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El material que se presenta es resultado de un trabajo desa

rrollado durante mas de dos afies, en el warco de un Seminario de 

Investigación de Economía Política. La preocupaci6n esenci~l 

del Seminario fue la de intentar que la Economía Política Marxis 

ta aproximase cada vez más sus métodos de investigaci6n y prese~ 

taci6n de resultados a los vigentes en las disciplinas científi-

. cas modernas. Por es ta ra z6n, se pretendía a van zar en 1 a cons - -

trucci6n de los eslabonamientos te6ricos necesarios para pasar -

de los abstrato a lo concreto; estos eslaboramientos se desarro

llarían a través de la operacionalizaci6n de un conjunto de indi 

cadores básicos: plusvalía y tasa de plusvalía, composici6n de -

valor del capital, velocidad de rotaci6n de capital circulante,

ganancia y tasa de ganancia. 

El objetivo general de este esfuerzo era, como es evidente, 

hacer de la Economía Política Marxista un terreno menos especu-

lati vos y más apegado a la explicaci6n de los fen6~enos de nues

tra realidad, Poner en el centro la expljcaci6n de la realidad

latinoamericana, exige un trabajo de largo plazo que dé cuenta -

de grandes problemas te6ricos con arreglo a los avances logrados 

en el conocimiento econ6mico. 

El presente esfuerzo muestra el resultado en un solo aspe~ 

to: el de la construcci6n de los indicadores. Es, en este sen-

tido, un trabajo preliminar, aµnque en sí ~ismo puede conside-

rarse relativamente terminados. El orden del trabajo muestra la 
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secuencia en que fué desarrollándose la investigaci6n: en el -

primer capítulo se expone muy brevemente el contenido del con

cepto de plusvalía;. se introducen los conceptos de plusvalía -

producida, plusvalía transferida y plusvalía apropiada¡ se ha

cen algunas consideraciones sobre el posible impacto de las -

transferencias de valor y sobre el problema de la transforma-

ci6n de valores en precios. El objetivo básico de este capít~ 

lo es el de fijar las consideraciones te6ricas en que se basan 

las propuestas de cálculo. 

El segundo capítulo presenta la primera -propuesta de cálc~ 

·10: la masa y tasa de explotaci6n monetaria. En una primera -

versi6nl/ este cálculo, a nivel de toda la industria.1se efectu6-

para 1970 y 1975, y a nivel de clase industrial solo se hizo -

para 1975. En este capítulo, se presentan los resultados a ni

vel de clase industrial para 1965, 1970 y 1975, lo que permite 

sugerir algunas tendencias del comportamiento de esta variable. 

A la luz de los resultados anteriores, se desarroll6 un -

trabajo~lque evalu6 analíticamente, las relaciones en el ámbi· 

to de valor y de precio de la plusvalía. El tercer capítulo -

resume este trabajo. 

El cuarto capítulo expone una segunda propuesta de cálcu

lo. Esta nueva propuesta, en realidad, no calcula la masa y -

tasa de plusvalía, sino solamente las variaciones de la tasa -

1/ O. Delgado y J. ~üllot. Masa y t'asa de explotaci6n monetaria en la indus 
- tria mexicana: 1970 y 1975, en cuadernos de Investigaci6n·n Z, ENEP Aca-: 

tlán, UNAM. México 1984. 

Z/ J. Valenzuela Feij6o. Tasa de explotaci6n: magnitudes en valor y moneta
- rías, en Economía: Teoría y Práctica# 4, UAM,. México, invierno de 1984. 
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de plusvalía. Esto se logra a traves de la construcci6n de -

tres Índices: el de la productividad en la industria productora 

de bienes-salario, el del salario real anual y el de la jornada 

de trabajo •. 

En el capítulo cinco se hace ·un breve recuente de la - -

bibliografía mexicana relevante. El capítulo se divide en tres 

partes: una, dedicada al análisis del trabajo de Ar6chiga, otra 

al libro de Rojas y una tercera se ocupa de los trabajos de Juan 

Castaingts. 

Finalmente, en el capítulo seis se enlistan ias princ! 

pales conclusiones. 

Como se señal6 antes, este trabajo es el resultado de 

un esfuerzo colectivo. Los integrantes del Seminario de Econo

mía Política son todos, en cierta·medida, coautores. Destaca -

de manera particular, el apoyo te6rico y práctico de Pepe Vale~ 

zuela, animador y fundador del Seminario; este trabajo es, de -

hecho, la realizaci6n de una idea suya, En diversos momentos,

la colaboraci6n de Lourdes Piñ6n, Jorge Isaac, Julio Millot y -

Carlos Toranzo fue vital; algunos capítulos se deben a ellos --
• 

casi en la misma medida que a mí. Luis Angel Ortiz, ayudante 

de investigaci6n, también colabor6 de manera importante en el 
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capítulo dos, en la extensi6n del trabajo numérico a 1965 y 1970. 

A diferencia de lo que siempre se sefiala, el resultado final po

dría ser firmado por todos. 

OGDS. 
Pebrero de 1985. 



CAPITULO I 
=========•=====s me= 

SOBRE EL CONCEPTO DE PLUSVALIA Y 

DE EXCEDENTE. 



- 6 -

La plusvalía es una forma, hist6ricamente determinada, del -

excedente econ6mico. Mas concretamente, es la formll propia del

excedente en el modo ca pi tal is ta de producci6n. ·Como tal, .. asl.Dlle d.! 

vérsos rasgos espedficos que tienen que ver con el modo de su produE_ 

ci6n, con el modo de su apropiaci6n y con el modo mismo de su -

existencia. 

El excedente, genéricamente considerado, es la expresi6n del

trabajo vivo excedente, si se visualiza el fen6meno. desde el -

ángulo del flujo de recursos primarios que exige el proceso pro

ductivo (1); o bien, puede considerarse como sin6nimo del produf 

to excedente, si se considera el fen6meno desde el ángulo de los 

resultados de la producci6n. Trabajo y producto, aunque consti

tuyen 6rdenes conectados de la realidad, obviamente no son la -

misma cosa. Sin embargo, cuando se busca medir, y por ende ho-

megeneizar los resultados de la producci6n, se forza la equiva-

lencia. En los productos, hay algo más que trabajo, ¿Por qué, 

entonces, esta reducci6n?. 

Mas de algún autor ha insinuado eme se trata simplel'lento de r~ 

solver los problemas técnicos involucrados en toda medici6n. Cl~ 

ro está, estos problemas técnicos deben ser resueltos. Pero, en 

este caso, las unidades de cuenta técnicamente satisfactorias, -

podrían ser muy variidas~ El punto radica en lo siguiente: la 

unidad de cuenta o de contabili.zaci6n del producto generado, 

además de técnicamente satisfactoria, debe ser relevante; es de-

cir, debe dar cuenta del gasto que interesa, c¡ue aparece como decisivo y sus 

(1) Por recursos primarios entendemos la capacidad de gasto de trabajo vivo con 
que opera una sociedad. 
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tancial. Y, en este sentido, desde el ángulo de la sociedad, 

parece evidente que el costo o gasto a privilegiar radica en

el trabajo, es decir, en lo que constituye el patrimonio por

excelencia de la sociedad humana. Es a partir y a causa del

trabajo que la sociedad humana se constituye como tal. El -

trabajo, es la esencia misma de lo humano y, por ende, de la

sociedad. Su causa y fundamento. 

No se trata, por lo tanto, de un puro problema de rnedi-

ci6n. En el caso que nos preocupa, se trata de medir y no de 

jugar con cantidades o magnitudes indiferentes. Al medir, 

unificamos cantidad .Y calidad y si esto se olvida, terminarnos· 

dejando de lado - o sea, haciendo abstracci6n - la natura

leza esencial del fen6rneno que se pretende estudiar. 

Tal es la hip6tesis básica: el trabajo como fundamento -

societal. Y a ella, debe subordinarse la elecci6n de la uni

dad de cuenta. 

El excedente econ6rnico no siempre ha existido como fen6-

meno regular y permanente. Si miramos con perspectiva sufi-

ciente, es fácil concluir que se trata de un fen6meno relati

vamente nuevo. La condici6n normal de su aparici6n presupone 

que la productividad. del trabajo vivo resulta superior a las

necesidades de consumo que exige la reproducci6n de la capa-

cidad de trabajo. Estas neces·idades, ciertamente son muy - -

elásticas pero operan con un límite inferior. De allí que la 
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clave radique en la dinámica de la productividad. Estamos·,_ por -

ende, en presencia de un fen6meno clave del desarrollo acon6mico 

(i.e. desarrollo de las fuerzas productivas) y que es, a la vez, 

causa y consecuencia de él. 

En las sociedades clasistas, en que los grupos sociales 

que juegan el rol de productores no coinciden con lo que deten

tan el poder patrimonial sobre los medios de producci6n, el exc! 

dente econ6mico asume un rasgo adicional: constituye también -

expresi6n de un trabajo no retribuido, es decir, apropiado por

grupos ajenos a los que lo rinden. La contradicci6n involucra

da entre productores (explotado~ y no-productores (explotadores) 

resulta decisiva en la explicaci6n de la dinámica social (i.e., 

la dinámica de las relaciones de producci6n), Asimismo, esta -

situaci6n abre dos alternativas posibles de utilizaci6n del ex

cedente econ6mico y la consiguiente disputa entre estos usos: -

a) la utilizaci6n o acumulaci6n productiva. En este caso, los 

resultados de la producci6n que componen el excedente, se rein

tegran al ciclo productivo y pasan a jugar el rol de premisas -

de aquél (la premisa deviene resultado y éste de~iene premisa). 

En consecuencia, tiene lugar una ampliaci6n del patrimonio pro

ductivo societal. Se reproducen, de modo ampliado, los medios -

de producci6n y/o la fuerza de trabajo productiva. b) la utili

zaci6n improductiva, En este caso, los bienes que integran el producto 

excedente rcsul tan desviados -del. ciclo productivo, utilizándose en 

actividades diferentes a las de producci6n (vg. políticas, mi

litares, etc.) 
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Por supuesto, el modo según el cual operan estas dos -

opciones resulta decisivo para el curso del desarrollo econ~ 

mico. Conviene agregar: la existencia de segmentos improduc

tivos da lugar a que el producto generado y el apropiado de

jen de coincidir en el conjunto productivo. La diferencia,

en este caso, resulta igual al monte transferido hacia los-·· 

segmentos improductivos, es decir, a la parte del producto -

apropiada por éstos. Como es obvio, todo intento de medici6n 

del excedente, debe considerar explícitamente este fen6meno. 

Más adelante, retomamos este problema. 

La plusvalía, en cuanto excedente, obviamente comparte

los rasgos antes descritos. Pero ahora, interesa destacar -

las determinaciones que le son propias o específicas. Marx, 

al respecto, escribe que "la plusvalía, se le ha de concebir 

como una simple materializaci6n de tiempo de trabajo excede~· 

te, como trabajo excedente. materializado pura y simplemente" 

(Z). En este párrafo, resulta evidente que el énfasis apun- · 

ta al sentido genérico de la categoría. Por lo mismo, inme

diatamente agrega que ·~o único que distingue unos de otros

los tipos econ6micos de sociedad, v.gr. la sociedad de la es 

clavitud de la del trabajo asalariado, es la forma en que es 

te trabajo excedente le es arrancado al productor inmediato, 

al obrero". ( 3) 

(2) C. Marx, El Capital, Tomo I, pág. 164; F.C.E., México, 1973. 
(3) Ibid., pág. 164. 
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Proceder a un análisis de los rasgos específicos de la

plusval ía, resultaría aquí desmedido. Todo el primer tomo de 

El Capital apunta a ello y debemos dar por conocid~s estos de 

sarrollos. Aquí, baste recordar que el excedente asume la 

forma de plusvalía si se enfrentan y relacionan ·~os clases -

muy diversas de poseedores de mercancías; de una parte, los -

propietarios de dinero, medios de producci6n y artículos de -

consumo, deseosos de valorizar la suma de valor de su propie

dad mediante la compra de fuerza ajena de trabajo; de otra -

parte, los obreros libres, vendedores de su propia fuerza

de trabajo •.• obreros libres, en el doble sentido de que no

figuran directamente entre los medios de producci6n, como lo.s 

esclavos, los siervos, etc., ni cuentan tampoco con medios de 

producci6n propios, como el labrador que trabaja su propia 

tierra, etc.; libres y duefios de sí mismos. Con esta polari

zaci6n del mercado de mercancías, se· dan· las dos :cond'ic'iohes fun

damentales de la producci6n capitalista" (4). 

La cita precisa con claridad la distribuci6n del poder 

patrimonial que es específica al capitalismo. Además, nos -

indica dos aspectos que interesa destacar: i) el carácter -

mercantil de la producci6n; ii) el carácter mercantil de la

fuerza de tr~bajo. 

El primer aspecto da lugar a que los resultados del -

proceso productivo se evalúen ·y midan en términos de valor.

Lo cual, obviamente, también vale para el producto excedente 

(4) !bid. pag-. 608. 
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o plusvalía y para el producto agregado o valor agregado (o

"producto de valor" según la terminología de Marx). El se-

gundo aspecto nos remite al problema del valor de fuerza de

trabajo. Como se sabe, si al valor agregado le restamos el

valor de la fuerza de trabajo, obtenemos la masa de plusva-

lÍa. 

Conviene detenerse, brevemente, en estos aspecto. A los 

efectos de nuestra investigaci6n, interesa sobremanera desta 

car el carácter mercantil que asume el excedente (y toda la

producci6n) en el capi tali.smo. Como escribe Marx, "la conve.r 

si6n del capital-dinero en capital productivo es compra de - · 

mercancías para la producci6n de mercancías" (5). En suma,

se producen mercancías por medio de mercancías. Todos los -

recursos, humanos y materiales, necesarios a la producci6n,-

operan en calidad de mercancías y todos los resultados. de la 

producci6n, también funcionan como mercancías. En otras pa

labras, el capitalismo provoca la universalizaci6n de la pr~ 

ducci6n mercantil. 

Bajo estas condiciones el carácter social del trabajo--

queda en suspenso: el trabajo opera inicialmente como traba

jo privado o particular y debe transformarse, por medio de -

un proceso o rodeo) que dista de ser ineluctable, en traba 

jo social. 

(5) C. Marx. El capital, Tomo II, pág. 67. 
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El trabajo social es un trabajo intercambiable por otro 

trabajo, útil para otros; o sea, un trabajo cuyos resultados 

son intercambiables por los resultados de otros trabajos. -

En una economía mercantil, no hay nada que asegure a priori

tal socializaci6n. El trabajo, no es social de modo directo. 

Para operar como trabajo social, deben darse ciertas condicio 

cienes. Las básicas son: i) demanda efectiva adecuada a los 

niveles de oferta; ii) condiciones de productividad en la -

unidad econ6mica particular, iguales a la productividad me-

día. S6lo si estas condici.ones son satisfechas la hora de -

trabajo privada abstracta se transforma, una a una, en una -

hora de trabajo social abstracto. 

En otras palabras, en una economía mercantil, el trabajo 

social se constituye y determina de manera particular. No -

es trabajo a secas, .sino un trabajo que opera de un modo es

ped.fico, adecuado al carácter mercantil de la estructura --

econ6mica. 

Al respecto, Engels comenta que ''Marx investig6 el tra

bajo en su funci6n creadora de valor y puso en claro por vez 

primera qué trabajo y por qué y c6mo crea valor, descubrien

do que el valor no es otra cosa que trabajo de esta clase -

cristalizada". (6) 

El valor, entonces, es la expresi6n-forma que asume el

trabajo social, en cuanto opera en las condiciones propias -

(G) F. Engels, Pr6logo a El Capital, Tomo II ob. cit., p.19 
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de una economía mercantil. La especificidad de la estructura, 

especifica al trabajo social y también debe dejar sus huellas 

en la unidad de cu'enta a manejar: ya no es la hora astron6mi

ca sino la hora de trabajo socialmente necesario. 

Ahora bien, en nuestro trabajo, no nos preocupamos de -

la transformaci6n del trabajo privado en social: éste lo to-

mames en calidad de dato inicial. Lo cual, equivale a supo-

ner que en los años considerados, no se han dado problemas de 

realizaci6n. Es decir, suponemos que el conjunto del trabajo 

incorporado en la industria de transformaci6n es reconocido -

como trabajo social; i.e., creador de valor. Lo anotado, im-

plica otro supuesto: los precios registrados en la contabili

dad censal, son precios naturales o de equilibrio. (7) El -

comportamiento de la economía mexicana en los años en que se 

levantan los censos parece indicar que esos supuestos son re 

lativamente realistas. 

Ahora bien, lo que vale para los productos, vale tam-

bién para el valor de la fuerza de trabajo. Nos vemos obli-

gados a suponer condiciones normales. Es decir, valores de-

tendencia. 

A lo largo de buena parte de su obra, Marx trabaja con 

un supuesto: la relaci6n de intercambio que se establece en

tre las diferentes mercancías es la misma que la relaci6n e~ 

tre sus respectivos valores unitarios. Esto, es lo que - -

usualmente se denomina como supuesto de igualdad entre vale-

(7) Se trata. de precios que no se ven influe·nciados por fluc 
tuaciones de corto plazo en la oferta y demanda. 
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res y precios. 

Este'supuesto, le permite dejar de lado el eventual im-

pacto de la esfera circulatoria en la distribuci6n del ingr~ 

so, es decir, en la apropiaci6n de los valores producidos. -

Bajo condiciones como las supuestas, el impacto de la circu

laci6n es neutro. "En ella, ni se pierden ni se ganan val o -

res y, en consecuencia, el valor apropiado coincide con el -

valor producido. Para el caso de la plusvalía (producida y

apropiada) también vale la igualdad. 

No obstante, en la realidad capitalista, como el mismo-

Marx recalcara, precios y valor~s rara vez coinciden. Esto. 

genera dos consecuencias que conviene subrayar. 

Primero, y si nos mantenemos en la esfera del valor, d~ 

hemos operar con las categorías involucradas en la igualdad

que sigue: 

PA plusvalía apropiada 

Pp plusvalía producida 

PT plusvalía transferida 

Si el sistema de precios difiere del sistema de valor,

por lo menos a nivel de un sector (8), se tendrá que la plu~ 

va.lía transferida difiere de cero. En el caso de nuestra in 

vestigaci6n, referida a la industria obviamente,éste debe 

(3) Existe la tesis, bastante discutida por lo demás, de que a nivel de 
la economía en su conjunto, la suma de las transferencias de plusv!!_ 
lía se anulan. 
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ser el caso. O sea, en principio, estaríamos calculando ma

sas apropiadas de plusvalía. 

La pregunta que aquí surge es sobre el sentido del im-

pacto neto experimentado por la industria. Al respecto, no· 

parece posible ensayar una respuesta a priori. 

Consideremos, por ejemplo, el caso de las transferencias 

del valor que exige el funcionamiento de los sectores irnpro

ducti vos. Este valor obviamente proviene de las ramas pro-· 

ductivas. De éstas, la que hoy parece más importante es la· 

industria de transformaci6n. Por ende, cabe esperar un flu· 

jo no despreciable de valores· que emigran desde la misma. -· 

En este sentido, la plusvalía apropiada por el sector debería 

ser inferior a la producida. 

Por otro lado, está el impacto per-se del sistema de pr! 

cios en las transferencias de valor. De existir una tenden· 

dencia a la igualaci6n en las cuotas de ganancia ramales, el 

diferencial de composiciones orgánicas y de velocidades de • 

rotaci6n, provoca alteraciones en los precios relativos y, • 

consecutivamente, transferencias de valor. Por ende, dife·· 

r.encias entre plusvalía apropiada y producida. El fen6meno, 

de seguro existe. Pero, en ausencia de un estudio especial, 

parece arriesgado emitir algún juicio sobre el sentido de ·-

1 os flujos. (9) Otro factor, quizá más decís i vo, se refiere 

al grado de monc;polio. ( 10) En e·ste caso, opera una jerarquía

de cuotas de ganancia ramales y, consecuentemente, es otro -

l9) Si en la industria la composici6n orgánica fuera superior a la me· 
dia nacional y su velocidad de rotaci6n inferior, los flujos le -· 
serían favorables y - por este concepto - se apropiaría de mas -
plusvalía de la que produce. 

---- 'I - ..'!- T!'-1 --1~.! 
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el mecanismo de formnci6n de los precios. Las ramas oligop6-

licas (i.e., las que operan con una tasa de ganancia superior 

a la media nacional) aparecen beneficiadas y las más competi

tivas perjudicadas en el nivel de la circulaci6n. No sería -

raro que, en este caso, las transferencias operen en favor de 

la industria. Pero, una vez más-en ausencia de investigacio

nes especiales-el juicio resulta· algo arriesgado. 

En suma, es muy probable que operen transferencias de -

signo opuesto. Por lo mismo, no parece lícito ensayar una -

respuesta a priori. De esta ma11era, resul~a necesario mane-

jarse en términos de plusvalía apropiada. 

Una segunda y muy delicada consecuencia apunta a lo que 

podríamos denominar el problema de la conversi6n de las uni-

dades de cuenta (o problema de la transformaci6n de los valo

res en precios). 

La contabilidad del valor y la de los precios (i.e., en 

dinero) difieren cualitativamente y en términos cuantitativos 

coinciden s6lo bajo condiciones muy restrictivas, que poco 

tienen que ver con la realidad concreta que nos preocupa. 

Ahora bien, la medición de categorías como plusvalía y 

capital variable, debe efectuarse en términos de valor. Pero 

esta dimensi6n opera oculta o velada, por debajo de la reali 

dad externa del sistema. 
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Son los precios (i.e., el dinero) la unidad de cuenta -

que el sistema exuüa espontáneamente en su realidad externa. 

Por lo mismo, ésta es la unidad de cuenta que recogen las es 

tadísticas corrientes y oficiales. 

Afi"ln'a bien, existe la tentaci6n de aplicar a la dimensi6n 

precios; algunas categorías que operan en la esfera del valor 

y plantear ciertas "equivalencias". Por ejemplo, se podría -

sostener que el excedente monetario (o superávit de explota-

ci6n) constituye la expresi6n - en la esfera propia de los pr.!:. 

cios - de la plusvalía. O bien, que el total de salarios pa

gados al personal productivo, constituiría la expresi6n mone

taria del capital variable. Por supuesto, no hay nada que -

impida manejar tal o cual concepto en la esfera monetaria. 

Pero a condici6n de no confundirlos con los .conceptos ancla-

dos en el espacio propio del valor. 

Entre uno y otro espacio - recalquemos - se dan diferen

cias cualitativas y, también, diferencias cuantitativas. Es

to da lugar a un efecto decisivo: si la investigaci6n se en-

cierra en el espacio de los precios, no se pueden· inferir, -

con precisi6n, las magnitudes operantes en el espacio del va

lor. A lo más, se arribará a alguna muy tosca aproximaci6n. 

Por ejemplo, podemos medir el excedente monetario y apli 

carle todos los ajustes necesa·i'ios. Luego, medir los sala- -

rios al personal productivo y proceder a calcular el cocien--
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te. El citado cociente, ciertamente puede ser muy útil para 

tal o cual análisis. Pero es ilegítimo identificarlos con -

la tasa de plusvalía. Entre ésta y aquél, mediante diferen

cias cualitativas y cuantitativas. (11) 

Entre valor y precios y, por ende, entre tasa de plus

valía y·"tasa de explotaci6n monetaria", deben existir deter 

minadas mediaciones 16gicas. Conocidas éstas, sería posible 

inferir, a partir de los precios, las magnitudes involucra-

das en el espacio del valor. No obstante, es .conoci:da liráspe·-

ra y ya muy voluminosa polémica que gj.ra en torno al proble

ma. Más aún, la completa falta de consenso en torno a uno -

u otro procedimiento de conexi6n entre los dos espacios. - -

Este problema, en tanto amerita de una·investigaci6n espe~ial 

no será abordado aquí. De todos modos, resulta imprescindi

ble alertar sobre dicho punto. 

Se podría en el contexto del problema en cuesti6n, in

tentar una aproximaci6n empírica. Ella debería partir identi 

ficando la masa de trabajo (y de trabajadores) productivos -

que opera en el marco de relaciones capitalistas. Luego, -

proceder a identificar la canasta básica del consumo propio

de dichos sectores. Conociendo estos datos, y utilizando -

las matrices de insumo producto, se podrían identificar los

requisitos directos e indirectos de producci6n que exige la

reposici6n de los asalariados productivos. Luego, manejando 

(ll) Ver J.C. Valenzuela: Tasa de eiqilotaci6n, magnitudes de valor y mone 
tarias, en Economía: Teoría~ Práctica # 4, UAM, invierno de 1984.,
Para una revis16n sintética el problema de la transformaci6n consul 
tese el excelente trabajo de Juan Castaignts. El problema de la trañs 
formaci6n del valor en precio, en Investigaci6n Econ6mica # 131, ju--=
lio-septiembre, 1974. 
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coeficientes ocupacionales suficientemente desagregados, se-

podría arribar a la masa de trabajo social total involucrada 

en el producto necesario. Por ende, deducir el trabajo exce 

dente y la tasa de plusvalía. 

Aparte de los problemas (en absoluto sencillos) de in-

formaci6n involucrados, nos toparnos aquí con uno que por lo

menos conviene citar: en México, de seguro una parte bastan

te significativa del producto necesario es elabor~do con car 

go a formas sociales de producci6n que no son capitalistas.

Es decir, nos topamos con una complicaci6n esencial: la que

deriva de la heterogeneidad estructural propia de nuestra -

economía. 

En todo caso, de lograrse una aproximaci6n empírica co

mo la esbozada, se podría intentar una comparaci6n descript! 

va entre los espacios del valor y del precios. Decimos des

criptiva, pues en tanto no se resuelva con total pulcritud -

el problema 16gico-formal de las mediaciones (o problema de

"la transformaci6n"), cualquier explicaci6n te6rica de las -

discrepancias estará sujeta a cierta provisionalidad y a - -

cierta incertidumbre. 



CAPITULO II 

=======s= 

PRIMERA PROPUESTA DE CALQJLO: LJ\ mSi\ Y' 

TASA. DE . E.':PLOTACION MJNETARIA. 
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En este capítulo se exponen el conjunto de elementos que fue

ron tomados en consideraci6n para el intento del cálculo de la -

masa y tasa de plusvalía. En el curso de la investigaci6n fue -

claro que los resultados a los que se lleg6, en realidad no apr~ 

hendían los conceptos requeridos, sino que s6lo fue posible cun

tificar la expresi6n monetaria de la masa y tasa de plusvalía. -

Por est'a raz6n, damos cuenta de lo que podríamos llamar la masa 

y tasa de explotaci6n monetaria. En el capítulo siguiente se -

ofrece la demostraci6n analítica de ésto. 

El orden de exposici6n de este capítulo es el siguiente: en • 

una primera parte se expone la metodología. del cálculo; en la se

gunda se presentan 1 os resultados y finalmente en la. tercera part~; 

se hacen algunas consiaeracfones"' generafes sobre la informaci6n 

obtenida. 

La metodología. implica consideraciones de tres 6rdenes distin • 

tos: a) las consideraciones te6ricas básicas; b) consideracio· 

nes sobre el tipo de informaci6n con que se trabaja; e) consid~ 

raciones o ajustes operativos. Es la· conjunci6n de estos tres

tipos de cuestiones, las que dan cuenta de los límites y alean· 

ces del cálculo de la masa y tasa de explotaci6n monetaria apr~ 

piadas. 

Los resultados se exponen desagregando la informaci6n: así, 

en primer 1 ugar se ofrecen los resultados para toda la industria 

·en Jo: años de 1965, 1970 y 1975; en seguida se descompone a ~ • 
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la industria en extractiva y de transformaci6n; en tercer -

lugar, la industria de transformaci6n se divide en dos sec

tores, medios de producci6n y medios de consumo; luego, se

propone otra sectorizaci6n con mayor desagregaci6n: cuatro

departamentos: bienes de consumo no duradero, duradero, in

termedios y de capital; en quinto lugar, se presenta la in

formaci6n a nivel de los grupos industriales; finalmente, -

ordenados en cada uno de los 20 grupos, se presenta el det! 

lle de las clases industriales. 

1) Metodología del cálculo. 

a) Consideraciones te6ricas básicas 

En el capítulo anterior hemos sefialado ya los supuestos • 

te6ricos de mayor importancia. Mendonamos. que hemos supues • 

to ausencia de problemas de realizaci6n. Esto quiere decir· 

que suponemos que el conjunto del trabajo incorporado priva· 

damente es reconocido como social. 

a.l) De este supuesto, se sigue que los precios que se re"

gistran en los Censos Industriales deben expresar el trabajo 

social incorporado. En consecuencia, suponemos que operamos 

con precios naturales o de equilibrio,.es decir, operamos con 

precios que no registran alteraciones producidas por desajus~ 

tes entre oferta y demanda, con precios, pues, que guardan ·

una relaci6n fija con el valor. 
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Como es natural, lo anterior vale también para la fuerza 

de trabajo: el pago que se hace a los trabajadores también -

mantiene una ~elaci6n fija con el valor de la fuerza de tra· 

bajo. Suponemos aquí también precios de equilibrio, valores 

de tendencia. 

a.Z) Otro supuesto te6rico ya sefialado, es el que se re· 

fiere a que al trabajar con precios, estamos operando con da 

tos que muestran el saldo final de un variado conjunto de 

flujos. Por ésto, la inforrnaci6n estadística muestra lo que 

tal o cual sector o rama se apropia. No parece posible apr~ 

xirnar una evaluaci6n sobre la relaci6n entre lo apropiado y

lo producido •. Pensamos ·que existen tanto flujos positivos • 

corno negativos, pero no estamos en condiciones de evaluar el 

saldo del flujo, ni de responder sobre el impacto experimen

tado por la industria, que es nuestro objeto de estudio. 

a.3) Otra cuesti6n que debe explicitarse es que se ha -

supuesto que en todos los establecimientos industriales de -

los cuales recoge el Censo Industrial la informaci6n son ca

pitalistas, es decir, se produce plusvalía. Paréce claro ·

que, sin embargo, no todos los establecimientos industriales 

constituyen una empresa capitalista; hay un buen número de -

talleres propiamente artesanales - que serían los que ocupan 

a cinco o menos personas --que no operan en base a una 16gi· 

ca de funcionamiento estrictamente capitalista. Para contar 

con un cálculo más preciso, este sector debi6 haberse elimi-
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nado. Esto no fue posible, debido a que algunos de los ru

bros que se utilizaron para hacer el cálculo no aparecen -

cuando se presenta la informaci6n para estratos industria

les. 

b) Consideraciones sobre la informaci6n. 

b.l) Un segundo grupo de consideraciones, se refiere al ti 

po de informaci6n que trabajamos. Nuestra fuente de infor~ 

maci6n han sido los Censos Industriales, ya que s6lo aquí -

existen datos para los rubros necesarios para realizar los

ajustes que exige el cálculo; además, s6lo en los Censos se 

ofrece la informaci6n desgregada para todas las clases indus 

triales. 

b.2) Ahora bien, en los Censos se informa a precios de pro

ductor, es decir, se da cuenta de lo que los empresarios re

ciben por la venta de sus mercancías y no del precio de ven

ta al consumidor de estas mercancías. En consecuencia, lo -

que detectamos con el cálculo es la masa y tasa de explota-

ci6n monetaria de que se apropia la industria. 

b.3) También en relaci6n con el tipo de precios que trabaj! 

mos, está el problema de precios brutos y netos. Hemos tra

bajado la informaci6n sin descontar impuestos, es decir, an

tes de que tanto las empresas-~omo los trabajadores paguen -

el impuesto correspondiente. Por ésto, la explotación mone-
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taria aquí calculada todavía requiere un ajuste: restar la • 

transferencia desde la producci6n hacia el Estado. Efectua-

do este ajuste, nos encontraríamos en:condiciones de conocer 

la masa de explotaci6n monetaria efectivamente apropiada por 

el capital. Este ajuste, sin embargo, no fue posible, Al -

no pcXler descontar los impuestos pagados por las empresas, -

tampoco los descontamos de los ingresos de los trabajadores, 

tomando el dato del salario antes del pago de impuesto y - -

ciertas cargas sociales, lo que implica que no damos cuenta, 

del monto que efectivamente recibe la clase obrera por la -

venta de su fuerza de trabajo. 

b.4) Una .última· consideraci6n a este nivel, es que se ha

trabajado con lo que el Censo llama Establecimientos Indus-

triales (1), dejando de lado a las Unidades Auxiliares (2).

Esto supone una omisi6n importante; en este caso, también se 

trata de insuficiencias de la informaci6n~ no todos los ru-

bros que fueron trabajados ofrecen informaci6n desagregada -

para Establecimientos Industriales y Unidades Auxiliares. No 

es sencillo tener idea de l? que esta omisi6n supone en cuan 

to al cálculo de la explotaci6n monetaria. 

(1) 

(2) 

''Es toda fábrica, planta de extracci6n o de transfonnaci6n, taller, 
molino y, en general, toda 1.Ulidad econom6mica que bajo un s6lo -- -
dueño y control realiza, por cuenta propia o ajena, en una s6la -
ubicaci6n física, algún tipo de actividad consistente en extraer,
refinar, reparar, transfonnar total o parcialmente cualquier artí
culo producto o línea de productos afines." IX Censo Industrial ··
Dir. Gral. de Estadística, Sec. de Industria y Comercio, Tomo I, p. 
458. 

"Es aquella unidad econ6mica que presta servicios a uno o más esta
blecimientos de la misma empresa, aún cuando físicamente esté sepa
rada de .los establecimientos productores; por ejemplo, las oficinas 
administrativas, dep6sitos y almacenes, unidades de distribuci6n, -
talleres de reparaci6n y similares." !bid, p. 463. 
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b.5) El Censo Industrial que se ptiblica en México, no -

presenta informaci6n para la industria petrolera. En in-

formaciones de este carácter, en otros países, el Censo In 

dustrial ofrece informaci6n para toda la industria, por 

tanto incluye a la industria petrolera. Por su importan-

cia, se ha incorporado la informaci6n respectiva para te-

ner una visi6n completa de la industria mexicana. (3) 

b.6) Dadas las diferentes definiciones de las clases in-

dustriales en los Censos Industriales se utilizo la homoge

neizaci6n que se propone en el Manual de Estadísticas Bási

cas, Sector Industrial, tomo I de la Secretaría de Presupue! 

to y Programaci6n, que hace las 106 clases indu~triales de--

1965, las 241 de 1970 comparable.s con las 259 del Censo ele- -

1975. 

c) Ajustes Operativos. 

El tercer grupo de consideraciones son las de carácter

operativo: el conjunto de ajustes que fueron haciéndose pa

ra aproximar la informaci6n censal a las categorías marxis

tas relevantes para el cálculo, 

(3) Esto se hizo a partir de la infonnaci6n nara las clases 1210, 3111 
y 3112 que son la industria petrolera, nue nublica SPP. fanilal de -
EstacHsticas Básicas. Sérior tomo I Infnnnaé:i6n Censal Nacional. 
~;éxico, 1981. 
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En principio, se parti6 de la d.e'finici6n de Valor Agregado -

Censual Bruto: la diferencia entre la Producci6n Bruta Total (4) 

y los insumos (5). 

c.l) En cuanto al primer concepto: Producci6n Bruta Total, hay 

un problema: c6mo se valora la variaci6n de inventarios. Tal pa

rece que.los productos en proceso son valuados a costos capitali~ 

tas de producci6n, es decir, al costo del capital constante mone

tario utilizado, tanto fijo como circulante, y al del capital va

riable monetario. Sin embargo" ••• los elementos que lo integran 

ya han participado en el proceso de producci6n aunque no lo han -

atravesado por completo. De aquí, su carácter de bienes en proc! 

so de fabricaci6n. Lo cual, a su vez, implica que, en el. seno de 

la fábrica se les ha agregado valor ••• en este tipo de bienes -

en proceso, ya han sido depositada, alguna masa de plusvalor. O-

sea, se trata de un capital constante circulante que funciona, en 

algán grado, ya 'prefiado' de plusvalor". (6) 

(4) Producci6n Bruta total se define-como: "Es el valor a precios de venta de 
los productos que el establecimiento elabor6 en 1975, incluida la varia-
ci6n (~) de inventarios de productos en proceso; lo cobrado por servicios 
de.maquila, reparaci6n y mantenimiento; el valor del activo fijo produci
do por el establecimiento para su uso; el margen bruto porc cornpra~venta de 
mercancías y otros ingresos brutos." X Censo Industrial, Sec. de Progra
mación y Presupuesto, México, 1978, p.462. 

(5) Insumo, a su vez, se define corno: " ... el valor de las materias primas y 
auxiliares, combustibles y lubricán tes, ·envases y empaques, así corno --
otros bienes y servicios consumidos por el establecimiento durante el año 
de 1975." X Censo Industrial. .. , p. 460. 

(6) José Valenzuela, Sobre los inventarios. Inédito, 1983. 
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Hay aquí un problema de medición: estos productos son -

valuados a costos de producci6n, pero ya se les ha agregado 

valor. Este valor no aparece registrado. Su registro se -

hará al momento de la venta. Si no hubiese variaci6n de -

existencias, el problema quedaría resuelto, ya que la "plu~ 

valía materializada en las existencias se realiza con un -

desface". (7) Esto no parece realista, más bien lo normal -

es que exista variaci6n de inventarios. 

"En el incremento de las existencias hay un trabajo exc! 

dente incorporado que no se registra en los libros de la em

presa, y que, obviamente, no se compensa por r.ealizaci6n 

actual de plusvalía producida en períodos anteriores. Tene 

mos, entonces, una subestimaci6n que es casi permanente". -

(8) 

c.2) Hecha esta salvedad, pensamos que la diferencia entre -

la Producci6n Bruta Total y los In.sumos, esto es, el Valor

Agregado Censal Bruto, expresa una idea cercana al concepto 

de valor creado en el proceso de producci6n. Naturalmente, 

para poder pasar del concepto contable al de Marx, es nece

sario introducir algunos ajustes: el primero, consiste en -

sustraer del monto del Valor Agregado Censal Bruto, la can

tidad que corresponde al desgaste del capital constante mo

netario fijo. De hecho, de lo que se trata es de cancelar

todo el capital constante monetario circulante - qüe corres

ponde al rubro Insumos~ y el del capital constante moneta-

rio fijo. 

(7) Ibid, p. 8 

(8) Ibidem, p. 9 
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Desde el punto de vista contable, el desgaste del capi-

tal constante monetario fijo es informado en el rubro Depre

ciaci6n. (9) 

Para 1965 ésto representa una dificultad, en la medida -

en que el Censo Industrial no ofrece datos sobre Depreciaci6n. 

Se intent6 utilizar otras fuentes, pero dadas las enormes -

discrepancias en la informaci6n existente, se opt6 por una -

soluci6n práctica: se utiliz6 como dato para la depreciaci6n 

en 1965, la depreciaci6n promedio en 1970 y J.97 5 ponderada por 

el valor de los Activos Fijos Brutos de esos años; este 

ejercicio se efectu6 en la industria en su conjunto hasta el 

nivel de los grupos industriales. Después se aplicaron los-

resultados de cada grupo a la clases industrial~s (!Ue fomnn el 

mismo; esto introduce una imprecisi6n, pero que no debe ser-

muy importante. 

A partir de ésto, se efectúa el primer ajuste: al res-

tarle al Valor Agregado Censal Bruto (VACD) la Depreciaci6n

(D), obtenemos el Valor Agregado Censal (VAC). (10) 

(9) ''Es el valor de la asignaci6n correspondiente al desgaste de los -
activos fijos propiedad del establecimiento, excepto terrenos". X -
Censo Industrial. •• , p. 458. Para conocer el período de vida' Útil -
(Vu) que la. carga de depreciaci6n implicaba, dividimos el valor de
los Activos Fijos Frutos (AFB) entre la Depreciaci6n (D) a nivel de 
toda la industria, suponiendo depreciaci6n lineal. El resultado -
fué 18.23 años para 1970 y 17.40 para 1975. En ambos casos, el pe
ríodo de vida útil es largo, lo que hace pensar que la depreciaic6n 
contable se aproxima al desgaste real del activo fijo. Suponemos,
en consecuencia, que la denreciaci6n con.table es igual a la c1crire--
ciaci6n econ6r.dai:. · · · 

(10) Todos los datos que se manejan en el trabajo, están dados en miles 
de pesos y han sido tomados del VIII, IX y X Censo Industrial. 
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VA~s = VACB65-D65= 50 609 841 - 3 631 767 = 

VAc65 = 46 978 074 

VAC70 = VACB70 - D70 = 92 648 130 - 6 870 343 

VAC70 = 85 777 787 

VAC = VACB - D75 = 217 836 823 - 12 690 446 
.75 75 

VAC75 = 205 146 377 

c.3J El' segundo ajuste se realiz6 sobre Insumos (11). Aquí, 

se registra el capital constante circulante consumido, pero -

hay también datos incorporados para componentes q·,1e no son 

propiamente insumos. Inicialmente, es el caso de Servicios de 

propaganda y publicidad (SP) y comisiones, Honorarios e Igua

les por ventas (CVE). Estos dos rubros se remiten a gastos -

ligados a la circulaci6n y no a la producci6n, son gastos im

productivos, por lo que deben descontarse de los insumos. 

Descontando estos gastos, tenemos un dato ajustado para 

el valor Agregado Censal (VAC'): 

VAC' VAC + SP + CVE 

( 11) Bajo este rubro se agrupan las materias primas y auxiliares consu
midas, y lo que el Censo llama Otros Insumos, en donde se registra: 
''Envases y empaques, combustibles y lubricantes, refacciones, ener 
gía eléctrica, maquila, servicios de propaganda y publicidad, comT 
siones, honorarios e iguales, pensiones al personal jubilado y, eñ 
general, todos los gastos o cargos corrientes efectuados durante • 
el año, excepto los pagos por intereses, regalías, rentas, impues
tos, depreciaci6n y remuneraciones al personal ocupado." IX Censo
Industrial, Sec. De Industria y Comercio, México 1973, p. 462. Ver 
también X Censo. • . p. 460. 
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El resultado es el siguiente: 

1965 1970 1975 

Valor Agregado Censal (VAC) 46 978 074 85 777 787 205 146 377 

Setvicios de Propaganda y 1 574 667 2 217 621 z 659 679 
publicidad (SP) (+) 

Comisiones por ventas (CllE) (12) ( +) 9 183 158 2 959 156 4 149 887 

Valor Agregado Censal 57 735 899 90 954 264 211 955 943 
ajustado (VAC') 

c.4) No son éstos, sin embargo, los únicos gastos improduct,!· 

vos registrados en Insumos. Al examinar otros Insumos, enco~ 

tramos que uno de los renglones es el de Otros Gastos (13),-

en el que aparecen, entre otros, pagos por servicios profe-

sionales y primas de seguros. Estos dos sub-renglones, mer~ 

cen el trato dado a propaganda y publicidad y comisiones por 

ventas, es de¿ir, descontarlo de los Insumos. 

Sin embargo, el Censo ofrece s61o informaci6n agregada

para el sub-rengl6n Otros Gastos. Incluso en la encuesta -

que se aplica para obtener la informaci6n (14), se pregunta

el dato agregado. No puede, pues, conoce~se el peso de los

gastos improductivos en el total del rubro. 

(12) El Censo de 1965 infonna en este rubro Comisiones por Ventas y Uti
lidades repartidas. Ambas, fonnan parte del Valor Agregado, 

(13) En el Censo de 1970, se define.el concepto Otros Gastos: "Incluye -
todos aquellos gastos corrientes efectuados durante el año, no com
prendidos específicamente dentro de ningún otro rengl6n, tales como 
pagos a terceros por servicios profesionales, fletes por ~ntregas -
de productos a terceros, primas de seguros, amortizaciones, etc.·-
IX Censo Industrial ••• , p. 377 (Cuadro 23). 

(14) X Censo Industrial •.• , p. 499. 
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Pese a ~sto, no puede tampoco simplemente evadirse. El

peso de este rubro es bastante significativo (15) y su impaE 

to en el Valor Agregado Censal podría ser importante. Para

efectos de c6mputo, se pens6 que de los componentes de otros 

Gastos, seguramente los más significativos son los pagos por 

mantenimiento y reparación y los pagos por transporte. 

Por esta razón, se supone que el 10% del sub-rengl6n Otros 

Gastos representan gastos improductivos; desde luego se tra

ta de un supuesto arbitrario, pero que incorpora con seguri

dad cuando menos parte de esos gastos improductivos. 

1965 1970 1975 

Valor Agregado Censal 57 735 899 90 954 564 211 955 943 
Otros Gastos (servicios 

profesionales y pri-- 577 930 2 058 345 3 849 077 
mas de seguros) 
(10%) 

Valor Agregado Monetario 58 293 829 93 012 909 215 805 020 

Esta estimación se pretende cercana al concepto de valor

expresado en precio~efectivamente creado en el proceso de -

producción, el producto de valor. 

