico, D.F. Gaceta UNAM. 

Pal"r"'° Angel. 

"Productividad agrfcol a1 un estudio •obre P'l•xico. • 

tll!xico, D.F. c .. ntro Nacional de productividad 1980. 

Capstick Margaret. 

"La econo•l• de la agricultura". 

P'lllxico, D.F., F.c.E. 1981. 

Autores Varios. 

"Estructura agraria y desarrollo agrfcola .. n P'lllxico1 
"studio sobre las relacion .. s entre la tenencia y uso de la 
tierra y el desarrollo agrfcola en Mllxico. 

1"16xico, D.F. F.C.E., 1979. 

Schultz Theodoro W. 

"La organizaci6n econ6mica d" la agricultura." 

Mexico, D.F. Ed. F.C.E.· 1979. 

Flores Edmundo. 

"Tratado de Economla". 

Mllxico, D.F. ,F.C.E., 1981. 

Direcci6n Gen,.ral de Econamfa Agrlcola. 

Anuario Estadistica de la producciOn agrlcala de las E.U.M. 

Mllxico, D.F. 1983. 



Centra d• Ecanomla Agrlcala. 

"Perspectivas de la Reforma Agraria lmemori al" 

Chapinga, H6K. Colegio de Pasgraduados.1980. 

Bartra Rager. 

"Estructura agraria y clases sociales en Mil'Kico." 

l'l&Hico, D.F. Ed. Era, 1980. 

Philippe Rey Pierre, le Bris Emile, Samuel Michel. 

"El proceso de proletarizacibn de las campesinos." 

Hi!'Hico, D.F. El caballito 198~. 

Secretaria de programacibn y Presupuesto, Secretaria de 

Agricultura y Recursos Hidrlulicos. 

"Caracterlsticas del sector agropecuario en M"'xico". 

Hll!o><ico, D.F., 1980. 

Secretaria de ProgramaciOn y Presupuesto. 
1 

"Infor•acitln blsica para la toma d,. decisiones en el sector 

agrtcola." 

M~Hico, D.F. INEGI, 1979. 

s .. cretaria de Programacitln y Presupuesto, 

"Encu .. sta Industrial Mensual." 

l'lf!Hico, D.F. D.G.E. 1982. 

Wionczek Miguel, Foley Gerard y Van Buren Ariane. 

"La energla en la transicibn del sector agrlcala de 

subsistencia." 

l'lt!Kico, D.F. El Colegio de H6Kico. 1984. 



Secretaria de PrcgramaciOn y Presupueste, 

"La Industria Petrolera en l'lil!!xico." 

l'lil!!Kicc, D.F. D.G.I.A.I., 1980. 

Secretaria de PrcgramaciOn y Presupuesto. 

"La Industria Qulmica en l'll!xicc." 

l'lil!!xicc, D.F. D.G.I.A.I., 1982. 

Secretaria de ProgramaciOn y Presupuesto. 

"Carta de Uso del Suele". 

~xico, D.F. I.l'l.P., 1977. 

Petrolees Mexicanos. 

"Anuarios Estadlsticos. 1970-1984." 

l'lil!!xico, D.F. PEMEX. 

Petrblecs l'lexicanos. 

"Memorias de labc>res, 1970-1984. 

l'lil!!xico, D.F., PEl'IEX. 

Petrolees Mexicanos. 

"Amoniaco". 

l'lil!!xico, D.F. PEl'IEX,1984. 

Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial. 

"Petroqulmica 1984. Desarrollo histOricc y an6.lisis de 1a 

situaciOn actual de la industria petroqulmica en l'l~xico." 

l'lil!!xico, D.F. SEl'IIP. 1984. 



Barnes Cas~ro, Francisco. 

"La participaciOn del Estado en la Industria qullltica". 

Revista MeKicana de Petroqulmica. 

- Th• Fertilizer Institute. 

"The Fertilizer Hand-Book. 

Washington O.e., 1982. 

Fertilizantes MeKicanos, B.A. 

"Testiaonio de una ad11inistraciCln 1976-1982." 

l'N!Kico, D.F. FertimeK, 1984. 

Fertilizantes Me:<icanol5, S.A. 

"Esto es Fertim•n<" en Boletin Informativo. 

l'M!xico,O.F. Septiembre de 1983. 

AsociaciOn MeKicana de Ingenieria, ·s.A. 

"""'sa redonda sobre la probl•mAtica del Desarrollo 

tecnolOgico de la industria qulmica y de proc••os en 

M•xico. Fertilizantes. 

ri.xico, D.F. Al1I 1983. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Sector Energético y Sector Agrícola: El Contexto Económico (1940-1983). Antecedentes y Desajustes de la Política Económica Estatal
	Análisis de las Políticas de PEMEX Sobre Producción, Distribución y Comercialización de Productos Petroquímicos Secundarios. Principales Sectores Beneficiados (1970-1983)
	Capítulo III. Efectos en el Sector Agrícola de la Política Estatal en Materia de Fertilizantes
	Conclusiones
	Bibliografía