(15) Por ejemplo, en 1970 los servicios de propaganda y publi 
cidad sumaron $2,217,541 y Otros Gastos $18,722,315. En 
1975, los números respectivamente fueron: $2,636,779 y 
$37,393,196. 
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c.5) ~onociendo entonces, el valor creado, corresponde clete!_ 

minar el capital variable monetario. El punto de partida - -

fue, naturalmente, el concepto de Remuneraciones Totales al -

Personal Ocupado (16). Se trata, en este concepto, del pago

ª obreros y empleados, es decir, de salarios y sueldos, más -

todas las demás percepciones. Desde el punto de vista de los 

trabajadores, se vende la fuerza de trabajo a cambio del sa-

lario, que se le paga semanalmente, del monto de utilidades

que se les reparte una vez al afio, de las prestaciones que --

recibe y, finalmente, de otras percepciones extraordinarias,

como horas extras. 

Pero, debe antes precisarse una cuesti6n básica. En -

la estimaci6n del capital variable, está involucrada la pro-

blemática del trabajo productivo e improductivo, es decir, la 

consideraci6n no s6lo te6rica sobre la creaci6n del valor y -

·plusvalor, sino también la dificultad empírica para conocer -

quién crea valor y quién no. En principio, es aceptado que -

todos los obreros son productivos, independientemente de su • 

fi.llici6n específica en el proceso de producci6n y qµe, probabl~ 

mente, alguna parte de los empleados puedan ser productivos.· 

Dicho de otro modo, el salario remunera trabajo productivo y,· 

probablemente, alguna parte de los sueldos también remuneran

trabajo productivo; el resto del sueldo paga trabajo improdu.!: 

tivo. 

(16) "Es el valor de los salarios, sueldos, compensaciones por horas ex
tras, comisiones y bonificaciones, reparto de utilidades y presta· 
cienes sociales pagadas durante el año a los obreros y ernpleados,
antes de deducirles el impuesto sobre la renta y cuotas al Seguro 
Social." X Censo •.• , p. 462. 
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De este modo, toda la rernuneraci6n al obrero forma par

te del capital variable. Para efectos de cálculo, se supuso· 

que las prestaciones se distribuían entre obreros y empleados 

en funci6n de su participaci6n en la suma de sueldos y sala·· 

rios. (17) 

En cuanto al problema del carácter productivo o impro·· 

ductivo de los empleados, no hay a la vista ningún elemento -

concluyente. Hay, al respecto, una abundante literatura, que, 

sin embargo, se ha ocupado en lo fundamental del problema des 

<le una perspectiva te6rica. Po~o se ha escrito desde una 

perspectiva empírica.. En ambos casos el problema sigüé abier· 

to. 

(17) Este supuesto fue necesario, ya que en el Censo s6lo se infon!la de 
las utilidades repartidas y las prestaciones sociales pagadas, al· 
conjunto del personal ocupado, es decir, no hay datos para saber. -
el monto de estos dos pagos que correspondi6 a los obreros. 
Además, el supuesto se apoya en que, en cuanto a las prestaciones· 
·sociales, algunas se asocian al monto del ingreso; en cuanto a las 
utilidades repartidas, en el artículo 123 de la Ley Federal del ·· 
Trabajo se establece que: "La utilidad repartible se dividirá en • 
dos partes iguales: la primera se repartirá por igual entre todos
los trabajadores ••• independientemente del monto de los salarios de
vengados por el trabajo prestado durante el año. La segunda se ··
repartirá en proporci6n al monto de los salarios devengados por el 
trabajo prestado durante el año. "A. Trueba y J. Trueba. Ley Fede
ral del Trabajo. Refo111m Procesal de 1980. Ed. Porrúa, r.!éx1co 1981, 
p. 75 
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Existe un trabajo reciente (18) que evalúa el peso y la -

magnitud de la ocup!lci6n productiva e irnproductiva en México. 

En este trabajo se hace una medici6n que va de 1950 a 1970,

basada en los Censo de Poblaci6n. Los resultados no son --

coni:luyentes.,. Se lleg6 a ellos a través de una serie de apr~ 

ximaciones sucesivas que, naturalmente, -suponen restriccio--

nes. No obstante, es el único intento que conocemos ,ara -

evaluar el monto y la ubicaci6n de la ocupaci6n improductiva 

en México. 

A partir de este trabajo, se ofrece una respuesta al pr~ 

blerna de la calificaci6n productiva de los empleados. Por -

la diferencia de fuente y de años de estudio, fue necesario-

hacer dos supuestos "heroicos": uno, pese a diferencias cua!!_ 

titativas notables entre el censo de poblaci6n y el Censo -

Industrial, las cifras relativas de ocupaci6n productiva • -

improductiva deducidas del Censo de Poblaci6n eran aplica--

bles al Censo Industrial; dos, que la tendencia en la distr! 

, -- buci6n de productivos e improductivos, observada para el pe-

r!odo 1950-1969, según datos decenales era linealmente inter 

polable para 1965 y extrapolable para 1975. 

(18) J. Valenzuela, C. Toranzo, IV. Huper y R. Varela. Trabajo producti
vo é improductivo en México, en Críticas de lá.Etonomía Política -
# 8. En este trabajo, se DDJestra el creciente peso de la ocupaci6n 
improductiva, tanto a nivel de toda la economía corno en la indus-
tria de transformaci6n. 
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Los resultados ele estos supuestos y su comparaci6n con -

los datos del Censo Industrial se presentan a continuaci6n: 

aJADllO II.l 

DISTRIBUCION DE' D\ OCTJPACION EN LA INDUSTRIA 

1965 % 1970 % 1975 a 
~ 

1 Productivos 1 594 396 83.77 1 820 375 80.36 2 179 849 76:22 

2 Improductivos 308 824 16.23 448 121 19.64 679,931 23.78 

3 Obreros 1 016 169 81.52 1 157 863 80.58 1 254 741 78.23 

4 Ilnpleados 230 387 18.48 279 060 19.42 349 135 21. 77 

FUENTE: El rengl6n 1 y 2, elaborados a partir del Censo General de Pobla 
ci6n de 1970, . tomado de J. Valenzuela, et. al. Ocupaci6n Produc:
tiva .•• , p. 133. Los renglones 3 y 4, tomados del VIII, IX y X
Censo Industrial. 

Es notable la similitud entre el porcentaje de producti

vos y el de obreros, por un lado, y por el otro lado, el de -

empleados. Este es nuestro Único argumento para suponer que

todos los empleados son improductivos. Obviamente, el supues 

to es muy fuerte. La modificaci6n de este supuesto alteraría 

bruscamente los resultados que presentamos. 

Además, aunque el supuesto puede ser válido a nivel de -

toda la industria de transformaci6n, a la luz de los datos -

censales resulta evidente que para algunas clases industria-

les, el supuesto no es aplicabie. No estarnos, sin embargo, -

en condiciones, ni hay inforrnaci6n suficiente, para efectuar-
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Es notable la similtud entre el porcentaje de producti-

vos y el de obreros, por un lado, y por el otro lado, el de -

empleados. Este es nuestro único argumento para suponer que 

todos los empleados son improductivos. Obviamente, el supue~ 

to es muy fuerte. La modificaci6n de este supuesto alteraría 

bruscamente los resultados que presentamos. 

Además, aunque el supuesto puede ser válido a nivel de 

toda la industria de transformaci6n, a la luz de los datos -

censales resulta evidente que para algunas clases industria-

les, el supuesto no es aplicable. No estamos, sin embargo,··

en condiciones, ni hay la informaci6n suficiente, para efec-

tuar un estudio de la ocupaci6n productiva e improductiva a -

nivel de clase industrial. Reconocemos que debe hacerse y -

que el no haberlo hecho nos hace incurrir en sobrevaluaciones 

bruscas de la masa y tasa de explotaci6n monetario apropiadas 

.en algunas ramas industriales. Esto debe tenerse en cuenta -

al observar los resultados. 

A partir de lo anterior, la magnitud del capital vaiia

ble monetario a nivel de la industria de transformaci6n sería 

la siguiente: 
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CUADRO II.2 

CAPITAL VARIABLE MONETARIO EN LA INDUSTRIA 

(en miles de pesos) 

Salarios 10 224 829 17 967 830 41 748 893 

Prestaciones Sociales (a) 3 248 206 12 560 725 

Utilidades RepartidasCa) 2 074 968* 482 437 1 474 349 

Capital Variable Moneta~. 12 29!) f.97 21 698 473 55 783 967 
río 

Fuente: VIII IX y X Censo Industrial. 

(a)·· El Censo de 1965, las informa juntas. 

2) Masa y Tasa de explotaci6n monetaria. 

El estudio que hemos realizado no da_ elementos.para in-

tentar analizar los determinantes del diferencial de tasas 

de explotaci6n monetarias. Es evidente la necesidad de un 

estudio específico al respecto, pero esto s61o era visible a 

la luz de los resultados numéricos que presentarn~s, es decir, 

en vista de la existencia de tasas con marcadas diferencias: 

Esta investigaci6n sobre los determinantes de la tasa de ex-

plotaci6n monetaria tanto a nivel te6rico como empírico, es-

tá en curso. 
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Por lo anterior, los comentarios que se intercalan entre 

los datos, s6lo pretenden recalcar los elementos que parecen

más relevantes y que podrían merecer investigaciones especí-

ficas. 

Por otra parte, la desagregaci6n de la informaci6n está 

pensada' en relaci6n a nuestras necesidades futuras de inves

tigaci6n. Obviamente, en la medida en que la informaci6n va 

desagregándose, los comportamientos tienden a ser más dispe! 

sos. Además, debe insistirse en que el supuesto sobre el -

trabajo productivo e improductivo, mientras mayor s':la el ni-

vel de desagregaci6n, supone mayores probabilidades de error. 

Hechos estos sefialamientos, podemos pasar a mostrar los 

resultados obtenidos. 

a) La Industria. 

En el apartado anterior, calculamos el valor Agregado y 

el· Capital Variable Monetario para la industria en su conju!!. 

to en los afios de 1965 1970 y 1975. A partir de ~stos datos, 

se deduce fácilmente la masa de explotaci6n monetaria. Esto 

se hace en el cuadro II. 3 

Valor Agregado (VA Monetario)-Capital Variable (V Monetario) 

=+ Masa de Explotaci6n Monetaria (E). 

VA - V E 
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CUARO II •. 3 

HASA Y TASA DE EXPLOTACION MJNETARIA APROPIADA EN LA INDUSffiIA ~!EXIOOIA 

(en miles de pesos corriente) 

196S 1970 197S 
Valor Agregado Monetario 58 293 829 93 048 909 215 805 020 

Capital Variable r-'IOnetario 12 299 797 21 698 469 SS 783 967 

EA-plotacfon Monetaria 4S 994 032 71 3SO 440 160 021 OS3 

Tasa de Explotaci6n - 373 94% 328.83% 286.86% 
Monetaria 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir del VIII, IX y X Censo Industrial. 

Es clara la tendencia a la reducci6n en la tasa de expl~ 

taci6n monetaria. Esta se redujo en un 12% de 1965 a 1970 y

en un 12.8% de 1970 a 1975, lo que significa una caída en los 

diez años considerados de 23.3%. La explicaci6n de esta si-

tuaci6n radica en el hecho de que el capital variable moneta

rio ha aumentado más rapidamente. 

Por lo que hace a la masa de explotaci6n monetaria, como 

es evidente, efectuamos los cálculos a precios corrientes, ya 

que la que interesa es la relaci6n entre lo que se paga a los 

trabajadores y lo que se apropia el capital. Es posible, sin 

embargo, deflactar esta masa de explotaci6n monetaria con el

índice de precios de los acervos netos de capital, lo que da

ría una aproximaci6n sobre los.posibles efectos de esa masa -

en términos de su eventual acumulaci6n. 
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Los resultados de este ejercicio fueron los siguientes: 

la masa de explotaci6n moneta~ia a precios de 1970 pasa de 

54 559 943 en 1965, a 71 350 440 en 1970 y a 91 650 085 en -

197.5, o sea, muestra una clara tendencia ascendente. 

En consecuencia, puede decirse que para los capitales su 

capacidad de compra de acervos de capital aument6 de manera -

importante en el período 1965-1975, aunque desde el ángulo de 

la distribuci6n del valor nuevo producido su participaci6n 

haya disminuido. Naturalmente, para los capitalistas es mu-

cho más importante la.masa que la tasa de explotaci6n. 

b) Indµstria F.xtractiva·e Industria de Transfonnaci6n. 

Conviene, una vez presentados los datos para la indus-

tria, presentar la informaci6n separando a la industria extra~ 

tiva y la de transformaci6n. Esto es útil, ya que permite 

conocer la situaci6n en la manufactura, sector clave en la 

economía. Para observar el uso de los ajustes que hemos des

crito, se presentan en la secuencia expuesta, en el cuadro --

II.4 



~.ASA Y TASA DE EXPLOTACION MONETARIA PARA LA INDUSTRIA EXTRACTIVA Y DE TRANSFORMACION 

1 

11.) Valor Agregado Censal Bruto 

i ~) Depreciaci6n 

l )) Valor Agregado Censal (1-2) 

1) Servicios de Propaganda y 
Publicidad 

.;) Comisiones, honorario e 
igualas por ventas 

i) J.0% Otros Gastos 
(Serv. prof. , pri11Bs de seguros) 

1) Valor Agregado Monetad(). 
(3+4+5+6) 

l) Salarios 

.l) Prestaciones Sociales 
¡ 

1 
J) Utilidades repartidas 

1 
1.) Capital variable monetario 

(8+9+10) 
1 ~) t.ttsa de explotaci6n J0011etaria 

(7/11) 
1) Tasa de explotaci6n monetaria 

(12/11) 

(en miles de pesos) 
1965 1970 

IND. IND. DE TRANS~ IND. IND DE TRANS 
EXTRACTIVA FOPMACICN EXTRACTIVA FOPJ.lACION 

4 926 190 45 683 .. 651 9 119 732 83 564 398 

443 176 3 188 591 905 025 5 965 318 
4 483 014 42 495 060 8 214 707 77 599 080 

780 1 573 887 1 198 2 216 423 

351 008 

317 178 

5 151 980 

1 145 504 
721 466 

1 685 882 

3 466 098 

205. 59% 

8 832 150 

240 752 

53 141 849 

9 079 325 

1 600. 937 

10 680 262 

42 461 587 

397 .57% 

9 285 

182 210 

8 413 400 

1 180 527 
304 907 

24 358 
1 509 792 

6 903 608 

457125% 

2 949 871 

188 210 

8 413 400 

1 180 527 
2 929 741 

459 115 
20 176 159 

64 459 350 

319 .48% 

;UEN'J'E: Elaboraci6n propia a partir del VII, IX y X Censo Industrial 

1975 

IND. JNJJ. DE TRANS-
EXTRACTIVA FO~'ACIOO 

19 776 082 198 060 741 ' 
1 850 263 10 840 183 

17 925 819 187 220 558 
1 121 2 658 558 

17 930 

174 174 

84 635 509 

16 787 303 
2 029 447 

185 645 
5 897 214 

12 132 130 

202.63% 

4 131 957 

3 674 486 

197 685 659 

38 066 771 
10 531 278 
1 288 704 

49 886 753 

147 798 906 

296.27% 
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Los resultados son muy diferentes: en 1965 y 1975, la -

tasa de explotaci6n monetaria de la industria de transforma-

ci6n es sensiblemente superior a la que presenta la industria 

extractiva; en 1970 el caso es contrario: la industria extrae 

tiva presenta una tasa muy alta (457.21) y superior a la de -

la industria de transformaci6n (319.48). La raz6n de este -

hecho radica en que la masa de salarios pagados en la indus-

tria extractiva de 1965 a 1970 se mantiene casi constante, 

mientras que el valor agregado monetario cree~ un poco más de 

60%. El panorama es diferente, si restarnos el aporte de la -

indu~tria petrolera tanto en la cxtractiva como en la de 

trans{o<rnaci6n. Los resultados se presentan en le cuadro - -

II.S. Sin petr6leo, la tasa de explotaci6n baja en 1970 a --

242.94% y sube en 1975 a 218%. 

Por su lado, la industria de transformaci6n presenta, 

corno toda la industria, una tendencia descendente. 



CUADRO IL5 

MASA Y TASA DE EXPLOTACION MJNETARIA PARA LA INDUSTRIA EXTRACTIVA SIN LA 
INDUSTRIA PETROLERA Y DE TRANSFORMACION -'' 1 

'1 (en miles de pesos) 1' 
l-1 

11 ,J INDUSTRIA INDUSTRIA DE INDUSTRIA INDUSTRIA DE 

l. Valor Agregado EXTRACTIVA TRANSFORf.~C!ON EXTRACTIVA TRANSFORMACION 

~ensal Bruto · 3,242,285 79,140,356 6,872,136 175,958,472 

•:-bepreciaci6n (-) 260,761 5,276,887 545,986 9 ,484 .227 

'-,¡Valor Agregado 
:_;eensal (1-2) 2,981,524 73,863,469 6,366,150 166,474,245 

1. Senricios de 
··;propaganda y 
Jmbliciclad ( +) 1,198 2,216,343 1,121 2,635,658 

·,. Comisiones, ho-
··-norarios e igua 
~)as por ventas-(+) 9,285 2,949,871 17,930 4,154,857 

~· 10% otros Gastos 
:senricios profe-
• ..!sionales, primas 

de seguros (+) 97,902 1,774,332 131,746 3,607,574 

-"'"ra1or Agregado Mo 
\..inetario (3+4+5+6) 3,089,909 80,804,015 6,516,947 176,872,334 

,,..Salarios 767,549 16,240,683 1,537,678 36,998,276 

íjPrestaciones 
104,401 2,631,693 331,427 9,775,714 Sociales 

~1Jtilidades Repar-
~ticlas. 29 ,065 602,482 180,193 1,574,507 

. Capital Variable 
·"t\lonetario (8+9+10) 901,015 19,474,858. 2,049,298 48,348,497 

1 

""Masa de explota-
ci6n monetaria 

'1(7-11) 2,188,894 61,329,157 4,467,649 128,523,837 

~asa de Explota-
.
1
ci6n f.bnetaria CfP 242,94% 314 .91% 218 .01% 265.83% 

.-
,, 

ite: IX y X Censo Industrial. 

J 
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c) Sector I y Sector II 

En este inciso presentamos los resultados agru~ando a~ 

la industria de ·trarisfornaci:6ñ 'en ·aos seétores :"el .. sector· -

productor dé T.Jedio de :-pródtiéci6n (I) ·y 'el sector productor-:

de. me.dios· de:·consumo. (H)::(l9) ~·. ~a informaci6n se ofrece en 

los cuadros II.6, II.7 y II.8 (20). 

(19) Para dividir a la industria de transfonnaci6n en dos sectores, se -
tom6 la clasificaci6n de las clases de la actividad industrial se-
gún el tipo de bien producido que aparece en S.P.P. Las Actividades 
ECon6micas de México, Tomo 3. México, 1980, p. 267. En esta fuente, 
se clas1f1ca en cuatro sectores: bienes no duraderos, bienes dura-
deros, bienes intennedios y bienes de capital. El sector I está -
fonnado por las clases agrupadas en bienes intennedios y bienes de 
capital, el sector II serían las clases agrupadas en bienes durade
ros y no duraderos. 

(20j A partir de este cuadro, se presentarán cuadro resúmen. Los intere
sados en conocer todos los cálculos a nivel de sector, grupo y cla
se industrial, pueden solicitarles en el Programa de Investigaci6n 
de la ENEP-Acatlán, UNAM. 
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CUADRO II.6 

~ Y TASA DE EXPLOTACION M.:JNETARIA APROPIADA EN LA INDUSTRIA DE TRASNFORMl\CICN POR SECTORES 
;_1 

];ECTOR 

1-, u 
I Medios de Producci6n 

·¡-, 
j 

iN Medios de Cons\DllO 

.:.J 

(en miles de pesos) 

Valor 
Agregado 
Monetario 

26,452,510 

26,689,339 

1965 

Capital Explotaci6n 
Variable ~;!onetar.ta· 
Monetario 

5 ,764 ,510 20,643,403 

4 ,924 ,864 21, 764 ,475 

·1ente: Elaboraci6n propia a partir del VIII, IX y X Censo Industrial. 

'---· 
11 

-'.J 

'. 

Tasa de 
Explotaci6n 
Monetaria 

358 .12% 

441.93% 
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CUADRO II.7 

MASA Y TASA DE EXPLOfACION MJNETARIA APROPIADA EN LA INDUSTRIA DE TRANS-
1 

.-! 
FORl-4.ACION POR SECfORES. 1978 

1 
,....J 

..., 
.ECTOR 

..J 

J 
1 
.J 

J Medios de Producci6n 

J Medios de Constun0 

J 
"1 

J 

(en miles de pesos) 

Valor 
Agregado 
Monetario 

105 ,944 ,835 

91,740,841 

Capital 
Variable 
~:1netario 

25,600,643 

24,102,548 

Explotaci6n 
Monetaria 

80,344,192 

67,683,293 

}nte: Elaboraci6n propia a partir del VIII, IX y X Censo Industrial. 

J 
~1 
_¡ 

T 
_¡ 

·1 

J 

J 

Tasa de 
Explotaci6n 
~1onetaria 

313.84% 

280.63% 
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CUADRO II .8 

1 
j MASA Y TASA DE EXPLOO'ACION ~KJNETARIA APROPIADA EN LA INDUSTRIA DE TRANSFORM>\· ; ' 

CION POR SECfORES 1975 

J 
~CfOR 
j 

J 
1 
-' Medios de Producci6n 

J 

J 
~¡ 

j 

~. 
¡ 

Medios de Consumo 

(en miles de pesos) 

Valor Capital Explotacion 
Agregado Variable Monetaria 
M:metario Monetario 

40,244,621 10,476,819 29,767,802 

44,390,888 9,772,792 34,618,096 

... 
ente: Elaboraci6n propia a partir del VIII, IX y X Censo Industrial. 

J 
J 
J 
J 

Tasa de 
Explotaci6n 
Monetaria 

248.13% 

354.23% 
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Como se observa, el peso del sector I ha ido aumentando: 

de tener un aporte al valor agregado de la industria de trans 

formaci6n de casi el 50% en 1965, lleg6 a contribuir con el -

53.6% cinco afios después aunque en 1975 redujo su aporte al -

producto; en cuanto al pago a la fuerza de trabajo, siempre -

ha pagado más el sector I; y en cuanto a la masa de explota-

ci6n que se apropia de ser menor al apropiado por el sector -

II en 1965, se acerc6 fuertemente en 1970 y en 1975 la super6 

con claridad. Todo esto apunta a señalar que el sector I se 

ha venido ampliando en la economía mexicana; En cuanto a la 

tasa de explotaci6n monetaria, después de caer eu más de 20\ 

(de 358.12 a 284.13)., en 1975 se recuper6, aunque sin alcan

zar el nivel de 1975. 

El sector II, en cambio, ha visto reducciones fuertes en 

su tasa de explotaci6n: casi 20% en 1970 y 36% en 1975 respec

to al nivel de 1965. 
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d) La Industria de Transfonnaci6n en cuatro Departamentos. 

Presentamos los resultados, desgragando a la industria -

de transformaci6n en cuatro departamentos productivos: I Bie

nes de Consumo no Duradero, II Bienes de Consumo Duradero, --

111 Bienes Intermedios y IV Bienes de Capital. (cuadro II.9,-

11.10 y'II.11). 
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CliADRO II • 9 J 
l MASA Y TASA· DE EXPLOTACION MJNETARIA APROPIADA EN LA INDUSTRIA DE TRASNFOllMACION 
..J 

POR TIPO DE BIEN :PRODUCIDO. 

J 
J 
EPART.AMENTO .... 
J 
¡ 

¡ 
~ 

I Bienes de Consumo no Duradero 

)Bienes de Consumo Duradero 

~ 
.JBi.enes de Intennedios 

... , 
jBien7.s de pipital 

(en miles de pesos) 

Valor Capital 
Agregado Variable 
Monetario Monetario 

19,539,357 3,569,945 

7,149,982 1,354,919 

23,723,781 5,074,416 

2,728,729 689,930 

1965 

F..xplotaci6n 
Monetaria 

15,969,412 

5,795,063 

18,649,365 

1,994 ,038 

,i-1 ________ _ 

Jnte: Elaboraci6n propia a partir de VIII, IX y X Censo Industrial. 

j 

j 

j 

u 

Tasa de 
Explotaci6n 
Monetaria 

447.33% 

427. 71% 

367.52% 

289.02% 
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o 
i ___ ¡ 

aJADRO II.10 

-: 
' 1 

1 MASA Y TASA DE EXPLOTACION mNETARIA APROPIADA. EN LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION 

POR TIFO DE BIEN PRODUCIOO. 

(en miles de pesos) 

Valor Capital 
AgTegado Variable 
Monetario Monetario 

1 

J 
-.1 Bienes de ConslDllo no Duradero 
~ ' 

31,340,696 6,556,379 

~ Bienes de Consumo Duradero 13,050,192 3 ,216,413 

;.J 

: : Bienes I·nt'eTnied'ios 
:J 

34 ,544 ,005 9,002,807 

,...., 
:J Bienes de Capital 5,700,616 1,474,012 

] 

1970 

Explotaci6n 
Monetaria 

24. 784 ,317 

9,833,779 

25,541,198 

4,226,604 

Fuente: Elaboraci6.n propia a partir de VIII,. IX y x ... Censo Industrial. 

J 

Tasa de 
Explotaci6n 
Monetaria 

378 .02% 

305.74% 

283.70% 

286. 74% 
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aJADRO II .11 

Mi\SA Y TASA DE EXPLOTACION K>Nm'ARIA APROPIADA EN LA INDUsrRIA DE TRASNFORMACIOO 
POR TIPO DE BIEN PRODUCIDO. 

. 
. V\RTAMENTO 
~ 

"' ¡ .. 
:! 
¡Bienes de Consl.Uno no Duradero . 

ii. 
~ienes de Consl.Uno !Uradero 

¡§. 
:J3ienes Intennedios 

~ 
--~ienes de capital .. 
·1 

..J 

Valor 
Agregado 
Monetario 

63, 722,996 

28,017,845 

89,799,202 

16,145,633 

1975 

(en miles de pesos) 

Capital Explotaci6n 
Variable Monetaria 
Monetario 

14,919,204 48,803,792 

9,183,344 18,834,501 

21,178,522 68,620,680 

4,422,121 11,723,512 

""1 
.J;lnte: Elaboraci6n propia a partir de VIII, IX y X Censo Industrial. 

J 
. 1 

J 
··I 

1 

Tasa de 
Explotación 
Monetaria 

327.12% 

205.09% 

324.01% 

265.11% 
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Es notable el poco peso del Departamento IV, productor -

de bienes de capital: en 1965 aport6 s6lo el 5% del valor - -

agregado, el 6.7 en 1970 y el &% en 1975; ha crecido en apor

te, pero sigue siendo poco importante. Esto, como es obvio,

evidencia uno de los problemas estructurales de la industria

nacional: su dependencia de importaciones para satisfacer los 

requerimientos de bienes de capital que el proceso de crecí-

miento exige. Este Departamento, presenta en 1965 y 1970 la

menor tasa de explotaci6n de los cuatro Departamentos; en 

1975, el Departamento II, bienes de consumo duradero, presen

ta la menor tasa de explotaci6n (205.09%) 

Por su parte, el Departamento III productor de bienes -

intermedios es en los tres afios de estudio, el de mayor peso 

tanto en su aporte al valor agregado como su relaci6n a la -

masa de explotaci6n de que se apropia; es también el Departa

mento que paga una masa mayor de Capital Variable. No es el

Departamento más explotador: el Departamento 1, productos de

bienes de consumo no duradero, es el que mayor tasa presenta

en 1965, 1970 y 1975. 

El Departamento I muestra una tasa decreciente, aunque

es siempre la mayor, un aporte al valor agregado cercano al -

del Departamento III. El Departamento II de tener una tasa -

de 427.71% en 1965, pasa a 305,74 en 1970 y a 205.09 en 1975, 

es decir, su tasa de explotaci6n se reduce en más de la mi-

tad. 
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e) La Industria de Transfonnaci6n a nivel de grupo de actividad. 

Presentamos los resultados obtenidos a nivel de grupo in

dustrial. Debe recordarse el supuesto con el que hemos tra-

bajado en relaci6n a considerar a todos los empleados como -

improductivos. A nivel de grupo, y mucho más a nivel de al-

gunas clases industriales, el supuesto puede provocar sesgos

de importanda. La informaci6n se ofrece en los cuadros II .12, 

II.13 y II.14 



CUADRO I I.12 

MASA Y TASA DE EY.PLOTACIOl\'. r.DNETARIA APROPIADA EN LA INDUE:TP.IA. DE TPA.t.:SFORH'\CION 
roR GRlJl'OS INDUSTRIALES 1965 

(en miles de pesos) · 

-.lama Industrial 

---¡ 
_¡ Valor Captial Exolotaci6".I 
..... Agregado Variable MonetaTia 
¡ Monetario ~.onetario 

'7Uimentos 7,,617 ,011 1,595,300 6,021,711 

Jebidas 3,737,324 483,095 3,254 ,229 

.abaco 1,150 ,509 74, 785 1,075,724 

lextiles 4,574,584; 1,540,825 3,033,759 

_.estido 1,355,283 378,230 977 ,053 

Calzado y Oiero 785 ,622 274,697 510,965 

:}dera y CorCho 852,914 225,986 626,928 

~llebles 455,373 160,087 295,286 
,_'apel 1,709,735 363,157 1,346,578 

;.¿itorial 1,711,098. 457,669 1,253,429 

"'uímica 7,113,460 686,183 6,427 ,277 

~tr61eo y Der. 3,165,911 351,969 2 ,813 ,942 

Efe y Plástico 1,784,205 343,670 1,440,536 

J,ncrales no Jl.!et. 2,482,378 633,010 1,849,368 

Metales Básicos 3,956,651 814,031 3,142,620 
"1 
Joductos Metálicos 3,246,609 839,320 2,407,289 

Maquinaria 1,063,900 288,818 775,082 

}q· y Aparatos Elec. 3,095,039 544,575 2,550,464 

.1\utomotriz 2,686,972 499,533 2,187 ,439 

~tras 597,231 132,074 465,157 
J 

-\.ente: Elaboraci6n propia a partir del VIII Censo Industrial. 
'-' 

., 
1 

. .J 

T11.sa de 
Explotaci6n 
Monetaria 

377.47% 

673.62% 

1, 438 .4Vó 

196.89% 

258.32% 
186.01% 

277,42% 

184.45% 

370.80% 

273.87% 

936.67% 

799.49% 

419.16% 

292,15i 

386.06% 

286.81% 

268.36% 

468.34% 

437.90% 

352.19% 



Rama Industrial 

Alimentos 

Bebidas 

- Si -

CUADRO II.13 

'MASi\ ·y TASA DE EXPLOTACION ~.IJNETAIUA API:OPIADA EN 1A . INDUS 
TRIA- DE "I'RANSFO!l.MACION POR GRi.JPOS INDUSTRIALES 1970 

(en miles de pesos) 

·.:Valor . Capital 
~regadq Variable Explotaci6n 

neta no Monetario Monetaria 

11,295.573 2,500,554 8,795.019 
5 ,655,057 935 ,283 4 ,719. 784 

Tasa ne 
Ecplotad6n 
Monetaria 

351. 72% 
504 .64% 

Tabaco 1,949,690 129,350 1,811,340 1 400.34% 
Textiles 6,127 ,008 2,294,123 3 ,832,885 167.07% 
Vestido 2,709,020 836,207 1,8i:!,813 223.97% 
Calzado y lliero 1,504,067 558 ,091 945,976 169.50% 
Madera y Corcho 1,047 .417 381,712 665, 705 174.40% 
l\bebles 973.428 339,767 633,661 186.50% 
Papel 2,590.832 654,207 1,936.625 296.03% 
Editorial 2,792,706 801,240 1,991,466 248.55% 
Química 10,414,369 1,258,646 9,155,723 727.43% 
Petr6leo y Der. 4,313,687 1,006,975 3,306,712 328.38% 
Hule y Plástico 3,283,975 770,406 2,513.569 326:27% 
Minerales no Met. 4 ,034 ,489 1,207.817 2,826,672 234.03% 
Metales Básicos 6,580. 765 1,599,801 4,980,964 311.35% 
Productos Metálicos 5,381,922 1,572,963 3,808,95g 242 .15% 
Maquinaria 2,466,104 594,738 1,871,366 314 .65% 
Maq. y Aparatos Elec. 5,299,233 1,212,372 4,086,861 337.10% 
Automotriz 5,069,640 1,302,720 3,766,920 289.16% 
Otras 1,155,517 276,974 878 ,543 317.19% 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir del IX Censo J-,1dustrial • 
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CUADRO II.14 

l:J 
lJ 

MASA Y TASA DE EXPLOTACION APROPIADA EN LA I~TIUSTRIA DE· 
THANSFORHACION POR GRUPOS INDUSTRIALES 1975 

l.Jama Industrial 

~IJ Valor Capital Explotaci6n 
Agregado Variable Monetaria· ·o Monetario Monetario 

Alimentos 23,056,408 6,334,408 16,721,827 

· qebidas 12,893,180 1,910,583 10,982,597 

abaco 4 ,075,391 316,470 3 '758 ,981 

· Gextiles 11,800,773 4 ,989 .278 6,902,495 

estido 4,893,202 1,873,580 3,019.622 

(t11 zado y Cuero 2,863.949 1,160,849 1,703.100 

...,ladera y Corcho 2,154.047 851,173 1,302,874 

Muebles 1,745,766 688,207 1,057,559 

J}pel 5,388,955 1,534.088 3,854,867 

Editorial 4,950,293 1,538,550 3,411,743 

11ímica 24,481,749 3,690,672 20. 791,077 

etr61ero y Der. 21,945,275 2,111,406 19,833,869 

·[,be Y Plástico 6,742,630 2,010,873 4,731,757 

inerales no Met. 9, 136,901. 2,900,776 6,236,125 

.Metales Básicos 14,728,058 3,709,779 11,018,279 

lJroductos Metálicos 11,386,816 3,617,913 7, 768 ,903 

Maquinaria 8,931.924 2 ,265 ,814 6,666,110 

J}q. y Aparatos Elec. 10,946,069 3,047,612 7,898,457 

Automotriz 12,806,900 4,607,331 8,199,569 

JJras 2, 757 ,390 784,776 1,972,614 

J·1,.____ __ 
~uente: Elaboraci6n propia a partir del X Censo Industrial. 

' ' ' 1 

Tasa ele 
'f.icplota~i6n 
Monetaria 

263.98% 

574.83% 

1 187. 77% 

140.92% 

161.17% 

146.71% 

153.07% 

153.67% 

251. 28% 

221. 75~ 

563.34% 

939.37% 

235.31% 

214.98% 

297.01% 

214.73% 

294.20% 

259.17% 

177 .97% 

251.36% 
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Para 1965, el grupo industrial con mayor tasa de explot! 

ci6n es el de Tabaco; este "primer" lugar lo mantiene en 1970 

y en 1975. Es un grupo industrial de regular tamaño, ocupado 

el lugar número quince en relaci6n a su aporte al conjunto -

del valor agregado ·y el número catorce en relaci6n a la masa

de explotaci6n de que se apropia. 

El segundo lugar en cuanto a tasa de explotaci6n lo tie

ne la industria química, que es la segunda más importante por:: 

lo que aporte al valor agregado y es el grupo que mayor rnasa

de explotaci6n retiene. En 1970 y 1975 mantiene ese signifi

cativo pero, aunque en 1975 ocupa el cuarto lugar en cuanto -

a su tasa de explotaci6n. 

La actividad que ocupa el tercer sitio en relaci6n a su

tasa de explotaci6n es la de petr6leo y derivados. Este gru-. 

po a diferencia de casi todos los demás no reduce su tasa de

explotaci6n sino que la aumenta, pasando de 799.49% en 1965 a 

939.37% en 1975. El grupo de Bebidas tiene el siguiente si-

tío con 673.62%; después Maquinaria y Aparatos Eléctricos, la 

Automotriz y Hule y Plastica con tasa de más de 4·00%. Con 

niveles de 300%, aparecen Alimentos, Papel, Metálicas Básicas 

y Otras Manufacturas. Con 200%: Vestido, Madera y Corcho, -

Editorial, Minerales no metálicos, Productos metálicos y ~·!a-

quinaria no eléctrica. Finalmente con niveles cercanos al --

200% pero sin llegar a él: Textiles, Calzado y Cuero, Muebles. 
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En 1970, Tabaco encabeza con un nivel practicamente igual 

al de 1965 (1438 y 1400, respectivamente). En este grupo, --

como es evidente, el monto del capital variable monetario es -

francamente bajo en relaci6n al volumen del valor agregado, -

solamente de 6%. En segundo lugar aparece, como se dijo, la -

industria química. 

En tercer lugar, con 504.64% está la producci6n de Bebi-

das. Este grupo redujo su tasa de explotaci6n en un ZS%. La

producci6n de Alimentos, en cambio, mantiene casi· constante su 

tasa de explotaci6n; se trata, en este caso, de uno de los gr~ 

pos más grandes de toda la industria de transformaci6n: de he

cho, en 1965 es el que aporta una magnitud mayor al valor agr~ 

gado total y es también uno de los que se apropia de uria masa

mayor de explotaci6~ monetaria. 

En el otro extremo, la producci6n de Textiles presenta la 

menor tasa de explotaci6n: 160.07%; en 1965, también fué de 

las menos explotadas. En validad, las actividades menos expl~ 

tadoras, parecen ser las más atrasadas: junto a la Textil, la

de Madera y Corcho, Calzado y Cuero, Muebles. Esta situaci6n

a primera vista, pareciera confirmar la idea de que por ser -

actividades con baja composici6n orgánica, por lo mismo gran-

des creadores de valor, a traves del mecanismo de forrnaci6n de 

precios transtienen valor a las actividades con alta-composi~

ci6n orgánica. 



J 
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En 1975, las Tendencias obseTvadas se confiTman: la pTin

cipal actividad explotadora fué la de Tabaco, luego Petr6leo

y Derivados, Bebidas, Química, Metálicas B~sicas. En el otro 

extremo, la menos explotadora fué Textiles, Calzado y Cuero,

Madera y Corcho, Muebles, Papel. 

En general, la reducci6n de la tasa de explotaci6n que se 

observ6 en toda la industria aparece en casi todos los grupos 

industriales. Para facilitar la evoluci6n de las variables -

básicas para cada grupo en los .tres af'ios de estudio, se pre-

sentan agrupados 1965., 1970 y 1975 en los cuadros II .IS a ---

11. 34~ 
'\ 
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ClJADRO II .'15 

MASA Y .. TASA DE f.XPLOTACION. ~'.ONETARIA DE IA INDU5l'RIA 

lrT u 

IQ Valor Agregado Monetario 

']Capital Variable. ~etario 

] Explotaci6n ~~etaria 
:1 
-Tasa de ExplotaCi6n Monetaria 

1 _, 

J 

DE ALIMlNI'OS, GRUPO {20) 

(en miles de·pesos) 

1965 1970 

7,617.011 11,295,573 

1,595,300 2,500,554 

6,021,711 8,795,019 

377 ,47% 351.72% 

Fuente:OJadros II.12, II.13 y II.14. 

J 
J 

J 

1975 

23,056,408 

6,334,581 

16,721,827 

263.98' 



; 
J 

J 
1 ,, 
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CUADRO II .16 

MASA )'. JASA. DE EXP.LOTACION .?•PNETARIA DE J~ rnr:usmIA 
DE BEBIDAS. GRUPO (21) 

(en miles de pesos) 

Fuente: Cuadros H.12, II.13 y II.14. 
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--i. 

1 1 
'--' 

CUADRO II.17 

~ Y TASh DE EXPLOTACION l-ONETARIA EN LA 'INOOSI'RIA 

-n ,.,, 

-· ·¡ i 
u 

il Valor Agregado Monetario 
.... 

O Capital Variable M:metar~o 

n Explotad6n ltkmetaria 
~ 

,..., IJ Tasa de 'Explotaci6n 

DEL TABACXJ. GRUPO (22) 

(en miles de pesos) 

1965 1970 

1,150,509 1,940,690 

74,785 129,350 

1,075,724 1,811,340 

1,438.42% 1,400.34% 

~ Fuente: Cuadros II.12, II.13 y II.14. 

H ¡ 

..J 

1 -
1 

• 

1 • 

1975 

4,075,391 

316,470 

3,758,981 

1,187.77% 
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CUADRO II .18 

MASA Y: TASAº DE. EXPLOTACION MlNETARIA EN IAlNOOSTRIA 
. TEXTIL. GRUPO (23) 

1. 

l 

, Valor Agregado Monetario 

j 
, capital Variable Monetario 
1 
J 
J 

• Explotaci6n Monetaria 

J 

l Tasa de Explotaci6n 
j 

1 Fuente : Qiadros II .12, II .13 y JI .14. 
t 

(en miles de pesos) 

1965 1970 

4,574,584 6,127,008 

1,540,825 2,294,123 

3,033,759 3,832,885 

196.89% 167.07% 

1975 

11,800,773 

4,898,278 

6,902,495 

140.92% 



l 
! 

~ 

i 
i 
i 

J 
1 
J 

J 
J 
J 
J Valor Agregado 

J r.apital Variable 

):xplotaci6n tl1011etaria 

:-¡ 
_¡Tasa de E:icplotici6n 

.-. 
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CUADRO II .19 

MASA Y .TASA DE EXPLOTACION t-DNETARIA :eJ LA INOOSTilIA 
DE PRENDAS DE VESI'IR. GRUPO .(24) 

(en miles de pesos) 

1965 1970 

1,355,283 2,709,'020 

378,2'30 8~6,207 

977,053 1,872,813 

258.32% 223.97% 

1 
. _ _?uente: CUadros II.12, II.13 y II.14 • 

. -1 

J 
1 

i 1 
~ 

. ' 
i 1 
~ 

1975 

4,893,202 

1,873,580 

3,019,622 

161.17' 
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CUADRO II .20 

1 
~ Y"TASA DE EXPLOTACION ~DNETARIA mnA INIXJSTRIA 

DE CALZADO Y QJERO, GRUPO (25) 

.J 

.,. 
J 
_, 

! _¡ 
Valor Agregado lllonetario 

:¡ . 
' 1 
,_¡ 

,., 
', i 
-1 

il 
.....! 

-~ 

'i 

capital Variable Monetario 

~lotaci6n Monetaria 

Tasa de Explotaci6n M:metaria 

j ~~~~~~~-

·¡Fuente: CUadros II.12, II.13 y H.14. 
'_j 

.. , 
' 1 ! 
i 

¡ . ' 
¡_u 

(en miles de pesos) 

1965 1970 

785,662 1,504,067 

274,697 558,091 

510,965 945,976 

186.01% 169.SO\ 

1975 

2,863,949 

1,160,849 

1,703.100, 

146.71' 
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j 
CUADRO II. 21 

i 
.l MASA Y TASA DE EXPLOTACION t.DNETARIA EN LA It-.'DUSl'RIA 

DE MADERA Y a.JROIO. GRUPO (26) 

] 

n· 
:.J 

n . 
._¡ Va~or Agregado Monetario 

J1 
._i Capital Variable Monetario 

·1] 
Explotaci6n Monetaria 

11 
-1 Tasa dt F.xplotai:i6n Monetaria 
-1 1 ¡ _¡ 

-·-1 

1 !-------
'_j 
· Fuente: OJadl·os II.12, ll. :3 y II.14 • 
... 1 

1 ¡ 
_J 

1J 
(1 
' --

. / 

{en miles de pesos) 

1965 1970 

852,914 1,047,417 

225,986 381,712 

626,928 665,705 

277.42% 174.40% 

1975 

2,154,047 

851,173 

1,302,1174 

153 •. 07% 



'""· 1 

:i,' 
1 
1 

1, 

1 
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CUADRO II.22 

MASA Y TASA DE EXPWfACION mNETARIA EN LA INOOSTP1A 
DE 1-lJEBLES. GRUPO (27) 

(en miles de pesos) 

1965 1970 

973,428 
1-, ! Valor Agregado Monetario ._, 455,373 

] Capital Variable Monetario 160,087 339,767 

J Explotacl6n Monetaria 295,286 633,661 

1 1 

J Tasa de Explotaci6n Monetaria 184,45% 186.50% 

'-¡ 
1 

' i -Fuente: Ciladros II.12, II.13 y II.14. 

-1 
~ 

:-1 
1 

1975 

1,745,766 

688,207 

1,057,559 

153.67\ 
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CUADRO II.23 

MASA Y TASA DE EXPLOTACION MJNETARIA EN LA INDUSTRIA 

,. 
J 

1 .. 
_ Valor Agregado r.tmetario 
! ' 

..; 

J capital Variable Monetario 

,... Explotaéi6n Monetaria 
¡ 1 
:...J . 

I] Tasa de Explotaci6n Monetaria 

]---

iJ 
Fuente: Q.iadros II.12, II.l3. y II.14 

1] 

.1·1 

DEL PAPEL. GRUPO (28) 

(en miles de pesos) 

1965 1970 

1,709,735 2,590,832 

654 ,207 

1,346,578 1,936,625 

370,80% 296.03% 

1975 

s,~88,955 

1,534,088 

3,854,867 

251.28\ 
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CUADRO II • 24 

Mi\SA Y TASA· DE . EXPLOTACION. ?«lNETARIA EN LA IN00511UA 
EDITORIAL. GRUPO (29) 

(en miles de pesos) 

1965 1970 1975 

Valor Agregado Monetario 1,711,098 2, 792, 706 4,950,293 

capital Variable Monetario 457,669 801,240 1,538,550 

Explotaci6n Monetaria 1,253,429 1,991,466 3,411,743 

Tasa de Explotaci6n t.kmetaria 273.87% 248.55% 221.75% 

Fuente: OJadro II .12, II .13 y lI .14. 



;J 
1 

•. -1 

1 
J 

1 
_j 

L 

J 
j 

J 
J 
1 
..J 

J 
J 
J 
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CUADRO II. 25 

MASA Y .TASA DE EXPLOTACION MlNETARIA EN LA INDUSTRIA 
QUIMICA. GRUPO (30) 

(en miles de pesos) 

1965 1970 

Valor AgregadoMonetario 7,113,460 10,414,~69 

Capital Variable Monetario 686.183 1,258,646 

EA-plotaci6n Monetaria 6,427.277 9,155,723 

Tasa de explotaci6n M:metaria 936.67% 727.43% 

·-1 J --------------
Fu ente: CU ad ros Il.12, II.13 y Il.14. 

J 

J 
·¡ 

1975 

24,481,749 

3,690,672 

20,791,077 

563,34% 
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CUADRO II. 26 
o 
o MASA Y TASA: DE EXPLOTACION 'M:JNETARIA EN .. IA .INDUSTitIA DE 

DERIVADOS DEL PETROLEO. GRUPO (31) 
:1 1 1 ... (en miles de pesos) 

1965 1970 

1 
- Valor AgregadoMonetario 3,165 ,911 4,~13,687 

1,006,975 
11 
~ Capital VariableMonetario 351 ,969 

1 1, 
-· &plotaéi6n Monetaria 2,813,942 3,306,712 

o . 
Tasa de Explotaci6n Monetaria 799,49% 328 .38% 

1] 

i]---

I] 
Fuente: Cltadros II.12, II.13 y II.14. 

'] 

J 
J 
u 

197~ 

21,945,2i5 

2,111,406 

19,833,869 

939.37t 
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CUADRO II. 27 

MAsA" Y TASA .DE EXPLOTACION MJNETARIA. IN LA Th'OOSTRIA 
HUI.ERA Y DEL PLASTICX>. GRUPO (32) 

(en miles de pesos) 
..., . 
j 

] Fuente: Cltadros II.12, II.13 y II.14. 
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CUADRO II. 28 

MAsA Y .TASA DE EXPLOTACION MlNETARIA EN LA:. INOOSI'RIA 
DE MINERALES ?'() METALICXJS GRUPO (33) 

(en miles de pesos) 

1965 1970 

Valor Agregado ~bnetario 2,482,378 4,034,489 

capital Variable Monetario 633,010 1,207,817 

Explotaci6n Monetaria 1,849,368 2,826,672 

Tasa de EXplotati6n Monetaria 292.15% 234.03% 

Fuente: cuadros 11.12, II.13 y II.14. 

1975 

9,136,901 

2,900,776 

6,236,125 

214.98\ 
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CUADRO 11. 29 

MASA y· TASA. .DE EXPLOI'ACION"?!K>NETARIA EN LA INDUSTRIA 
DE METALES BASICXlS. GRUPO (34) 

(en miles de pesos) 

1965 1970 1975 

Valor Agregado Monetario 3,956,651 6,580,765 14,728,058 

Capital Variable Monetario 814,031 1,599,801 3,709.779 

Explotaéión Monetaria 3,142,620 4 ,980,964 11,018,279. 

Tasa de Explotación Monetaria 386.06% 311.35% 297 .01% 

Fuente: Cuadros II. 12, II. 13 y II. 14 •. 
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CUADRO II .30 

Y.ASA Y TASA DE "EXPLOTAqONM'.lNETARIA EN LA INDUSTRIA 
DE PRODUCIUS METALICOS. GRUPO (35) 

(miles de pesos) 

1965 1970 

Valor Agregado Monetario 3,246,609 5 ,381,922 

Capital Variable ~.onetario 839,320 1,572,963 

EXplotad6n Monetaria 2,407,289 3,808,959 

Tasa de Explotac'i6n Monetaria 286,81% 242.15% 

Fuente: Cuadros II.12, II.13 y 11.14. 

1975 

11,386.816 

3,617.913 

7,768,903 

214.73% 
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CUADRO II.31 

MASA Y TASA DE EXPLOTACION r.DNETARIA .EN LA INDUSTRIA 
DE MAQUINARIA. GRUPO (36) 

(en miles de pesos) 

1965 1970 1975 

Valor Agregado Mmetario 1,063,900 2 ,466 ,104 8,931,924 

Capital Variable Monetario 288,818 594. 738 Z,265,814 

Explotaci6n Monetaria 775,082 1,871,366 6,666,110 

Tasa de ExpJ:ctaci6n Monetaria 268.36% 314 .65% 294.20% 

Fuente: Cuadros II.lZ, II.13 y II.14. 
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CUADRO II.3Z 

~t-\SA Y . TASA DE EX!'LOTACION MONETARIA EN LA JNDUSTRIA 

DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECffiICOS. GRUPO (37) 

(en miles de pesos) 

1965 1970 

Valor Agregado Mc:inetario 3,095,039 5,Z99,Z33 

Capital Variable Monetario 544,575 l,ZlZ,372 

J F.xplotaci~ Monetario 2,550,464 4,086,861 

Tasa de F.xplotaci6n Monetaria 468 .34% 337.10% 

Fuente: CUadros II.12, II.13 y II.14. 

1975 

10,946,069 

3,047,612 

7 ,898,457 

259.17% 
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CUADRO II. 33 

l\IA~ Y TASA Dr.:, EXPWfACION 1':0NETARIA B! lA IHDUSTIÜA 
AUTOfl'iOTRIZ.. . . GRUPO (58) .: ·' 

(en miles de pesos) 

1965 1970 

Valor Agregado Monetario 2,686,972 5,069,640 

c.apital Variable Monetario 499,533 1,302, 720 

·Explo-t'iicion Monetaria 2,187 ,439 3,766,920 

Tasa de E:Kplot~.ci6n Monetaria 437 .90% 289.16% 

Fuente: 

1975 

12,806.900 

4,607 ,331 

8,199,569 

177.97% 
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CUADRO II, 34 

MASA Y TASA DE LA EXPLOTACION f\JJNETARIA EN LA INDUSTRIA 
'OTRAS". GRuro (39) 

(en miles de pesos) 

1965 1970 

Valor .Agregado t.kmetario 597 ,231 1,155,517 

Capital Variable Monetario 132,074 276,974 

Explotaci6n ~Pnetaria 465,157 878,543 

Tasa de Explotaci6n Monetaria 352.19% '317 .19% 

'1 . 
~Fuente: Cuadros II.12, II.13 y II.14. 

'l .JJ 

JJ 
n _!....J 

·¡ 
i í 

_;,_¡ 

. ' 
¡ 

1975 . 

2,757~390 

784 '776 

1,972,614 

251. 36% 
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f) La Industria de Transfonnaci6n a nivel de clase Industrial. 

Normalmente, en los análisis sobre la industria tiende a 

asimilarse la noci6n de rama con la de grupo. Atendiendo al 

planteo de Marx, ésto no puede aceptarse, ya que el criete-·

rio que diferencia a las ramas es que cambian el valor de 

uso producido y se funciona bajo otro proceso de trabajo. 

A partir de ésto, ni siquiera a nivel de clase industrial 

exite homogeneidad en el valor de uso producido. No hay ma

yor desagregaci6n, Por ésto, asimilamos el análisis de las

clases industriales con el de las ramas. Así, hacemos el 

cálculo de la mas'a y tasa de explotaci6n para cada una de 

las ramas (clases industriales) de la industria de transfor

maci6n. 

Para conocer el grado de dispersi6n de la tasa de explo

taci6n se calcul6 su desviaci6n estándard y el coeficiente -

de variabilidad. Estos valores se calcularon ponderando la

tasa de explotaci6n con la participaci6n del capital varia-

ble pagado en cada clase industrial, con respecto al capital 

variable pagado en toda la industria de transformaci6n o ma

nufacturera. 

La f6rmula utilizada fué: 
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donde: Vi = capital variable monetaria para la clase in
dustrial 

V capital va ria ble monetario para la m111111 fac- -
tura 

Ei = masa de explotaci6n para la clase indu::trial 

N = número de observaciones 

G desviaci6n estándard 

El resultado de este ejercicio para cada uno de los anos 

considerados fué el siguiente: para la desviaci6n estándard

en 1965, 1970 y 1975, 36.6320,27.1503 y 25.1893 respectiva-

mente; para el coeficiente de variaci6n los porcentajes fue--

ron 17.44%, 19.39% y 20.99%. 

Estos datos indican comportamientos relativamente poco

dispersos: con un rango de variaci6n de alrededor de 20% por-

encima y por debajo de la media. Al mismo tiempo, conforme · 

avanza el período y en general se van reduciendo las tasas de 

explotaci6n, la dispersi6n de las tasas de explotaci6n aumen· 

ta ligeramente: de 17 a 19 y luego a 20%. 

f.l)La Producci6n de Alimentos. 

Las clases industriales que aparecen en el Censo de 1965, 

al pasar a 1970 se diversifican incluyendo tres clases nuevas: 

la 2027, café solubre y envasado de té; 2013, Ateas, jaleas, -

fículas y levaduras; 2094, Palom_itas de maíz y.papas fritas. -

Esto~da cuenta, envidentemente, de la diversificaci6n de la --

industria alimenticia; alguna de estas nuevas clases, son de -

las más dinámicas del grupo. 

Los resultados se presentan en los cuadros II.35, II.36-

y II.37. 

·· .. :. 
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CUADRO I I. 35 

MASA. Y TASA. DE EXPWTACION llUNETARIA E'l IA INDUsrRIA DE ALI 
· MENTOS. GRUPO (20) .-

(en miles de pesos) 1965 

'Clase Industrial Valor 
Agregado 

Monetario 

Capital Masa de 

T¡ 
l..J 

11011 Conservaci6n de frutas y legumbres 
,...¡ por deshidrataci6n 

-..,2012 Conservas y encurtidos de frutas y 
: 1 legumbres 
._¡ 
2014 Salsas, sopas y alimentos colados 

r¡ y envasados 
. ....:021 Fabricaci6n de harina de trigo 
2022 Fabricaci6n de harina de maíz 

,-·1023 _, ~blienda de nixtamal 
2024 Descarcarado, limpieza y pulido de :· 

--;-.,. arroz . 1 

·..do2s Beneficio de café 

·1026 Tostado y 11VJlienda de café 
'_¡028 Otros productos agrícolas 
2029 Otras harinas y productos de mol~o 

.'4 

j031 Azúcar y productos residuales 
2032 Piloncillo o panela 

·'"1033 Destilaci6n de alcohol etílico 
-:!041 Matanza de ganado 

·-1049 F.mpacado de carnes 
:.io51 Producci6n de leche 

:-1052 Crema, mantequilla y queso 
~053 Leche condensada, evaporada y en polvo 
,2059 Cajeta, yogur.ts y otros a base de leche ., 
jo6o Envasado de pescados y mariscos 

t·¡ 

~ 

12,146 

386,110 

83,042 

333,918 
284,436 
196,662 
61,281 

164,830 
73,318 

138,332 
57,442 

1 363,473 

17,662 
27 ,318 

142,578 
180, 794 
126,977 
117,179 
293,758 
~3,886 

204,916 

Variable Explotaci6n 
Monetario Monetaria 

3,939 8,207 

73,622 312,488 

10,416 72,626 

42,911 291,007 
32,624 251,812 
42,671 153,991 
ó,627 54,654 

10,955 153,875 
9,346 63,972 

19,054 119,278 
8,995 48,447 

485,077 878,396 
6,756 10,906 
4,661 ·22,657 

23,717 118,861 
35,932 144,862 
33,156 93,821 
18,371 98,808 
28,391 265,367 
3,22S· 20,661 

56,411 148,505 

Tasa de 
Explotaci6n 
Monetaria 

208.35% 

424.45% 

697.25% 

678 .16% 
771.86% 
360 .88% 
824. 72% 

1 404.61% 

'ó84 .49% 
625.99% 
538,60% 
181.08% 
161.43% 
486.10% 
501.16% 

403.16% 
282.97% 
537 .85%. 
934 .69% 
640.65% 
263.26% 
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CUADRO 35 (Contiunuaci6n) 

MASA Y TASA DE E.'{PWTACION ~IONETARIA EN LA INDUSTRIA DE ALH,¡r:NTOS GRUro (20) 
•_j 

"J, 
J 
"J._ CLASE 

i 

~2071 
: j 
·-2on 
~2081 
L-~082 
,l2Ó83 

1 

._)084 

,J_,2089 

i 
-Z091 
'L 

' ,_)093 

¡ 2095 
,-¡ 
' i 
~096 

bo97 
Jo98 

LT099 
. \ 
~ 

'-¡ 
J 

(en. miles de. pesos) . 1965'. 

Valor Capital 
Agregado Variable 
Monetario Monetario 

Pan y pasteles 618 ,191 239,159 
Galletas y pastas alimenticias 223,265 63,510 
Cocos y chocolates de mesa 166 ,589 15,931 
Dulces, bombones y confituras 169,853 40 ,507 
Chicles 139, 740 16,180 
Tratamiento y envase de miel de abeja 11,075 2,145 
Concentrados, jarabes y colorantes 346,001 4,966 
para alimentos 
Aceites, margarinas y otras grasas 730,656 93,826 
vegetales 
Tortillas 238 ,181 64,870 
Sal mostaza, vinagre y otros 57,951 10,366 
alimentos 
Hielo 117,499 30,840 
Helados y paletas 81,186 14,683 
Alimentos para animales 332,218 24,656 
Otros product¿ allmenticios 89,145 29,335 

.1, 
iuente: Elaboraci6n propia· a partir del VIII Censo Industrial. 

_J 

'1 
_J 

._; 

Masa de Tasa <le 
Explotaci6n Explotn<!i6n 
Monetaria ~lonctaria 

379,032 158.49% 
159, 755 251.54% 
150 ,658 945.69% 
129,346 319.32% 
123,560 763.66% 

8,930 416.32% 
341,035 6 867 .40% 

636,830 678. 74% 

173,311 261.1n 
47,585 459.05% 

86,659 280.99% 

66,503 452.93% 

307,562 1 247 .41% 

59 ,810 203.89% 
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CUADRO II.36 

-,__ 
' ! 
_J MASA Y TASA DE E.'<PLOTACION MONETARIA EN LA' INDUSTn.IA DE" ALTI-IENTO~ GRUPO ·~ ( 20 ) 

(en miles de pesos) 1970 
'i ··-' 
Clase Industrial Valor Capital M~.sa de Tasa de -,..., 

~fffdº ')[ariable .~lotaci6n E~~)lotac:i.6n 
'1 t.;o e no t<icmetano M netana :Onctana 
·_J 
2011 Conservaci6n de frutas y legumbres 22,981 3,166 19,815 625.87% :-, por deshidrataci6n 
Jo12 Conservas y encurtidos de frutas 620, 731 156,624 . 464,107 296.32% 

J-, 
y legumbres 

1013 Ates, jalea~, frutas cubiertas o 10,094 4,045 6,049 149.54% ~ . critalizadas . 

.-7¡014 Salsas, sopas y alimentos colados 194,097 8,643 185,454 2 145.71% 
,_J y envasados 

2021 Fabricaci6n de harina de trigo 572,722 71,408 501,314 702.04% 
'J.., 

Fabricaci6n de harina de maíz 806.76% • ¡022 107,486 11,854 95,632 
-io23 Molienda de nixtamal 271,865 61,145 210,720 344.62% 
"4024 Descarcarado, limpieza y pulido 100 ,005 13,242 86,763 655.21% 
•_J de arroz 

J025. Beneficio de café· 165,536 11,282 154,254 1 367.26% 
\ 

Tostado y molienda de café '026 113,346 16,733 96,613 577.38% _J 
2027 Café soluble y envasado de té 250 ,498 12,357 238,141 1 927.17% 

L]028 Otros productos.agrícolas 61,388 10,863 50,525 465.11% 
-io29 Otras harinas y productos de molino 92 ,190 15 ,998 76,192 476.26% 
1-1031 Azúcar y productos residuales 1,085 ,019 
' 

558,490 526,529 94.28% 
'.J032 Piloncillo o panela 26,462 8,738 17,724 202.84% 

!7,033 Destilaci6n de alcohol etílico 41,402 4,636 36,766 793.05~ 

J041 ~latanza de ganado 201,614 37,348 164,266 439.83% 

,2049 Empacado de carnes 475,947 109,995 365,952 332.70% 

]o51 Producci6n de leche 363,235 71,115 292,120 410. 77% 
2052 Crema, mantequilla y queso 1?2,028 37,541 134,487 358.24% 

1
)053 Leche condensada, ·evaporada y en polvo 335,973 44,344 291,629 657.65% 

.. ' 

-

-__J 

-· 
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CUADRO II.36 (continuaci6n) 
?: 
·- ! MASA Y TASA 'DE EXPLOTACION MONETARIA EN LA INDUSTRIA __ DE AJ,IHENTOS GRUPO (20) 

-:i. (en miles de pesos) 1970 

._l 

;:t.Clase Industrial 
i \ 

J 
-J. 

Flanes, gelatinas y similares 1 !2054 
\ 

-2059 Cajeta, yorgurts y otros a base yugurt 
,:.:tL - : de l~che 
__}060 Fmpacado de pescados y mariscos 

2071 Pan y pasteles 
-
1
.Z072 Galletas y pastas alimenticias 

--~081 Cocoa y chocolate de mesa 
"Jeo82 Dulces, bombones y confituras 
-2o83 Olicles 
':.l-;?084 Tratamiento y envase de miel de abeja 
Jo89 Concentrados, jarabes y colorantes 
_ para alimentos 
·lo91. Aceites_, margarinas y otras grasas 
...J vegetales 
)..'Z092 

1 
_}093 

12094 
.-i 
. ¡095 ,__. 

L\096 
i 

__Jo97 

,zo98 
1 

.J099 

'·· 1 

Almidones, féculas y levaduras 
Tortillas 
Palomitas de maíz y papas fritas 
Sal, mostaza, vinagre y otros 
alimentos 
Hielo 
Helados y paletas 
Alimentos para animales 
Otros productos alimenticios 

Valor ' Capital 
Agregado 

Monetario 
Variable 

Monetario 

36,016 4,778 
39,933 8,871 

430,783 134,253 
1,094,516 371,556 

428,607 116,949 
133,357 19,621 
260,879 60,392 
168,793 28,663 
10,593 2,218 

532,552 14,058 

1,084.879 131,790 

185,863 26,983 
44 ,210 6,985 
33,025 11,909 
82,493 7,254 

107,642 39,704 
131,736 28,832 
677,376 63,136 
13,315 4,573 

'fuente: Elaboraci6n propia a partir del IX Censo Industrial. 
l._, 

-._J 

¡ 
l 1 ·_¡ 

Masa de Tasa de 
Ex.rilotaci6n 
.l<1onetaria 

F.x¿>lotaci6n 
1-.onetarfa 

31,238 653.79% 
31,062 350.15% 

296,530 220.87% 
722,960 194 .58~ 
311,658 266.49% 
113,736 579.66% 

200,487 331.20% 
140,130 488.89% 

8,375 377 .59~ 
518,494 3 688.25~ 

953,089 723.19% 

158,880 588.82~ 

37 ,225 532.93% 
21,116 177.31% 
75,239 1 037 .21% 

67,938 171.11% 
102,904 356.91% 
614,240 972.88% 

8,742 191.17% 
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CUADRO I!.37 

MASA Y TASA DE EXPLOTACION. MCX~ETAR1A EN LA IlIDUSfRIA DE AWIENI'OS GRlJP.O (20) 

?., (en miles de pesos) 
1 

._J 

"?-Clase Industrial 

' j _¡ 

-:.i.io11 Conservaci6n de frutas y legumbres 
\ deshidratación · 

~-) 

2012 Conservas y encurtidos de frutas 
.J-1 y luegumbres 

Jo13 Ates, jaleas, frutas cubiertas o 
cristal izadas 

1
·io14 Salsas, sopas y alimentos colados 

· _J y envasados 

4021 
...J022 

~023 
1 

j024 

Fabricaci6n de harina de trigo 

Fabricación de harina de maíz 

Molienda de nixtamal 

Descarcarado, limpieza y pulido 
de arroz 

t.¡025 · Beneficio de café 
-~1026 Tostado y molienda de café 

lJ.027 Café soluble y envasado de té 

-~028 Otros productos agrícolas 

12029 Otras harinas y productos de molino 
1

031 Azúcar y producto residuales 
._¡ 

1
2032 Piloncillo o panela 

·033 Destilaci6n de alcohol ed.l ico 
•. 

-zb41 Matanza de ganado 
1 ~049 Empacado de carnes 

1 
~D5l Producci6n de leche 

l?.052 Crema, matequilla y queso 
- 1 
'_053 Leche condensada, evaporada y en polvo 

Valor 
Agregado 

Monetario 

73,896 

1,353,868 

24 ,162 

146,021 

1,249,837 

544,504 

529,966 

161,945 

78,977 

226,956 

468 ,181 

237,613 

272,999 

2,493,321 

37 ,644 

12,806 

358,408 

574,559 

644,956 

·311,390 

600 ,569 

1975 

Capital 
Variable 

Monetario 

11,156 

336,235 

9,519 

22,194 

195,032 

94,036 

106,289 

24,686 

13,684 

34,956 

31,775 

21,120 

42,386 

1,771,099 

12,768 

6,257 

152,468 

164,855 

152,506 

50,975 

101,536 

! ~ente: Elaboraci6n propia a partir del X Censo Industrial. 
._¡ 

Masa de Tasa de 
EX~1otac16n EXp1otac16n 
~kluetariá,. Monetaria.• 

62,740 

1,017,633 

14,643 

123,827 

1,054,805 

450 ,468 

423,677 

137,259 

65,293 

192,000 

562 .39% 

302.66% 

-153.83% 

557 .93% 

540.84% 

479.04% 

398.61% 

556.02% 

477.15% 

549.26% 

436,406 1 373.43% 

216,493 1 025.06% 

230,613 544.08% 

722,222 

24,876 

6,549 

205,940 

409,704 

492 ,450 

260,415 

499,033 

40. 78% 

194.83% 

104 .. 67% 

135.07% 

248.52%· 

322.91% 

510.87% 

491.48% 
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CUADRO II.37 (continuaci6n) 

:j1 

1 
·\-- ~IA;SA Y TASA DE EXPLCTrACION MONETAP.IA EN LA. INDUSTIUA' DE ALIMENTOS GRUPO (20) 

::i (en miles de pesos) ·1975 
i _ _¡ 

~Clase Industrial Valor Capital Masa de . Tasa de 
i Agregado Variable Thcplotac:i6n E.11otad~ __ ¡ 

Monetario Monetario ;Monetaria: : r, onetaria 

::1¡2054 Flanes, gelatinas y similares 86,916 17,808 69,108 388.07% 
J2059 Cajeta, yogurts y otros a base de 82,970 20,727 62,243 300.30% 
·-1 leche 
'!2060 Er!tJacado de pescado y mariscos 949,168 324,815 624,353 192.22% 
..J2071 Pan r pasteles 2,591,949 933,257 1,658,692 177.73% 

1 

:-12072 Galletas y pastas alimenticias 1,023,191 275,578 747,613 271.29\ . 1 
'-'2081 Cocos y chocolates de mesa 177,895 36,144 141,751 392.18% 
,J.2082 Dulces, bombones y confituras 671,341 166,818 504,523 302.44% 
. 1 

3083 Chicles 376,121 52,706 323,413 613.62% 

:.1¡2084 Tratamiento y envase de·miel de abéja 16,480 6,361 10,119 159.08% 
2089 Concentrados, jarabes y colorantes 1,012,079 66,974 945,105 1 411.15% ._, 

para alimentos 
11091 Aceites, margarinas y otras grasas 1,541,956 272,502 1,269,454 465.85% r 
.J vegetales 

12092 Almidones, féculas y levaduras 412,404 63,388 349,016 550.60% 
. ~093 Tortillas 1,470,314 341,312 1,129,002 330.78% 
_j 

Palomitas de maíz y papas fritas 326,407 289,808 2094 46,599 791.85% 
L!095 Sal, mostaza, vinagre y otros 232,876 32,646 200,230 613.34% 

1 alimentos ...J 

:2096 Hielo 212,018 79,702 132,316 166.01% 
' '¡097 Helados y paletas 248,518 39,082 209,436 535.89% 

'"--' 

[~098 Alimientos para animales 1,191,893 185,805 1,006,088 541.48% 

\099 Otros productos alimenticios 29,334 9,694 19,640 202.60% 
___; 

1. 
1 

·- 1 

¡Fuente: E.laboraci6n propia a partir del X Censo Industrial. 

' - ' ·..-J 

-J 
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En 1965, en la clase 2089 (concentrados, jarabes y colo-

rantes para alimentos) se observa una tasa de explotaci6n - -

impresionante: 6 867%, es decir, por cada hora de valor crea

do que se paga a los trabajadores, el capital se apropia de -

68 horas y media. Otras dos ramas presentan tasas de explo-

taci6n superiores al 1000%: la 2025 (Beneficio de Café) y la· 

2098 (Alimento para animales). Estas tres ramas son de regu· 

lar tamafio en relaci6n a su contribuci6n al valor agregado -

del grupo. 

La rama de mayor tamafio es la 2031 (Azúcar y productos -· 

residuales), que muestra una tasa de explotaci6n relativamen· 

te baja, la tercera menor de todo el grupo: 181%. La otra -· 

rama de tamafio relativamente grande es la 2091 (Aceites, mar

garinas y otras grasa vegetales), con una tasa de explotaci6n 

alta: 678%. 

En 1970, de nuevo la clase 2089 muestra una muy alta tasa 

de explotaci6n: 3 688%, no obstante es menor en 53%, es decir, 

se reduj6 en más .de la mitad. Naturalmente, esto se explica· 

por que el capital variable monetario pagado se multi~lico 

por casi 3 veces mientras que el valor agregado lo hizo en 

menos de dos veces. El segundo lugar, lo ocupa la rama 2014· 

(Salsas, sopas y alimentos colados y envasados) con 2145%, -

que en 1965 habia tenido una tasa de 697%, es decir, tripli-· 

cpo sus niveles de explotaci6n. 
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Con niveles superiores a 100% aparecen tres ramas; una -

de las cuales (la 2025) ya había aparecido en 1965 con una -

tas~ de explotaci6n de 1927%; la ultima rama es la 2095 (Sal, 

mostaza, vinagres y otros alimentos) con 1037%. 

En el otro extremo, el de las ramas con menores niveles

de explotaci6n monetaria, resalta la 2031 (Azúcar) que tiene

la tasa más reducida: 94.28%fi esta rama es una de las tres -

mayores del grupo, con un aporte al valor agregado muy cerca

no entre ellas, pero es la 2031 la que se apropia de una masa 

menor de explotaci6n. Las otras dos grandes, la 2071 (Pan y

pasteles) y la 2091 se apropian de una masa mayor en 37% y 

81%. 

En 1975, la rama 2089 confirma ser la más explotadora;

en este año su tasa de explotaci6n fué de 1411% que es, no 

obstante sensiblemente menor a la que tuvo en 1970 y mucho 

más en la de 1965. Con un nivel alto, aunque menor al de ---

1970, aparece la rama 2027; la 2028 (otros productos agríco-

las) lleva mas que el doble su tasa de explotaci6n, llegando 

al 1 025%. 

La rama productora de Azúcar y productos residuales es, 

nuevamente la menos explotadora, en esta ocasi6n con una ta

sa muy reducida: 40%; esta rama sigue siendo una de las ma-

yores del grupo. 
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f.i) La praducci6n ·de ·Bebidas. 

Como en Alimentos, en este grupo, en 1970 se agregan - -

dos nuevas clases a las esis existentes en 1965: la 2112 (Ron 

y aguardiente de caña) y la 2121 (Elaboraci6n de malta). Los 

resultados aparecen en los cuadros II.38, 11.39 y 11.40. En-

1965, las ramas 2113 (Vodka, ginebra y otras bebidas alcoh6li 

cas no fermentadas) y la 2114 (Vinos de masa y aguardientes -

de unva) son las que mayor tasa de explotaci6n presentan;,la-

2122 (Cerveza) también muestra una tasa alta, superior al - -

1000%. Esta Última rama, junto con la 2130 (Refrescos y beb! 

das no alcoh61icas), son con mucho las mayores del grupo: la

primera está entre las más explotadoras y la segunda entre -

las menos. 

Para 1970, la rama 2114-aumenta sensiblemente su tasa -

de explotaci6n de 1641 a 2 255% y duplica la masa de explota

ción apropiada. Por su parte la 2113, también aumenta, aunque 

en una medida menor, su masa y tasa de explotación. La produs 

ci6n de cerveza, en cambio, reduce en 37% su tasa; lo mismo -

ocurre con la 2130. El resto de las ramas del grupo aumentan

su cuota de explotaci6n. 

En 1975, una de las tamas nuevas, la 2112 multiplica por 

cuatro su tasa, alcanzando el 2515%, que es uno de los más al

tos entre todas las clases, industriales en este año. La 2113 

reduce ligeramente sus niveles de explotaci6n y la 2114 los r~ 

duce en mayor medida. La producci6n de pulque aumenta en un -

poco más de dos veces su tasa de explotaci6n; la cerveza tam--
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bién aumenta. El resto de las ramas del grupo reducen. 

f.3) La Industria del Tabaco. 

Se trata de un grupo muy pequefio: en 1965 s61o incluía -

dos clases industriales (la 2022, Cigarrillos y la 2029, Puros), 

en 1970 se agrega una tercera clase: la 2201, Beneficio de Ta

baco. En los tres años de esudio, la 2022 presenta una alta -

tasa de explotaci6n que crece de 1965 a 1970, y de este afio a-

1975 se mentiene prácticamente. La fabricaci6n de puros .• en -

cambio, tiene un bajo nivel en 1965 (194%) y que se reduce en-

1970 (a 98%) y en 1975 (a 86%. El beneficio de tabaco apare-

ce con un nivel de 602% y se derrumba en 1975 a 75%. La infor 

rnaci6n en los cuadros.II.41, II.42 y II.~~· 
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CUADRO II .38 

! MASA Y TASA DE EXPLOTACION r<:ONETARIA EN' LA INDUSTRIA DE BEBIDAS. GRUPO (21) 

~ase 
i 

--' 
~111 

! 

~113 

1 
.. 114 

·-~115 
1 

._.119 

'll22 
¡ 

:J.30 

(en miles de pesos) 1965 

Valor 
Agregado 

Tequila, mezcal y ·Otras bebidas de 128 ,545 
agave excepto pulque 
Vodka, ginebra y otras bebidas 
alcoh61icas no fennentadas 

417,032 

Vinos de mesa y aguardientes de uva 259 ,041 

Pulque 20,012 

Sidra y bebidas f ennentadas 10,087 

Cerveza 1,536,824 

Refrescos y bebidas no alcoh6licas 1,365,783 

Capital 
Variable 

16,003 

23,688 

14 ,877 

4,730 

1,677 
. 138 ,279 

2,282,599 

-J..,,__ ____ _ 

Jlente: Elaboraci6n propia a partir del VIII Censo Industrial. 

CUADRO II. 39 

l\tlsa de 
Plusvalía 

·112,542 

393,344 

244 ,164 

15 ,282 

8,410 

1,398 ,545 

1,083,184 

MASA Y TASA DE PLUSVLIA EN LA INDUSI'RIA DEL TABAro. GRUPO (22) 

l] 
2022 Fabricaci6n de cigarrillos 

l -zo' 
9 Fabricaci6n de puros y otros 

1 
1 i 
.. ! 

! ''----------

(en miles de pesos) 1965 

Valor 
Agregado 

1,142,153 

8,356 

Fue'nte: Elaboraci6n propia a partir del VIII Censo Industrial. 

_ 1-1 

_Jj 
1 ! 

Capital Masa de 
Variable Plusvalía 

71,742 1,070,411 

2,840 5,516 

Tasa de 
Plusvalía 

703.26% 

1 660.52% 

1 641.22% 

323.09% 

501.49% 

1,011.39% 

383.29% ! 

Tasa de 
Plusvalía 

1,492.03% 

194.23% 
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CUADRO II.40 

] 

] 
MASA Y TASA DE EXPWI'ACION }DNETARIA EN LA 'INDUSTRIA DE BEBIDAS~· ~RllPO (21) 

(en miles de pesos) 1970 

~ Cl~se Industrial Valor Capital Masa de Tasa de 
Agregado Variable PlusvalÍa PlusV'.ilÍa 

] 2111 Tequila, mezcal· y otras bebidas de 238,986 18,351 220,653 1 202.3H 
agave, excepto pulque 

] 
2112 Ron y.aguardientes de cafia 21,536 3,153 18,383 583. 03~ . 
2113 Vodká, . ginebra y otras bebidas 561,835 27,743 534,092 1 925.14~ 

alcoh6licas no fennentadas 
-~12114 Vinos de mesa y aguardientes de uva 538,184 22,844 515,340 2 255 .91% 
.- 2115 Pulque 20 ,862 5,032 15,830 314 .59% 

12119 Sidra y bebidas fennentadas 12,466 1,448 11,018 760.91% 
i_ 2121 Elaboraci6n de mal ta 159,149 14,783 144,366 976.57% 

. 2122 Cerveza 1,891,372 247,610 1,643,762 633.85% 
J 2130 Refrescos y bebidas no alcoh61icas 2,210,677 590,709 1,619,968 274. 24% 

1 

:J Fuente: Elaboraci6n propia a Íiartir del IX Censo Industrial 

CUADRO II.41 :J 
] MASA Y TASA DE EXPLOI'ACION ~DNETARIA'EN I.A' INDUSTRIA.DEL.TABco.· GPIJPO (22) 

] Clase Industrial 

J 
2201 Beneficio de tabaco 

.J 2202 Fabricaci6n de cigarillos 
- 2209 Fabricaci6n de puros y otros 

j 

J 

(en miles de pesos) 

Valor 
~gregado 

136,240 
1,792,419 

12,031 

j Fuente: Elaboraci6n propia a partir del IX Censo Industrial. 

1970 

Cápital Masa de Tasa de 
Variable Plusvalía Plusvalía 

19,404 116,836 602.12% 
103,324 1,689,095 1 634.76% 

6,069 5,962 98.24% 
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CUADRO II.42 

Ml\SA y TASA DE EXPLOTACION mNETARIA .EN LA I}.i1JUSTRIA :oE BEBIDAS. GRUPO (21) 

(en miles de pesos) 

'> 
i Clase Industrial Valor 

Agregado 
. .__ 

¡ 

!2111 
.J 

Tequila, mezcal ·y otras bebidas 
de agave, excepto pulque 

549,083 

'!2112 
1 

Ron y aguardientes de cana 558 ,305 
· 1 2113 Vodka, ginebra y otras bebidas 369,894 

]2114 

alcoh6licas no fementadas 
Vinos de mesa y aguardientes de uva 549, 765, 

2115 Pulque 23,661 
\2119 Sidra y bebidas fermentadas 27 ,825 
_, 2121 Elaboraci6n de mal ta 232,463 

.LJ2122 
1 

Cerveza 6,399,803 
.J 2130 Refresco y bebidas no alcoh6licas 4,182,381 

J' 

1975 

Capital ~lasa de 
Variable Plusvalía 

52,634 497,449 

21,346 536,959 
18,883 351,011 

35,772 513,993 
2,883 20,778 
3,534 24 ,291 

30,351 202,112 
552,411 5,847,392 

1,192,802 2,989.579 

JFuente: Elaboraci6n propia a partir del X Censo Industrial. 

ciJADRO II.43 J 
J 

MASA Y TASA.DE EXPLOTACION MJNETARA1"EN .. LA INDUSTRIA DEL TABAOJ; GRUPO: (22) 

1 

]ciase Industrial 

J 
2201 Beneficio de tabaco 

)2202 Fabricaci6n de cigarrillos 
2209 Fabricaci6n de puros y otros 

(en miles de pesos) 

Valor 
Agregado 

132,362 
3,916,772 

26,257 

1~~~~~~~~~~~ 

J Fuente: Elaboraci6n propia a partir del X Censo Industrial. 

1975 

Capital Masa de 
Variable PlusvalÍa 

75,422 56,940 
222,202 3;694,570 
14,072 12,185 

Tasa de 
PlusvalÍa 

943.21% 

2 515.50t 
1 858.87% 

1 436.86% 
720.71% 
687.35% 
665.92% 

1 058.52% 
250.63% 

Tasa: de 
PlusvalÍa 

75.50% 
1 662.71%. 

86.59% 
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f .4)1.a Industria Textil. 

Las quince clases de 1965 se hacen veinte en 1970 y 1975: 

se aftaden la 2312 (Hilados de fibras bandas), 2314 (Estambras), 

2315 (Camiones, pafios, cobijas), 2316 (Telas afelpados y teji-

do de colchas y toallas) y la 2322 (Sueteres). Estas nuevas ra 

mas hablan de la diversificaci6n y de que el grupo ha ido consi 

guiando convertirse en autosuficiente, es decir, no dependen de 

las i'mportaciones. Los datos se ofrecen en los cuadros II .44, -

II.45 y II.46. 

En 1965, se muestra el funcionamiento del grupo mas homog~ 

neo de los que hemos visto. Ninguna rama tiene tasas de explo

taci6n superiores a 1000%; la mayor es la 2393 (Fieltro y en-

tre telas) con una tasa de 760%, seguida por la 2311 (Despepite 

y empaque de a'lgod6n) con 635%. En el otro extremo, aparece la 

rama 2331 (Hen~quén) con la menor cuota de explotaci6n de todas 

las vistos: 64%. 

Para 1970, la homogeneidad aumenta: la tasa mayor es ahora 

la de la clase 2393, pero que es menor a la de 1965: ·533%: la -

2311 de nuevo la sigue, también con una tasa menor 427%. La -

menor sigue siendo el Henequén con una tasa de 67%. Todas las 

ramas restantes, excepto la 2318 (Encajes, cintas, etc), redu-

en su tasa ~e plusvalía. 

i 
l 

¡ 
[ 
¡ 
¡ 
¡ 

t 
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En 1975, el rango de variaci6n de las tasas de explota-

ci6n de las ramas del grupo nuevamente se reduce: las que -

tienen mayores niveles son las mismas, pero reduciendo sus -

tasas: la 2393 con 416%, la 2311 con 383%. En el otro extre 

mo ocurre una hecho completamente sorprendente: una rama con 

tasa de explotaci6n negativa, es <lec.ir, una rama en la que el 

capital variable pagado es superior al valor agregado; se tra 

ta de la producci6n de henequén ¿como puede explicarse esto?. 

Una rama de la producci6n capitalista que opera sin explota

ci6n y que, por eso mismo, carece en absoluto de rentabili-

dad; para cualquier cap~talista eso llevaría a cancelar la -

actividad. En este caso, sin embargo, no se trata de uno 6-

varios capitalistas individuales, sino de que es el Estado • 

el responsable de la producci6n de este valor de uso; esto -

explica que por razones de carácter social el Estado subsidie 

esta actividad. 
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CUADRO I I. 44 

MASA Y TASA DE E.'\PLOTACION MJNETARIA EN LA INDUSTRIA TEXTIL: GRUPO (23) 

(en miles de pesos) !965 
·--· 

-:--1 Clase Industrial Valor capital Masa ele 
Agre¡rado Variable F..xplotaci6n J Monetario ~onetario Monetaria 

\2311 Despepite y empaque de algod6n 554,975 75,471 479,504 ._, 
2313 Hilo para coser, bordar y tejer 418,225 123,262 .:294 ,963 

]z3i7 Hilado y tejido de otras telas de 2,124 ,588 863,768 1,260,830 
fibras blandas 

·"-, 2318 Encajes, cintas y otros tejidos de 172.,720 63,479 109,241 
\ poca anchura 

.J 

2319 Blanqueo, tefiido, estampado y acabado 223,339 78 ,006 155,333 

i 
de telas de fibras blandas 

_;2321 Medias y calcetines 183,334 57,540 131,749 

-J 2329 Otros tejidos y artículos de plDltO 313,452· 96 ,568 216,884 

J2331 Henequén 80,679 49 ,a82 . 31,497 

2332 Hilados, tejidos y torcido de henequ~n 180,463 57,667 122,796 
~~ . 

Hilados y tejidos de ixtle de : 53,206 22,909 30,297 u2333 
palma de lechuguilla 

¡2339 Hilados y tejidos de yute, cafiamo y 31,456 12,294 19,162 
otras fibras duras 

-' 
2391 Telas impenneabilizadas 91,051 16,497 74,554 

j2392 Alfombras, tapetes y tapices 80,825 15,561 65,264 

2393. Fieltro Y.entretelas 28,530 3,319 25,211 

-~¡2394 Guata, borra y productos sinrllilres y 21,741 6,593 15,148 
. J recuperaci6n de desperdicios • 

'• 
1 

j 

.. 1 
¡ 

. ...J 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir del VIII Censo Industrial. 
_J 

,,·¡ 
-._} 

1 
. .J 

Tasa de 
E>..1Jlotiiéi6n 
I'-'onetaria 

635.35% 

239.30% 

145.97% 

172.09% 

199.13% 

229.05% 

224.59% 

64.04% 

212.94% 

132.25% 

155.86% 

451.92% 

419.41% 

759.60% 

229.76% 



F! 
1 ¡ 

- 100 -

:.J 

CUADRO II.45 

MASA Y TASA DE EXPLOTACION MONETARIA EN .LA .Il'-.1DUSTRIA TEXTIL. GRUPO (23) 

( en miles de pesos) 1970 

-1 

_,flase Industrial Valor C'.apital Masa de Tasa de 
Agregado Variable F.Xplotqe16n Elmlotád6n 

. j Monetario l.'onetario Monetaria Monetaria 
-,,0.311 Despepite y encaje de algod6n 328,799 62,421 .. 226,378 426.74!!; 

:· 
• '· 312 Hilados de fibras blandas 566,120 229,955 336,165 146.19% 

J313 Hilo para coser, bordar y tejer 127,530 36,960 90,570 245.05% 
' \ 
~}14 Estambres 126,123 44,685 81,438 182,25% 
2315 Casimires, paños y cobijas y 375,290 138,059 237,231 171.83% 
¡ productos similares 
-cll6 Telas afelpadas y tejido de 63,616 30,595 33,021 107.93% 
·;_,-, colchas y toallas 

317 Hilado y tejido de otras telas 2,503,442 1,044,338 1,459,104 139.72% 
,_¡. de fibras blandas 
' ;.1;318 Encajes, cintas y otros tejidos 340,141 86,448 253,693· 293.46% 
J de poca anchura 
2319 Blanqueo, tefiido, estampado y 254,835 109,923 144,912 131.83% 

ª21 
acabado de telas de fibras blandas 
Medias y calcetines 397,442 123,509 273,933 2Zl.79t 

,?f22 Suéteres 107 ,670 45,688 61,982 135.66% 

:.J29 Otros tejidos y artículos de pimto 395,072 131,499 263,573 200.44% 

. ~~31 · Henequén 64,661 38, 788 25,873 66.70% 

j32 Hilados, tejidos y torcido de hene- 128,372 65,533 62,839 95.89% 

1. 
quén 

'133 Hilados y tejidos de i.xtle, de 30,009 13,677 16,332 119.41% 
~..l 

palmas y lechugilla 
2339 Hilados y tejidos de yute, cáñamo y 35,398 16 ,807 18,591 110.61% 

¡ otras fibras duras 
_J91 Telas impermeabilizadas 107 ,277 30 ,215 77,062 255.05% 

::192 Alfombras, tapetes y tapices 97.976 36 ,119 61,857 171.26% 

j93 Fieltros y entretelas 44,210 6,985 37,225 532.93% 

~394 Guata, borra y productos similares 33,025 11,909 21,116 177.31% 

i 
y recuperaci6n de desperdicios 

_, 

--
;1,ente: Elaboraci6n propia a partir del IX Censo Industrial. 

: -
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CUADRO II .46 

MASA Y TASA. DE EXPLOTACION MJNETARIA EN LA INDUSTRIA TEXTIL. GRUPO (23) 

(en miles de pesos) 1975 

Clase Industrial Valor capital Masa de Tasa de 
~- Agregado Variable Exp1otai;:i6n Exp1ota.i;'.i6n 

••• 1 Monetario Monetario Monetaria Monetria 

"'""e 2311 Despepite y encaje de algod6n 344 ,082 71,262 272,820 382.84% 

.J231& Hilos de fibras blandas 957,375 404,739 552,636 136.54% 

": 231~ Hilo para coser, bordar y tejer 218,673 125,322 93,351 74.49% 

12314 .__: . Estambre• 371,073 147 ,232: 223,841 60.32% 

2315 casimires, pafios y cobijas y 632,570 278,674 353,896 126.99% 
"'! productos similares 

J2316 Telas afelpadas y tejido de 223,018 103,457 119,561 115.57~ 
--~ 

colchas y toallas 

J2311 Hilado y tejido de otras telas· 5,303,127 2,183,594 3,119,533 142.86% 
de fibras blandas 

'12318 Pncajes, cintas y otros tejidos 366,352 165,518 Z00,834 121.34% 
:_¡ de poca anchura 

2319 Blanqueo, teñido; ·estampado y 549,154 243,826 305,328 125.22% 
r!i acabado de telas de biras blandas 
J2321 Medias y calcetines 378 ,554 151,790 226, 764 149.39~ 

,_,2322 Suéteres 328 ,695 120,555 208,140 172.65% 

J2~29 Otros tejidos y artículos de punto 712,956 276,849 436,107 157.53% 

' 2331 Henequén 111,102 111,850 ·748 ·0.67% 

Jz332 Hilados, tej idos y torcido de 597,499 302,449 295,050 97.55% 
henequén 

¡2333 Hilados y tejidos de utle 
de palma y lechuguilla 

13,058 4 ,980 8,078 162.21% 

2339 Hilados y tejidos de yute, cáñamo y 20,400 8,805 11,595 131.69% 
otras fibras duras 

J2391 Telas impenneabilizadas 215,758 80 ,044 135. 714 169.55% 

1,2392 Alfombras, tapetes y tapices 287.;801 84,650 203,151 239.99% 

.J2393 Fieltros y entretelas 32,481 • 16 ,291 26,190 416.31% 

' 2394 Guata borra y productos similares 137,045 29 ,309 107. 736 367.59!1; 

! .. J y recuperaci6ñ de desperdicios 

: L .. I 

-Fuente: Elaboraci6n propia a partir del X Censo Industrial. 

\ 
_j 

'·'' 
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f.5) Industria de Prendas de Vestir. 

Este grupo aumenta el número de clases hasta 1975: al --

. 2411 (Vestidos, faldas, blusas y otra ropa exterior de mujer)·, 

la 2413 (Uniformes militares, deportivos, escolares, industria 

les y otros), la 2415 (Ropa exterior para niños y niñas), la -

2419 (Otras prendas exteriores de vestir). Se trata, como en

el caso anterior, de un grupo con tasa de explotaci6n muy cer

cana. En 1965, la rama con mayor cuota de explotaci6n fue la-

2434 (Algod6n absorvente, vendas y tela adhesiva) con 542%; la 

rama del otro extremo, fué de 2418 (Sombreros de palma) con 

121%. La rama más grande es, con mucho, la 2412 (Trajes, sa-

cos y pantalones) que aporta el 21% del valor agregado del gr~ 

po y muestra una tasa de explotaci6n de 247%. 

Para 1970, todas las rama disminuyen su cuota explota--

ci6n, excepto la 2434 que aumenta a 678%. La clase 2412 aumen 1 

ta su contribuci6n al valor agregado a 27% y reduce su cuota -

de explotaci6n a 219%. En 1975, aparecen nuevas ramas; una de 

ellas es de las dos que más contribuyen al valor agregado: la-

2411, con una tasa de explotaci6n de 193%. La rama más explo

tadora sigue siendo la 2433, pero con una tasa menor: 445%; -

casi todas las ramas del grupo disminuyen su tasa de explota·

ci6n. 
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CUADRO 11.47 

...... 
MASA Y TASA DE EXPLOTACION MONETARIA EN LA INDUSTRIA DE PRENDAS DE VESTIR. GRUPO (24) \ l 

i 1 
-~ . ' 

(en miles de pesos) 1965 

! 1 """: 
.__¡ i i 
n Clase Industrial Valor Capital !>lasa fle 'J'l>.SR fle ¡ 1 

.A..,<rregado Variable ExplotaCi6n Exp) otnci6rl ¡ 
~' r.'onetario Y.onetar.io Monetarfa !;lonetaria 1 

1 •••• '. ··-

1 

r-'1 2412 
: 1 

Trajes, sacos y pantalones 803,078. 231,169 571,909 247 .40% 

u 2414 Camisas 154,920 . 46.620 110,300 236,59% 

:12416 Guantes, pafiuelos, corbatas y 18,038 4,341 13,697 315.53% 
._, similares 

:-': 2417 Sombreros, gorras y similares 18,231 6,219 12,012 193.15% 
,; 1 ' 1 w 

2418 Sombreros de palma 13,942 6,307 7,635 121.06% 
:.>., 

1' 

J2421 Brasieres, fajas y portaligas 72,400 15,571 56,829 364 .97% 

J.. 2429 Otra ropa interior 80,264 20 ,417 59,847 293.12% 
1 

..J 2431 sábanas, manteles y similares 15,257 3,140 12,117 385.89% 

\2432 Cubreasientos, forros y tapicería 36,822 10,815 26,007 240,4n 
1 en general -' 

)'; 2433 Algod6n absorbente, vendas y tela 52,627 8,193 44 ,434 542.34~ 
adhesiva 

' 2434 Bordados deshilados, etc. 43,543 13,850 29,693 241.39% 

... ; 2439 Banderines, cortinas y similares 44,161 11,632 32,529 279.65% 

··'1 

j 

JFuente: Elaboraci6n propia a partir del VIII Censo Industrial. 
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10 CUADRO II.48 

j 1 l~ 
. t._J 

MASA Y TASA DE PLUSVALIA EN· LA INIUsrRIA DE PRENDAS DE VESTIR. GRUPO (24) 

(en miles de pesos) 1970 li1 [J 
pase Industrial Valor Capital 

lLJ Agregado Variable 
Monetario Monetario 

IJ412 Trajes, sacos y pantalones 1,509,035 473,483 

2414 Camisas 345,333 120 ,366 

-10416 Guantes, panuelos, corbatas y 49,210 12,139 
similares 

JJ417 Sanbreros, · ·gorras y similares 18,196 7,168 

2418 Sombreros ,de palma 13,373 5,316 

I' j421 Brasieres, fajas y portaligas 159,587 46,211 

1..1429 Otra ropa interior 183,876 61,877. 
1 

'-t431 sábanas, manteles y similares 26,894 7 ,495 

1¡432 Cubreasientos, forros y 101, 724 35,198 
_J . tapicería en general 

1]43~ Algod6n absorbente, vendas y 180,070 23,149 
·tela adhesiva 

2434 Bordados deshilados, etc. 54,236 22,911 

u439 Banderines, cortinas )' similares 67,486 20,446 

u 
I ' L:~~~~~~~ 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir del IX Censo Industrial. 
¡·"¡ 
~ l 
_J 

J 

Masa de 
Explotaci6n 
Monetaria 

1,035,552 

224 ,967 

37,071 

11,028 

8,057 

G 113,376 

121,999 

19,399 

66,526 

156,921 

31,325 

47,040 

Tasa de 
F.xnl otad6n~ 
Monetaria 

218.71\ 

186.90% 

305 .. 39% 

153.85% 

151.56% 

245.34% 

197.16% 

258.83% 

189.01% 

677.87t 

136.72% 

230.07% 
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...., 
CUADRO II.49 

- . 

1 MASA Y TASA DE PLUSVALIA EN LA INDUSTRIA DE PRENDAS DE VESTIR. GRUPO (24) · __ J 

..,._, (en miles de pesos) 1975 
1 

,_¡Clase Industrial Valor Capital Masa de Tasa de 
Agregado Variable I.xplotaéi6n fiéryJ otaéi6n 

~ Monetario Monetario Monetaria Monetaria 

·..J 2411 Coníecci6n de vestidos, faldas 1,037,637 353,433 684,204 193.59% 
-:.:i... blusas rotr11 r.opa exterior de 

1 mujer, excepto unifonnes 
'-' 2412 Trajes, sacos y pantalones 1,235,106 490,573 744,569 151. 79% 
.-12413 Unifonnes militares, deportivos, 205,184 89,657 115,527 128.85% 
.J escolares, industriales.y otros 

2414 Camisas 636,200 230,687 405,513 175.78% 
12415 Ropa exterior para.niños y nifías 226,483 95,876 130,607 136.22\ 

2416 Guantes, pafiuelos, corbatas y 52,018 13,251 38 ,767 292.56t 

J2417 
similares l 

Sombreros gorras y similares 21,513 12, 746 8,767 68.78% 
.L 2418 Sombreros de palma 18,188 9,014 9,174 101. 78% 
. l 

J2419 Otras prendas exteriores de vestir ::401,046 220,537 180,509 81,85% 
2421 Brasier~s, fajas y portaligas 361,679 159,315 202,364 127 .02% 

l2429 Otra ropa exterior 213,040 68,051 144 ,989 213.06% 
_]2431 sábanas, manteles y similares 16,107 5,609 10,498 187.16% 

'-¡2432 Cllbreasientos, forros y 110,454 30 ,283 80,171 264.74% 
-1 tapicería en general 

' 2433 Algod6n absorbente, vendas y. 217 ,497 39.935 177 ,562 444.63~ 
·1 tela adhesiva 

' -12434 Bordados. deshilados, etc. 84,919 28,697 56,222 195.92% 
'¡2439 Banderines, cortinas y similares 56,131 22,850 33,281 145.65% 
j . 

1 

J 
'1 ''_J,__ _______ _ 

Fuente: Elaboraci6n pwpia a partir del X Censo Industrial. 
'¡ ' 

·_J 
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f.6) Industria del Calzado y Cuero. 

En los tres años bajo revisi6n, las cinco clases del gr!! 

po muestran tasas de plusvalía relativamente reducidas. En -

1965, la mayor tasa fué de 257%; en 1970 fué de 251% y en - -

1975 de 260%~ En el otro extreno, las menores fueron respec

tivamente: 121, 139 y 112%. La informaci6n respectiva está -

en los .cuadros II.50, II.51 y II.52. 

f.7) Industria de Madera ·y Corcho. 

Las cinco clases del grupo en 1965, aparecen con un ni-

vel superior al del grupo anterior: la mayor tasa es la de la 

rama 2612 (Triplay, tableros aglutinados y fibrales) con 393%; 

le sigue la 2611 (Productos de aserradero), que es. la mayor -

aportando cerca de la mitad del valor agregado del grupo. 

En 1970 ei 'grupo se amplia con tres nuevas ramas: la 2631 

(Ata6des), la 2632 (Productos de corcho) y la 2633 (Puertas,

ventanas y closets). La primera de estas nuevas ramas es la-.: 

más explotadora en 1970, con 375%; los productos de aserrade

ro siguen siendo los más importantes, mostrando una tasa me-

nor: 153%. Todas las ramas disminuyen sus niveles de explo-

taci6n. 

En 1975, de nuevo se observa una reducci6n generalizada: 

la rama es la que tiene una ta.sa mayor con,.228%. 
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f.8) Industria de Muebles. 

De las tres ramas de 1965, una es muy pequeña: la 2712-

(Lámparas y persianas) y es la que tiene una mayor tasa de ex

plotaci6n: 334%; los otr0s dos tienen.158% la 2ill U·luebles);. 

que es la más importante y 296% la 2713 (Colchones, almohadas 

y cojine•). En 1970, el primer lugar, lo ocupa la 2713 con --

324%; la 2711 casi duplica su cuota, pasando a 298%; la 2712,

en cambio, disminuye: 261\. En 1975, aparece una nueva clase: 

2719 (Partes y piezas para muebles, incluyen reparaci6n); otra 

vez el primer lugar lo ocupa la 2.713, aunque con una tasa me-

nor: 285%, la sigue la 2719 con 217%, luego la 2712 con 155% -

y termina la 2711 con 127%. 

f.9) Irtdusttia del P~pel. 

El nivel medio en esta industria es un poco superior al 

de las tres anteriores que tienen la común el ser de las llam! 

das industrias tradicionales; los niveles se mantienen en 1965 

y 1970 alrededor del 300%; en 1975 hay, como en casi toda la -

industria, cierta reducci6n. 
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aJADRO II. 52 

MASA Y TASA DE EXPLOTACION JIKJNETARIA EN LA INDUSTRIA DE CALZAOO Y OJERO. GRUID (25) 

(en miles de pesos) 

Clase Industrial 
T: 

¡ _ _; 

• 
--~511 Calzado de tela 

- 2512 G.taraches y alpargatas 

_.2519 Calzado y pantuflas 

:_~2521 llirtido y acabado de cuero 
y piel 

·--z529 Productos de cuero y piel 
<J 

·r¡ 1---------

Valor 
Agregado 
Monetario 

23,430 

18,895 

490,928 

180,066 

72,343 

1965 

Capital 
Variable 
Monetario 

10,619 

5, 785 

189,252 

50,567 

20,239 

'-l:uente: Elaboraci6n propia a partir del VIII Censo Industrial • 
. I 

J 
'"l 
.J 

CUADRO II .53 

Masa de Tasa de 
E.\']Jl otaci6n Explotaci6n 
Monetaria Monetaria 

12 ,811 120.64t 

13 ,110 226.62% 

303, 676 162.18% 

129 ,499 256.09% 

52,104 257 .44% 

MASA Y TASA DE EXPLOTACION. MONETARIA IN LA INDUSTRIA DE MADERA Y CORrno. GRUPO (26) 

(en miles de pesos) 1965 

1 . 
_Clase Industrial Valor Capital 

Agregado Variable 
-i Monetario Monetario 
_J 

2611 Productos de aserradero 414,850 107 ,986 
.. , 
~612 Triplay, tableros aglutinados 
· y fibrales 

212,167 43,040 

-~621 Cajas, barriles y otros envases 106,393 35,944 
1 de madera __¡ 
2622 Artículos de palma, vara, carrizo 30,359 9,107 

.~·: mimbre y similares 
1 

excepto nuiebles 89,145 29,335 -1639 Otros, 

·-Puente: Elaboraci6n propia a partir del VIII Censo Industrial. 
·¡ 

.. _l 

Masa de Tasa de 
Expl otaci6n Explotaci6n 
Monetaria Jllonetaria 

306,864 284.17% 

169'127 392 .95% 

70, 449 195 .99% 

21, 252 233.36% 

59 ,810 203.89% 
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CUADRO II. 54 

MASA Y TASA'DE EXPLOTACION ~~NETARIA EN LA INDUSTPIA DE CALZADO Y QJF.RO; GRUPO (25) 

(en miles de pesos) 1965 
1 
1 

J 

Clase Industrial Valor Capital 
Agre¡¡ado Variable 
Monetario Monetario 

2511 Calzado de tela 23,430 10,619 
J2s12 Guaraches y alpargatas 18,895 5,785 

2519 Calzado y pantunflas 490,928 189,252 
12521 curtido y acabado de cuero 180,066 50,567 
_J y piel 

'-¡2529 Productos de:cuero y piel 72,343 20,239 
1 

'-:Fuente: Elaboraci6n propia a partir del VIII Censo Industrial 
! 

L 
¡ 

_J 
CUADRO II. 55 

Masa de 
Explotaci6n 

Tasa de · . 
Explotaci6n 

Y.ooetaria Monetaria' 

12,811 120.64% 
13,110 426.62% 

303,676 162.18% 
129,499 256.09% 

52,104 257.44% 

L, 

i 
_J 

MASA Y TASA DE EXPLOTACION MONETARIA EN LA UIDUSTP.IA DE MADERA Y OJP.CY.O, GRUPO (26) 

'1 
(en miles 'de pesos) 1965 

1 
-1 

Clase Industrial Valor Capital 
1 Agregado Variable ~l 

._J Monetario Monetario 
2611 Productos de aserradero 414,850 107 ,986 

'- Triplay, tableros aglutinados y ' ~2612 212,167 43,040 
_j fibrales · 

L2621 Cajas, barriles y otros envases 106,.393 35,944 
1 de madera 

··_F. 
Artículos de palma, vara, carrizo 30,359 9,107 2622 

'·- mimbre y similares 

J2639 Otros, excepto muebles 89,145 29 ,335 

_;Fuente: Elaboraci6n propia a partir del VIII Censo Industrial. 
1_, 

Masa de Tas:i c1e 
F.Xplotaéi6n Explotaci6n 
~~onetaria Monetaria 

306,864 284.17% 
169,127 392.95% 

70,449 195.99% 

21,252 233.36% 

59,810 203.89% 
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~ADRO II.54 

,_.! 

MASA Y TASA DE EXP~OI'ACION MJNETARIA EN LA INDUSTRIA DE CALZAOO Y CUERO. GRUPO (25) 

' 
. J 

(en miles de pesos) 1970 

las e Industrial Valor Capital Masa de Tasa de :._; Agregado Variable Explotaci6n Explotaci6n 
Monetario Monetario Monetaria Monetaria 

---~ 

~s11 Calzado de tela 120,842 34,646 86,196 248. 79% 

-.'.1~12 Qiaraches y alpargatas 26,757 8,754 18,003 205.6S% 

._.519 Calzado y pantuflas 912,568 382,009 530,559 138.89% 

. 2_:;21 OJrtido y acabado de cuero y piel 296,621 90,372 206,249 228.22% 
; 1 

~529 Productos de cuero y piel 147,279 41,970 lOS,309 250.91% 

.... ¡ 

,F~ente: Elaboraci6n propia a partir del IX Censo Industrial • 

. '-··1 

; CUADRO 11. SS 

0J MASA Y TASA DE EXPLOI'ACION MONETARIA EN LA INDUSfRIA DE MADERA Y ffiRCllO. GRUPO (26) 
--1 

(en miles de pesos) 1970 

J 
Clase Industrial Valor Capital Masa de Tasa de 

·~ Agregado Variable Explotaci6n E."<]Jl otaci6n 

J Monetario Monetario Monetaria Monetaria 

~711 Productos de aserradero 449,44 177 ,789 271,65S 152.80% 

_J12 Triplay, tableros aglutinados 275,632 81,197 194,43S 239.46% 
y fibrales 

¡zl Cajas, barriles y otros envases 82,879 32,135 so, 744 157 .91% 
~ de madera 

2622 Artículos de palma, vara, carrizo l,098 494 604 122.27% 
, ! mimbres y similares 

2631 Ataúdes 37 ,441 7~880 29 ,561 375.14% 

'··¡3z Productos de corcho 2,743 934 1,809 193.68% 
i 

118,134 52,692 65,442 124.20% Zti33 PUertas, ventanas y closets 

;1p9 Otros, excepto muebles 80 ,046 28 ,285 51, 761 182.99% 
_\...] 

i7• iente: Elaboraci6n propia a partir del IX Censo Industrial. 
u 
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CUADRO II. 56 

MASA Y TASA DE EXPLOTACION MONETARIA EN LA INlllSI'RIA DE" CALZAOO Y CUERO. GRUPO (25) 

-.., 
(en miles de pesos) 1975 

~~1 ~1ase Industrial Valor capital Masa de Tasa de 
Agregado Variable Explotación E.'-plotaci6n 

--- Monetario M:metario J\bnetaria J\bnetaria 

""7'12511 C'.alzado de tela· .278,223 .100;434 177. 789 177.02% 
U2512 Guaraches y alpargatas 42,162 14 ,832. 27 ,330 184.26% 

""'h 2519 C'.alzado y pantuflas 1,660,233 783,638 876,595 111.86% 

J2s21 Olrtido y acabado de cuero y piel 503,247 139 ,681 363,566 260.28% 
--,.,2529 Productos de cuero y piel 380,084 118 ,309 261,775 221.26% 

¡ 
_J 

'-,Fuente: Elaboración propia a partir del X Censo Industrial. 

_J CUADRO II.57 

MASA Y TASA DE EXPLOTACIOlOIONETARIAEN lA INDUSTRIA .DE MADERA'Y CORCHO. GRUPO {26) 

(en miles de pesos) . 1975 
'·-1 
' i 

Masa de Tasa <'le 
E.'<plotaéión E.'<¡Jlotación 
l\Dnetaria Monetaria 

.J 
Clase Industrial Valor capital ,_ 
i 

Agregado Varfable 
lvbnetario Monetario 

,__; 

543,268 123~47% 

414,340 212.3H 

2611 Productos de aserradero 983,269 440.001 

Q2612 Triplay, tableros aglutinados 609,500 195,160 
y fibrales 

'·12621 cajas, barriles y otros envases 68 ,980 28,647 40,333 140.79% 
_J de madera 

2,181 104.40% 

26,596 208.68% 

... 2622 Artículos de palma, vara, carrizo, 4 ,270 .2,089 
1 mimbre y similares 

'.._j 
2631 Ataúdes 39 ,341 12,745 

576 221-.67% 

147,418 146.91% 
1 ¡2632 Productos de corcho . 829 253 
_ _,2633 Puertas, ventanas y closets 247. 762 100,344 

129,360 182.88% ¡ ¡2639 Otros, excepto muebles zoo ,096 70,736 
._J . 

j~Fuente: Elaboración propia a partir del X Censo Industrial 

· 1·1 
-~_J 
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CUADRO II. 58 

MASA Y TASA DE EXPLOTACION .DE LA INDUSTRIA DE MUEBLES. GRUPO (27) 

(en miles· de pesos) · · 1965 

'. j 

-:--! Clase Industrial 

i Z711 M.Jebles 
..J 

~ 
Z71Z Lrunparas y persianas 

_¡ Z713 Colchones, almohadas y cojines 

-~i 

_j 

. "·1 
! 

.. J 

Valor Capital 
Agregado variable 
Monetario Monetario 

335,065 129. 987 

1.1,206 2,5RO 

109,lOZ 27 ,530 

CUADRO II. 59 

Masa de Tasa de 
Plusvalía Plusvalía 
Monetaria Monetaria 

205,078 157. 77% 

8,6Z6 334.34% 

81,57Z 2!16,30% 

--..,__ 
' MASA Y TASA DEcEXPLOTÁCION MONETARIA EN lA.INDUS'IRIÁ DEL PAPEL. GRUPO (20) 

(en miles de pesos) 
l~ t 

1 
_i 

Clase Industrial 

'l Z811 
_J 

Producci6n de pasta de celu
losa y papel , 

.:...¡ 

__¡ 

' 
1 

---1 

'.-·-_¡ 

'1 .. _, 

281Z Fabricaci6n de cart6n y carton 
cillo · -

2829 Otros p~oductos de papel cart6n 

~~~~~~~~~~ 

;'·¡ Fuente: 
~ 1 

.¡,_¡ 

' .. , 

Valor 
Agregado 
~lonetario 

991,799 

142,529 

575,407 

1965 

Masa de Tasa de 
~lotaéi6n Explotaéi6n 
M<inetaria Monetaria 

Capital 
Variable 
Monetario 

199 ,442 792,357 397. 29% 

38,661 103,868 268.66% 

125,977 449,430 356.76% 
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CUADRO II.60 

MASA Y TAS.A. DE .EY.PWI'ACION MONETARIA EN LA INDUSTRIA DE MUEBLES, GRUPO (27) 

(en miles de pesos) 

ilCláse Industrial 
l__, 

!.J 2711 M.lebles 

-,-,2712 Lámparas y persianas 

iJ 2713 Colchones, almohadas y cojines 
-n 
~j 

'i ' . u 
•t-i 

. 1 

u 

Valor 
Agregado 
Monetario 

746,470 

17,649 

209,309 

CUADRO II.61 

1970 

Capital Masa de Tasa de 
Variable Explotaci6n Explotáci6n 
Monetario Monetaria Monetaria 

347,301 1,036,821 298.54% 

4,892 12,757 260. 77% 

49,309 160,000 324.48\ 

MASA Y TASA DE EXPLOTACION IDNETARIA EN LA INDUSTRIA DEL PAPEL. :GRUPO (28) 

(en miles de ;pesos) 1970 

J 
Clase Industrial Valor Capital 

1 Agregado Variable 
~ Monetario Monetario 

12811 Producci6n de pasta y celu- 1,384,122 347,301 
~ y papel 

]2812 Fabricaci6n de cart6n y carton 215,582 ·51,511 
cill~ ' -

2821 Fabricaci6n de envases .de papel 147,221 35,902 

j 2822 Fabricaci6n de envases de cart6n 542,545 133,683 

J 2829 Otros productos de papel y cart6n 301·:362 . 75,148 

j 
¡ 

_j 

Fuente: 

Masa de Tasa ~e 
F.Xplotaéi6n 
M:metaria 

EXplotid6n 
Monetaria 

1,036,821 . 298.54% 

164.071 318.52\ 

111,319 310.06% 

408,862 305.84% 

226,214 301.02% 
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CUADRO Il • ~2 

MASA Y TASA DE EXPLOTACION r.l)NETARIA · EN LA .)NDl)STRIA · J)E .MUEBLES. -GRUPO (27) 

-., 
l: 
1' 
~ciase Industrial 

.,._, 
1 ! 

2711 M.lebles ..,.., 
:j712 Lámparas y persianas 

-,__i713 Colchones, almohadas 
i 

-·Z719 Partes y piezas para nruebles 

'-, incluye reparaci6n 

' _¡ 

.. ,_ .. 

(en miles de pesos) 

Valot 
Agregado 
Monetaria 

1,258 ,480 

2,554 

406,167 

78,565 

C!TADRO II.63 

1975 

C.apital Masa de Tasa de 
Variable EXplotád6n · Exntotaci 
Monetario Monetaria Monetaria 

555 ,078 703,402 126.72\ 

1,000 1,554 155.40~ 

105,608 300,559 284.60% 

24,760 53,805 217.31% 

,_) 
MASA Y TASA ·DE EXPLOTACION MJNETARIA EN LA INDUSTRIA DE PAPEL~- . GRUPO · (28) · · ~ 

(en miles de pesos) 

1..r.:1ase Industrial 
: ¡ 
....; 

'~ Producci6n de pasta de ' ~811 celu-
.J Y. papel 

'"?812 Fabricaci6n de c~rt6n y carto!!_ 
_¡ cillo 

'?821 Fabricaci6n de envases de·papel 

-l822 Fabricaci6n de envases de cart6n 

?829 
.,J 

Otros productos. de papel y. cart6n: 

¡¡ '' -~ 
l ~~~~~~~-

¡
¡ ~. 

\uente: 
¡~ 

1 1 

Valor Capital 
Agregado Variable 
Móne"tario Monetario 

2,763,437 850,290 

476,647 112 ,845 

286,784 92,067 

1,270,040 327. 378 

5S9,047 158,755 

1975 

Masa de Tasa de 
F.Xf>lotaci6n 
Monetaria 

Ex¡Jlataci61r 
Jv10J1etaria 

1,913.147 .224.99% 

363,802 322.39~ 

197,717 214.75% 

942 ,662 287. 94% 

430,292 271. 04% 



- 115 -

f.lO)La Industria Editorial. 

El grupo consta solamente de cuatro ramas. La que ma-

yor tasa de explotaci6n presenta en los años estudiados es la 

2912 (Ediciones de libros y similares) con 555% en 1965, 946% 

en 1970 y 307% en 1975, es decir, primero aumenta casi 70% y

luego cae 67% respecto a 1970 y 45% respecto a 1965. La si-

guiente rama es la 2911 (Ediciones de peri6dicos y revistas)

con 406, 289 y 256% en los años anotados; esta rama si prese~ 

ta, como toda la industria, y la producci6n editorial, una -

tendencia a reducirse. El tercer puesto lo ocupa la rama - -

2921 (Impresi6n y encuadernaci6n) que fue la mayor en 1965 y

en 1970, en 1975 su tamaño fué practicamente igual al de la -

2911; su tasa de explotaci6n aunque cae en el perlodo, lo ha

ce muy suavemente: 194, 187 y 181%. Finalmente, la rama mas-
I 

pequeña, fué la 2929 (Fotograbados, clises y otros), aumento-

de 1965 a 1970 y luego cay6, aunque a un nivel mayor al de 

1965: 107, 151 y 130%. La informaci6n se encuentra en los 

cuadros II.62, II.63 y II.64. 

f.ll)La Irtdustria Química • 

. Antes de proceder a comentar los resultados de este gr~ 

po, debe hacerse una advertencia. Al describir la metodología 

que hemos desarrollado para efectuar el c4lculo de la masa y

tasa de explotaci6n monetaria,- señalamos que algunos supues-

tos, muy probablemente, sesgaban los resultados. En particu~ 
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lar, nuestra hip6tesis sobre el trabajo productivo e improdu~ 

tivo, señalamos que era frágil; pero, esta hip6tesis para el

tratamiento a nivel de toda la industria primero, y después -

para la manufactura, podría, en el caso de algunos grupos, no 

ser sostenible. Este grupo parece encontrarse en estas condi 

cienes: el peso de los empleados en la ocupaci6n total es por 

ejemplo, en 1975 muy alto: casi el 40~; además, el carácter -

de la producci6n hace necesaria la integraci6n de técnicos en 

el propio proceso de trabajo. ''Esto, obviamente, implica que 

una parte de los empleados ejercen funciones productivas. No 

sotros, sin embargo, hemos considerado a todos los empleados

improductivos, y, en consecuencia, toda la remuneraci6n que -

reciben la hemos anotado como parte de la masa de explotación 

monetaria. No hemos podido levantar, empero, este supuesto,

tanto por la carencia de un estudio específico para esta in~

dustria que pudiera dar elementos para conocer la magnitud de 

los empleados que ocupan funciones productivas, como por la -

ausencia de un estudio te6rico que precise las modalidades del 

trabajo productivo en la industria moderna (21). Por esta 

raz~n, al mantener el supuesto de que todo los empleados son

improductivos, los resultados de la masa y tasa de explotaci6n 

monetaria en este grupo, están seguramente sobrevaluados. 

(21) El trabajo de Harry Braverman. Trabajo y·ca~ital monopolista. Ed. 
Nuestro Tiempo, México 1975, es un extraordínario avance en el senti 
do mencionado. · 
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CUADRO I I. 64 

MASA Y TASA DE EXPLOTACION MONETARIA EN LA INDUSTRIA EDITORIAL. GRUPO (29) 

u (en miles de pesos) 1965 

[se Industrial 

lJ1 Ediciones de peri6dlcos y revistas 

i\2 Ediciones d~ libros y similares 
~'.( 

'-_:J. Impresi6n y encuademaci6n -
929 Fabricaci6n de fotograbados, 
~i clises, tipos de imprenta y otros 

., . . -¡ 

Valor Capital 
Agregado Variable 
Monetario Monetario 

558,882 110,403 
259,153 39,588 
870,319 296,392 
22,744 10,979 

CUADRO II. 65 

Masa de Tasa de 
Explotaci6n Explotaci6n 
Monetaria Monetaria 

448,479 406.22% 
219,565 554.63% 
573,927 193.64% 
11,765 107.16% 

MASA Y TASA DE EXPLOTACION MONETARIA EN LA INDUSTRIA EDITORIAI.. GRUPO (29) 
'-1 

! (en miles de pesos) 1970 
·-.1 

l ¡ 
. se Industrial 

J 
Valor Capital Masa de Tasa de 
Agregado Variable Explotaci6n Explotaci6n 

li 
~ll Ediciones de peri6dicos y revistas 
1!'JIZ. 
~ Ediciones de libros y similares 

Monetario Monetario Monetaria Monetaria 

1,144,954 286, 787 828 ,167 288. 77% 
298,602 28 ,550 270,052 945.89% 

,,,.3 Impresi6n y encuademaci6n 1,299,100 453,197 845,903 186.65% 
~J9'. Fabricaci6n de fotograbados , clises 

u 
80,050 31,846 48,204 151.37% . 

IJ 
1 i 

1: 
-..! 
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aJADRO II.66 

MASA Y TASA DE EXPLOTACION 11-KJNETARIA EN LA INDUSTRIA EDITORIAL. GRUPO (29) 

(en miles de pesos) 1975 

Valor Capital Masa de Tasa de 
Agregado Variable F.xplotaci6n F.xplotaci6n 
Monetario Monetario Monetaria Monetaria 

2,077.342 582,865 1,494,477 256.40% 

677,370 166,537 510,833 306. 74% 

2,077 ,545 737,991 1,339,554 181.51% 

188 ,036 51,383 66,653 129. 72% 
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Por esta raz6n los altos niveles de explotaci6n que apa

recen pueden ser el resultado de la aplicaci6n del supuesto

mencionado. En general, los niveles de 1965 en esta indus-· 

tria de transformaci6n 398%, con excepci6n de dos ramas: la· 

3094 (cerillos y f6sforos) con 327% y la 3095 (velas y vela· 

doras) con 357#, Por lo que se refiere a las ramas con may~ 

res .niveles de explotaci6n, se encuetran con magnitudes supe

riores a 100% cuatro ramas: la 3022 (Insecticidas y plaguia· 

dos) con 1827%, la 3062 (Perfumes, cosméticos y otros produ~ 

to de tocador) con 1756(, la 3050 (Productos farmaceuticos y 

medicumentos), que es la mayor con un aporte ál valor agreg! 

do del grupo del 35%, con 1239% y la 3099 (Otros productos -

químicos) con 1054%. 

En 1970 aparecen dos ramas nuevas: la 3091 (Pegamentos,· 

adhesivos, impermeabilizantes, aprestos y similares) y la --

3092 (Desinfectantes, limpiadores, lustradores, aromatizantes 

y similares). En general, con la sola excepci6n de la rama-

3072 (Sebo, grasa y aceites animales de uso industrial), t.o

das las ramas reducen sus tasas de explotaci6n; dos ramas -

mantienen niveles superiores al 1000%: la 3062 con 1677% y -

la 3050 con 1087%. Tambi~n general, las ramas del grupo 

tienen tasas superiores a la manufactura (319%), con la ex-

cepci6n de cuatro ramas: la 3013 (Acidos, bases, sales y --

otras sustencias químicas) co~ 266%, la 3021 (Fertilizantes) 

con 318%, la 3094 con 312% y la 3097 (Explosivos y fuegos --
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artificiales) con 231%. 

En 1975, aparece una nueva rama: la 3093 (Aguarrás, brea 

o colofonia), Otra vez las ramas 3062 y 3022 mantienen tasas 

superiores a 1000%: 1304 y 1049% respectivamente. Los compo! 

tamientos son menos acentuados que en 1970; en 1975 algunas -

ramas suben (la 3013, 3022, 3050, 3071, 3091) y la mayor par

te reducen sus niveles de explotaci6n. 



] 
- 121 -

CUADRO II.67 

MASA Y TASA DE E>.7LOTACION mNETARIA EN LJ\ INDUSTRIA QUIMICA GRUP0·(30) 

(en miles de pesos) 

i 
'clase Industrial 

1 
,..J 

· 3011 · Materias colorantes~y :pigmentos 
?'"¡ . 

: 012 Gases industriales 
~...J 

_3013 Acidos, bases, sales y otras 
:¡ · sustancias químicas básicas 
:-iJ21 Fertilizantes 

. ¡~22 
. )31 
·~ 
3032 
-)4o 
_J 

'!..150 
' ! 
;._! 

3061 

]62 

Insecticidas y P,lagüicidas 
~hile y resinas sintéticas 
Fibras · sintéticas o artificiales 
Pinturas, batnices, lacas y 
similares 
Productos fannacéuticos y medica-
mentes 
Jabones, detergentes y otros 
Perfumes, cosméticos y otros 
productos de tocador. 

~71 Aceites esenciales y grasas 
_J vegetales de uso industrial 
3072 Sebo¡; grasa y aceites animales 

-• 1 de uso industrial 

~94 Cerillos y f6sforos 
~095 Velas y veladoras 

b7 Explosivos y juegos artificiales 
· 3099 Otros productos químicos 

... , 
! 

F1¡ente: 
i 

_J 

Valor 
Agregado 

Monetario 

95,097 
162,959 
489,153 

404,160 
309,830 
164,426 
664,750 
320,241 

2,528,'748 

610,965 
551,814 

16,953 

"17. 799 

102,667 
62,645 
56,769 

554,484 

1965 

Capital ~•asa de Tasa de 
Variable EXplotací6n EX'lotaci6n 
M:ibetario ~lónetaria ~~netaria 
.. · 11,058 . 84,039 759.98% 

17 ,161 145,798 849.59% 
75,214 413,939 550.35% 

48,506 355,654 733.22% 
16,078 293,752 1 827.04% 
19,27.7 145,149 752.96% 
87 ,684 577 ,066 658.12% 
32,648 287,593 880.89% 

188,879 2,339,869 1 238.82% 

68,443 542,522 792.66% 
29,733 522,081 1 755.90% 

1,997 14,956 748.92% 

. 2,678 15,121 564.64% 

24 ,062 78 ,605 . 326.68% 

13,713 48 ,932 356.83% 

9,036 47,733 528.25% 

48 ,034 506,450 1 054.36% 
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CUADRO II.68 

!! 
¡! .. ; ' MASA Y TASA;DE EXPLOTACION M'.)Nb"'TARIA EN'LA INDUSTRIA QUimCA :·. GRUro· (30) 

·~ l ¡ ¡-; (en miles de pesos) 

¡ L. 
¡ Clase Industrial 

! lJ 
1 3011 Materi~s colorantes y pigmentos 

i Ll2 Gases industriales 
i 3013 Acidos, bases1 sales y otras 
Í -¡ sustancias qu1Jnica 
\ .,·~1 Fertilizantes 

1 7~2 Insecticidas y plagicidas 
,

1 

~l Hule y resinas sintéticas 

3~2 Fibras sintéticas o artificiales 
Jo Pinturas, barnices, lacas y 

similares 

1 [lº Productos fannacéuticos y medica~ 

1 

...J mentos 
3061 Jabon~~. :detergentes y otros· 

1 p2 Perfunes, cosméticos y otros 
1 ...J productos de tocador 

1 ~f11 Aceites esenciales y grasas 
1 J vegetales de uso industrial 
! 3072 Sebo, grasa y aceites animales ' l.l de uso industrial 
' .., ..il Pegamentos, adhesivos, imoenn.~abi

lizantes ,aprestos· y s:it.iilares 
1 i 

¡ 12 Desi'lf.ectantes, lil!lT'iRrl.ores, lus- -
tradores ~aroma:tizántes ·y similares 

1·:4 Cerillos y f6sforo~ 
~1r.J5 Velas y veladoras 

-016 Tintas 
~ 7 Explosivos y.fuegos artificiales 

'P-99 Otros productos quími. · cos 
J] 

}Jnte: 

'

'. 1 :..J 

Valor 
Agregado 
Monetario 

215;384 

224,669 

388,759 

475,855 

249,394 

408,058 

1,163,384 

481,366 

3,282,058 

1,078,651 

1,146,310 

31,607 

22,103 

276,047 

63,723 

120 ,064 

95,403 

82,421 

50,501 

558,612 

1970 

Capital ~asa ele 
Variable Explotaci6n 
Monetario Monetaria 

32,145 183,239 

28,402 196,267 

106,109 282,650 

113,814 362,041 

22,987 226,407 

51,384 356,674 

196,650 966,734 

58 ,054 423,312 

276,518 3,005,540 

128,591 950,060 

64,502 1,081,808 

4,638 26,969 

2,870 19,233 

39,217 236,830 

8,080 55,643 

29,167 90,897 

24,558 70,845 

9,337 73,084 

15,251 35 ,270 

64,089 494,523 

Tasa de 
Ex1Jlotaci6n 
Monetaria 

570.04\ 

691.03% 

266.30% 

318.10% 

984.93% 

694.13% 

491.601 

729.17% 

1 086.92% 

738,82% 

1 677.17% 

581.48% 

670.14% 

603.90% 

688.65% 

311.64% 

288.48% 

782.74% 

231.57% 

771.62% 
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CUADRO II. 6 9 

1 

¡_ 
MASA Y TASA DE EXPLOTACION mNETARIA ºENºLA INDUSTRIA.QUIJ.IICA GPJ¡l?O ; ( 30) 

(en miles de pesos) 1975 
1 ! : 
1 éiase Industrial Valor Qipital Masa de Tasa de 

¡~ Agrelado Variable Exi>lotaci.6Il ~lotacj6n \: 
1 ! Móne ario Monetario Monetaria netaria 

I -7.0U iiaterias colorantes y pigmentos 637,364 103 ,388 533,976 516.48% 
1 

:._12 Gases industriales 1 385,137 52 ,276 332,861 636. 74% 

1 3013 Acidos, bases, sales y otras 2,298,669 373 ,116 1,925,553 516.07% 

1 

,....., 
sustancias qu!micas 

.5U21 Fertilizantes 1,117 ,185 311,416 805,769 258.74% 
-,,_ii Insecticidas y plagúicídas 667,303 58 ,070 609,233 1 049.14% 

1 ' 
..;.,31 Hule y resinas sintéticas 1,196,144 175,823 1,020,321 580.31% 
~!132 Fibras sintéticas o artificiales 2,663,486 822, 239 1,841,157 223.90% . 1 

jo: Pinturas, barnices, lacas y simi- 1,245,213 164, 720 1,080,493 655.96% 
lares 

; .,__º Productos fannacéuticos y medica- 6,807 ,689 761,649 6,046,040 793.81% J rnentos 
3061 Jabones , detergentes y otros 2,328,673 289,381 2,039,292 704.71% 
;l. 
' >2 Perfumes, cosméticos y otros 2,887,042 205,57~ 2,681,469 1 304.39% _. 

producto~ de tocador 

~r1 Aceites esenciales y grasas 131,844 15,480 116.364 751. 71% 
'-' 

vegetales de uso industrial 
3072 Sebo, grasa y aceites animales 13,167 2,018 11,149 552.48% 
ll de uso industrial 

..,1J1 Pegamentos, adhesivos, irnpenneabi- 537,045 71,491 465,554 651.21% 
lizantes aprestos y similares 

)2 Desinfectantes, limpiadores, lus- 148,181 36,775 111,406 302.94% 
tradores aromatizantes y similares 

-"?3 Aguarrás, brea o colofonia 53,568 9,089 44,479 489.37% 
' 

~_14 Cerillos y f6sforos 219,644 60,677 158,967 261.99% 

•p95 Velas y veladoras 166,174 46,027 120,147 261.04% 

ij6 Tintas 259,113 30,419 228 ,694 751.81% 
3097 Explosivos y fuegos artificiales 164,332 38,093 126,239 331.40% 

n9 Otros productos químicos 554,776 70,676 484 ,100 684.96% 
. -'--! 

1·1 ¡,....,-------
raente: 

11 
.J_J 
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f.12) Industria de Derivados ·del Petr6leo. 

De las cuatro clases de 1965 o cinco de 1970 y 1975, una 

sobresales por su enorme peso: la 3111 (Fabricaci6n de gasó-

lina, aceites pesados y otros productos derivados de la refi~ 

naci6n de petr6leo crudo) que en 1965 aport6 el 94% del valor 

agregado del grupo y se apropi6 también del 94% de la mása de 

explotaci6n de la que se apropi6 el grupo; en 1970, los núme

ros fueron: 76% y 71% y en 1975: 92 y 96%. Esta rama tiene -

una tasa de 803% en 1965, que se reduce bruscamente a 261% y

luego en 1975 llega a 1341%, es decir quintuplica en una épo-

ca en la que la industria, la manufactura, buena parte de los 

grupos y de las clases reducen la tasa de explotaci6n. Seda 

muy interesante contar con la informaci6n del Censo Industrial 

de 1980, afio en el que esta ~arna presenta una imagen muy dis-

tinta¡ por la ·increible expansi6n ocurrida; lamentablemente,

esta inforrnaci6n todavía a principios de 1985 y sigue sin pu

blicarse. 

Otra rama con una tasa de explotaci6n muy al ta, aunque •·~ 

con una clara tendencia a reducirse fué la 3113: ·que pas6 de -

2440% en 1965 a 1570%, es decir, una reducci6n de 35%, y lue-

go en 1975 a 1167, o sea, una reducci6n demás de la mitad res

pecto a 1965. Hay una rama nueva que tiene un comportamiento 

an6malo: la 3112 (Fabricaci6n de productos petroqu!micos bá-

sicos) que en 1970 tuvo una tasa de explotaci6n de 780% y en-
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1975 aparecen números negativos: -44%. Pareciera que se tra

ta de un problema relacionado con la informaci6n, ya que en -

el valor agregador por esta rama en 1970 fue de $558,135,000. 

y en 1975 fue de $292,600,000, lo que no es creible en una -

rana ~e la importancia de· la petroquímica. 



-: 
i [ 
1-' 

- 126 -

CUADRO II . 7 O 

MASA Y TASA DE EXPLafACION KlNEfARIA EN LA INDUSTRIA DE DERIVAOOS DEL PETROLEO. GRUPO (31) 

LJ (en miles de pesos) 1965 

, .,,,_j fSe Industrial 
. ...J 

1 
1 

: lJ1 Fabricaci6n de gasoÍina, aceites 
t pesados y otros productos derivados 
¡ lJ de la refinaci6n de petr5leo crudo 
¡ 1 
! ~fÍ.3 Fabricaci6n y regeneraci6n de aceites 
¡ -r. de lubricantes 
1 1J . ¡ ul-1 Coque y otros derivados del carb6n 
í . mineral 

! Oz Materiales para pavimentaci6n y ¡ techado 
¡ -n 
{ w 

Valor Capital 
Agregado Variable 
Monetario Monetario 

2 ,979 ,007 330,044 

96,399 3, 795 

62,330 17' 543 

28 ,175 4,805 

ti.asa de 
F.xolotacion 
Moñetaria 

2,648,963 

92,604 

44,787 

23 ,370 

! Fuente: Elaboraci6n propia a partir del VIII Censo Industrial. 

1 D 
. 14 u CuADPD I I. 71 

Tasa de 
F.xplotaci6n · 
Monetaria 

802.61% 

2 440.16% 

255.30% 

486.37% 

MASA Y TASA DE EXPWl'ACION MlNETARIA NE LA INDUSTRIA DE DERIVADOS DEL PETROLEO. GRUPO (31) 
!¡ 
\ i 
:..J (en miles de pesos) 

, IJse Industrial 

' -¡ 
1 1 

! 3rll Fabricaci6n de gasolina, aceites 
¡ , pesados y otros productos derivados 

! de la refinaci6n de petr61eo crudo 

3112 Fabricaci6n de productos petroquími
;-¡ cos básicos 

..:.J . 
3113 Fabricaci6n y regeneraci6n de aceites 

¡-, lubricantes 

:sLl1 Coque y otros derivados del carb6n 

1 

. mineral 

,,Jz Materiales para pavimentaci6n y 

1 
, _

1 
techado 

: 1 

Valor 
Agregado 
Monetario 

3 ,264 ,560 

55~,135 

286,201 

167,993 

36, 798 

1970 

C'.apital Masa de Tasa.de 
Variable Explotaei6n F.xplotaci6n 
Monetario Monetaria Monetaria 

903,389 2,360,645 261.16% 

63 ,389 494,746 780.49% 

17,135 269,066 1 570.27% 

40,353 127,640 317 .09% 

10,475 26,323 251.29% 
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QJADRO I I. 72 

j M\SA y TASA DE EXPLOrACION t.ONETARIA EN LA INDUSTRIA DE DERIVADOS DEL PETROLEO. GRuro (31) 

n (en miles de pesos) 
L..J 

Clase Industrial 

u 
7111 Fabricaci6n de gasolina, aceites 
:.J pesados: y otros productos deri-

vadOs de la ref inaci6n 'de petr6-
1 leo crudo 
u 
311,2 Fabricaci6n de productos petroquí
r"] micos básicos 
'1 :._; 
3113 Fabricaci6n y regeneraci6n de aceites n lubricantes 
' ' '-' 

'?--21 C.Oque y otros derivados del car
¡ b6n mineral 

L..J 

~~22 Materiales para pavimentaci6n y 
_1 techado 

J 

Valor 
Agregado 
Monetario 

20,520, 726 

292,600 

526,486 

551,891 

53 ,572 

r,,.f',lnte: Elaboraci6n propia a partir del X Censal Industrial. 
l 

__¡ 

'¡ 

j 

' -' 

.11 

'1 
' ,__¡ 

1975 

Capital 
Variable 
Monetario 

1,423,744 

524,209 

41,565 

129,371 

15,912 

Masa de 
F.xplotaci6n 
Monetaria 

19,096,982 

-231,609 

484,921 

422,520 

37 ,660 

Tasa de 
Exnlotnci6n 
Moñetaria 

1 341.32% 

-44.18% 

1 ,166.66% 

326.60% 

236.68% 
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f.13)Industria Hulera y del Plástico. 

Este grupo pasa de cuatro clases en 1965 y 1970 a 7 en -

1975. La nuevas ramas dan claramente cuenta de un proceso de 

diversificaci6n industrial y sustituci6n de importanciones: -

3221 (Láminas, perfiles, tubos y otros similares de plástico), 

3222 (Envases, envolturas y rollos de plástico) y 3229 (Moldeo 

o extrusi6n de otros artículos de plástico). 

En 1965 y 1970, la rama más explotadora es la 3211 (LLa~ 

tas y cámaras) con 555 y 413%; en 1965 es también la rama ma

yor del grupo. Para 1970 este lugar lo ocupa la 3223 (Moldeo 

o extrusi6n de calzado y juguetes de plástico~ que mostro las 

siguientes tasas de explotaci6n: 353 y 298%. Para 1975 estas 

dos ramas reducen sus cuotas: 209 y 265%, respectivamente. -· 

La que obtiene una cuota mayor es una rama nueva: la 3221 con 

3731l el otro extremo lo ocupa la 3219 (Linoleo y otros pro-

duetos de hule) con 191%, lugar que ya había ocupado en 1965-

con 330%. 

Como se observa, todas las ramas del grupo reducen su -

tasa de explotaci6n: de niveles iguales o superiores a la ta

sa de explotaci6n de toda la industria de transformaci6n en -

1965, se pasa a una situaci6n en que casi todas las ramas es

tán por debajo de nivel de la industria de transformaci6n. -

La informaci6n se ofrece en los cuadros II.72, II.73 y II.74. 



- 129 -

aJADRO II. 73 

MASA Y TASA DE EXPLOTACION J'.ONETARIA EN LA INDUSTRIA HULEPJ. Y DEL PLASTICO, GRUPO (32) 

--· (en miles de pesos) 1965 
' 

Clase Industrial Capital 

' ' 
Variable 

;_.J 

Valor 
Agregado 
Monetario Monetario 

~TL Llantes y cfunaras 
LJ 

3212 Regeneraci6n de hule y vulcani
-i zaci6n 

l,.3~~ Linoleo y otros productos de hule 

3 ~Moldeo y extrusi6n de calzado y l ~ .juguetes de plástico 

751,546 

110,487 

293,852 

628,320 

114, 762 

25,709 

'64 ,192 

138,578 

1 ' ! . 

1 ~~~te: Elaboraci6n propia a partir del VIII Censo Industrial. 

!J CUADRO II • í 4 

~.asa de Tasa de 
Explotaci6n Explotaci6n 
Monetaria Monetaria 

636,784 554.87% 

·'84,778 329.76% 

229,660 357.77% 

489,742 353.41% 

11 
w 

1'~ Y TASA DE EXPLOTACION l'KJNETARIA EN LA INDUSTRIA HfilERA Y DEL PLASTICO. GRUPO (32) 

.,, 
~ 

Clase Industrial 

·'• J 
3-r¡ Llantas y cámaras 

(en miles de pesos) 

Valor 
Agregado 
Monetario 

1,163,349 

204,324 
1

3td Regeneraci6n de hule y vulcani
.1 zaci6n 

13w.J Linoleo y otros productos de hu~e 

1

3 ¡ Moldeo y extrusi6n de calzado y 
. _J juguetes de plástico. 

463,874 

1,452,428 

Capital 
Variable 
Monetario 

226,549 

55 ,266 

125,956 

365,209 

;··1 
1 1 

~i!r...n;..,, t-e-:""'E::':l,_.a,..bo_r_a_c..,.ióñ.,...--p~ropia a partir del IX Censo Industrial. 

1970 

Masa de Tasa de 
Exolotaci6n Explotaci6n 
Moñetaria Monetaria 

936,800 413.51% 

149,058 269. 71% 

337 ,918 268. 28% 

1,087,219 297.70% 
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--. aJADRO II. 75 

MASA Y TASA DE EXPLOTACION MlNETARIA EN LA INDUSTRIA HULERA Y DEL PLASTICO. GRUPO (32) 
-:--, 

L: (en miles de pesos) 1975 

lJase Industrial 

lJ 
3211 Llantes y cWnat"aS 

~12 Regeneraci6n de hule y vulca
- nizaci6n de llantas y cámaras 

--]19 Linoleo y otros productos de hule 

3221 Lruninas, perfiles, tubos y otros 
~ similares de plástico 

, 3222 Envases, envolturas y rollos de 

¡O plástico 

1 1 ... 

3223 Moldeo o extrusi6n de calzado y 
l -H juguetes de plástico 

l W29 Moldeo o extrusi6n de otro~ 
l .,.1 artículos de plástico 
1 ! ¡ 

Valor Capital 
Agregado Variable 
Mónetario Monetario 

2,343,060 757 ,207 

259,820 89,202 

720,028 252 ,629 

674,750 142,521 

840,730 247 ,496 

817,777- 224 ,060 

1,086,465 311,488 

1! : 6n :..¡nte: Elaboraci propia a partir del ~ Censo Industrial, 

io 
l .-1 

! 'J 

: 1 
1 1 
)_, 

.u 
1 JJ 

_u 
11 

Masa de Tasa de 
Explotaci6n Explotaci6n 
Monetaria Monetaria 

1¡585,853 209.43% 

170,618 191.27% 

467 ,399 185.01% 

532 ,229 373.44~. 

593 ,234 239.69% 

593, 717 264.98% 

774,977 248.80% 
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f .14) Industria de Minerales no Metálicos. 

Se trata de un grupo que reune a una serie de ramas re

lativamente diferenciadas: la producci6n de vajillas, la in

dustria vidriera, ladrillera, de materiales de construcci6n. 

Las tasas de cxplotaci6n que resultan en 1965 son relativa-

mente bajas, en relaci6n tanto a otras industrias no tradicio 

nales como en relaci6n al dato para el conjunto. Asi, la ra 

ma con mayor cuota de explotaci6n.fué la 3332 (Ladrillos, ta 

biques y otros refractarios) con 602%; le sigue la 3351 (Pr~ 

duetos de asbesto) con 495%, luegd la 3341 (Cemento hidraúl! 

co) con 448%. El resto de las ramas tiene números menores a 

los de la manufactura. 

En 1970, se observa una reducci6n generalizada de tasas 

de explotaci6n: la más explotadora es la 3351 con 490%, casi 

igual al de 1965; seguido por la 3352 (Fabricaci6n de abra

sivos) con 362%; después la 3332 con 353; y luego la 3322 -

(Fibra de vidrio, productos de fibra de vidrio y materiales

aislantes) con 345%. 

En 1975, hay nuevamente para la mayoría de las ramas re 

ducciones a la tasa de explotaci6n. La mayor, sin embargo,

es una de las ramas que aumenta: la 3352 que alcanza 456%, -

habiendo tenido 3621; le sigue la 3332 que practicamente no

tuvo variaci6n; luego la 3221 .(Vidrio plano, liso y labrado) 

con 325%. 
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CUADRO I I. 7 6 

MASA Y TASA DE EXPLOTACION mNETARIA EN LA IJ\1DUSl1UA DE MINERALES 00 METALIOOS. GRUPO. (33) ..,,., 
(en miles de pesos) 

...,._ 
: ~ase Industrial 
¡_¡ 

~~11 -~ Vajillas y otros productos de 
alfüruría y ccrrumca 

J19 

o 
3323 
h 
-~24 

-t-. 

~llebles para baño, accesorios 
sanitarios, azulejos y otros 
de barro, loza y prorcelana 
Vidrio plano, liso y labrado 
Fibra de vidl"io, productos de 
fibra de vidrio, y m~teriales 
aislantes 
Ampolletas y otros envases de vi· 
drio 
Espejos, lunas, emplanados 
biselados y similares 

¡31 Ladrillos, tabiques, tejas y 
w;. otros de arcilla 
ñ3t 

1 

~41 
'.J42 

o:~ 

Ladrillos, tabiques, otros 
refractarios 
Cemento hidráulico 
Yeso, bloque, laminas, tableros 
plafones y otros productos de yeso 
Cal 

Productos de asbesto 
:;:;53 Corte, pulido y laminado de : 1 · mánnol y otras piedras 
v..,54 Mosaicos, tubos , bloques , :,:iostes 

y otros de cemento n 
¡-..___, ---

Valor 
Ai;::i·er,ado 
Monetario 

7 ,161 

227 ,613 

87 ,143 
40 ,284 

510,480 

42,276 

SZ,309 

162, 7011 

558,853 
20,265 

86,162 
249,046 
41,231 

366,847 

1965 

Capital 
V:!rfab!e 
Monetario 

2,241 

82,500 

24 ,912 
9,376 

134,487 

14,281 

35 ,105 

23,164 

102,061 
5,675 

27,664 
41,886 
15 ,198 

111,837 

Í'tlente: Elaboraci6n propia a partir del VIII Censo Industrial. 

lJ 
l l 
-.J 

11 w 

Mas~ de T::i.s11 ile 
F.Xplotaéi6n E>.."Pl otad6n 
Monetaria Mor.Jtaria 

4 ,20 219.54% 

145,113 175.89% 

62,231 249.80% 
30,!JOS 32S.65% 

375,993 279.58% 

27,995 196,03% 

4 7 ,204 134.47% 

139,544 602.42% 

456,792 447.57% 
14 ,590 257 .09% 

58,498 Zll.46% 
207 ,160 494.58% 
26,033 171.29% 

255,010 228.02% 

. ! 
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CUADRO II • 77 

-:---, MASA Y TASA DE EXPLOTACION ~DNETARIA EN lA Il'l1JUSTRIA DE MINERALES NO ~!ETALICOS, GRUPO (33) 
. ' 

(en miles de pesos) 

! 
( Jse Industrial Valor 

Agregado 
"""! Monetario 
: .J1 Vajilla y otros prÓductos de 

alfarería y cer.1inica 
45,570 

·""'";9 1'llebles para baño, accesorios 363,575 . ! 
,_¡ sanitarios, azulejos y otros 

3321 Vidrio plano, liso y labrado 198,438 :--¡ 
: 12 Fibra de vidrio, productos de 89,491 ¡.,....; 

fibra de vidrio y materiales 

: 13 
aislantes 
.Ampolletas y otros envases de 505,172 -. vidrio 

:14 Espejos, lunas, emplomados 22,886 
J biselados y similares 

3329 Cristalería, cristal refrac- 310,604 ,,._, 
tario y otros productos de .vidrio 

~J1 Ladrillos, tabiques, tejas y 147,319 

: ]2 

otros de arcilla 
Ladrillos tabiques y otros 208,290 
refractarios 

:J1 Cemento hidráulico 761,654 
Ju 2 Yeso, bloque, láminas, tableros 31,514 

'-\ 
plafones y otros productos de· 
yeso 

).rf3 Cal 122,529 
,~~,¡ Productos de asbesto 441,074 

' 
._:2 Fabricaci6n de abr-..sivos 53,205 
~"153 Corte, pulido y laminado de 91,603 

1 mánnol 
1554 Mosaicos, tubos, bloques, postes 641,565 

J 
y otros de cemento 

._;nte:Elaboraci6n propia a partir del IX Censo Industrial, 

J 
) 

.J 

1970 

Capital Masa de Tas11 
Variable F.xplotaci6n Explotáci6n 
Monetario Monetaria Monetaria 

17,953 27 ,617 153.83% 

130,862 232,713 177.83% 

51,805 146,633 283.05% 
20,108 69,383 345.05~ 

185,353 319i319 172.55% 

8,946 13,940 155,82% 

106,556 204,048 191.49% 

so ,543 96,776 191.47% 

45,940 162,350 353.40% 

201,551 560,103 277.90% 
7,960 23,554 295.90% 

46,983 75,546 160,79% 
74,763 336,311 489,96% 
11,504 41,701 362.49% 
36,304 55,299 152.32% 

206,567 434,998 210.58% 
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CUADRO II. 78 

: MASA y JASA DE EXPLOTACION ~PNETARIA EN LA. nmuSTF.IA DI; ~IINERALES l\D METJ.\LICDS. GRUPO (33) 
•-;;·' 

(en miles de pesos) 1975 

•• ,,-J 

Clase Industrial Valor Capital Masa de Tasa de 
! Agregado Variable· Explotaci6n Explotnci6n 
i Monetario Monetario Monetaria Monetaria 

•-.-' 

-1?11 Vajillas y otros productos 304 ,171 147,968 156,203 105.57% 
de alfarería y cerámica -· 3319 Muebles para bal'los, accesorios 416,885 128,115 288,770 Z25.40% 

-:-i· sanitarios, azulejos y otros 
• 1 

=3Zl .. Vidrio.plano, liso y labrado 527,893 124,332 403,561 324 .58% 
33Z2 Fibra de vidrio, productos de 

fibra de vidrio y materiales 
230,385 67,751 162,634 Z40.05% 

aislantes 

i¡z3 Ampolletas y otros envases de vi- 1,035,434 453,277 582,157 128 .43% 
drio 

_J 

3324 Espejos, lunas, emplomados 3Z,349 10,281: 22,068 214 .65% 
''l biselados y similares 
~29 Cristalería, cristal refractario 671,632 286,386 385,246 134.52% .. y otros productos de vidrio 
-~31 Ladrillos, tabiques, tejas Z82,086 118,986 165,100 138. 76% 
-.....; . y otros de arcilla 
3.'332 Ladrillos, tabiques y otros 451,727 99,Z90 352,437 354 .96% 
j' refractarios 
3341 Cemento hidráulico Z,319,402 571,608 1,747,794 305. 77% 
¡·~42 Yeso, bloque, lWttlnas, tableros 76,651 25,~54 51,297 202 .32% 
j plafones y otros productos de 

yeso 
:·¡43 Gal 295,965 118,019 177,946 150 ! 78% 

1 . 
3351 Productos de asbesto 806,498 185,168 621,220 255.55% 
-;52 Fabricaci6n de abrasivos 319,124 57,361 261,763 456.34% 

1 

.,.;53 Corte, pulido y larninadr de 
mánnol 

175,616 65,117 110,499 169.69% 

. 154 ~losaicos, tubos, bloques, postes 1,189,083 441,620 747 ,463 179.25% 
-1 y otros de cemento 
,,, 
. i 
~ 

p~ente: Elaboraci6n propia a partir del · ·:::.: Censo Industrial. 
i 1 ...... 

u 
i i 
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f.15) La Industria de Met.ilicas Básicas. 

Esta es una de las pocas industrias que no'se han diver 

sificado en los 10 afios bajo estudio; en este lapso, siete ra

mas han constituido la industria. De éstas la 3412 (Laminaci6n 

secundaria de hierro y acero, excepto tubos) ha venido siendo

la de mayor peso, tanto en lo que se refiere al valor agregado 

que aporta como en cuanto a la masa de explotaci6n que retiene; 

no ha sido, sin embargo, la rama más explotado.ra: por el contr.!!_ 

rio, se encuentra en niveles muy cercanos a los del conjunto -

de la industria de transformaci6n en 1965 y en 1970 y un poco -

por arriba en 1975. 

La siguiente rama y en importancia ha sido la 3411 (Hierro 

de p~imera fusi6n, ferroaleciones y otros) que ha presentado 

tasas de explotaci6n relativamente bajas (2921 en 1965, 1791 en 

1970, 226% en 1975). Dos ramas, c~n desiguales ritmos de ere-

cimiento, peTo dP. un t:amaño muy cercano en 1965 y que terminan

el período de estudio también de tamafios parecidos, son la 3413 

(tubos y partes de hierro y acero) y la 3414 (fundici6n, refin~ 

ci6n y laminaci6n, extrusi6n y estiraje de cobre) que presentan 

tasas de explotaci6n monetaria relativamente separadas: 345 y -

625% en 1965 respectivamente, 321 y 534% en 1970 y 224 y 348% -

en 1975 • 
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La rama más explotadora del grupo ha sido, en los tres -· 

años mencionados, la 3423 (soldaduras a base de plomo, estafio, 

zinc y otros metales no ferrosos) con tasas de 937% en 1965, • 

687 en 1970 y 658 en 1975. 
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OJADRO II. 75 

MASA Y TASA DE EXPLOTACION M'.ll\1ET.ARIA EN LA INDUSTRIA DE METALES BASICOS. GRUPO (34) 

(en miles de pesos) 

¡jase Industrial 

!l l.J 
3411 Hierro de primer~ fusi6n TI ferroalaciones y otros , 

3412 Larninaci6n secundaria de hierro n y acero. excepto tubos 

~13 Tubos y partes de hierro y acero 

iJ21 FwÍdici6n, refinaci6n y laminaci6n, 
' extrnsi6n, estiraje de cobre · 

F'f22 F\mdici6n, laminaci6n, extrusi6n y 
-_] estiraje de alurninió y fabricaci6n 

de soldaduras allD!IÍnot6nnicos 

123 Soldaduras a base de plomo, estallo 
"'"" zinc y otros metales no ferrosos 

excepto aluminio 

~29 Flmdici6n1 refinaci6n, laminaci6n 
ferrosos, excepto cobre y allUllinio 

Valor 
Agregado 
Monetario 

816,815 

1,692,483 

428,785 

411,479 

258 ,655 

74,317 

274,117 

Capital 
Variable 
Monetario 

208 ,379 

346,303 

95 ,501 

56, 775 

40,866 

7,169 

57 ,330 

i::i1ente: Elaboraci6n propia a partir VIII Censo Industrial. 
i 

_J 

:·1 

1965 

Masa de Tasa de 
Explotaci6n ~'-C"tii.d6n 
Monetaria Monetaria 

608,436 291.99% 

1,346,180 388.73% 

333,284 348.98% 

354,104 624. 75% 

217,789 532.93% 

67,148 936.64% 

216,787 378.14% 
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QJADRO II. 76 

MASA Y TASA DE EXPLOTACION r.DNETARIA EN LA INOOSfRIA DE l'ETALES BASICDS. GRUPO (34) 
' ' 
¡ : 

.J (en miles de pesos) 1970 

! 
'._}se Industrial Valor Capital Hasa de Tasa de 

Agregado Variable Explotaci6n Explotaci6n 
--, Monetario Monetario lolonetaria Nonetaria 1 

:J 
3411 Hierro de primera fusi6n 1,131,510 405,548 725,962 179.0U 

: 1 fierroaleciones y otros 
; l 

3412 Laminaci6n secundaria de hierro 2,481,68~ 604,274 1,877 ,414 310.69% 

T1 y acero, excepto tubos 

3 .. rl Tubos y partes de hierro.y acero 648,051 153,930 494,121 321.00% 

3 rt Fundici6n, refinaci6n y laminaci6n 1,066,059 168,114 897 ,945 534.13% 
!U extrusi6n y estiraje de cobr~ 

13·~ Fundici6n, laminaci6n, extrusi6n y 383,159 76,476 306,681 401.02% 
1J estiraje de allDDinió y fabricaci6n 

1-~ 
de soldaduras ahaninioténnicas 

3. ¡ Soldaduras a base de plomo, .estafio, 59,136 . 7,510 51,681 687.43% ;_¡ .zinc y otros metales no ferrosos 

3:) Fundici6n, refinaci6n, laminaci6n, 811,164 185,461 625, 703 337.38% 
.... extrusi6n y estiraje de metales no 

ferrosos, excepto cobre y alt.Dll~nio 

f'---,,... --------
1...J 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir del IX .. Censo Industrial. 
:·¡ 
¡_j 

-¡ 
.J 
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OJADRO II • 77 

MASA Y TASA DE EXPLOTACION KJNETARIA EN LA INDUSTRIA DE METALES BASICOS. GRUPO (34) 
-¡ 

t ~--' (en miles de pesos) 

~ 
·-ise Industrial 

'.-.....i 

3411 Hierro de primera fusi6n 
-;---: ferroaleaciones .y otros 

' ( 

3412 Laminaciones secundaria de hierro 
~ y acero, excepto tubos 

l 
.,~,.b Fundici6n, refinaci6n y laffiina- . 
.:_ . ci6n extrusi6n y estiraje de co
. ! bre 
1 ' _, 

3422 Fundici6n, laminaci6n, extrusi6n 
"1 y estiraje de alumiriio y fabrica

. J ci6n de soldaduras aliminoténnicas 

\ 

~~~3 Soldaduras a base de plomo, estaño 
. .J .zinc y otros metales no ferrosos 

' 3429 Fundici6n, refinaci6n, laminaci6n -¡ extrusi6n y estiraje de metales no 
~ ferrosos, excepto cobre y aluminio 

~I 

i 
_j 

Valor 
Agregado 
Monetario 

2,683,476 

6,963,651 

1,591,397 

1,658,615 

174,656 

868,058 

1975 

Capital 
Variable 
Monetario 

822,230 

1,547 .130 

490. 749 

369,966 

22,513 

306,591 

·· rnte: Elaboraci6n propia a partir del X Censo Industrial 
._j 

·-1 

J 

J 
·¡ 
! 

..-..) 

J 
·¡ 

.. __; 

Masa de 
Explotaci6n 
Monetaria· 

1,861,246 

5,516,521 

1,100,648 

1,288,649 

152,143 

561,467 

Tasa de 
F.xplotaci6n 
Monetaria 

226;37\ 

350.10\ 

224.28% 

348.32% 

657.80% 

183.13\ 
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f.16) La Industria de ·Productos Metálicos 

Esta es una industria que produce medios de producci~n 

y medios.de consumo de muy diferente tipo: desde la producci6n 

de cuchillería y similares (3511) hasta las Estructuras metál! 

cas para la construcci6n (3531), pasado por la producci~n de -

Tornillos (3513), Clavos (3514), Corcholatas (3592). 

La rama más· explotadora es la 3511 con tasas de 946%, -

715% y 508% en 1965, 1970 y 1975 respectivamente; le sigue la 

3594 (Baterías de cocina) con -439, 339 y 323%. Las ramas de ma

yor tamafio en el grupo, tienen una tasa de explotaci6n reducida: 

la 3520 (Muebles metálicos y accesorios) pasa de 348 a 260 y a -

202%; la 35°31 tiene 252%, 206 y 165%; la 3591 (Envases y produc

tos de hojalata) va de 286 a 202 y a 198%; la 3592: 214, 247 y -

172; la 3593 (Alambres, telas metálicas y productos de alambre) 

de 282, 288 y 309%. 
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_j CUADP.O !I. 78 

-:: MASA y TASA DE EXPWI'ACION M:lNETARIA EN LJ\ INDUSTRIA DE PRODUCTOS NETALiros. GRUPO (35) 
~i 

(en miles de pesos) 1965 ...,., 
\ 

: ' 
~rase Industrial Valor Capital Masa de Tasa de 
..,._, Agregado Variable Explotaci6n Explotaci6n 

1 
Monetario Monetario ~lohetaria Monetaria 

3511 Cllchillería y similares 98,287 9,397 88.890 945.94% 
:""1'2 Utensilios agrícolas y berra- 85,193 40,431 44, 762 110.71% 
~i mientas de mano 

3513 Tornillos, pijas, tuercas, 364,293 92,554 271, 739 293.60% 
i¡ remaches y similares 
\ 1 

~S.l'.4 Clavos, tachuelas, grapas y 250,737 55,353 193,384 352.98% 

:1 
similares 

~- ~5 Chapas, candados, llaves y 65,931 21,368 44 ,563 208.55% 
similares 

i ~- :·~ Cortinas, puertas metálicas y 190,918 63,751 127 ,167 199.47% 

135~~ 
otros de herrería · 
M..lebles met,licos y accesorios 641,~66 143,130 498,236 348 .10% ¡' -: 
Estructuras met~licas para la 370,856 105,311 265 ,545 252.15~ ': _L \ _, consttucci6n y tanques met,licos 

1 
l 'f-r.? Calderas , quemadores, calentado- 91,587 21,974 69,613 316.80% 
t ~ : r res y similares 

135~ Fnvases y productos de hojalata 278,509 72,059 206,450 286.50% 

i ' Corcholatas y otros troquelados 235,666 74,945 160, 721 214 .45r; 
\~ ,_] 
j359~ Alambres, telas met,licas y pro 61,831 16,175 45,656 282.26~ 
l ,l.-, duetos de alambre -

3 .J Baterías de cocina 106,035 19,654 86,381 439.51% 
35¡¡5 Galvanizaci6n, cromado, niquela 96,635 22,429 74,206 330.85% 
. -1 do y similares -

135J Piezas metálicas para fundici6n 225,546 63,959 161,587 252.64i. 
1 y moldeo 1 ·¡ 
3 _J Otros metálicos 83,219 17,008 66,211 389. 29Yú 

; -
·'··¡ 

- ' 1 
~uente: Elaboraci6n propia a partir. del VI Il Censo Industrial. 

-~..J 

,'-· 

-·~j 
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CUADRO II. 79 

1-~ MASA Y TASA DE EXPLOTACION MJNETARIA EN LA. 11\'DUSTRIA DE PRODUCTOS ~'ETALICOS. 'GRUPO (35) 
l ·-~ 

' '~ • i 
(en miles de pesos) 

! :l~~e Industrial 
i~: 
. '._J 

l·su Cilchillcna y similares 
1.,-1 : Ut ·1· ' 1 
l' · ens1 ios agrico as: y horra-

• i_J mientas de mano 

h~-1(¡ Tomillos, pijas, tuercas 
. ¡ remaches y similares 

;si4 Clavos, tachuelas, grapas y 
n similares 

1 
í~ ;_] Chapas, candados, llaves 

.Y similares 
;! .i C.Ortinas, puertas metálicas 

:.._.! y otros de herrería · 

;~',.O¡ M.lebles metálicos y accesorios 
i! ,J Estructuras metálicas y para la 

construcci6n y tanques metálicos 
;! . :;,...) calderas' quemadores , calentadores 

:...J y similares 
i591, Envases y productos de hojalata 
i! i Corcholatas r otros · troquéla'dos _, 
;593 Alambres, telas metálicas y pro

·-, duetos de alambre 
I;• · J Baterías de cocina 

¡,;~.~l Galvanizaci6n, cromado y niquela-
, do y similares 

¡;59i Piezas metálicas para fundici6n 
-1 y moldeo 

L, 1 Otros metálicos \'·--1 
1 '·¡ 

:_J 

. 
. J 

Valor 
Agregado 
Monetario 

159,136. 
307,579 

168,396 

46,715 

134,287 

307 ,252 

1,164,909 
640,537 

175,660 

466,453 
447,220 
431,460 

88,597 
199,791 

398 .030 

245,900 

r~t __ :fe: Elaboraci6n propia a partir del IX Censo Industrial. 

! ,• ... 
l '1 ¡: 

1970 

Capital Masa de Tasa de 
Variable Explotaci6n Explotad6n 
Monetario Monetaria Monetaria 

19,535 139,601 714.62% 
91,099 216,480 237.63% 

46,793 121,603 259.87% 

11,828 34,887 294.95% 

46,882 87,405 186.44% 

100,939 206,313 204.39% 

323,342 841,567 260.27% 
209,552 430,985 205.67% 

42,121 133,539 317.04% 

154,219 312,234 202.46% 
128,807 318,413 247.20% 
111,235 320,225 287.88% 

20,272 68,425 339.21% 
58,219 141,572 243.17% 

130,173 267,857 205.77% 

77,036 168,864 219.20% 
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CUADRO II .SO 

! i 
:~J MASA y .TASA DE EXPLOTACION MJNETARIA EN LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS METALICOS. GRUPO (35) 

?¡ 
; 1 

(en miles de pesos) 

:rf'¡e Industrial 
¡_j 

Cuchillería y similares 
Utensilios agrícolas y 
herramientas de mano 
Tornillos, pijas, tuercas 
remaches y similares 
Clavos, tachuelas, grapas y 
similares 
Chapas, candados, llaves 
y similares 
C.Ortinas, '(X.leras metálicas y 
otros de herrería 
~bebles metálicos y accesorios 
Estructuras metálicas para la 
construcci6n y tanques metálicos 
Calderas, quemadores, calentado
.dores y similares 
Envases y productos de hojalata 

. C.Orcholatas y otros troquelados 
·~¡ Alambres, telas metálicas y pro 
'_¡ duetos de alambre -

)94L~ Baterías de cocina 
i! ! Galvanizaci6n, cromado y nique-

. ...J lado y similares 
1 
¡;~ · ¡ Piezas metálicas para fundici6n 
' ' y moldeo 
¡;99~ Otros metálicos 

L, 

Valor 
Agregado 
Monetario 
280,774 
507,387 

467 ,673 

87,018 

270,914 

607 ,635 

1,746,985 
1,155,071 

487,513 

1,071,109 
1,138,908 
l,~46,116 

237,938 
496,305 

1,043.084 

442,386 

1 en~=Elaboraci6n propia a partie del X Censo Industrial. 

l
l '-¡ 

.. j 

\l., :-¡ 
,···r 

1975 

Capital Masa de Tasa de 
Variable gxplotaci6n J;xplota<;i6n 
Monetario Monetaria Mohetana 

46,154 234.620 508.34~ 

116,952 390,435 333.84~ 

127,015 340,658 268 .2oi 

27,587 59,431 215 .43% 

102,399 168,515 164 .57% 

223,846 383,789 171.45% 

578,757 1,168,228 201.85% 
435,349 719,722 . 165 .32% 

148,851 338,662 227 ,52% 

359,836 711,273 197 .67% 
417,782 721,126 172 .61% 
329,187 1,016,929 308 .92% 

56,274 1~1,664 322 .82% 
163,108 333,197 204 .28% 

361,813 681,271 188. 29% 

146,685 295, 701 201.59% 
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f.17) La Producci6n·de Maqu:iilaria¡ excepto'la'Eléctrica. 

A diferencia de las industrias anteriores, ésta se diver 

s·ifica de manera notable: de contar con cuatro ramas en 1965 ,

pas6 a trece en 1970 y a catorce en 1970. Esto, en una indus" 

tria qu'e produce maquinaria, es de la mayor importancia, en la 

medida en que dispone un desarrollo industrial que va integra~ 

dose; en 1965, la producci6n de maquinaria se limitaba a la 

agropecuaria, a la oficina, a los motores no eléctricos y a 

partes y piezas sueltas. Cinco afios después se producen máquJ 

nas-herramientas para madera y metales; maquinaria para las i!' 

dustrias de alimentos y bebidas; maquinaria, equipo y tractores 

para la construcci6n y la industria,.extractiva; máquinas de - -

coser; grúas y montacargas; y otras y en 1975 se agrega la pro

ducci6n de equipos y aparatos de aire acondicionado, calefacci6n 

y refrigeraci6n. 

En 1965, las cuatro ramas mencionadas presentan tasas de 

explotaci6n menores a los manufactureros; en 1970, tres de las 

ramas nuevas aparecen con niveles altos: la 3640 (Máquinas y -

equipo para oficina) con 651%; la 3693 (Motores no eléctricos) 

con 519%; la 3696 (Filtros de líquidos y gases) con 459%. Una 

de las ramas viejas, la 3610 (Maquinaria agropecuaria), también 

muestra una tasa alta: 467%. 
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En 1975, haz una reducci6n generalizada en las tasas de 

explotaci6n, acorde a la que se observa para el conjunto de -

la industria de transforrnaci6n. 
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1 
'-./ 

CUADRO II.8.1. 

MASA Y TASA .DE EXPLOTACION l\KlNETARIA EN LA ,INDUS'I'.RIA.DE MAQUINARIA. ~UPO (36) 

(en miles de pesos) 

;¡ 
L_,;ase Industrial 

r-1 

_J 
3610 Maquinaria agropecuaria. 
1 
: 1 

3640 Maquinaria y equipo para 
oficina 

i 
..J 
~93 

1 
_J 
3699 

J 

Motores no eléctricos 

Partes y piezas sueltas 

Valor 
Agregado 
Monetario 

80,880 

78,641 

530,816 

373,563 

1965 

Capital 
Variable 
Monetario 

19,898 

21,037 

140,218 

106,932 

Jente: Elaboraci6n propia a partir del VIII Censo Industrial. 

'1 
1 

• 1 

\ 
·._J 

1 1 

1 . ._1 

Masa de ~fo~~ci6n. Explotaci6n 
MónetaTia Monetaria 

60,982 306.47% 

57 ,604 273.82\ 

390,598 278.56% 

266,631 249.35% 
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1 
t Cl.JADRO I I. 8 2 

I~ MASA Y TASA DE EXPLOTACION ~fJNETARIA El LA Il'·..'DUSTRIA DE MAQUINARIA. GRUPO (36) 

l. ' ; 
(en miles de pesos) 

' 1 

I! -Ciase Indust~ial 
' 1 

t ' 

¡~ 

! -:~10 Maquinaria agropecuaria 

l Uzo 
¡ :'131 
' 1 ,, 

Máquinas-herramientas para 
madera y metales 
Máquinas y equipo para la indus-. 
tria alimenticia y de bebidas 

1. ~32 
- ; ! 

Maquinaria, equipo y tractores 
para la industria extractiva y 
de construcci6n l ' . .J 

i 

1 

'639 Maquinaria y equipo para otras 
,-, · industrias 

kJ40 Máquinas y equipo para oficina 
!-"91 
: 1 
.71192 
i.693 
¡ 1 
.:_94 

Máquinas ue coser 
G~as, montecargas y otros 
Motores no eléctricos 
Bombas, rociadores y extingui
dores 

l-95 Válwlas metálicas 
~ok6 Filtros de líquidos y gases 
Lc.99 Partes y piezas sueltas 
j 

h 
J 

Valor 
Agregado 
Monetario 
251,156 
46,263 

19,451 

188,937 

313,644 

220,616 
96,452 

198,255 
93,999 

219,120 

319,231 
80,262 

418,718 

1970 

Capital 
Variable 
Monetario 

44,300 
16,505 

4,556 

41,669 

83,091 

29,370 
28,591 
40, 795 
15,182 
44,860 

66,860 
14,363 

144 ,327 

'-ante: Elaboraci6n propia a partir del IX Censo Industrial. 
._) . 

¡-¡ 

1 J] 
¡ 
¡ ¡··¡ 
1 ¡ 
¡ -....! 

! ¡ 1. 

Masa r1e 
E>.-plota~i6n 
Monetaria 

206,856 
29,756 

14,895 

147,268 

230,553 

191,246 
67,861 

157,460 
78,817 

174,260 

233,136 
65,899 

274,391 

Tai;~ rfo 
E.'1.-plotaci6n 
Monetari:J 
466.94% 
180.03% 

362.93% 

353.42% 

277 .47% 

651.16% 
237.35% 
385.98~ó 

519.15~ 

388.45% 

270.78% 
458.81% 
190.12% 
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1 CUADRO II.83 
! 

Mi\SA Y TASA DE EXPLOTACION MJNETARIA EN LA Il\'DUSTRIA DE ~~QUINARIA. G.RUPO (36) 
-, 
' (en miles de pesos) 

• ase Industrial Valor 

10 
1 

oZO 

-¡ 
31 

-1 

~2 
j· 

;g 
j 
540 ., 

11 
' 
~2 
,.?3 

,J4 

Js 
i96 
-¡7 
..J 

-·¡9 
J 

i 
_j 

Agregado 
Monetario 

Maquinaria agropecuaria 734,698 
. ~quinas-herramientas para 
madera y metales 

163,169 

~quinas y equipo para la in-
dustria alimenticia y de bebidas 

275,422 

Maquinaria, equipo y tractores 516,459 
para la industria extractiva y 
de construcci6n 

1:13~ina~ia y equipo para otras 727,756 
i ustrias 

~quinas y equipo para oficina 750,030 
~quinas de coser 496,180 
Groas, montacargas y otros 1,212,622 
Motores no eléctricos 111,628 
Bombas, rociadores y extinguid,2_ : 830,469 
res 

Válvulas metálicas 916,418 
Filtros de líquidos y gases 212,754 
Equipos y aparatos de aire 
acondicionado, calefacci6n 
y refrigeraci6n 

909,613 

Partes y piezas sueltas 1,074,706 

1975 

Capital 
Variable 
Monetario 
179,644 
40,262 

83,292 

199,214 

199,214 

162,109 
76,319 

241,102 
26,651 

181,293 

289,617 
58,922 

246,221 

316,270 

'"Ilte: Elaboraci6n propia a partir del X Censo Industrial. 
¡ 

_; 

··; 

¡ 
.J 

Masa de TasP ñe 
EXplofaci6n 
Monetar.ia 

"F.Xplotaci6n 
Monetaria 

555,054 308.97% 
122,907 305.27% 

192,130 230.67% 

403,798 358.42% 

528,542 263.31% 

587,921 362.67% 
419,861 550.14% 
971,520 . 402.95% 
84,977 318.85% 

649,176 358.08% 

626,801 216.42% 
153,832 261.08% 
663,392 269.43% 

758,436 239.81% 
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f.18) La Industria de l\tlquinaria y Aparatos Eléctricos. 

En esta industria, en los años de 1965 a 1970, nacen dos 

nuevas ramas: la 3722 (Discos y cintas magnetof6nicas) y la 

3723 (Aparatos telef6nicos, telegráficos y de transmisi6n), lo 

que, de'nuevo, da cuenta de un proceso de diversificaci6n, aun 

que no de la magnitud de los grupos anteriores. 

En el año de 1965, salvo la· rama 3730 (Aparatos electr·o

domésticos y sus partes), todas las ramas presentan tasas por

encima de la mecha; destaca que hemos venido comentando. Le -

siguen la 3791 (Acumuladores y pilas eléctricas) con 581% y la 

3792 (Tubos y bombillas para iluminaci6n) con 579%. El resto

de las ramas tienen tasas superiores a 400%. 

En 1970, la 3729 reduce drásticamente su tasa de explot! 

ci6n a 172%. De las dos ramas nuevas, una aparece con una ta

sa alta y otra con una tasa menor a la media. Las otras ramas 

del grupo tienen comportamientos que reducen sus niveles de -

explotaci6n (la 3710, 3721, 3730, 3792, 3793 y 3799); s6lo los 

aumenta la 3791. 

La situaci6n para el punto siguiente, 1975, es de compo! 

tamientos relativamente homogeneos: bajan sus cuotas de explot! 

ci6n ocho ramas y aumentan s61~ dos. 
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·-¡ CUADRO II.84 

~ Y TASA DE EXPLOTACION JtJNETARIA EN LA INDUSTRIA DE !l'AQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS. GRUPO 37 

(en miles de pesos) 

\ 
~tse Industrial 

Tl 
'.JO Transfonnadores , motores y 

maquinaria y equipo para -
-;---¡ energía 

i_?1 Receptores de radio, televi
si6n y reproductores de soni 
do -

1 ;¡ 
1 _.,..,!g 

¡ 'J 
J~o 

¡· "jZ 

Partes y accesorios para ra
dio, televisi6n y comunica-
ciones 

Aparatos electrodomésticos y 
sus partes 

Acumuladores y pilas eléctri-
cas · 

Tubos y bombillas para ilwni-
naci6n · 

3793 Alambres conductores, contactos, 
1 clavijas, etc. 

1 
.· 3199 Lrunparas onimnentales, candiles 

--;

1

• y otros aparatos eléctricos y 
sus partes, incluso anuncios 

1 -1 
1 _J 

l
i 1 

_,i 

Valor 
Agregado 
Monetario 

773,071 

587,109 

176,116 

187 ,698 

569,202 

228 ,304 

49,641 

397,492 

1965 

Capital 
Variable 
Monetario 

153,353 

100,620 

12,392 

46,654 

83,554 

33,620' 

9,055 

74 ,112 

¡ · J:-n-te_:_E-la_b_o-ra_c_i-6n_p_r_op_i_a_a_p-artiT del VIII Censo Industrial. 

! "' i 
_,_,} 

't-4asa ñe 
Eiq>lotaéi6n 
Monetaria· 

619,718 

486,489 

163,724 

141,044 

485,648 

194,684 

40,586 

323,~80 

Tns11 <le 
F..:i.'plotád6n 
Monetaria 

404.11% 

483.49% 

1 321.21% 

302.:52% 

581.24% 

579.04% 

448.22% 

426.34% 
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CUADRO II .85 --. 
i•u.3A Y TASA DE EXPLOTACION mNETARIA EN LA INDUSTRIA. DE MAQUINARIA ·y APARATOS ELECTl~ICOS.GRUPO (:>7 i 

(en miles de pesos) 

-:"se Industiial ( Valor 
1 _, 

~ 

i 
2 --º 

--..l-·, 

3 .. -1 
._,__ 

3 ~ 
3723 

-:.i.-1 
1 

3 ~ . _, 

3 '7 
1 

_.J 

31.n 

3j 
3793 .... 

\ 
• 1 

!3,~.l 
1 

i 
1 
1 

i 
1 

, 
¡ 
1 

' l 
_! 

Agregado 
Monetario 

Transfonnadores, motores y 1,179,351 
maquinaria y equipo para -
energía eléctrica 
Receptores de radio, televi-
si6n y receptores de sonido 

1,025,946 

Discos y cintas magnetof6nicas 238,202 

Aparatos telef6nicos, telegráfi· 
cos y de transmisi6n · 

102, 786 

rartes y accesorios para radio y 
televisiones y cOllUJJlicaciones 

718 ,337 

Aparato:: electrodomésticos y 918,553 
sus partes 
ACU11Uladores y pilas eléctricas 367,641 

Tubos y bombillas para iluminaci6n 149 ,609 

Alambres conductores, contactos, 367,86~ 
clavijas, etc • 
Lánparas ornamentales, candiles y 230,945 

· aparatos e}cktricos y sus partes, 
incluso am.mcios 

jP. jte: Elaboraci6n propia a partir del IX Censo Industrial. 

1--~ 
·-·. 

1 

: 
--_j 

1970 

Capital . 
Variable 
Monetario 

295,373 

202,560 

34,836 

31,649 

264,247 

165,272 

SZ,804 

29,525 
73,803. 

61,171 

Masa de T~s::i ele 
Explotad6n 
Monetaria 

Explotad6n 
Monetaria 

883,978 299.28% 

823,386 406.49% 

203,366 583.78% 

71,137 224.77% 

454,090 171.84% 

753,281 455.78% 

314,8~7 596. 24% 

120,084 406. 72% 

294,060 398.44% 

169,744 277.54% 
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CUADRO 11 .86 ... ,, 

. :1~ 
~1 y TASA DE EXPLOTACION !4)NETARIA EN LA ~NDUSTRIA DE MAQUINARIA y APARATOS ELE\:f!Ur:ns. GRum·~ 

w ~~~~ ~ ~ 
h ' 

dase Industrial Valor Capital Masa Cle T11sn ele ./'''.~f~ 
Agregado Variable Eicplotati6n n.,11lotaéi6ii~ 

:>-¡ Monetario Monetario Monetaria Monetaria · ·. 
3110 Transfomadores, motores y · 1,991,123 571,876 1,419,247 

n maquinaria y equipo para -

'! 
energía eléctrica 

3721 Receptores de radio, televi-
h si6n y receptores de sonido 

2,110 ,294 374,473 1,735,821 

j22 Discos y cintas magnetof6nicas 875 ,667 137 ,178 738,489 

3723 Aparatos telef6nicos, telegráfi-.. ..., cos y de transmisi6n . i 
895 ,255 197 ,332 698 ,923 

;,iz9 Partes y accesorios para radio 1,685 ,044 758,931 926,113 

! 
y televisiones y conrunicacio--
nes 

sho Aparatos electrodomésticos y 1,357 ,200 466,467 890,733 
,_ sus partes 

-.-91 Acumuladores y pilas eléctri- 688 ,902 131,484 557,418 
cas 

1' 
'92 1\Jbos y bombillas para ilumina-
1 ci6n _, 

229 ,304 70,333 158 ,971 

i7~3 Alambres conductores, contactos, 637 ,114 205,887 431,227 
¡ clavijas, etc. 

_J 
Lámparas ornamentales, candiles 3799 

i y otros aparatos eléctricos y -
475 ,166 133,638 341,528 

sus partes, incluso ammcios 
~ 

Fiíente: Elaboraci6n propia a partir del X ~enso Industrial. 

1 
.l 

! ' 1' 
._! . 

248.17% 

468.54%. 

538. 34r. 

354 .19~ 

122.03% 

190.95~ 

423.949; 

226.03~ 

209.45~; 

255.56% 
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f,19) La Industria de F.quipo·de TransPorte. 

Este grupo incluye a la industria automotriz que como se 

observa, se diversifica y crea a cuatro nuevas ramas: la 3814 -

(Sistema de Transmisi6n de Vehículos Autom6viles), 3815 (Siste

mas de frenos ••. ) y la 3817 (Partes y accesorios para el siste

ma eléctrico ••• ). Esta industria incluye de la rama 3811 a la-

3819 (Ocho ramas, ya que las.3818 no .eiist~n 436: % • 

En las cuatro ramas que comparan a la industria en 1965, 

dos tienen un nivel de explotaci6n menor a la media (la 3812 -

carrocerias y remolques; 3813 motores y partes para automovi··

les), las otras dos (3811 Autom6viles, autobuses y camiones; --

3819 (otras partes y accesorios) tienen tasas superiores: 543 -

y 436%, respectivamente. En 1970, la tasa de explotaci6n se -

reduce en las cuatro ramas y de manera significativa; lo mismo

ocurre en 1975. Las nuevas ramas que aparecen en le registro • 

censal este afio, muestran tasas reducidas: 241, 2~2, 205 y 250%, 

la 3814, 3815, 3816 y 3817 respectivamente, 

En el grupo también aparecen otros tipos de equipos de· 

transporte 3820 (carros de ferrocarril y equipo), 3831 (Embar

caciones), 3832 (Aeronaves y s~s partes), 3892 (Motocicletas,

bicicletas y otros) y 3893 (Partes, refacciones y accesorios -

para motocicletas, bicicletas y otros), y la 3899 (Vehículos -



- 154 -

de tracci6n animal y propulsi6n a mano). 

De estas ramas la de mayor peso ha sido la 3820 que, en 

1965 y 1970, mostr6 tasas de explotaci6n muy cercano a la me·

dia: 350 y 339%; en 1975 presenci6 una reducci6n de más del 50%, 

llegando a un nivel de 152%. Le sigue en importancia la rama -

3891 con una evoluci6n de su tasa en 1970 hacia arriba (de 200-

a 211%) y luego hacia abajo (148%). 

f. 20) Otras Industrias Manufactureras. 

Como su nombre lo indica, en este grupo se reúne un con

junto muy diverso de ramas industriales·: la producci6n de bás

culas, equipo médico, anteojos, aparatos fotográficos y foto-

copiadoras , relojes, joyas de todo tipo, instrumentos musica-

les, artículos deportivos , juguetes, lápices, escobas, armas de 

fuego, tacones y otras no clasificadas. 

En 1985, las ramas más explotadoras fueron la 3920 (Re lo· 

jes y sus partes ) con 942% , la 3997 ( Armas de fuego y cartuchos) 

con 541% , la 3912 ( Aparatos fotogrHicos .•• ) con 497% , la --

3992 ( Lápices, gomas, plumas, etc. ) con 4% : en 1970, la 3912 

aumenta su tasa a 751%, la 3920 la reduce a menos de la mitad: 

410 , lo mismo le ocurre a la 3997 , la 3992 la reduce suavemen

te : de 496 a 424 % 

Para 1975, se observa que algunas ramas se mantienen por 

encima de la media ( 3901,3902,3992 y 3993 ), otras se mueven cer 

ca de ella ( 3911,3920,3999 ) y el resto tiene tasas menores a 200% lle¡ra!!. 

do a la más baja con 112% ( 3995 Hormas tacones y similare~ ) • 
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-¡ CUADRO II- 8 7 
1 

-, MASA y TASA DE EXPLOTACION MlNCTMIA PE l.A nmUSTRlA'.DE E()UIPO DE ~SPOP.TE .r.RUPO (38). 

(en miles de pesos) 1965 

! 
1se Industrial Valor 

~) 

Agregado 
capital 
Variable 

--¡ Monetario Monetario 
h Autom6viles, autobuses y camio- 1,484,9Z3 .,..... Z31,191 

nes 

LZ carrocerías y remolques 96,3Z3 30,339 

3813 Motores y partes para autom6- 175,636 --, vles 
~-37 ,570 

... J 

3819 Otras partes y accesorios 
.:.~-1 

617 ,96Z 115,Z13 

_JO carros de ferrocarril y equipo 130. 77Z Z9,084 

•R1l F.mbarcaciones 4Z,246 14,763 

w~2 Aeronaves y sus partes 3Z,936 4,188 

:-11 Motocicletas·,: bicicletas. y 92,887 
J otros 

30,975 

,~Jz Partes, refacciones y accesorios 9,485 
para motocicletas, bicicletas y 
~tros 

Z,585 

]9 Vehículos de tracci6n animal y 
de propulsi6n a mano 

3,SOZ l,OOZ 

-¡ 
1 _, 

r11ente: Elaboraci6n propia a partir del VIII Censo ~dustrial. 
i 

J 
·¡ 

! 

Masa de Tasa ele 
F.Xplot:fc'i6n Explctad6n 
Monetaria Monetaria 
1,ZS3,73Z 54Z.90% 

65,984 Z17.49% 

138,066 367.49% 

50Z,749 436,36% 

101,688 349,64% 

Z7,483 186.16% 

28,748 686.44% 

61,912 199,88% 

6,903 267.35% 

·2,800 279.44% 
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1 CUADRO II-88 

1
1 Tl 

i.J ¡ _, MASA Y TASA DE EXPLOfACION MJNETARIA EN LA INDUSTRIA DE EQUIPO DE TRANSPORTE . GRUPO (38.) 
¡ 1 1 

1 ¡_) 

' ~ -.-, 
j C i ~e Industrial l ·~ 

¡ T1 
,; J ' 

!3if.rl Autom6viles, autobuses y camiones 
l -...., j 3 L} Carrocerías y reioolques 

138~.MJtores y partes para autom6viles 

13 [j Otras partes y acce:;orios 

13":? Carros de ferrocarril y equipo 

13~3-i Embarcaciones 

¡. 3 -"1 Aeronaves y sus partes 
:_J 

38~1 Motocicletas, bicicletas y otro~ 

:: :J Partes, refacciones y accesorios 
para motocicletas, bicicletas y 

1 otros 

3~;n) Vehkulos de tracci6n animal y de 
. propulsi6n a mano 
·1 
-' 

J 

(en miles de pesos) 

Valor Capital 
Agregado Variable 
Monetario Monetario 

2,401,875 532,664 

250,876 81,637 

222,526 67,106 

1,522,631 410, 725 

283,337 64,515 

138,496 59,455 

206,348 66,268 

12,202 5,489 

31,347 8,168 

-- ·-¡ 
F :..Jlte : Elaboraci6n propia a partir del IX Censo Industrial • 

. ~~'~ 
: 1 .... 
:'-¡ 
! ; 

·-' 

1970 

Masa de Tasa de 
Explotaci6n _Explotaci6n 
Monetaria· Monetaria· 

1,869,211 350.92 % 

169,239 207.31 % 

155,420 231.60 % 

1,111,906 270. 72 % 

218 ,822 339.18 ' 

79,041 132.94 ' 

140,080 211.38 % 

6,715 122.34 '% 

23,179 283. 78 % 
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CUADRO II ·89 

-¡ MASA Y TASA DE EXPLOTACION MONETARIA DE LA INDUSTRIA DE EQUIPO DE TilANSPORTE GRUPO (38) 1 1 • 

l
l (en niles de pesos) 
l~ 
j::;..I.~ Industrial 

ts-1'~1l 
, Autom6viles , autobuses y camiones 

Valor 
Agregado 
Monetario 

5,653,856 

SI · ' Carrocerías y remolques 807 ,103 
.....! 

¡5811i ·Motores y partes para autom6viles 1,128,589 

~L_] ·Sistemas de "l.ransmisi6n de veh!-· 979,927 
l culos autom6viles 

¡151. J Sistema de suspensi6n de vehículos 421,636 
autom6viles · 

11 :--¡ Sistemas de frenos de vehículos 316,130 
._; autom6viles 

1 L.,
1 Partes y accesorios para el sistema 494,005 

.J eléctrico de vehículos autom6viles 

¡
·r ··0

1 
Otras partes y accesorios 

82u' Carros de ferrocarril y equipo 

1 

1

83

[

2

1 F.mbarcaciones 

Ensamble y reparaci6n de aeronaves 
¡ ·-1 y sus partes 
1 _J 
~891 Motocicletas, bicicletas y otros 
L · 1 
pi i 
1 '-1 

l 1-
1' 

Partes, refacciones y accesorios 
para motocicletas, bicicletas y 
otros 

L . ' pt..Ll Vehículos de tracci6n animal y de 
1 propulsi6n a mano · 

1 1 i 
¡ -_¡ 

¡ 

1,471.546 

756,033 

269,361 

12,614 

375,114 

61,087 

59,899 

l i_Lite : Elaboraci6n propia a partir del X Censo Industrial. 
i 

i l' 
J....: 

1975 

Capital ~a de Tasa de 
Variable EXplotaéi6n Explotáéi6n 
Monetario Monetaria Monetaria 

2,074,942 3,578 ,914 172.48% 

311,368 495,735 159.Zlt 

422,481 706,108 167.13% 

287,732 692,195 240.57% 

123,301 298,335 241.96% 

103,610 212,520 205.12% 

141,239 352,766 249. 77% 

491,345 l)80,201 199.49% 

299,412 456,621 152.51% 

148,335 121,026 81.59% 

7,045 5,569 79.05% 

151,437 223,677 147. 70% 

25,446 35,641 140.07% 

19,206 40,693 211.88% 
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CUADRO II-90 

MASA Y TASA DE EXPLafACION MJNETARIA EN OTRAS' INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. CÍRÚPO (3!!) 
1 ' ,__, 

(en miles de pesos) 
' 1~ 

1 
J : !e Industrial 

._! 

I~ 
l)~~J Básculas y similares 

Le-· An • i p, : 1 teo3os, entes y sus partes 

l19d Aparatos fotClgráficos y fotocopia-
¡ :i ·dores · 

l;¡,hJ Relojes y sus partes 

li{J Joyas y orfebrería de plata 

I
;~~- Joyas y orfebrería de otros metales 

i~ ,j Joyas de fantasía 

i!l~.D, Inst'rurnentos musicales 
1 

i~J.J ArtÍciJlos deportivos 

i~ i~¡ Juguetes 
w 

h992 Lápices, gomas, plUl'laS, etc. 

t~ ¡"'·j , Sellos metáÚcos y de gama ..... . 

i9~4, Artículos para mecánica dental 

;s .. J Honnas, tacones, y similares 

iS 1 Annas de fuego y cartuchos 
J 

i999 Otros no clasificados 
·-1 

.J 
- .... ,.... ________ _ 

Valor 
Agregado 
Monetario 

65,524 

34,644 

8,346 

39,515 

28,692 

89,986 

16,263 

13,894 

11,918 

35,991 

129,778 

2,142 

13,934 

11,187 

37 ,425 

57,992 

1965 

Captial 
Variable 
Monetario 

lZ,489 

9,059 

1,399 

3,793 

7 ,618 

23,539 

5,040 

2,957 

'3,910 

11,027 

21,775 

619 

4 ,saz 

3,773 

5,843 

14,271 

: Je: Elaboraci6n propia a partir del VIII Censo industrial. 

T\ 
f, . 

Masa fle Tasn de 
Explotiu:i6n E."<plotición 
Monetaria Monetaria 

53,035 424 .65% 

25,585 282.43% 

6,947 496.57% 

35,722 941.79~ 

Zl,074 276.63~ 

66,447 282.28% 

ll,ZZ3 222.68% 

10,937 369,87% 

8,008 204.sn 

24,964 226.399. 

108,003 495.99!!; 

1,523 246.04% 

9,052 185.42!!; 

7 ,414 196.50~ 

31,582 540.51% 

43,721 306 .36~. 
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CUADRO II-91 

1-=' 
jJ 

MASA Y 'TASA DE.EXPLOTACION mNETARIA EN OTRAS. INDUSTRIAS MANllFACTl:JRERAS. GRUPO (39) 

(en miles de pesos) 

1 

j 1 ~ Industrial 

1-= 
1

9 , \ Básculas y. similares , 

90~ 1 Equipo médico y aparatos ortopédicos 
' 1 

19-~_, .Anteojos, lentes y sus partes 

!9- ,"-¡ Aparatos fotográficos y fotocopia
. dores 

19?~ Relojes y sus partes 

b~r1 Joyas y orfebrería de plata 

l··,~J. Joyas y orfebrería de otros meta
, les 

g-.,-1 Joyas de fantasía 

34~ Instrumentos ~icales 
l ] Artículos deportivos 

391 Juguetes 

31 J Lápices, gomas, pltu11as, etc. 

f!'~-¡ Sellos metálicos y de goma 

l~ir-1 Artículos para mecánica dental 

:l! · '. Honnas, tacones y similares 
_¡ 

)9~. Escobas, cepillos y similares 
¡ 

· ' j Annas de fuego y cartuchos 

1,)!''l., Otros no clasificados 
¡ ~ 
-'~ 

Valor 
Agregado 
Monetario 

113,222 

76,761 

61,912 

75,247 

39,335 

36,847 

90,698 

68,8~7 

19,~57 

22,978 

so, 743 . 

221,114 

2,712 

25,299 

18,436 

58 ,431 

77 ,410 

66,180 

1970 

Capital 
Variable 
Monetario 

23,954 

14,920 

12,132 

8,842 

7,716 

8,990 

30,827 

21,796 

7,403 

9,387 

18,566 

' 42,236 

844 

9,141 

7,295 

15,638 

20,265 

16,408 

! -· ------------------! ! -hte: Elaboraci6n propia a partir del IX Censo Industrial. 

l 
l 
1 

r.Bsa de Tasn rle 
Explotaéi6n E.mlotad6n 
Monetaria Monetaria 

89,268 372.66\ 

61,841 414 .48% 

49,780 410.32% 

66,405 751.02% 

31,619 409.78% 

27,857 309.87% 

59,871 194.22% 

47,041 215.82% 

11,954 161.48% 

13,591 144.79% 

62,177 334.90% 

178,876 423.52% 

1,868 221.33% 

16,158 176.76% 

11,141 152.72% 

42,793 272.65% 

57,145 281.99% 

49,772 303.34% 
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CUADRO II -92 

l 
. .,..., 

; ! MASA y TASA DE EXPLOTACION MJNETARIA EN· OTRAS ·INDUSTRIA MANlJFA~RAS. GRURO (39) 

1 ; t 

1 
l 

(en miles de pesos) 

¡ :ia1ie Industrial 

;901 Básculas y similares 
-=--

1 it' U Equipo médico y aparatos ortopédicos 
1 i911 Anteojos, lentes y sus partes 
1 ¡f """¡ Aparatos fotográficos y fotocopiado-

! i9; . ;::ojes y sus partes 
1 ;g ~ i Joyas y orfebrería de plata 
11 ;g~}_ Joyas Y orfebrería de otros metales 
;g · i Joyas de fantasía 
¡ :g4nj Instnunentos nusicales 
l ·-:c._ í \ :~J ~:~::s deportivos 

¡9n1¡ Lápices, gomas, pll.Dllas,etc. 

¡ 9 . .J Sellos metálicos y de goma 
9Qf

1 
Artículos para mecánica dental 

9 .J Honnas, tacones y similares 
996 -Escobas, cepillos y similares ,_ 

'9 · ! Amias de fuego y cartuchos 

I"". º"'" "" cl .. i.iados 

_J 

- '·----------

Valor 
Agregado 
Monetario 

344 ,113 

207 ,194 

187 ,360 

215, 770 

158 ,537 

18,132 

144, 776 

99,953 

71,439 

70,005 

72,082 

512,642 

22,834 

54,011 

45,925 

133,873 

75,027 

323, 717 

u _je: Elaboraci6n propia a partir del X Censo Industrial. 

, i 

'·. 
t ' 

i ··-· 

1975 

r.apital Masa de Tasa ele 
Variabl.e F.x-plotac16n Explotaci6n 
Monetario Monetaria Monetaria 

77,161 266,952 345 ,97%': 

43,161 164,033 380.05~ 

47 ,139 140,221 297.46% 

52,125 163,645 313.95% 

44,243 114,294 258 .33% 

7,461 10,491 137 .30% 

53,251 91,525 171.87% 

43,080 56,873 132.02% 

25,281 46,158 182.58% 

26,024 43,981 169.00% 

30,211 41,871 138. 70% 

111,110 401,532 316.38t 

5,603 17 ,231 307 .53% 

18 ,576 35,435 190.769, 

21,679 24,246 111.84% 

47,973 85,900 179.06% 

25,942 49,085 189.21% 

101,257 222,460 219.70~ 
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g) Algtmas Consideraciones Finales. 

A nivel general, y con las limitaciones que hemos expuesto, 

hemos podido observar que en los tres afios estudiados, que re-

presentan un decenio, ha ocurrido una disminuci6n de la tasa de 

explotaci6n monetaria. Así, a nivel del conjunto de la indus-

tria mexicana esta tasa cay6 de 378% en 1965, a 329% en 1970 y

a 287%, en total una reducci6n del 23%. Separando a la indus-

tria en extractiva y de transformaci6n, también se aprecia_ una· 

reducci6n, aunque ~n el caso de la extractiva precedida de un • 

aumento sustancial (de 205% a 457% y luego a 203), y en el caso 

de la industria _de transformaci6n la caída es muy parecida a la 

del conjuto: 397% a 319% y a 296%, en total una reducci6n de 

25%. 

A este nivel de agregaci6n, la informaci6n se modifica nota 

blemente tanto en la industria extractiva como en la de trans-

formaci6n, si se descuenta a la industria petrolera, La tasa -

de explotaci6n de la extractiva en 1970, cae de 4~7 a 243%; en

la industria de transformaci6n en 1975 el dato cae de 296 a 

266%. 

Trabajando ya solamente a la industria de transformaci6n,

se desagrego en dos y cuatro sectores. A nivel de dos sectores, 

el I Medios de Producci6n presenta reducciones en su tasa de ex 
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plotaci6n (358, 314 y 248%, en los años estudiados) de un 30%; 

el sector II Medios de Consumo, primero cae bruscamente y des

pués se recupera, aunque a un nivel menor al de 1965 (442, 281 

y 354%). A nivel de cuatro sectores o departamentos, en el 

departamento I Bienes de Consumo no Duradero y II Bienes de 

Consumo Duradero hay una clara tendencia a disminuir la tasa -

de explotaci6n: casi 27% en el I y poco más del 50% en el 11;

el departamento III Bienes Intermedios, primero cae y después

se recupera, aunque no alcanza el nivel de 1965 (367, 284, 

334%); y, finalmente, el Departamento IV Bienes de Capital se

mantiene casi constante de 1965 a 1970 y cinco afios después -

tiene una ligera caída (289, 287 y 265%). 

A nivel de grupo industrial los comportamientos son, corno 
' es evidente, mucho más dispersos y, en algunos casos, errh icos. 

Como se recuerda, se trata de veinte grupos industriales: el -

grupo 20 Alimentos presenta la te.ndencia del conjunto: 377, 352 

y 264%, ha los años respectivos; el grupo 21 Bebidas pasa de -

674% a 505 y luego aumenta a 57SJ; el grupo 22, tiene reduccio 

nes, aunque relativamente menores: 1438, 1400 y 1182% y es el

grupo con la tasa de explotaci6n más alta; el grupo 23 Texti-

les, también cae: 197% 167% y 144%. 
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El grupo 24 Vestido, también reduce su tasa de explotaci6n: 

de 258 a 224 y termina con 161%; el grupo 25 Calzado y Cuero -· 

muestra la misma situaci6n, lo mismo que el 26 Madera y Corcho, 

aunque éste en una medida un poco mayor; el grupo 27 Muebles se 

mantiene casi inalterado de 1965 a 1970 y luego cae; el grupo· 

28 Papel cae claramente; el grupo 29 Industria Editorial igual· 

mente presenta reducciones. Hasta aquí las llamadas industrias 

tradicionales. 

Por lo que.se refiere a la industrias modernas y dinámicas, 

camo ya se mencion6, la situaci6n fué la siguiente: el grupo 30 

Industria Química, parte de un nivel muy alto, solo superado 

por Bebidas, de 937%, pasa a 727% y termina con 563%. El grupo 

31 Petr6leo y Derivados, con las salvedades que anotamos respe~ 

to a la confiabilidad de la informaci6n, también cae partiendo· 

de un nivel alto: 779%, pasa a 328% y después se eleva a una 

muy alta tasa, s61o superada por Bebidas: 939%. El grupo 32 

Hule y Plástico cae de 419 a 326 y a 235%. El grupo 33 Minera· 

les no Metálicos también ve reducirse su tasa de ·explotaci6n, -

aunque a ritmos menores. El grupo 34 Metálicos Básicos también 

a ritmos pequeños reduce su nivel de explotaci6n. El grupo 35-

Productos Métalicos va de 287% a 242% y termina con 215%. 
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El grupo 36 Maquinaria aumenta su tasa de 268 a 315% y -

luego cae, pero sin alcanzar el nivel de 1965: 294%. El grupo-

37 Maquinaria y Aparatos Eléctricos cae con firmeza: de 468 a -

337, es decirun 28%, y de allá pasa a 259%, en total una caída

cercana .al 50%. El grupo 38 Equipo de Transporte es de lo que

más cae: de 438 a 289 y luego hasta 178%, o sea, una caída del-

60%. Finalmente, el grupo 39 otras Manufacturas también cae. , . 

Corno se observa, salvo algunas excepciones, hay una muy 

clara tendencia a lli disminuci6n de la tasa de explotaci6n. -

Esta disrninuci6n puede ser compatible con aumentos en la masa -

de explotaci6n, no s6lo en términos nominales sino también, - - -

corno mostrarnos, en ~érrninos reales, deflactando la masa de ex-

plotaci6n con el índice de precios de los Acervos de Capital. 



CAPITULO III .... --- ...... 

MASA Y TASA DE PLUSVALIA: Algunas Consideracio
nes Analiticas 
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La tasa de plusvalía se expresa, en términos de valor, --

como un cociente. En el numerador, aparece la masa tle plusva

lía que no es sino la diferencia entre el producto de valor en 

un período y la masa de capital variable consumido en este pe

ríodo; en el denominador aparece esta misma masa de capital va 

riable. y 

Simb6licamente, tendríamos 

(1) p' " _P._= 
V 

V.Aa . Vá 

donde: p' = tasa de plusvalía 
p " masa de plusvalía 
V = capital variable 

Va 
VAa -1 

Va 

VAa. = valor agregado anual (o producto de valor anual) 
Va = valor anual de la fuerza de trabajo o capital variable 

consumido en el afio. 

Esto mismo, puede expresarse en magnitudes horarias; es -

decir, establecido como criterio la hora, dividiríamos cada --

elemento por el total de horas trabajadas en el afio. Un indi

cador de este total, resulta de multiplicar la poblaci6n activa 

productiva por la jornada de trabajo anual media. La ecuaci6n 

(1) queda expresada como: 

(2) p' .[~~]- 1 

l (PO) (JTa) 

VAh 
- 1 

Vh 

I_/ En este apartado se ·expone el ·resul tacl.o del trab.ajo citado 
de·j, ·Valenzuela. 
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donde : PO = poblaci6n ocupada 
J'Fa·"' jornada de trabajo anual 

La tasa de plusvalía aparece determinada s6lo por el valor 

de la fuerza de trabajo, Este valor, en la ecuaci6n (2), es -

el cociente entre el valor anual de la fuerza de trabajo y el

total de horas trabajadas en el afio. 1/ El valor de la fuerza 

de trabajo, es el valor de los medios de vida necesarios para-

reponer las "existencias" de productores directos; es decir, -

es una masa de bienes multiplicada por los valores unitarios -

de esos bienes. Se expresa, entonces, el valor de la fuerza -

de trabajo, en el valor de la "canasta" de bienes que consti tu 

ye el consumo obrero. Este puede expresarse corno: 

(4) Vh = lQ] 1,n · [w)n,l 

(PO) (JTa) 

donde: [Q] l,n =canasta de bienes que constmle la clase obrera. 
[':'J n,1 = valor unitario de los bienes que integran la "canasta". 

El valor es un indicador del costo en trabajo.. Por lo mis 

rno, es el recíproco de la productividad, que es a su vez un 

indicador de la eficiencia del trabajo. Así, tenernos q4e: 

fi 1 
-1~r-

\lli 
1' 

lfí 

Z/ Suponernos, desde luego, corno Marx, que el valor de la fuerza de trabajo 
- es pagado totalmente con el capital variable desembolsado. 
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A partir de esto, podemos escribir la ecuaci6n (4) de --

esta manera: 

fq) 
1 

(5) Vh 1,n·¡n.1 
PO JTa 

Ya que podemos hablar no solo de canasta de consumo obre 

ro, sino también de canasta por obrero ocupado, podemos anotar-

que: 
1 

· ( P~ ~ (q 'J 1,n 

Sustituyendo esto en la ecuaci6n (5), obtenemos: 

(7) Vh .. [QJ1 ,nÍrfln.1 
JTa 

En consecuencia, el valor-hora de la fuerza de trabajo -

depende de tres factores: la canasta por obrero ocurado, la ·pr~ 

ductividad en las industrias productoras de bienes-salariós·y, fi 

nalmente, la extensi6n de la jornada de trabajo. 

En las expresiones (5), (4) y (7) se presenta un proble-

ma: el conocimiento de las variaciones en la canasta. Para in-

tentar resolver este-problema, se propone el concepto de quanturn 

del consumo obrero; con él, expresamos el valor de la canasta, -

basado en los valores unitarios de los bienes, en un momento de 

terminado. A partir de esto, t~ndríamos: 



o 
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(8) QÍ =[Qtil l,n fwt-B n,l 

bien: 

(8) t ~ ) [ l Ql = Qt1 l,n. ft-1 3n,l 
.Este quantum es, obviamente, una magnitud relativa, clepe!! 

diente de la base de ponderaci6n; s6lo expresará el valor real 

de la canasta cuando t = O, o sea, en el afio tomado como base. 

Junto a esto, persiste el .problema del cálculo de las variacio 

nes, en I'/ y en'f; para solucionarlo, se trabaja con promedios

ponderados. En el caso de la productividad, . tendríamos: 

(9) '·f1 (fl) +fz Cf2) + ••• +~n (fn) 

fi = ..1.L 
T 

donde: f = factor de ponderaci6n 

T = trabajo 

Como de lo que se trata es de ~edir las variaciones del -

quantum clel consumo obrero, el factor de ponderaci6n tiene que 

ser distinto: a saber, 

· ·ci . 
fi = ---· e 
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Es decir, un ponderador.- del peso del consumo del bien iésimo 

en el· consumo obrero total. La expresi6n (9), quedada: 

(10) ~bs =fi 
Ci -e-

Ci valor del consumo obrero en el bien i 
C valor del consumo total 

'bs "' productividad media en las ramas productoras 

de bienes-salarios. 

Por lo anotado, el valor-hora de la fuerza de trabajo di-

fiere del quantum del consumo obrero, debido a variaciones en

la productividad media existente en las ramas productoras de -

bienes salario-, 

En conclusi6n, tenemos que el valor-hora de la fuerza de -

trabajo aumenta, en funci6n de tres factores: a) aumentos en -

el quantum del consumo por obrero ocupado, que podemos expre-

sar en el concepto conocido de salario real; b) r·educciones en 

la jornada anual de trabajo; c) disminuciones en la productiv! 

dad en las ramas que producen bienes-salario, En el caso de -

reducciones en el valor de la fuerza de trabajo, los tres fac

tores se comportarían en sentido contrario al anotado. 

l 
1 

1 

1 

.¡ 
1 

! 
\ 
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Esto queda e~'Jlresado en: 

(11) Vh -
JTa • 'f>bs 

donde: Sra salario real anual 

Que puede expresarse, en términos de índice: 

(11 ') 
!Sra 

I (Vh) • 
IJTa • Ifl,s 

Sra 
= ---

JTa 

Sr s salario real por hora 
h 

1fbs 

A partir de esto, podemos reformular la ecuaci6n (3) y -

encontramos que las variables que determinan el comportamiento 

del valor-hora de la fuerza de trabajo, afectan también a la • 

tasa de plusvalía, aunque en sentido inverso. La formulaci6n, 

en términos de índice, sería la siguiente: 

(12) 
r (JTaJ . ·r ('hs) I (1 + p') = - - -

I (Sr a) 



CAPI1ULO IV 

VARIACIONES EN LA TASA DE PLUSVALIA 
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- l7.3. • 

El desarrollo anterior, permite expresar a la tasa de plu! 

valía en funci6n de tres variable. Para fines de cálculo, la • 

que representa un grado mayor de dificultad es el índice de pr~ 
1 

ductividad en las ramas productoras de bienes-salario. El índi 

ce del salario real anual puede construirse con relativa facili 

dad. Lo mismo puede decirse en cuanto al Índice de la jornada· 

anual de trabajo. En el apartado siguiente nos concentramos en 

el cálculo del índice de la productividad en la industria pro·

ductora de bienes-salario. 

1) El índice de productividad en la industria producto

ra de bienes-salario el cálculo de este índice, puede dividir

se en dos partes. De acuerdo a la ecuaci6n (10), tenemos, por 

un lado, el cálculo de los ponderadores y, por otro lado, la • 

evaluaci6n del índice ~e la productividad en cada una de las • 

ramas que producen bienes-salario. Obtenidos estos dos resul

tados, se encuentra el Índice buscando. 

La exposici6n en este capítulo, se desarrolla en el or

den siguiente: en primer lugar, se ubica el gasto obrero y se

establecen sus rubros de consumo; con ésto se calculan los po~ 

deradores. En segundo lugar, después de algunas advertencias· 

sobre el cálculo de la productividad, se procede a calcular -

los índices correspondientes para cada una de las industrias -
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ubicadas por el destino del gasto obrero. Finalmente, en ter-

cer lugar, se reúnen los resultados y se calcula el índice de-

productividad en la industria productora de bLenes-salario. 

a) El Gasto y el Consumo Obrero. 

El primer problema consiste en encontrar los bienes que -

constituyen la canasta de consumo obrero. Una vez encontrados 

estos bienes, debe ponderarse el consumo de cada uno de ellos

entre el consumo total. Con ésto, obtenemos los ponderadores. 

Nuestro interés fundamental es conocer la evoluci6n de -

la industria productora de bienes-salario en los afios recien-

tes. En base a ésto, se ha seleccionado una canasta de consu

mo obrero a partir de la informaci6n existente en la Encuesta-

de Ingreso-Gasto de 1977; l/ 

Postulamos que esta canasta es la misma desde 1970 has

ta 1982; por ésto, no hacemos ningún ajuste en ella. Para es

tudios de mayor amplitud en el tiempo, por ejemplo desde 1950, 

sería indispensable modificar cuando menos cada 15 afios la ca-

nas ta. 

A partir de la Encuesta de Ingreso-Gasto de 1977 se i~ 

tent6 localizar los estratos del gasto obrero; en este material 

1/ Secretaría de Presupuesto y Progranmci6n; Encuesta Nacional de los Ingre
- sos y Gastos de los Hogares 1977. Primera observac16ñ, se consultaron --

también los siguientes materiales: Centro Nacional de Informaci6n y Esta
dísticas del Trabajo (CNIEf). Encuesta de Ingresos y Gastos Familiares --
1975; Salvador Kalifa. La Distribución del in eso en México: Una Reconsi
'Cie'raci6n del Problema Distri utivo. es1s e ctora o me ita. 
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hay informaci6n cruzada ingreso-gasto. Por lo mismo, el primer 

paso fue conocer los niveles de ingreso obrero. Esto se hizo -

a través de la evoluci6n del salario mínimo nominal para las 7-

ciudades de mayor importancia en el país: Ciudad de México, Mo!!_ 

terrey,_ Guadalajara, Mérida, Mexicali, Ciudad Juárez y Morelia. 

En el Cuadro IV.l se presenta esta informaci6n para el período

de estudio, 1970-1982. 

Es notable la reducci6n paulatina de las diferencias en 

el salario mínimo para las ciudades escogidas: para 1982 hay 

s6lo tres salarios, mientras que en 1970 hay más de 10. Para ~ 

1977, hay 14 diferentes salarios; en vista de ésto, se procedi6 

a calcular el salario mínimo promedio, a partir d~ la siguiente 

formulaci6n: 

. ·. RT· . RT 2 
(1) Smp " Smi ( --

1
-) + Smz ( --) 

RTt RTt 

donde: Smp = salario mínimo promedio 
Smi = salario mínimo en la regi6n i 

RT . 
+ ... + Snn ( .2....) 

RTt 

RTi = remuneraciones totales a los trabajadores en ia regi6n i 

ºRTt =remuneraciones totales a los trabajadores 

Los, resultados se presentan en el Cuadro IV. 2 
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1970 - 71 1972 

URDAKO RURAL URBANO RUJIA!. 

OJ, Mbico 32,00 1 30,00 30,00 
1 

35,40 
Cd, Ju&rez ~lf1.00 31.50 42. 30 37.00 
Gu!~alajara 2'J.~t0 21.so 34. 85 32,50 
M~rlda 2~.~5 19,00 211,50 22.so 
H<•xlcall •lti,00 ~6.00 53,RS 112.so 
:~oriterreoy 31,SO 29,50 37,20 311,U~ 

More~ia :'fj.25 21.25 31.00 25.2s 

1970 1979 

URl'ANO RURAL VRDANO R~RAL ------
Crl, M~Kico 1~0.00 113.00 130,00 131.00 
i:J, JuJ~ez 1:'.'':i.00 ?10,00 1113 ·ºº 120. ºº 
G1Jat!:i!ajar1 . tlll),00 101.00 12•1. 'º 119,00 
!'.é11idH 01.90 noo IOli,00 ºº·ºº ~~uxlcali 111'/,CQ !l1,00 162, 00 135,00 
!'.on'~Of'l10Y 113,00 tCG.00 130,00 1211.00 
!~ordi.1 'J!1,nJ uo.oo 110.00 01,00 

. . . ' 

Qlr"lto ;¡,, 
SALARIOS MININOS 

(Pesos por din) 

19731 19742 

Uf!.DANO RURJIL URBANO RIJllAL 

40.00 1 37. 25' 54.60 50.05 
114, 50 38.95 60. so 53. 20 
3~.65 3•1.20 50, 55 111.10 
25,80 23.65 70, 50 ~l. 20 
56.6S 1111,70 73.10 ~·1. ·10 
39.15 36,GS 53,50 so.10 

. 32,60 26. 55 •111.45 3G, 20 

1~80' 1981 

l!Rn.1110 RURAL URBMIO R\!RAL ------
163.00 163,00 no.oo 210.00 
1r;o,oo 115,00 no.oo ~10,00 

111s.oo 1115,00 1~0.00 190,no 
1?5,00 115,00 170,00 110.00 
190,00 100.00 no.oo 210.00 
150,00 150,00 l'J0.00 ! 90, 00 
12s .on 125 ·ºº 1·10.00 170,00 

;·· 

197, 

L'llBMIO RURAL 

63,40 I s9,oo 
70.60 6!. ºº 
50. 70 511, 70 
so.oo ~7.00 
e11.~0 67,00 
62, IO 59, 20 
51,GO 42,00 

1982~ 
URBAllO RURAL 

200,00 200.00 
280,00 280.~0 
:¡i~s. oo 255,00 

225, ºº 225. 00 
20?,00 ·280, 00 
2s·,;,oo 2!iS.OO 
:n~.oo 225.00 ---------- .......................................... .: .................. :....................... ............ .. .............................................................................................. 

1. Promedio (de>blrlo ;o r¡ur ol 17 do Soptlcmbre hut.o un nu•o~to de <•m•t•¡¡enolo del 18\). 
2. PromcJio (th:h.Í•lo 0:1 rp:c 1tl O de Oct11!.>1•c hubo 11!\ m1mcnto de c:met•ccnc.ia del 12~). 
3. Prcml.!dio {dob.i"do ,, 111111 ol 1Y da Octubre hul.>0 un ut1111C"r:to t!~ 1:me1·rcnci1 c!l?l ~31f.), 

197G~ 
URP,,\~:o RU:'.Af, 

r.11,(,0 • 10. sn 
o9.r:o 7P.2f• 

?~·''º 11. ~'º 
C·". t<' ''ª· ~') 

1c·1.~~ i::;, 71J 
·1~.~o ·m.vo 
G7,11n . 511, so 

q. No H tom~ on !'ue11t.1 In 1•ocomondad6n ~el n•Jmr.nto ~e! ~o~ al oolnr.io 1dnlmo, Y• quo 110 fu~ totnlmente cuMnrto. 

FU~NTB: Comisit.in i;aclonnl de los S,al1•rlo~ Mfnlmus, ~.L~'!.• vnrl.os namoros, 

1977 

1.~PA~O ~URAL -----
10~ ·"º J n .. 10 
• 11. ~o I']'¡'. ~l 

~c,.oo !1'1, ~o 

º"· ~·J (i(\~0 

1 ~,,, !lfJ H•!,!•t" 
:t!.lC'l,110 ~Hf, 10 

•J11.M no.tJo 

... .... 
"' 

..... ---"':""~-~--------------:._._ __ . ___ ,,, .... --------·----·----·--·· _____ .. _ .. ····-·:· ... 



El salario mínimo promedio diario fue, en consecuencia, en 

el año de 1977, de $ 97.41. Naturalmente, no todos los traba-

jadores reciben este salario mínimo promedio; seguramente alg! 

nos trabajadores reciben más y otros reciben menos. En cuanto 

al límite inferior es sabido que en numerosas empresas pequeñas 

al pago del salario mínimo es una demanda, un objetivo para -

los trabajadores; es difícil conocer con exactitud en que me-

dida la remuneraci6n es menor que el mínimo legal, pero es po

sible pensar que difícilmente será menor que medio salario mí

nimo. Establecemos el límite inferior, entonces, en este ni--

vel. 

ClJADRO IV.2 

SALARIO MINOO PROMEDIO 1977 
1 2 3 4 

SALARIO RENUMERACIONES· RT·¡ 
· REGION M!filfil.. . . AL . TRABAJO (RT) . l RTt -1.,L 

1 104.70 23,550.728 0.1090 11,4123 
2 88.57 7,742,499 0.0366 3.1885 

3 88.23 22,918.932 0,1060 9,3524 

4 80.87 16,918.932 0.0788 6.1299 

5 86.10 17,629,682 0.0816 7.0258 

6 96.43 10,933,386 0.0506 4.8793 

7 77.83 4 ,015,805 0.0186 1.4476 

8 77 :so 10,931.689 0.0506 3.9215 

9 106.40 81,915,469 0.3790 40.3256 
10 96.00 9,459.526 .. 0.0438 4.2048 

11 100.00 10,639.065 0.0492 4.9200 

TOTAL 216,123,065• 97 .41 

FUENTE: S.P.P. !1icuesta de Ingreso~ y Gastos de los Hogares 1977 (Columna 
1: Anexo e; columna 2 : Cuadro T2. 12) --
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Por el lado del límite superior, es evidente que el abanico 

es enorme. Sin embargo, es posible postular que la mayoría -

abrumadora de los obreros son remunerados con los diferentes -

salarios profesionales y, desde luego, con el mínimo. Examinan 

do la evoluci6n de los salarios mínimos profesionales, que in

cluyen más de 100 oficios~/, se observa que nunca superan el

doble del salario mínimo. Puede establecerse, en consecuencia, 

el lÍmi te superior en dos salarios mínimos. 

Establecidos los límites inferior y superior, tendríarnos

que desde el punto de vista del salario seme_stral y, el irir.r~. 

so obrero se localiza entre los $8,766.90 y los $35,067.60. -

Esto los sitúa, según el Cuadro T3.1 de.la Encuesta de 1977, -

del estrato 5 $8,101.00 - $10,800,00) al estrato 10 ($34,351.00 

• $45,000.00). La informaci6n sobre la distribuci6n del gasto 

obrero en estos seis estrato de ingreso, se presenta en el Cua 

dro IV.J. 

~/ Ver la publicaci6n anual de la Cornisi6n Nacional de los Salarios Míni
mos, Sá.lários·MfoÍIÍIOs, en la que se da a conocer el monto de cada tmo
de los salarios profesionales. 

y Ingreso semestral por que es la ·imidad utilizada en la Encuesta. 
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¡ CUA!lRO ª·' 

DlS'fRIBUCION DEL GASTO ODRF.RO rARA SEIS ESTRATOS' Dll INGRl!SO 

• 
ESTRATO DE ESTRA'fO DC ESTP"\TO DE ESTRATO DE ESTRATO Dr. ES1MTO Dr. 
IllGRESO 1 IllGP.ESO 2 IllGRESO 3 UIGRESO 4 . IHGRrso s Ill!iFt:so 6 

cet101 • 10,800> ( 10~801 • 14,400) (~4~101 - 18,900) (18~901 • 2s 1 0~0> · (251001 ~ 311 1350) (3!•~!.1 - 115,00)) 

~ 
~....u.u \ \ ' s ' - --. ·----ir---

10 Alimentoo y Debidas s,8eo,201 63.32 8,174,663 61.31 11,178,2115 58.94 16, 772,818 55.25 17, 376,059 49.90 17,112.WI 47 ,15" 

11 Prendas d~ Vestir, 
Ccll::ado y Accesorios 868, 772 9,31¡ 1,213,613 9.10 1,674 ,1134 8.82 3,005,087 9,90 3,643,9115 10,46 3,9t!i,UCI 10.ao 

12 Ali¡"lleres, Elect., 
Combuutibt~s y Rcpar. 546,383 5,87 851,030 6,38 1,367,135 7.20 ' 2,287,548 7.53 2,367,450 6,80 2,609,~!·'' 7,1111 

13 Ensere• dom6sticos, mue 
bles, AccB y 11antto. - •5311,909 6,83 91111,185 7.08 1,307,460 6.90 2,376,506 7,83 2,656,311 7.61 3,030,61·0 ll.35 

111 CuUndo3 m6dicos 346, 793 3, 73 471, 387 3. 53 617,324 3.25 846,451 2,79 1,195,1311 3.41 1,048,~111 2.00 

15 Transporte y Comunica 
r.ionos - 384 ,553 11,13 574 1 A99 4.31 1,063,666 5,60 1,860,811 6, 13 3,037, 780 8. 7' 3,610,6115 ?.9~, 

16 r.sp•rcim lento 99, 360 1.06 199,349 1.so 405,233 2.13 967, 770 3.19 1,258,1111 3.61 1,369,t''lf 3,'17 

17 Educaci6n 95,004 1.02 186,0113 1,110 216,122 1.111 395, 555 , 1. 30 542,019 1.2C 1211,1¡119 1.~' 

19 Otros bienos y aerv. 330, 721 a,55 485,4011 3,64 026 ,399 4,36 l, 186,547 a, 91 1,6611,1193 4 .ec 1,650,0.15 11,!;'11 

19 Transforonc!ao 104,930 1.12 232, 711 1. 75 309,881 1.63·' 655,006 2,15 1,076,026 3.01 1,120,a;o 3,11 

T o T A ~ = 9,299,606 99,97 13,333,284 100.00 111,9611,899 99.97 30, 354,099 99,98 34,817,459 99.61 36,290,510 íoo.oo ¡ .. " 
1 ..... 

FUBNTB: S.P.P. Encuesta Nacional .... 
Cuadro T 3.1 
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OJADRO IV .4 

DISTRIBUCION DE HOGARES POR ESflVl.TO DE INGRESO 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

TOTAL 

No, DE 
~ 

947 ,667 
1,047,939 
1,133 ,454 
1,400,719 
1,151,005 

972 ,235 

6,553,021 

FUENI'E: S.P.P. Encuesta Nacional 

HOGARES DE CADA ESTRATO/TOTAL 
DE HOC'..ARES OBREROS· 

0.1424 
0.1575 
0.1703 
0.2105 
0.1730 
0.1461 

0.9998 

En.este resultado permite calcular lo que pour!amos llamar la 

distribuci6n del consumo obrero. Esta se obtiene de la importan-
/ 

cía de cada uno de los conceptos de gastos para cada estrato, ---

multiplicado por su peso poblacional. Así, obtenernos los ponde-

radores (f), indispensable para el c~lculo del ºíndice de produc-

tividad de la industria de bienes-salario. La informaci6n corres 

pendiente se proporciona en el Cuadro IV.5, donde los resulta<los

de cada una de las columnas son los ponderadores buscados. 
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b) El cálculo de la productividad del trabajo. i/ 

La productividad es un indicador de la eficiencia del

trabajo utilizado en el proceso productivo. Para fines de cál

culo, la productividad es un cociente en el que el num·erador -

representa la producci6n generada y el dominador el trabajo com 

prometido. Simb6licamente, tendríamos: 

(2) 
... 

Qt . . 1' 
·~= = 

Tp + Tv w;-
wu TI! + Tv 

Qt 

donde: Tp= trabajo pasado 

Tv= trabajo vivo 

Qt= producto total 

Wu= valor unitario 

Se trata, por lo tanto, de un indicador en términos fí 

sicos; es decir, mide la.cantidad de un bien que se produce por 

unidad de trabajo incorporado. En consecuencia, se presenta el 

como cada problema de la imposibilidad de comparar las producti 

vidades, cuando se trata de un conjunto heterogeneo de produc--

tos. 

Esto lleva a la necesidad de plantear una medida dife

rente: el Índice de la productividad. Como se sabe, este se --

calcula como: 

4/ Lo que se anota en este inciso sigue el desarrollo que se presenta en .1. 
- Valenzuela Feij6o. Sobre las Fuerzas.Productivas. cap. VI.Inédito. 
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(4) 1 ( ~ ~ ) 

El Índice mide la variaci6n en la productividad del bien 

1 del período O al período t; lo mismo puede hacerse paran 

bienes •. Al proceder calculando índices, estamos observando las 

variaciones. Y al hacer esto, estamos en condiciones de compa-

rar, aunque se trata de un conjunto heterogeneo de productos. 

Además de lo recién anotado, hay problemas de corte estadís 

tico o de informaci6n. En lo que se refiere al numerador, como 

indicador del producto se trabaja con datos del Producto Interno 

Bruto a precios de mercado de 1970; como indicador del trabajo -

se tom6 al personal ocupado. ~/ 

Evidentemente, el indicador del trabajo es lejan6, Puede 

sefialarse que, sin embargo, en un cálculo como el nuestro de --

12 afies, la magnitud del trabajo improductivo, de los diferen-

ciales de calificaci6n del trabajo, etc., deben haber variado -

lentamente. Por lo mismo, los sesgos introducidos no deben ha

ber crecido mucho. 

Sefialado lo anterior, recordamos que se ha planteado q.ue -

el consumo obrero se divide en 10 rubros: alimentos y bebidas;-

vestuario, calzado y accesorios~ alquileres, electricidad, com-

5/ Ambos se usan del Sistema ele cuentas Nacionales de México, públicado por 
- la Secretaría de Presupuesto y Programaci6n. 
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bustibles y reparaciones; enseres domésticos, muebles, acceso

rios y mantenimiento; cuidados médicos y conservaci6n de la -

salud; transporte y comunicaciones; esparcimiento; educaci6n;

otros bienes y servicios; y transferencias otorgadas. 

El primer rubro, alimentos y bebidas, presenta una compli

caci6n: como incorporar el consumo de alimentos pr_ovenientes -

directamente del sector agropecuario en el gasto total en ali

mentos. Para efectos del cálculo del Índice de productividad

en este rubro, se presentan dos aproximaciones: la primera, en 

donde se supone que todo gasto obrero en alimentos se· va a la

industria alimenticia; la segunda, en donde se postula que el

gasto en alimentos significa una demanda al sector agropecua-

rio y a la industrfa alimenticia. Los resultados se presentan . 

en los Cuadros -IV.6 y IV.7. 
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CUADRO IV.6 

INDICE DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSI'RIA ALIMENTICIA Y DE BEBIDAS 
(millones de pesos de 1970) 

PROD. INTERNO PERSONAL 
AAO BRlITO OCUPAOO PRODUCTIVIDAD INDICE 

1970 27,454.2 437,578 0.0627413 1.00 
1971 27,900.0 455,358 0.0612705 0.98 
1972 29,595.0 463,034 0.0639154 1.02 
1973 32,187.6 485,164 0.0663438 1.06 
1974 33,595.9 497,174 0.0675737 1.08 
1975 35,333.0 506,252 0.0707810 1.13 
1976 37,213.6 512,174 0.0726581 1.16 
1977 38,557.0 516,590 0.0746375 1.19 
1978 40 ,171.4 529,226 0.0759059 1.21 
1979 44,333.8 557,062 0.0795843 1.27 
1980 47,050.5 576,550 0.0816070 l. 30 
1981 49,537.3 598,891 0.0827151 1.32 
1982 51,723.5 614,198 0.0842131 1.34 

·FUENTE: s,p,p;·euentás'Nacionalés'l970~1978 y S.P.P. Cuentas Nacionales --
1978-1980, Cuentas Nacionáles.1979-1981 y Cuentas Nacionales 1980-1982. 

Según se observa, en esté primer cálculo, la productivi

dad crece en 32% en 12 años y salvo el áfio de 1971, donde se re 

duce en 2%, el resto muestra una tendencia ascendente. Como 

después se verá, este crecimiento está en la media, entre el 

conjunto de industrias que producen bienes-salario. 
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JNIJlCE IJE J.¡\ l'l\lllJUCT I\' J 11"11 EN EL SECTOR AGHOPECl~RIO y LA 
INDUS~R1A ALINENTTClA y DF. BEB!UAS 

(En m.i l lones du pesos de 1970) 

PRODUCTO PRODUCTO 
INTERNO JNTEHNO PERSONAL PERSON1\L 

BIWTO BHUTO OCUPAIJO OCUPADO P HODUCTIV IDAD PRODUCTIVIDAD 
ARO (1) ( 2) ( 1) (2) (1) (2) 

----- ---- -----
1970 81, 55'/, ll 78,4 811, 5 11,9011,010 4,813,88'/ O. O'l663l10 0,0163038 
1971 85, 12'1 .1 81,95:!,5 s,ooo, 563 11,985,579 o. 01675l¡9 o. 01611381 
197:, fj'/ ,217. 7 83,8'/9,5 5,013,1117 11, 916 ,07:1 0.01'/3978 o. 0170623 
1973 n,1fí1.0 88,5q6, 9 :1 12114,529 5' 1112 ,'107 0.0175709 o. 0172384 

. :1 ~lfl; 95,081.1 91,1166. 2 4,999 ,677 r1,895,1'1" o. 0190174 0.0183!¡78 
l.97:. 98,558.6 911,806.1 5,161, 718 5",055,116 O, 01909111. o ,0:!075115 

' 19"/6 100,572.9 96,6q9,8 11,984' 190 11, 873,665 o. (J201'784 o. 0198310 

·. 

197'1 106,678.9 102,11t10.0 5 ,1113' 537 5,301,3611 0.0197060 0.0193235 
1978 112,331.1 107,936.1 5,420,806 5,305,792 o. 0207222 (l, 0203ll31 
1979 :l.15,005, 5 H0,17'1.9 5,293, 750 s, 172 ,002 o. 021721¡ 8 0,0213028 
1980 122,751¡,3 11'7,GIHl,2 5,47'/ ,918 5,3511,GGl o. 0231084 o. 0219708 
1981 129,836.7. 122. 772. 8 5,787,91'7 5,662,932 o. 0?.2'13211 0.0216801 
1902 131, 51¡ 5. o '. 125,94~.o 5,649,505 5,523,610 0.023201¡3ll 0,0228021 

( 1) Incluye todo el sector agr·opecuapio (;igpicultura, ganadería, sil vicuJ.tura y caza y pesca) 
más la industria alimenticia y de bebidas, 

(2) Incluye sólo la agriculturn y ganadería, más la industria alimentida y de bebidas, 

FUENTE: S.P.P. Cuentas Nacionales ... 

INIHCE INllJ CE 
( 1) (2) 

1.00 1.00 
Lo1 1.01 
1.011 1.os 
1.06 1.06 
1.111 1.12 
1.15 l.15 
1. 21 1.23 
1.18 1.18 
1. 211 1 ,21f 
1, 30 1. 31 
1. 39 1, 35 
1. 35 1.33 ¡..¡ 

CID 

1.40 1,110 C1I 

'· 
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El cuadro 7, ofrece dos posibilidades: la primera, inclu

yendo todo el sector agropecuario, y, la segunda, s6lo agricul

tura y ganadería. El arguento que sostendría la inclusi6n s6lo 

de·agricultura y ganadería, sería que el consumo obrero prácti

camente no incorpora productos de la silvicultura, ni de la ca

za y pesca. §/ 

Los dos índices calculados llegan en 1982 a un mismo re

sultado: incremento del 40%. Su recorrido, sin embargo, es di

ferente. Para efectos de ponderar el peso del cambio en la pr~ 

ductividad en la industria alimenticia en el consumo asalariado, 

es indispensable introducir al sector agropecuario, pero sin los 

subsectores de silvicultura, caza y pezca. En consecuencia, el 

Índice seleccionado es el (2) del cuadro IV.7 . 

·El segundo rubro no presenta complicaciones. Se trata -

de prendas de vestir, calzado y accesorios, cubiertos por la -

Divisi6n II, excepto Textiles. Los resultados se ofrecen a -

con t inuaci 6n: 

~/ El pescado enlatado aparece dentro de la industria alimen
ticia. 
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~lt»qo li. r 
INDICE DE PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA DE VESTUARIO Y CALZADO 

(millones de pesos de 1970) 

PRODUCTO INrERNO PERSONAL 
AAO BRUI'O OCUPAOO PRODUCTIVIDAD INDICE 

1970 8,763.5 199,889 0.0438,418 1.00 
1971 9,250.5 211,886 0.0436,579 0.99 
1972 10,021.2 214,774 0.0466,593 1.06 
1973 10,773.8 238,139 0.0452,416 1.03 
1974 10,836.2 237,777 0.0455,730 1.04 
1975 11,066.8 230,862 0.0479,369 1.09 
1976 ·10,874.1 229,574 0.0473,664 1.08 
1977 11,659.4 233,921 0.0498,433 1.13 
1978 12,365.1 239,879 0.0515,472 1.17 
1979 13,569.5 259,103 0.0523,711 1.19 
1980 14,003.6 270,256 o. 0518 ,161 1.18 
1981 14,752.0 285,941 0.0515,911 1.18 
1982 14,239.0 283,688 0.0501,925 1.14 

FUENI'E: S.P.P. Cuentas Nacionales 

El tercer rubro (alquileres, electricidad, combustribles' y -
1 

reparaciones) merece algunos comentarios: en primer lugar, por 

lo que se refiere a alquileres, todo indic~ que la evoluci6n -

del pago por la vivienda no guarda ninguna relaci6n con la evo 

luci6n de la productividad en la construcci6n; en cuanto a la

electricidad, hay posibilidadei directas para calcular la pro

ductividad; en tercer lugar, el rengl6n combustibles es de muy 

poco peso en el rubro, menor del 5%, por lo que se dej6 de la-

do. 
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Finalmente, en el rengl6n de reparaciones, se trata de la 

prestaci6n de servicios de carácter individual. En consecuen

. cia, s6lo se calcul6 la productividad en la industria eléctri

ca: esto se hace en el cuadro IV.9. 

QJADRO IV.9 

INDICE DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA ELECTRICA 

(en millones de pesos de 1970) 

PRODUCTO INTEROO PERSONAL 
ANO BRUfO OCUPADO PRODUCTIVIDAD ~ 

1970 5,146.0 37,607 0.1368 1.00 
1971 · 5,421.5 39,628 0.1368 1.00 
1972 6,167.9 41,568 0.1483 1.08 
1973 6,927.5 43,553 0.1590 1.16 
1974 7,812.5 45,935 0.1700 1.24 
1975 8,235.1 48,526 0.1697 1.24 
1976 9,242.0 51,856 0.1782 1.30 
1977 9,941.3 55,107 0.1803 1.32 
1978 10,723.7 55,274 0.1940 1.40 
1979 11,829.5 57,838 0.2045 1.50 
1980 12,593,9 62,881 0.2002 1.46 
1981 13,646.7 65,861 0.2072 1.51 
1982 14,554.1 66,000 0.2205 1.61 

FUENTE: Cuentas Nacionales. 
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En el cuarto rubro del gasto obrero, se presentan enseres 

domésticos, muebles, accesorios y mantenimiento. La denomina

ci6n de enseres dom~sticos no es precisa; en ella pueden in---

cluirse desde los llamados enseres menores (licuadoras, plan--

chas), hasta los enseres mayores (televisores, tocadiscos, gr! 

badoras, etc.), y vajillas, cuchillería, etc. Para nuestro -

cálculo, hemos optado por incluir las ramas 53 (aparatos elec

trodomésticos), 54 (equipo y aparatos electr6nicos), y la fa-

bricaci6n de muebles. El mantenimiento se deja fuera. El cua 

dro IV.10 presenta la informaci6n correspondiente. 

ClJADRO IV.10 

INDICE DE PRODUCTIVIDAD EN LA PRODUCCION DE APARA.TOS ELECTROIX:MlSTJCOS, 
F.QUIPO Y APARATOS ELECTRiaJS Y MUEBLES Y OTROS DE rJ.ADERA. 

(Millones de pesos de 1970) 

PRODUCTO INI'EMU PERSONAL 

AAO ... BRUTO ·oaJPADO PRODUCTIVIDAD INDICE 

1970 4,169.2 77,200 0.0540.052 1.00 

1971 4,193.6 76,547 0.0547.846 1.01 

1972 4,645.0 80,049 0,0580;270 1.07 

1973 5,314.1 82 ,155 0,0646.838 1.20 

1974 5,888.4 88,127 0,0668.172 1.24 

1975 6,068.5 90,729 0,0668.860 1.24 

1976 6,456.6 96,660 0.0667 .970 1.24 

1977 7 ,251.9 101,342 0.0715.587 1.32 

1978 7,925.6 108,257 0.0732.110 1.35 
1979 9,034.3 117 ,599 0.0768.229 1.42 
1980 10,028.0 127,980 o .0783.560 1.45 
1981 10,657.2 130,611 o .0815 .950 1.51 
1982 10,296.3 126,630 0.0813.101 1.50 

FUENTE: Qientas Nacionales. 
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El quinto rubro, cuidados médicos y conservaci6n de la salud, 

se calcula directamente. Los resultados se ofrecen en el cuadro 

VI. II. 

aJADRO IV. II . 

INDICE DE PRODUCTIVIDAD EN LOS SERVICIOS MEDICXJS 

0-üllones de pesos de 1970) 

PRODUCTO 
INTEIOO PERSONAL 

.. Afi!O 
·-·· . ºBRUTO' ·oawADO . PRODUCTIVIDAD INDICE 

1970 8,775.7 180,906 0.0485,097 1.00 
1971 9,840.8 202,467 0.0486,045 1.00 
1972 10,403.1 210,795 0.0493,515 1.02 
1973 11,061.6 227,948 0.0483,294 0.996 
1974 12,443,'8 359,920 0.0478,755 0.98 
1975 13,649.0 290,859 0.0469,265 0.96 
1976 14 ,997 .5 309,409 0.0478,755 1.00 
1977 16,357 .1 338,065 o .0483,845 0.997 
1978 18,125.0 364,710 0.0496,970 1.02 
1979 20,185.6 409,041 0.0493,486 1.017 
1980 22,336.3 449,523 0.0497,037 1.02 
1981 24 ,421.6 491,234 0.0497,148 1.02 
1982 26,327 .o 527,054 0.0499,512 1.03 

FUENTE: Cuentas Nacionales. 
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En el sexto rubro, trasnporte y comunicaciones, se valora 

la evoluci6n de la productividad en transporte; esto se hace -

en el cuadro IV.12. 

Por lo que toca al rubro esparcimiento, puede incluir una 

gama más o menos amplia de cuestiones. 

·~ 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

FUENI'E: 

a.JADRO IV .12 . · 

INDICE DE LA PRODUCTIVIDAD EN TAA?NroRTE 

(en millones de pesos de 1970) 

PRODUCTO INl'ERNO PERSONAL 
. . . BRUI'O. . 'OCUPADO PRODUCTIVIDAD 

18,570.0 391,428 0.0474 
19,745.2 419,649 0.0470 
22,519.7 447,762 0.0503 
25 '781.9 474,982 0.0542 
28,986.l 502,915 0.0576 
31, 721.9 533,779 0.0594 
32,928.2 569,482 0.0578 
34,835.7 590,725 0,0590 
38,886.7 635,785 0.0611 
44,317.7 701,871 0.0631 
49,796.5 825,324 o .0603 
54,800.9 902,421 0.0606 
51,240.2 905,309 o .0506 

Cuentas Nacionales. 

INDICE 

1.00 
0.99 
1.06 
1.14 
1.21 
1.25 
1.22 
1.24 
1.29 
1.33 
1.27 
1.28 
1.19 
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En la encuesta Ingreso-Gasto de'l975 z¡, por ejemplo, en -

este rubro se incluye televisores, tocadiscos, cte., aue noso

tros hemos incluido en el de enseres y aparatos domésticos. -

También se incluye libros y revistas, anotadas en la producci6n 

de la industria editorial. En el cuadro IV.13 se proporciona

la inforrnaci6n mr/rm para esta industria. 

QJADRO IV .13 

INDICE EN LA PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSfRIA EDITORIAL 

(en millones de pesos de 1970) 

PRODUCTO INJ'EOO PERSONAL 
. Af.lO .... 'BRUI'O . ·oCUPADO PRODUCTIVIDAD INDICE 

1970 Z,539.~ 53,313 0.0476,300 1.00 
1971 z.500:4 55,835 0.0447,819 0.94 
1972 2,747.8 56,309 0.0487,986 1.02 
1973 2,728.2 53,509 0.0509,858 1.07 
1974 2,734.6 51,492 0.0531,073 1.11 
1975 3,061.9 56,603 0.0540 ,943 1.13 
1976 3,377.8 58,428 0.0578 ,113 1.21 
1977 3,426. 7 60,109 0.0570,081 1.20 
1978 3,488.3! 62,768 0.0555. 745 1.17 
1979 3,866.3 66,305 0.0583,108 1.22 
1980 3,47.3 71,104 0.0611,400 1.28 
1981 4 ,654.8 76,675 0.0607,082 1.27 
1982 4,687.0 76,714 0.0610,971 1.28 

FUENI'E: Cuentas Nacionales. 

z¡ Centro Nacional de Informaci6n y Estadísticas del Trabajo (CNIET). Encuesta 
Ingreso-Gasto 1975. 
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El octavo rubro del gasto obrero se destina a la educaci6n. 

Igual que en el caso de los servicios médicos y conservaic6n de 

la salud, tomamos los datos directamente, Los resultados se 

presentan en el cuadro IV.14. 

El noveno rubro, otros bienes y servicios abarca varias -

cuestiones: artículos y servicios para el cuidado personal; ga! 

to en hoteles y servicios de alojameinto; tabaco; gasto en fun! 

rales, cementarios y flores; alquiler de cajas de seguridad; -

servicios profesionales. En realidad, entre artículos y servi

cios para. el cuidad~ personal y tabaco, se concentra entre el -

80 y el 90% del gasto en otros bienes y servicios; el peso ma-

yor corresponde claramente a artículos y servicios para el cui

dado personal, _con más del 50%. No obstante, por la diversidad 

de elementos que la conforman, hemos optado por calcular s6lo -

el índice para la industria del tabaco. Estos datos se repre-

sentan en el cuadro IV.15. 

El último rubro, se refiere a las transferencias otorga

das. Se descompone en dos partes: transferencia otro~adas a -

particulares e instituciones no gubernamentales y transferencias 

otorgadas al gobierno. En este caso, no calculamos ningún Índi 

ce dado el tipo de instituciones y concepto de que se trata; es 

to se basa en que, se trata de .. un gasto para la clase obrera 
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que, desde luego, reporta un resultado muy difícil de estimar,· 

dado que propiamente no hay producto!/. Por lo tanto, el pon

derador f 10 no variará en los años de estudio. 

AOO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

CUADRO IV .14 

INDICE DE PRODUCTIVIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION 

(en miles de pesos de 1970) 

PRODUCTO INTERNO PERSONAL 
.. BRlTI'ff. OaJPAOO PRODUCTIVIDAD 

10,473.1 522,398 0.0200,481 
11,597 .4 564,727 0.0205,363 
12,317 .3 643,211 0.0191,497 
12,938 .o 712,227 0.0181,656 
1~,815.8 789,938 0.0174,897 
14 ,440 .2 886,630 0.0162,866 
15,841.2 1,030,629 0.0153,704 
16,739.5 1,123,733 0.0148,963 
17,618.9 1,219,377 0.0144,491 
19,522.6 1,355,388 0.0144,037 
21,187.6 1,491,693 0.0142,037 
23,041.4 1,656,924 0.0139,061 
24,369.8 1,723,674 0.0141,383 

FUENTE: Cuentas Nacionales. 

INDICE 

1.00 
1.02 . 

0.95 
0.91 
0.87 
0.81 
0.77 
0.74 
o. 72 
0.72 
0.71 
0.69 
o. 70 

'§/ Para mayor abundamiento, ver Sistema de Cuentas Nacionales de M~xico, 
1970-1978 Tomo IV, pp. 403-414. 



CUADRO IV.15 

INDICE DE PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA DEL TABACD 

(en millones de pesos de 1970) 

PRODUCTO INl'ERID PERSONAL 
. ·MJo BRIITO OCUPAOO PRODUCTIVIDAD . ~NDICE 

1970 1,918.5 12,533 0.153075 1.00 
1971 1,917.5 11,761 0.163038 1.06 
1972 2,006.2 11,696 0.171528 1.12 
1973 1, 796.0 11,730 0.153111 1.00 
1974 1,883.4 11,815 0.159407 1.04 
1975 1,956.3 9,442 0.207191 1.34 
1976 2,029.2 9,379 0.216355 1.41 
1977 2,104.0 9,812 0.214431 1.40 
1978 2,226.1 11,202 0.198723 1.30 
1979 2,315.4 11,405 0.203010 1.33 
1980 2,393.5 12,073 0.198252 1.29 
1981 2,330.9 10,532 0.221316 1.44 
1982 2,348.9 10,765 0.218198 1.42 

FUENI'E: cuentas Nacionales. 

c) El Indice de la productividad en la industr_ia productora 
bienes-salario 

Los resultados de los cálculos de los Índices de produs 

tividad, ponderados por su peso en el gasto, se presentan en el 

gasto, se presentan en el cuadro IV.16. En el cuadro IV.17, a

partir de los resultados antcr-iores, se expone el índice de pr~ 

ductitivad de la industria productora de bines-salario. Este -

índice muestra una tasa d~ crecimiento anual acumulativa prome-

dio de 2.53%. 
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CUADRO IV.16 
CAi.CULO DEL INDICE DE PRODUCTIVIDAD EN LA 1 NDUSTRIA ~RODUCTORA 

I 

1 ~ 3 ~ l ~ 7 ! ! .!P. !! g 13 .!! i 
l.f 1 

r 
J.!2 

r 
5.f3 

r 
7.f .. 1 9.fl 1 tr 11.r6 

r 11.16 Afio •l/b•b v/c •! ... 5 ·~lt. 

~ Hr· 1.CO C .SS6~ l.~:t ~.ti :'l. .. , o.oc,n ¡,oo o.:':'1.! 1.00 o.onti. l.~'; l.06•7 1.c11 o.c2&0 
1\)71 J.úl o. 51.•1~ O.{!? ; .c;~i. :.:1 C.06':1 1.01 0.07:~ l.CO O.C'Jtl& ~. ;;i C.CE67 ,,,~:. º·º'li~ 
H!12 1.ül C .Si:f.S 1.:< ~:;~~; t ;:~~ :i.c;u5 1.07 o.en:.., 1.02 0.0330 1.:f 0.011• 1.!'~ o.cm 
19i:! 1.0f (l.~'}71 !.C~ O.OSO! 

1. 'º O.t'ES:o o.996 o.o~n J,1:¡ 0.0769 1.C7 o.om· 
1971& 1.1~ o. r ;s,~ !.( ... : .1:1~ i.::i ~.0857 1. , ... O.Cl9:'U 0.9! 0.0317 1.11 0.0!.!15 1.11 0.0298 
1975 l.IS o .~1&211 1.09 ~. ::~: !.: ... 0.0;57 1.2•1 0,09:;:.i 0.96. 0.0311 l.25 0.09•1 1.1;. a.am 
1976 1.;'J O.EA71 1.~9 :.1:.st !.!J 0.0999 t,,b 0.0~2~ 1.00 O.OJ21t 1.:2 D.C!ll 1.21 o.om 
1977 1.16 0,6591 1.!J ·.~. : ~J:). :.,i o.c~t; 1.32 0.0983 o. :a9~ 0.0~23 1.21: o.os:n s.:;: D.0312 
1979 1.1• 0.6117 1. iJ c.!!~; ~ •• j o,cqe1 1.35 . O. tOO!i 1.02 0,CJJO l.B o.oe'7 1.1· o.cm 
:•79 1.31 o. 7318 1.1~ ;,::s: . :• :>.10:!6 J."1 0,1059 1.017 O.C329 1.~3 o.oo~c t.:17 0.0317 
19RD 1.31 o. 75•1 t. 1? :.1:-l :.:..~ 0.1001 1.•1 0,10F' 1.02 0.0330 l.27 0.0112 1.28 O.Q333 
l9ñl 1.33 o. 7•29 1.:; ':.1:.o; :.l! 0.10"3 l. 51 0.1121 1.02 o.~330 t.n o.osa1 1.~7 0.0330 
l9R2 1.,c o. 7820 1.114 l.l!!J :.u 0.1112 1.1~ 0.1117 1.63 0,f!J34 L!? C,0770 !.:ia 0,0333 

FUENTE: f.st lmaciones prori3$ en base • Encuesta ... r Cuentas ~·~.lonales ... 
Colurr.na !: 
Calur::M 2: 
Coh1r.1n.1 ?: 
:~Jumna 11: 
':olumn11 '$: 

I:,:!ice deo ;:n:!i;:t~·1!~~ t:-: alir::entos y" t.M?~id,1s y :;cetor agropec'J.:i:-fo (·:ua.c!ro ") 
C'oltll!IM t r.u!~!¡:~!:aCa ;r.:- el pcr.dcrat!or f1 (c.s:a6, en CuadN !i) . · 
lnCice de ;:re:.:.:::t!•,.ic!a~ t:i la lndu:Jtrí11 de vestuuio y calzado (Cua~?'O B) 
Columna 3 mul:!¡il!::::tCa ¡:·':'el ponj11rador f (0.:3111, en Cuadro ~) 
Indice de ¡it'c:!~:t!·de.?¿ 1:1 '1a Jm!'Jstria elictrk'J (Cuadro 9) 
Column:t S r:.ul:i;:!:,1Cl ;·::-el por.:!erador (3 (0.::691, en Cu~dr:i 5) 

.~·r 
1.: 

DE UENES·SALAllO 

¡1 

15 !! 17 !! !! r u.r1 
r 

11.r, 110 edue t•b 

1.~~ o.ol3J 1.00 ·O.O•I• O.OJP9 
1.Cl ~.CIJ6 t.C6 0.0:.~1 0.01&9 
0.9S O.M:6 1.12 O.O•!J 0.0169 
o.t:t .c.01:1 1.00 0.011111 0.01'1 
0.67 0.0115 1.0• 0,0•30 0.0269 
0.!1 0.0101 1.35 0.0551 0.0169 
0.11 0.0102 1.•1 O.OSll O.OJH 
0,711 O.C09! 1.•0 0,0579 0.0219 
o. 71 o. 1W9& 1.30 O.DS31 0.0269 
o.n º·""96 1.33 C).0!~0 0.0269 
0.11 O.CD9• 1.29 0.053• 0.0269 
0,69 O.<H~92 1.,, .. c.05!& 0.0269 

º·'" O.CC93 1.•2 o.05!9 0.0269 

Column.i Et 
Columna "': 
ColumM 6: 

•Indice de rro::.::t!·:irla: !n la prcducci6n de ar-1rato5 r:!lCCtf"(ldOt."~5ticos, equipo y araratos tlfctrfcos 1 aueblH (Cuadro 10) 
Columna 7 oul~ipl!.:ac!a ;-er el pon:lerad'Jr .f14 (o.:11i~, en CuaCro 5) 

Columna 9: 
Columnci 10: 
C-'lllt.'lnil U: 
Columna ti: 
Cc-Jurnna 1J: 
Columna 1!1: 
:olllnna 

0

15: 
":alumna H: 
Colut:1na 11: 
Column.i 18: 
Col1mma 19: 

Indice de prc:!ui:t!vida:! t:i servidos de Mlud y :uir!adoa m~dfcos (Cuadro U) 
Columna 9 rnul:-ij'lkada ;o:r el ponderador r5 (0.032 11, en Cuadro S) 
tn¿fcP- de prol!uct!•dc:!a:! t:i el transport., (C1ndro 12) 
Colmn'l 11 r.iu!t!¡-:!cac!3 ;:or el ponderoJdor f6 (0,067~. en Cu1:!ro S) 
Indice cle ¡iro:!:.:.ct!·d¿¡¡c :! la ind•Jstria er!itorial (Cu.:1d1-o 13) 
Colurnn3 1~ au~tfr:ic:aea ;or el i:onderador f1 <r.02so. en C'u<?.dro ~) 
Indlc'! <le rro:•..:ct!·d¿a; !:". Jos servidor. <!e e~ucad6n (Ct.lclt!rt" l!. 1 
Colurnn,1 15 t:1U:.-:i;!!cad1 ;cr el f'Ondcrador fa (t' .• 01J:J, en CuJdr:i ~) 
Inciice Ge ¡:r,c:·J~~!·.·lc:!a~ t:i la inGustrla 'dl!l ·tabaco (Cwdro H) 
Coli.m1M 17 :::o.,::tit:!ca~~ ;or el ronder11dor 19 (~.Qt1S!a 1 en Cuadro S) 
Ponder,,jol" !1: f:.nes. t:i Cuadro 5) 

FUENTE: Elabornci6n propl! on ~ase a la Encm ta ••• )' a las cul\ntas Nacion11es 
1 

···;:...-
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CUADRO IV .17 

INDICE DE PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA PRODUCTOAA DE BIENES-SALARIO 

~ INDICE 

1970 100.00 
1971 101.Z7 
197Z 106.07 
1973 107 .9Z 
1974 112.85 
1975 116.47 
1976 121.59 
1977 119.69 
1978 1Z4.13 
1979 129.92 
1980 131.61 
1981 131.91 

1~8Z 135.46 

FUENTE: Cuadro 16. 

Contando con el Índice de la productividad del trabajo -
en la industria productora de bienes-salario, debemos ahora --

presentar el cálculo del Índice del salario anual y el de la • 

jornada de trabajo. 

:2) El índice del salario real anual. 

Fara el cálculo de este índice, se tom6 el dato de sa

lario medio pagado en la semana que se publica en "Trabajo y-
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Salarios Industriales."'!./ Este dato es resultado de una en-

cuesta que normalmente amplía su cobertura. 

Una vez anualizado este salario semanal se deflact6 con -

Indice Nacional de Precios al Consumidor y se obtuvo el Salario 

real anual; de aquí, se calcu16 el Índice. Esto se presenta en 

el cuadro IV.19. 

El movimiento de este indicador es muy revelador. Seg6n· 

se observa de 1970 a 1974 hay un aumento, lento pero consiste~ 

te, en 1975 una ligera caída y en 1976 un aumento notable. De 

ese afio, en adelante, el salario real ha venido cayendo de ma· 

nera cada vez m~s fuerte; esto ha significado que en 1982 se -

tiene practicamente el nivel de 1971. Dicho de otro modo, la

caída del sala.ria real ha sido de tal magnitud que los aumentos 

logrados se han revertido. 

Desgraciadamente, las fuentes utilizadas no permiten ac

tua.lizar este índice para 1983. Es seguro, sin embargo, que -

la caída persiste; a titulo ilustrativo. 

pj Secretaría de Presupuesto y Progr~ci6n. ·rrabajo y Salarios Industriales. 
Años respectivos. 



CUADRO IV .18 

INDICE DEL SALARIOS REAL ANUAL 

SALARIO MEDIO+ SALARIO MEDIO IN Pe++ Sra. !Sra. 1 A~O SEMANAL ANUAL· 

1970 359,15 18,675,80 1.00 $ 18,675.80 100.00 1971 390.24 20,292.48 1.0510 19,307.78 103. 38 1972 441.62 22,964.24 1.1040 20,800.94 lll.38 1973 531. 59 27,642.68 l. 2380 22,328.50 119. 56 1974 696.37 36,211.24 l. 5310 23,652.02 126 .64 1975 772.20 40,154.40 1.7640 22,763.26 121.88 1976 1 130.96 58,809.92 2.0420 28,800,15 154 .21 
N 1977 1 256.63 65,344.76 2.6370 24,779.96 132. 68 C> 
,o. 1978 1 428.32 74,272.64 3.0930 24,013,14 128.58 1979 1 670.70 86,876.40 3.6580 23,749.70 127.17 1980 2 040.60 106, 111. 20 4.6226 22,952.88 122.90 1981 2 494.97 129,738.44 5.915 21,933.80 117.44 1982 4 438.41 230,797.32 11. 760 19,625.62 105. 08 

FUENTE: 

+ Tomado de SPP Trabajo y Salarios Industriales "Afios respectivos", 
++ Tomado de 
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::3) El Índice de la jornada de trabajo anual. 

Para construir este Índice se tomaron dos fuentes, ambas 

publicadas hoy por la SPP: Trabajo y Salarios Industriales y -

Estadística Industrial Anual. De la primera, se tomo el tiempo 

medio trabajado en la semana, mismo que se presenta en horas; -

de la segunda, se tom6 el Promedio de Días trabajados en el afio. 

Este promedio ofrece un nt1mero para 1972 que resulta completa-

mente increíble: 343 días; el comportamiento de este promedio -

no es consistente: la mayor parte del período de estudio, los -

días trabajados en el afio tiende a disminuir, salvo 1975 que -

aumentan de 302 a 318 y 1984 que pasan de 288 a 298. Por·ésta

rai6n, ajusta~os'el dat6 de ·19'2 para hiteimáé-sb,Ve~-lbi ~ovi 

miento s.·· 

Los datos se presentan en el cuadro IV.19. 
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CUADRO IV.19 

INDICE DE LA JORNADA ANUAL DE TRABAJO 

TIEMPO MEDIO PROMEDIO DE DIAS JOIU~ADA INDICE DE LA 
TRABAJAOO EN TRABAJAOOS EN EL ANUAL JORNADA ANUAL 

ANO 'LA SEMANA MlO DE TRABAJO 
~ (horas) 'i~?>AJt> 

1970 44.05 306 2 246.55 100.00 
1971 43.76 306 2 231. 76 99.34 
1972 44.66 305 2 270.22 101.05 
1973 . 45.13 303 2 279.06 101.45 
1974 44.97 302 2 263.49 100.75 
1975 44.05 318 2 334.65 103.92 .. 
1976 45.16 293 2 205.31 98.16 
1977 44.08 293 2 152.57 95.82 
1978 46.90 288 2 251.20 100.21 
1979 46.30 283 2 183.82 97 .21 
1980 46;02 288 2 208.96 98.33 
1981 43.95 298 2 182.85 97 .16 
1982 44.11 289 2 124 .63 94.57 

FUENTE: SIC, SPP •. Trabajo·y Salarios·lndilstrial~. Afios respectivos; SPP. 
Estadística Industrial Anual. Afios respectivos. 
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.4) El índice de la tasa de plusvalía. 

Según la fomulaci6n (12) del capitulo III el índice de la tasa 

de plusvalía se asociaba: positivamente, a los movimientos en -

el Índice de la jornada anual de trabajo y del índice de la pr~ 

ductividad en la industria productora de bienes-salario; y neg! 

tivamente, al movimiento en el Índice del salario real anual, 

El resultado se presenta en el cuadro IV. 20. 

UIADRO IV.20 

VARIACIONES EN LA TASA DE PLUSVALIA 

(1) (Z) (3) (4) 
INDICE DE PRODUC- INDICE DE LA INDICE DEL INDICE DE l(+)"LA TASA 
TIVIDAD EN BIE--- JORNADA ANUAL SALARIO REAL DE PLUSVALIA=(l). (2) 

mi NES-SALARIO DE TRABAJO ANUAL. (3) 

1970 100.00 100.00 100.00 100.00 
1971 101.27 99.34 103.38 97.31 
1972 106.07 101.05 111.38 96.23 
1973 107.92 101.45 119.56 91.r.7 
1974 112.85 100.75 126.64 89,>!íl 

1975 116.47 103.92 121.88 99,\1 

1976 121.59 98.16 154 .21 77.39 
1977 119.69 95.82 132.68 86.66 
1978 124.13 100.Zl 128.58 96.64 
1979 129.92 97.21 127 .17 99.37 
1980 131.61 98.33 122.90 105.30 
1981 131.91 9(.16 117 .44 109.13 
1982 135.46 94.57 105.08 121.91 

FUENTE: Cuadros IV.17, IV.18 y IV.19 



1 
J 

1 ¡ 
_J 

- 204 -

5) Algunas consideraciones sobre los resultados. 

Como es evidente, la metodología propuesta s61o permi

te conocer las variaciones en la tasa de plusvalía y no sus va 

lores absolutos. No obstante, es notable que la tendencia ob

servada en lo que llamamos la tasa de explotaci6n, también ªP! 

rezca en estos nuevos resultados; como se recuerda, apreciamos, 

que en el período de estudio de la informaci6n censal (1965-75) 

ia tasa de explotaci6n caía claramente, ahora confirmamos que

para los afios de 1970 a 1975 la reducci6n se da, prolongada --

hasta 1976, que aparece como e1 afio con menor tasa de plusva-

lía; a partir de este afio, la tendencia se invierte: la tasa -

de plusvalía no s6lo se recupera, sino que para 1982 el nivel

es 22% superior al de 1970 y casi 45% superior al de 1976. 

Muy probablemente, la informaci6n para 1983 y 1984 indicaría -

un aumento sustancial en la tasa de plusvalía, ya que aunque -

la jornada de trabajo se ha reducido, es probable que la pro-

ductividad haya aumentado debido a que la reducci6n del perso

nal ocupado ha sido superior a la reducci6n del producto; y, -

por otro lado, el salario real ha caído brutalmente. 

Aunque la tendencia a caer parece confirmarse, la magnitud de

la reducci6n es claramente diferente. En nuestro primer cálcu 

lo de 1970 a 1975 la tasa de explotaci6n se reduce en un 12.8%; 
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en esta aproximaci6n, la tasa de plusvalía de 1970 a 1975 s6-

lo se reduce en 0.7%, aunque un año antes había caído en 10% -

y un año después cae 23% respecto a 1970. De hecho, el año de 

1975 rompe la tendencia observable en 1971, 1972, 197~, 1974 y 

1976; si la tendencia se hubiese mantenido, 1975 hubiera teni

do un índice de alrededor de 85% y la cercanía con nuestro pr! 

mer cálculo hubiese sido clara. 

·.El•1factor explicativo·.•es, ·.naturalmente~ la evoluci6n del

salario real anual; el Índice de este indicador aumenta de 1970 

a 1974, en 1975 cae, para volver a subir en 1976,, ·Utilizando, -

para ilustrar, el índice de precios al consumidor como deflac

tor del capital variable monetario obtendriamos para 1975 un -

aumento de cas.i 46%. mientras que en el cálculo que estamos 

presentando el aumento fue de 22%. Este diferencial en los 

cambios del pago a los trabajadores explica las diferencias 

entre la reducci6n tasa de explotaci6n del 12.8% y en la tasa -

de plusvalía de s6lo cerca de 1%. 

Por otra parte, debe recordarse que la cuarta columna del 

cuadro IV.20 no es la tasa de plusvalía, sino l+ la tasa de plu! 

valía, es decir , se trata del índice de las variaciones de la 

tasa de plusvalía, y no simplemente de esas variaciones.· Esto 

supone un indicador relativo ,. un indicador de las variaciones 

respecto a un cierto año y , en consecuencia, incorpora los -

posibles sesgos introducidos al elegir·· el año base. 
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Ahora bien, la propuesta que hemos desarrollado para calcu

lar las variaciones en la tasa de plusvalía tiene varias venta-

jas: una de ellas es su relativa facilidad de cálculo, en donde 

lo único relativamente laborioso es el índice de la productividad 

en la industria productora de bienes-salario, mismo que adeMás • 

cada 10 6·15 aftas debe modificarse por los cambios en el consumo 

obrero. Es. e)fi.dente, por ejemplo, que una encuesta ingreso- gas

to levantada en 1984 6 1985, indicaría un ti~o de consumo sensi

blemente distinto al de la encuesta de 1975. 

Una se2u~da ventaja redica en su factibilidad de actualiza· 

ci6n con un rezago no demasiado grande, de dos a tres aftas, so· 

bre todo si se compara con el rezago de los Censos Industriales. 

·Otra ventaja radica en las posibilidades analíticas que ofrece· 

el índice ya que proporciona información sobre tres áreas funda· 

mentales en ~ateria laboral: la jornada de trabajo, el salario 

real y la productividad en bienes-salarios , que además estan • 

imbricadas con un conjunto amplio de fen6menos económicos. 

En este sentido, es interesante notar el crecimiento de la 

productividad en la industria productora de bienes-salario. Como 

anotamos, en un período de 13 afios (1970-1982), sólo aumenta 35%,. 

es decir, una tasa de crecimiento anual ~rornedio de 2.7% , que· 

resulta muy baja si se compara por ej~mplo con la industria qui· 

mica o con algunas ramas de la industria <le bienes de capital. 

Esto, sorno lo ha señalado Valenzuela .!.Q/ , tiene implicaciones 

evidentes en materia de producci6n de plusvalía relativa y • en 

.!QI José Valen zuela Feij 60. La Industria ~lexicana: tendencias ·· 
y problemas UAM, Mexicol 984. 
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consecuencia, de desarrollo de las fuerzas productivas mexicanas. 

jo 

Por lo que se refiere a la evolución de la jornada de traba

es notable el tipo de comportamiento: por un lado, los movi-

mientos anuales son muy suaves y erráticos, aunque para 1976 y -

1977 hay una reducción de este indicador cercana al SI, lo que es 

significativo en materia de jornada de trabajo. Al año siguiente, 

la jornada aumenta, para inmediatamente después caer sistemática

mente hasta 1982 En los años de crecimiento de 1972-1975 la -

jornada aumentó; en cambio, en el auge 1979•1981 la jornada dis~ 

minuyó. 

El dato del salarlo real es muy Importante. Como señalamos, 

se trabajó con el salarlo medio semanal, el que de cierta manera 

es un Indicador.que reduce las variaciones, dado que combina altos 

salarios con los mínimos • .!.!/ Sin embargo, la evolucl6n de la 

década es muy fuerte; primero, en el regimen echeverrista aparece 

un aumento dP. 1970 a 1976 de 54%, obviamente a ritmos muy varia-

dos; en cambio, de ese año hasta 1982 el salario medio real va --

cayendo paulativamente hasta llegar a niveles muy cercanos a los 

de 1970. 

Si la serie pudiera continuarse, los resultados Indicarían-

que para 1984 el salario sería sensiblemente inferior al de 1970; 

esto quiere decir que la política receslva ha llevado los salarios 

a perder lo que habían ganado penosamente en más de 15 años. 

..!.!/ Por ejemplo , mientras que de enero en diciembre de 1984 el salarlo mí• 
nimo urbano real cayo 43,9%, el salario promedio lo hizo en s61o 7.4% 
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CAPITULO V 

Otros Estudios 
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No somos, evidentemente, ni los únicos ni los primeros 

en intentar calcular la masa y tasa de plusvalía. Tanto en -

México, como aplicando la investigaci6n en otros países, hay

varios esfuerzos que han proporcionado resultados concretos.

Desde lu~go, como se sabe, uno de los primeros en calcular la 

tasa de plusvalía fue Lenin, en un estudio sobre la Rusia Za

rista con informaci6n del afio de 1903; !/ Después de él, se

guramente muchos más han proseguido esta línea. Para efectos 

de este trabajo trabajaremos solamente tres autores; se tra 

ta de discutir los esfuerzos llevados a cabo para calcular los 

indicadores mencionados en la economía mexicana: Aréchiga ~/ 1 

Lenin Rojas~/ y Juan Castaingts !/, que no son los únicos, -

pero si los más conocidos. 

!JV. 1. Lenin. Obras Completas, Edit. Cartago. Tooo XVIII, pp.315-316. 

~/Uriel Aréchiga. La producci6n Nacional de Plusvalía en México 1 

El CapitaT 'Teoría, Estructura y Método 3. Ediciones de Cultura 
Popular, México 1979. 

YLenin Rojas. 'La ga:na:nCia: e'ri ·crisis. Ed. Juan Pab1cf/; México 1980, 

_!/Juan Castaingts. 'Dirie'tci, valdt y; precios. Un análisis estructu
ral cuantitativo sobre México. ED. UAM:México 
1984. 
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a) el trabajo de Aréchiga, 

Este estudio se divide en tres partes: el problema del 

método, donde se aborden los aspectos·metodol6gicos generales 

de la investigaci6n; las categorías marxistas y la estadísti

ca, en el que se anota que " ••• las categorías que permiten la 

cxplicaci6n científica del modo capitalista de producci6n no

tiene, ·en la mayoría de los casos, una expresi6n exacta en la 

estadística oficial .... De aquí que la expresi6n estadística· 

concreta, corregida y todo, no sea en 6ltima instancia sino un 

mero indicador del concepto te6rico" §./; y finalmente, la cuo

ta de explotaci6n en donde se explica la operativa del cálculo, 

se presentan los resultados y se destacan las conclusiones. 

Resulta ~orprendente que en la parte metodol6gica no haya 

una sola referencia al problema de la relaci6n valor-precio. -

Es obvio que los conceptos marxistas de primer tomo de El Capi· 

tal están anclados en el espacio del valor, luego mediante una 

serie de transformaciones Marx ·~asa'' del valor al precio de -

producci6n; estas transformaciones han sido objeto de una polé

mica aspéra y voluminosa, en la que se ha llegado a pocos acuer 

dos, pero lo que ha quedado claro es que el método utilizado -

por Marx es inconsistente. Olvidar este problema fundamental · 

es olvidar uno de los problema~ básicos en la operacionzaliza--

~/ Uriel Aréchiga. Op. cit. p.192. 

···,·~ 

~j 
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ci6n de los conceptos marxistas y, por ello, resta validez al 

trabajo empírico desarrollado. Pereciera como si nuestro au

tor considerara que los problemas en la medici6n derivan de que 

no hay cuantificaci6n exacta en la estadística oficial y no de 

diferencias profundas que tienen que ver con la base te6rica -

que sustenta a la estadística, además de la resoluci6n de la -

transformaci6n del valor a precio. 

El segundo apartado también se da cuenta de la informa-

ci6n que se utiliz6: las Cuentas Nacionales y Acervos de Capi

tal consolidados y por tipo de actividad econ6mico (1950-1967) 

y el anexo al Primer Informe de Gobierno de 1977. Resulta ex

trafio no haber hecho uso de los Acervos y Formaci6n de Capital 

(1960-1975) que pubÚc6 el Banco de México y que, pese a dife

rencias notables, es la continuaci6n a las Cuentas Nacionales; 

en esta publicaci6n se cuenta con todos los índices de precios 

necesarios para deflactar los distintos componentes del produ~ 

to. Este desconocimiento parace poco justificable. 

Por lo que se refiere propiamente al cálculo, se reali

zan tres aproximaciones: la primera parte de igualdades conta

bles macroecon6mcias: el producto de valor anual "' c + v + p, se

iguala al Valor Bruto de la Producci6n (PB) "' Producto Interno 
1 

Bruto (PIB) +el consumo intermedio (Ii~; así PB"' c + v + p y 
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y corno e = depreciaci6n + consumo intermedio, o sea, desgaste 

del capital constante fijo + capital constante circulante, e~ 

tonces: PB = D + Ce + v + p; en consecuencia: PB - D - Ce = 
v + p, lo que es lo mismo, PIB - D = v + p. y si a (v+p) se 

resta la remuneraci6n de aslariados (Rs) queda la plusvalía, -

o sea, PIB - D - Rs ~ p. 

Una segunda aproximaci6n introduce ajustes a Rs: uno fu~ 

damentado en que una parte de esa remuneraci6n no paga traba

jo productivo sino el pago a capitalistas, gerente~, etc. - -

Hay aquí, una concepci6n discutible del trabajo productivo: -

para Aréchiga no se puede reduicr el capital variable desernbo! 

sado s6lo al pago del salario de los obreros, ya que "··· se -

estaría- haciendo abstracci6n de la totalidad del proceso de --

producci6n de plusvalía, que implica necesariamente su realiza 

ci6n y por lo tanto la circulaci6n." Así, se entiende corno -

trabajador productivo a aquel que "mediante la venta de su --

fuerza de trabajo produce un incremento del capital desembol

sado por su empleador. ( .•. ) Desde este punto de vista, in--

clusive los trabajadores de la publicidad y los asalariados de 

la banca se consideran formando parte del trabajador producti

vo colectivo ... " 7_¡ Para nosotros, la definici6n de trabaja-

dor productivo apunta a aquel que produce valor y que valoriza 

el valor del capital desembols .. ado: en este sentido, aunque la-

21 !bid, p.199y zoo. 
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publicidad sea necesaria para la realizaci6n de las mercancías, 

. eso no la hace una actividad pro.ductiva, sino que su carácter -

es improductivo, es decir, es una actividad que no produce va-

lor, aunque puede contribuir a que el valor producido por otros 

sea re ali za do. 

La tercera aproximaci6n utiliza los supuestos de la se

gunda, pero considerada la informaci6n a precios constantes. 

Los resultados numéricos se presentan a continuaci6n: 

ClJADRO V.1 

TRES APROX:WACIONES DE LA TASA DE PLUSVALIA 

Primer Aproximaci6n Segunda Aproximaci6n Tercera Aproximaci6n 
AAO p' p' :P 1 

1950 279.41 412.37 179.96 

1955 255.48 378. 74 188 .28 

1960 205.02 307.82 205.02 

1965 192.26 290.01 227 .51 

1970 167.54 260.25 

1975 145.03 235.55 

1 
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Aréchiga señala que en los resultados de la primera apr~ 

ximaci6n "salta a la vista una tendencia que de inmediato se -

antoja contradictoria con los postulados de la ley gen~ral de -

la acumulaci6n capitalista".·§_! En concrento, los números in-

dicarían que en lugar de una depauperaci6n de los trabajadores,. 

hay una mejoría en la distribuci6n del ingreso. 

Al respecto puede señalarse que la tendencia ~lanteada

por Marx sobre la pauperizaci6n creciente de la fuerza de traba 

jo, es una tendencia de largo plazo. Por lo mismo, no puede -

aceptarse o rechazarse observando 25 años; se reauiere un pe~Í~ 

do de análisis mucho más largo. Además, dentrás de una tenden

cia hay momentos ascendentes y momentos descendentes. En este

sentido; la investigaci6n de Jeff Bortz !/ha mostrado que, de-

1938 a mediados de los años cincuentas, el salario real cay6 -

con fuerza, después empez6 a recuperarse hasta llegar a fines -

de los sesentas al nivel de 1938, luego aument6 hasta 1976. En 

consecuencia, si el salario real mejor6 de 1955 en adelante, 

pero antes había decreéido, no puede concluirse que los resul-

tados cuestionan la ley de la acumulaci6n capitalista. 

La segunda aproximaci6n intenta hacer un cálculo más -

preciso, en la medida en que se elimina el pago a los cai:iitali~ 

tas-lo que debiera hacerse hecho desde el principio-y se resta-

!!./Ibid, p.196. 

!/Jeff. Bortz op.cit. 
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el pago de impuestos de los "trabajadores productivos". Con ·es 

tos ajustes, la tasa de plusvalía aumenta pero se mantiene un -

comportamiento descendente, '~or lo tanto la contradicci6n apa

rente subsiste, •• " ·!.Q./ 

En la tercera aproximaci6n, "tomados a precios constantes 

los números muestran la esencia del fen6meno capitalista y la -

operancia de la ley: el proletario se depaupera en la medida -

que el tiempo transcurre y el capitalismo se desarrolla." .!.!/ 
En este caso, sin embargo, s6lo pudo deflactarse la informJ-

ci6n de la primera serie de Cuentas Nacionales y Acervos de Ca·· 

pital 1950-1967; ya sefialamos que de manera relativamente siro-

ple-consultando los Acervos y Formaci6n de Capital o bien Produc 

to Interno Bruto y Gasto 1960-1977 podrían haberse obtenido los 

deflactores necesarios. En consecuencia, con observaciones 

para 17 afios se muestra "la esencia del fen6meno capitalista y-

' la operancia de la ley". 

A partir de estos tres cálculos se llega ~ la siguiente 

conclusi6n, que citamos · iri extenso: "el modo de producci6n ca - -

pitalista que impera en el país examinado a traves del PIB y 

sus componentes muestra un doble carácter, un doble aspecto, 

según se analicen las cifras a precio corrientes o a precios 

constante. Ambos aspectos y sus tendencia manifiestas resultan 

!.Q./ Uriel Aréchiga. Op. cit, p.203. 

g¡ Idem. 
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contradictorios entre sí. El primero parece contradecir los -

postulados de la ley general de la acumulaci6n en su afirmaci6n 

sobre la depauperaci6n del proletariado pues la parte proporci~ 

na! del PIB que corresponde a los salarios es cada año mayor. -

Apesar d.e ello, la cuota de explotaci6n estimada como Pl 45% y

PZ 235.55 en 1975 continúa siendo muy elevada. 

"Por su parte, el segundo aspecto surgido de la consider!!_ 

ci6n del PIB y sus componentes a precios constantes muestra una 

cuota de explotaci6n ascendente de año a año, mostrando como -- · 

los asalariados, a pesar de incrementar su número, pierden par

ticipaci6n en el PIB, lo que conlleva a la depáuperaci6n cons-

tante del proletariado." 

"La explicaci6n de la centrad icci6n no puede sei: otra - -

que la que explica el doble carácter de la mercancía y su secu~ 

la en la forma capitalista del valor y el dinero como equivale~ 

te general y por lo tanto en la separaci6n, el divorcio formal· 

y transitorio entre contenido y forma y esencia y.apariencia. -

Empero, la separaci6n formal, mistificante y mistificadora, se

niega de inmediato, si se observa el proceso desde la unidad -

real del doble carácter, de ambos procesos contradictorios.".!.~/ 

·_g/Ibid, pp.209-210. 
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¡Todo esto no s6lo cambiar a precios constantes! Además, 

¿es realmente necesario pasar a precios constantes? La respue! 

ta es muy simple, la tasa de plusvalía, como todos sabemos, es

un indicador del reparto del producto anual de valor; dicho de

otro modo, del valor anual agregado por los trabajadores produc . -
tivos, la tasa de plusvalía indica que proporci6n corresponde -

al capital y cual al trabajo, medido en términos del pago al -

trabajo. Se trata, por lo mismo, de un fen6meno que se "produ

ce" al finalizar el ciclo anual de producci6n y que, por ello,

deflactarlo implica desvirtuarlo por completo. 

Todavía más, aunque la tasa de plusvalía aumente, no nece

sariamente implica pauperizaci6n. Como marx demostr6, puede -

aumentar la retribuci6n al trabajo, es decir, el capital varia

ble y aumentan más rapidamente la masa de plusvalía, por lo que 

aumentaría la tasa de plusvalía. O, también, el proceso típico 

de producci6n de plusvalía relativa que reduciendo el valor de 

la fuerza de trabajo, sin empeorar el nivel de vida de los tra

bajadores, aumenta la tasa de plusvalía. 

Todo esto no lo toma en cuenta Aréchiga. Por ello su aná 

lisis resulta poco serio. 
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b) el trabajo de Rojas. 

En su libro, Lenin Rojas hace un largo desarrollo sobre 

la relaci6n valor-precio, en el que se ocupa de un buen número 

de asuntos involucrados en el problema de la transformaci6n; -

asimismo examina algunos de los autores clásicos en esta discu 

si6n: Bohmn-Bawerck ,!l/, Bortkiewicz .!!/• Meek !.~/, Seton ~/, 

Winternitz '}]_/, Samuelson _!!/, Medio 19/, y otros. 

13/ E. Bolun-Bawerck. La conclusi6n del sistema de Marx, en Econoli!Íá ·Burguesa 
)"Economía Socialista. ClJadernos de Pasado y Presente # 49. t.órdoba, Ar
gentina 197 4. 

14/ Ladislaus von Bortkiewcz. Contribuci6n a una rcctificaci6n de los funda
- mentos de la construcci6n te6rica de Marx en el volumen III de El C'api-

tal, en·Economía·Burguesa .•• 

15/ Ronald Meek; ·Económfa·e Jdeólógía. Bl. Ariel. Barcelona, 1972; Studies -
·in the 13.bour·tfieort of value. Monthly Review Press, New York añcr'Loñcron, 
1975. 

16/ Francis Seton. El ''problema de la transformaci6n11 , en Enrique Lozano Ro
- dríguez.(ed.) Valor, explotaci6n, precios de Marx, en Revista Española de 

·Economía, Enero-abril 1975. · 

17/ J.Winternitz. Values.and Prices: .a solution of the so-called transforma
- tion problem. '!he Economic·Journal, june 1948. 

18/ Paul A. Samuelson. Descifrando la noci6n marxista de explotaci6n: resumen 
del llamado problema de la transformaci6n entre valores marxistas y pre-
cios competitivos, en Enrique Lozano Rodríguez. ·op;·cit. 

19/ Alfredo ~redio. Ganancias y Plusv~lía. Apariencia y realidad de la produc 
- ci6n capitalista, en E.K. Hunt y J.G. Shwartz. Crítica de la Teoría Eco

n6mica, F.C.E. Lecturas # 21. México, 1977. 
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El objetivo central es demostrar que la tendencia decre-

ciente de la tasa de ganancia '~a marcado con claridad el desa

rollo de la economía mexicana" ·20/ Para nosotros, en la medida 

en que nuestro objeto de estudio es la masa y tasa de plusvalía, 

interesan solamente algunas partes; básicamente las que se ocu

pan del cálculo de los conceptos mencionados. 

Igual que Aréchiga, Rojas utiliza las Cuentas Nacionales 

y Acervos de Capital del Banco de México Q/. Esta informaci6n 

se compara con datos para Francia eleboradas y publicadas por -

Christian Goux, que desarroll6 una historia cuantitativa del ca

pitalismo francés. 

En cene.reto, "la plusvalía fué formada con dos elementos: 

primero las ganancias realizadas en toda la economía y en seguida 

el consumo improductivo. El capital variable corresponde a las -

remuneraciones al factor trabajo divididas por la rotaci6n impu-

tadas." ''l:l:_I 

20/Lenin Rojas. op; Cit. p.151. 
. . . ..... , .. 

21/Banco de México •. illéirtas: Nacionales y :Acervos dé. capital~ Consólidadas y 
- por tipó dé actividad económica 1950-1967. México, 1969. 

22/Lenin Rojas. Op. Cit. p.208. 
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Además, aisla un sector productivo formado por las ramas 

1 a ~7,39 y 40 de las Cuentas Nacionales y un sector improduct! 

vo formado por la rama 38 (Cinematografía ••• ), 41 (Comercio), -

4 2 (Alquiler de inmuebles), 4 3 (Restaurantes y hoteles), 44 (Cr! 

dito, se~uros, fianzas), 45 (Otros servicios), 46 (Gobierno Gene 

ral) y 47 (Ajuste por Servicios imputados}}]./ 

Con estas consideraci6nes se presenta su primer cálculo 

para M6xico y para Francia: 

CTJADRO V.2 

TASA DE PLUSVALIA DEL Ct\PITAL PRODUCTIVO 

ANO FRANCIA MEXIOO 

1955 0.384 5.142 
1960 0.490 4.976 
1965 0.475 4.839 
1967 0.520 4.663 

·23¡ Para conocer la lista completad~ las 47 rruras, vease las Q.ientas Nacio
nales y Acervos de Capital .•. , p. XA'VII. 
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Precisemos que el "capital productivo invertirlo constante 

está formado de la adici6n de capital fijo y <lel capital cir

culante constante. Para llegar a la primera se tom6 el capi

tal total de las actividades productivas. El conSUMO interme 

dio bruto fue tomado enseguida, éomo capital circulante consu 

mido. El paso de éste al capital circulante invertido se hi-

zo sobre la base de la imputaci6n de una rotaci6n. ( ... ) El-

consumo productivo comprende por su parte tanto al consumo in 

termedio como a las remuneraciones al factor trabaje en las -

actividades clasificadas como productivas. La rotaci6n del 

capital circulante fue calculada sobre cifras a precios de --

1970 ." 24 / 

Estas primeros resultados ~uestran, en el caso de ~éxico, 

una secuencia claramente descendente: de 5.142 en 1955 a 4.663 

en 1967, o sea, una reducci6n cercana al 10%; estos datos com-

parados con los obtenidos para Francia, aue tienen un comporta 

miento ascendente, parecen francamente altos: en 1955 la tasa

de plusvalía en Francia fue de 0.384 y la mexicana 5.142, es -

decir, la mexicana fue un poco Más de 13 veces mayor aue la 

francesa; en 1967, los números fueron 0.520 y 4.633, que es 

una diferencia importante, aunque menor que en 1955, casi ~ 

veces mayor. 

ZA/ Lenin Rojas. Loe. cit. 
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En un momento analítico posterior, separa el sector nacional 

y al sector extranjero, para mostrar que " .•. si se considera

al sector extranjero como un enclave, más desarrollado que el

resto de la economía, o también como una prolongaci6n de la 

economía americana, de la economía alemana y de la economía 

francesa, la tasa de ganancia en este sector debe ser inferior 

a la tasa de ganancia del total y con mayor raz6n a la tasa de 

ganancia del capital que se podría llamar nacional." ll/ 

Para este efecto, se usa la informaci6n del conocido libro 

de Sepúlveda y Chumacero lil, además se trabaja con informaci.6n 

confidencial del Grupo Asesor de la Secretaría de Hacienda y -

del Banco de México. "El informe confidencial permite establ!:_ 0 

cer el capital constante circulante y la depreciaci6n por un -

lado, y por ot~o, la masa de la plusvalía apropiada bajo forma 

de alquileres pagados, utilidades, impuestos e intereses netos.· 

( ••• )Daremos atenci6n especial al capital productivo. En es· 

te sentido eliminará del total las cifras del capital comer--

cial." '!:21 

!.2_/ Lenin Rojas. Op. cit. p. 219 

~/ Bernardo Sepúlveda y Antonio Chumancero. La ·inversi6n extran· 
jera en México. Ed. F.C.E. México, 1973. 

']d/ Lenin Rojas ..• p.221. 
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El resultado se presenta en el siguiente cuadro: 

AID 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Cli\DRO V.3 

Tasa de Plusvalía del Capital Productivo 

México 1962 - 1967 

( numeras relativos ) 

TOTAL 

1.466 
1.435 
1.399 
1.348 
1.272 
1.307 

EXTRANJERA 

1.255 
1.178 
1.268 
1.101 
0.959 
1.036 

La tasa de plusvalía total se reduce con una pequeña recupe

raci6n en 1967; la tasa de plusvalía del sector extranjero cae 

con mayor rapidez, mostrando un ligero repunte en 1967. En -

términos absolutos, el dato para el conjunto es un poco mayor 

que el correspondiente al sector extranjero (15%.en 1962, 25% 

en 1966 y 20% en 1967). Como se aprecia, los niveles absolu-

tos del cuadro V.4 y V.5 son muy diferentes; el cambio de fue!! 

te es, con toda seguridad, el elemento explicativo. Rojas, -

sin embargo, no apunta ninguna explicaci6n. 
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Lenin Rojas entrega, además, un amplio anexo estadístico -

que incluye cuadros de : Capital Invertido y Tasa de Ganancia a

nivel anual, a precios de 1960 y a precios corrientes; Valor-• 

de la Producci6n por rama también afio a año de 1950 a 1967, a -

precios de 1960 y a precios corrientes. En estos cuadros se i~ 

forma de los siguientes conceptos: en los cuadros de Capital -

Invertido y Tasa de Ganancia aparece Capital Fijo, Capital l!ti

lizado Constante ·y Total, Ganancias, Tasa de Ganancia, Composi

ci6n del Capital y Tasa de Plusvalía, para el Sec.tor Productivo, 

de Medios de Producci6n (rentista y no rentista)ZS/ y de Medios 

de Consumo; luego su Sector de Consumo Improductivo. El otro -

tipo de cuadros dan datos sobre Capital Consumido (intermed'io ,

fijo, constante, variable y total), Ganancia, Precio de Produc

ci6n y Nuevo valor creado. 

Estos cuadros para 1950 y 1967, se reproducen a continuaci6n. 

~/ El subsector rentista incluye las ramas 1 (Agricultura), 
2 (Ganadería), 3 (Explotaci6n Forestal), 4 (Pesca), 5 (Explo
taci6n de minas metálicas), -'6 (Minas no metálicas), 7 (Petr6-
leo y Carb6n y Petroquímica Básica). 



,___ - ¡___ J --.J r--.J 
1 • ·----

CIAllllfl JV.4 

CAPITAL INVERTIDO Y T.\SA Dfi CANANCIA 1950 y 167 

(millones de pesos de 1960) 

3 5 6 7 
T/\S/I DE m1ros1c10N TM1\flll 

CAl'ITAL FIJO CAPITAi, OJNSTANIC TOTAL G\NANC!AS G\NANCIA De O\l'ITAJ, Pl.IS\'1\l.I1\ 
1950 1967. I950 1967 1950 1967 1950 1967 1950 1967 1950 1967 1950 1967 

TOTAL 26·~ 106 643 573 314 832 801 439 344 4:!5 868 34R 53 257 139 602 Í5.40 18,30 91.40 !IZ.2íl 179.91· z:R.33 

SECTOR l'ROfl ICl'I\'O 132 260 329 274 173 656 458 737 192 7~6 494 635 19 704 69 055 10.20 13.90 90.10 n.10 tr•3.27 1!·2.~6 

, ·Medios do Prod. 112 466 263 341 136 726 345 946 151 157 373 789 15 02t . 54 294 9.90 14.50 90.40 !'2.50 1(•,1.011 J! 5,00 

.Subsector rentista ~/ 46 240 98 999 55 659 122 911 61 4S5 132 376 12 542 30 451 20.40 23.00 90.50 !lJ..RO 2.16.3!1 3; '· 72 

.Subscctor no rentista kl 66 266 164 342 81 067 223 035 89 7tl2 241 413 2 479 23 843 2. 70 9.~o 90.30 92.30 t.s.711 1;9,73 

-~fcdlos de Consumo Y 19 794 65 933 36 930 112 791 : 41 5'19 120 846 4 683 14 761 11.20 12.20 88 .80 93.30 lfl0.7:1 11·3.25 

ConstaOO Im¡iroductivo .Y 130 846 314 299 141 176 342 702 151 6a9 373 723 33 553 90 547 22.lO 24 .20 93.00 91..70 319.J!; 21'1.!JR 

Sf.CIYJR PROlllCTIVO 

r;o renti sto 86 020 . 230 275 117 9~7 335. 826 131 2:11 362 259 7 162 38 604 5.40 10.60 89,90 97..70 !.3.91 11(1,04 

Cilmprns Comercial es i4 309 218 302 ·74 3.¡9 218 302 lOo.oo 100.no 

Detcnnlnante de ln tasa mctlia 103 498 271 130 213 923 605 194 229 2;7 638 198 30 794 104 593 13.40 16.30 93.30 94.80 200.8:! ll6.!ll 

~/ Incluye 1\grk111tura, Cbnadería, r:xplotaci6n Forestal, Pesca, Minas mct:il kas y no metálicas, petroleo y carli6n, petroquímlcn Ms .en. 

b/ lnclurc l'ibras Dlnnclas, otros textiles, papel, corcho, qufmlca Msicn, fihrns sintéticas, fertilizantes, otras qufmlcns, ¡1roduct•1s mitwmlcs 
, - no mctúlicos, proJuctos mctfilicos, m.1quinos eléctricas, equipo de trnn<;portc, a11tm6viles, construccl6n, electricidad, trnnr.port•! )" conu1l·· 

cncioncs, 
e/ Inclu)'e ~bt:mzn de r.nnndo, molino de tr.lgo y inn!z, otras alimenticias, tabaco, calzado y vestido, madera y corcho, Imprenta y ed, tc·rinl, Cl•r· 
- ro y proJuctos, jab6n y detergentes, fnimaccútica, pcrfU1ncs y otras Jn.Iustria, 

d/ Inclurc Cines y cinematografía, cornerc:io, alquiler de innllcbles, baros, restaurantes y hoteles, seguros y fianzas, otros seivicJ.>s, Cbhlcmo, 
- Ajuste Bancario. -

.. .. 
Vt 
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Cll/.llJlO IV .5 
v,\l,OR Dli l./\ f'll(1JllJCCION mn ¡¡,\¡\!¡\ 

mi 1 loncs 1lc rcsos 1lc 19(;~ 

~ 
9 10 11 12 13 14 15 

DE CAPITAi, PRECIO llB l'RO· Mlll\O V/\J.OR 
INJml!EDIO ... FIJO CONSTANTE VARIABJ,E TOTAi. GANANCIA 1\ICCiriN CPEAllO 

1950 1967 1950 1967 1950 1967 1950 196i 1950 1967 1950 196~ 195\l 1!67 1950. ·1967.' 

lUf¡\J, 47 603 146 797 4 123 11 069 51 726 157 866 29 593 66 909 81 319 224 775 53 257 159 602 m 576 314 m s2 %11 226 m 

SECIUR PRODUCTIVO 38 359 120 r,31 3 037 8 832 41 396 129 463 19 080 :15 898 60 476 165 361 19 704 69 055 80 1!1~ 2: 4 ti(, :'-2 7R 1 1°'1 953 .. 

·Medios de Prod. 21 955 76 082 2 305 6 523 24 260 82 605 14 431 • 27 843 38 691 110 448 15 021 54 294 53 7'2 1f 4 742 29 m RZ 137 

• Subsector R<Attbta 8 372 21 095 1 047 2 817 9 419 23 912 5 796 9 465 15 215 33 377 12 542 30 451 27 757 13 928 18 33~ 3!1 916 

.Subsector no Rentista 13 583 54 987 1 258 3 706 14 841 58 693 8 635 18 378 23 476 77 071 2 479 23 843 25 955 11 o 914 11 lt.¡ 42 221 

-Medios de Consumo '16 404 44 549 732 2 309 17 136 46 858 4 649 8 055 21 785 54 913 4 683 14 761 26 41iP. 19 674 913:! 22 816 

Consuiro Im¡ll'oductivo 9 244 26 166 1 086 2 237 10 330 28 403 . 10 513 31 011 20 843 59 414 33 5S3 90 547 54 M6 149 961 44 ·IM 121 S5R 

SECTOR PRODUCTIVO 

No Rentista 29 987 99 536 1 990 6 015 31 977 106 551 13 284 26 433 45 261 131 984 7 162 38 604 52 42~ líO 5RR 
20 '"'' 

65 0~7 

Compras Comerciales 74 309 218 302 74 309 218 302 74 309 218 302 

Determinante de la 
Tasa Media 108 318 327 727 2 107 6 337 110 425 334 064 15 334 33 004 125 759 367 068 30 794 104 ~93 



i 

J 

··; 

¡ 

- 227 . -

De estos dos cuadros puede deducirse la mecánica del cá1 C!!_ 

lo de la tasa de plusvalía. En primer lugar, el total proviene 

de la suma del Sector productivo más el Consumo Imnroductivo; • 

el capital constante resulta de la suma del capital fijo (colu~ 

na 1) más el consumo intermedio (columna 8) y más ·el consumo de 

capital fijo (columna 9); el capital variable corresnonde a las 

remuneraciones; el capital total (columna 3) es la suma del ca· 

pital constante más el variable (2+11); las ganancias son dire~ 

tamente el excedente de explotaci6n; la tasa de ~anancia es el· 

cociente de las ganancias entre el capital total (4/3); la com· 

posici6n del capital se obtiene dividiendo el carital total en· 

~re la suma de ese mismo capital constante más el capital vari~ 

bl~; la tasa de plusvalía es igual a las ganancias entre el ca· 

pital variable. (4/11); el precio de producci6n es el resultado• 

de la suma de las columnas 10+11+13, o sea, capital constante -

más variable más ganancia; finalmente, la dltima columna, el 

nuevo valor cread~ es igual a capital variable más ganancia. 

Una vez aclarados estos conceptos, salta a la vista un pr~ 

blema: la tasa de plusvalía no coincide en absoluto en los tres 

cuadros que hemos reproducido. La diferencia entre el primer · 

resultado y el segundo la atribuimos a diferencia de fuentes; · 

pero entre el primer y el tercer cálculo la fuente de informa·· 

ci6n es exactamente la misma: CÚentas Nacionales y Acervos de Ca 
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pi tal. ¿C6mo se explican, entonces, las díforencias? La res--

puesta de nuestro autor, aunaue no referida explícitamente a -

aclarar este diferencial, es la siguiente: se lleg6 al concepto 

de ca pi tal productivo eliminando del t_otal al capital improduc

tivo (qu.e incluye los sectores indicados en la nota d del cua-

dro V. 4) y luego se agreg6 al resultado el momento del ca ni tal -

comercial.· "Así es posible que algunas diferencias no hayan - -

sido eliminadas en lo que toca a las actividades comprendidas.

Finalmente para hacer las cifras comparables (con los datos 

para Francia, O.D.) también supuse una rotaci6n del capital cir 

culante igual a 4'.' ~/ 

Además, los datos del cuadro V.2 tienen anotado entre paré~ 

tesis que se trata de "números relativos"; ¿aue quiere decir --

esto? No se sabe: el autor nunca lo aclara. 

Además, en estos cuadros V.4 y V.S, se aprecia que la tasa 

de plusvalía para el total de la economía no baja, sino aumenta 

-.en 32%; lo mismo ocurre para el sector productivo, pero en una 

medid~ mayor ~6%). En el caso de la producci6n de medios de 

producci6n se da un aumento fuerte (87 %) , pero no comparable -

al ocurrido en los medios de consumo (352%) que pasa de 29% a-

29/ Lenin Rojas. Op. Cit. p.198. 



- 229 -

130%. En consecuencia, no solament~ difiere los resultados 

numéricos, sino que las tendencias que sugieren los datos --

no coinciden. En el primer caso, con nivel es bastan te al tos, 

se aprecia una tendencia 1 igera a reducir la tasa de plusva

lía; en cambio, en los cuadros Últimos, partiendo de niveles 

mucho menores, hay una tendencia a aumentos importantes en la 

tasa de plusvalía. 

Nuestro autor no explica esta situaci6n; esto se debe 

a que "la precisi6n cuantitativ11 no es lo fundamental que se 

busca sino desprender una tendencia 11 30/ 

e) los plantees de Castiingts. 

Desde hace ya varios años, los trabajos de Juan.ca.staingts 

se han venido ocupando de la problemática de la transformaci6n 

y del cálculo de las categorías marxistas. Su primer trabajr. 31.l, 

aparecido en 1974, hacia un interesante recuento de la polémi-

ca sobre la transformaci6n y terminaba sosteniendo la posici6n 

que Alfredo Medio había . public"ádo· · en el famoso libro de - -

H.mt y Schwartz. 32 1 

30/ Ibid, pg. 197-198. 

31,' Juan Gastaingts .. El problema de la transformaci6n del valor en precio, 
""-' en Investigaci6n Econ6mica # 131, juli-septiembre 1974. 

32/ Ver nota 19 de este cap°Ítul o. 
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Algunos años más tarde, en una revista en que se induía 

la traducci6n de un nuevo trabajo que Medio había publicado en 

un libro de Schwartz,~/ Castaingts present6 un ensayo que, 

pese a presentarse como continuaci~n del anterior, mostraba una 

posici6n sensiblemente distinta; nuestro autor lo presenta del 

siguiente modo: "Conviene aclarar para el lector que conozca -

el primer artículo, que a pesar de mantener un punto de vista 

similar sobre la problemática general, hay divergencias pro--

fundas con las presentes líneas. La principal de ellas estriba 

en que en el anterior artículo se concluía que la soluci6n pre

sentada al problema por Alfredo Medio era correcta, si bien -

insuficiente .•. Posteriormente se ofrecerá una crítica a esta 

soluci6n que hoy considerarno5 incompatible' c'on 13 Ú!oría del --· 

valor de Marx." ·34 / 

En este trabajo se exponía una soluci6n inspirada en 

los trabajos de Carlo BenettÍ 35/, en un nivel exclusivaJ'l!ente -

te6rico. lh poco después, expuso un desarrollo de este plan- -

teo. 361 En el mismo año, junto con Alejandro Garcia1public6 -

los resultados de cálculos empíricos basados en los plantees -

te6ricos que había adoptado; estos.cálculos fueron publicados 

337 J.Schwartz (ed.) TI1e subtle anatorny of capitalism; el artículo de Medio 
- era Neoclassicals, Neo-R1cardians and Marx, traducido en la revista -- -

Críticas de la Economía Política # 6. 
34/ 3uan Castaingts. La teoría de los precios de producci6n y el análisis -
'":'""" marxista, en Críticas de la Economía PólÍtica 11 6. pp. 83-84. 
35/ :::n español se ha publicado el libro Valor y Distribuci6n. Ed. Saltes.
- ('.aracas 1980. 
36/ Juan Castaingts. Marx y Ricardo: un análisis de dos sistemas 16gicos, 
- en El capital, Teoría, Estructura y Método. vol • 3 
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en un 6rgano de divulgaci6n de la Facultad de Economía de la 

UNAM.21./, En estos trabajos empíricos, en estricto sentido,

se presentaban los resultados, sin explicitar los supuestos y 

la metodología utilizada en la investigaci6n empírica. El fun 

damento te6rico y una explicaci6n metodologica fué dada en un 

artículo publicado en una revista de la UAM-1 • .2!/. 

Finalmente, en 1984, public6 un libro que reune y desa

rrolla su trabajo anterior.'391 Por razones de comodidad, sol_! 

mente nos referimos a este Último; en él, por lo demás, es en 

donde la propuesta te6rica de Castaingts se efectúa de la ma

nera más lograda. Como hemos sefialado ya, nos concentraremo~ 

en lo que nuestro autor llama el análisis de los operadores -

16gicos y, de allí, el cálculo de los precios de producci6n.

Para este efecto, como el señala "fue indispensable realizar -

un cuidadoso estudio de las teorías del valor y de los precios 

de producci6n. ,;!Q_/ 

37/ Juan castamgts y Alejandro García •. La tasa de ganancia y la tasa de 
plusvalía en México, en·EcónólilÍa'Irtfotma # 61-62, julio-agosto 1979 
con el mismo título en·Eeonomia·tnforma # 63-64, sept.-oct. 1979. 

·3s/ Juan Castaingts. Los.precios de producci6n en el modelo de acumulaci6n 
- mexicano, en Revista Iztapálapa H • · 

39/ Juan Castaingts; ·ninero; ·valór 
- titativó sobre 'M6~x"'1co.,;o.;;.,.;;..;...,-. ...;.,,TiT_V,0~6.,,..;o..,:-..;;......,~,..,..:;. ....... ...n...;;..;.....;;..;..;..~_.;;;.~ 

40/ Juan Castaingts. op. cit, p. 25 
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Casta ingts reconoce que " ..• no hay una teoría del valor -

marxista, sino que hay muchas, .como muchas son las concepcio-

nes que hay sobre los precios de producci6n y sobre la 'trans

forma ci6n' • " QI Por esta ra z6n, se parte de ciertas "se lec- -

ciones t.e6ricas"; la que parece central es la que se ocupa del 

valor y de la rclaci6n salarial. 

El planteo es el siguiente··: " ••• en el sistema capitali~ 

ta mexicano ••• el trabajo es el resultado de relaciones socia

les de producci6n que conducen a la indiferenciaci6n del suje

to, del objeto y de los medios de producci6n, en condicioi1es '" 

tales que el sujeto se encuentra enajenado. Lo que aquí llam!!. 

remos valor es al trabajo producto de estas relaciones socia--· 

les. 

"Sin embargo, desde otro punto de vista, la economía me

xicana, por ser capitalista, estd dominada por el dinero, lo -

cual impone una relaci6n salarial que se caracteriza por la de

sigualdad. ( ... ) La socialidad por el dinero que.el mismo tiern 

po impone una desigualdad en la relaci6n salarial, es un hecho 

esencial desde el punto de vista analítico •.• 

"El valor como resultado de un proceso social de indife

renciaci6n y la relaci6n socia~, no son conceptos similares. 

Q/ Ibid., p.143. 
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El primero parte de la socialidad por el trabajo, el segundo de 

la socialidad por el dinero. 

"· .. Ahí donde la relaci6n salarial se impone, ésta está 

determinada por el dinero, el cual necesariamente da ori~en a 

una. relaci6n social de indiferencia frente a los sujetos y o!!_ 

jetos y medios de trabajo. Lo que son estos elementos es el

resultado de la relaci6n monetaria y no su origen. Lo mismo

sucede con la relaci6n salarial, que por ser una desigualdad -

cuantitativa, es indiferente frente a los aspectos cuantitati

vos del asalariado. De esta forma toda relaci6n salarial, por 

ser indiferenciada, tiende a corresponder con lo que aquí lla-

roamos valor,,. 

"Esta es la causa principal por la cual ..• al medir lo 

que aquí llamarnos valor, se hace en términos de salarios direc 

tos e indirectos necesarios para la producci6n de una unidad -

monetaria. 

"Como hay también una relaci6n de oposici6n entre la so

cialidad por el dinero, que se expresa por la relaci6n moneta

ria y la sooi~lidad proveniente de la indiferenciaci6n, que se 

expresa en el trabajo, hemos hecho también dl culos en términos 

de la cantidad de trabajo necesario para producir una unidad mo 

/ 
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netaria. Los cálculos en términos de trabajo y en términos de 

salario, se encuentran muchas veces opuestos, pero es en esta • 

oposici6n que hemos podido comprender mejor la realidad que e! 

tuadiamos." g/ 

y· un poco más adelante anota: ''Otras dos exigencias de • 

orden práctico nos obligaron a tomar en cuenta la presencia si

multánea de esta doble socialidad. La primera es que en la -

práctica es imposible medir .•. si no.es en términos de dinero. 

Incluso los llamados coeficientes t~cnicos se miden en dinero 

.. y no en cantidades fis icas ••• 

"Lo anterior se refiere al cálculo cuantitativo,·pero -

para el análisis e interpretaci6n de los datos, el estudio del 

trabajo social se hacia indispensable; Por esta raz6n es vi-

tal saber que la cant~dad de salarios por unidad monetaria pr~ 

ducida, corresponde a diferentes cantidades de trabajo, Que la 

distribuci6n social del trabajo es importante •.. 

"La segunda exigencia es que para explicar los fen6menos 

monetarios, tuvimos que dividir el período hist6rico que anali-

zamos en dos etapas. La primera que va desde 1950 hasta 1970,-: 

en la cual la socialidad por el trabajo y por el dinero fueron

complementarios y en una segun~a, de 1970 a 1976, hay contradic 

Y:_/ Ibídem, p.156-157. 
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ciones importantes en ambas formas de socialidad. 

"En esta interpretaci6n que parte de la totalidad, el -

valor es incomprensible fuera del dinero y el dinero fuera del 

valor ••• " 43 / 

De aquí surge el conocido problema del trabajo produc

tivo e improductivo. La posici6n de Castaingts, basada en un

autor francés,'_!!/ es la siguiente: de los sectores que al)arecen 

en la matriz de insumo-producto, se elimina al sector corner-~

cial, al de la circulaci6n financiera y los sectores ligados a 

la circulaci6n del capital -dinero; los demás sectores son direc· 

tarnente productivos. 

Habla 'aquí, esta "selecci6n te6rica". Castaingts in-

troduce otras cuatro: "el ciclo del capital existe corno totali 

dad"; "El valor y la relaci6n salarial. En esta selecci6n --~ 

aceptamos la idea de que el valor debe ser concebido como una

relaci6n social que se presenta:.en el sistema capitalista." 1il 

Otra selecci6n es "El valor y los precios de producci6n ..• 

creernos que si se habla de valor, es necesario referirse a los 

precios de producci6n y viceversa."!§./, "los coeficientes téc

nicos de la igualaci6n de las tasas de ganancia"; en esta selec 

43/ Ibid.p.159-160. . 
44/ Arnaud Berthoud. Travail~roductif et prodúctivité du travailchez Marx. 
- Francois Maspero, . Pans 1 74. -
45/ J. Castaingts. ~· p.151. 
46/ IMd, p. 162. 
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ci6n se hace la consideraci6n respecto a la conveniencia de -

eliminar al capital constante en la cuantificaci6n del valor, 

la que se matiza señalando que: "En este libro trabajaremos -

esencialmente sobre la validaci6n del capital constante en uno 

de sus aspectos: el capital constante circulante a costo de 

reproducci6n, Se supone que a cada momento el capital fijo y

las materias primas heredadas del período precedente son rcva-

luadas a costos d.e reproducci6n del período analizado. Particn . -
do.de este punto de vista, calcularemos.la tasa de_ganancia y

la composici6n orgfoica del capital.';·47 / 

En la pute en:,que se exponen los resultados numéricos, -

basados en informaci6n de las matrices de insumo~producto para 

México de 1950, 1960, 1970 y 1975, se anotan los siguientes -

"operadores" a calcular: el valor, los precios de produce i6n, - · 

la tasa de ganancia, la tasa de plusvalía, la composici6n org! 

nica del capital {en valor y en precio de producci6n) y las -

transferencias de valor entre ramas. 

Antes de presentar los resultados, se advierte lo siguie!!_ 

te: "El valor que aquí medirnos es una relaci6n social de produ.=_ 

ci6n que tiene su principal expresi6n en la relaci6n ·salarial,

raz6n por la:.cual, en expresi6n cuantitativa se presenta como -

~/ Ibidem, p. 171. 
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cantidad de salarios directos e indirectos necesarios para pr2 

ducir un peso por rama de la producci6n .•• " ~/ 

Los resultados de la relaci6n valor-precio de producci6n 

son lo siguientes: 

_i!/Ibid. p .176. 
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1970 1975 
PP/v:·. t.J>V c/v 

SECTOR PP/v(a) T.Pv(b) c/-;rcJ 

Agdcul tura y ganadería 2.21 3.65 .49 2. 34 4.27 ,48 

Silvicultura y pesca 2.20 l. 76 .os 2. 30 1.98 .06 
Industria minera 2.06 3.22 • 72 2 .18 2.47 .56 
Petr6leo y petroquímica 2.62 2.56 l. 55 1.99 4.68 2.31 
Productos alimenticios 6.36 10.01 .56 5,90 9.40 .59 
Industria textil 3.07 4.23 ,'70 3. 22 3.96 ,80 

Otras industrias .tradicionÍllcs 2.33 3.35 .96 2.62 3 .46 .88 
Industria química 3.24 4.30 .45" 3. 23 4.42 .52 
Industria mct~Uca 2.48 3. 78 l. 57 2. 31 3.62 l. 59 
Const. y rep. aparatos e16ctricos 2.76 3.27 .34 3. 04 2.95 .32 
Eq. de transportes y vehículos 3.34 5.20 .51 3.44 4.37 • 44 t-J 

v• 
Manufacturas diversas ', 2. 73 3.51 .40 2.89 3.53 .44 00 

Construcci6n 3.65 
1 

2.35 3. 53 2.12 
Electricidad 2.27 l. 93 .n 2.07 1.09 .06 

Transporte y coJll.lllicaciones 2.15 2.06 .35 2.03 2.15 .37 
Servicios (d) 

Nota: (a) PP/v=relaciones entre precios de producci6n y valores 
(b) T.Pv=tasa de plusvalía=ganancia bruta de.capital entre capital total 
(c) c/v =co"1'osici6n orgánica del capital 
(d) Incluye cinematografía, preparaci6n de alimentos y servicios de alojamiento, 
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El primer elomento qu< rnr,e al o»•rv<r "'' lor.,1~i·t,J~~f 
. -·~' 

es el relativo a los sectores. De los 72 sectores de la mat1'h''.:~ 

de 1970 y 1975, se eliminan los siguientes: comercio, Servicio~~ 

Financieros, Alquiler de Inmuebles, Servicios Profesionales, de 

Educaci6n, Médicos de Esparciniiento ·y Otros· servicios; de estos • 

áltimos s6lo se rescata la Cinematografía. Los 64 sectores res 

tantes más la cinematografía Se distribuyen en 16, de manera más 

o menos obvia, 

La primera columna del cuadro se calcul6 de la siguiente -

manera: el valor se mide en salarios y los precios de producci6n 

reflejan la cantidad de unidades-salario que deben entrar en la 

rama para asegurar su reproducci6n (y se divide, obviamente, en 

capital circulante, salarios y ganancias). Estos precios de 

producci6n adquieren sentido, en funci6n de un cierto número, -

que es la norma de consumo de los trabajadores. 

El cálculo de esta norma de consumo, que en el A~éndice -

Metodol6gico se llama norma salarial, se hizo construyendo un -

vector en el que aparecen los bienes-salario en términos moneta

rios. Para este efecto se recurri6 a la informaci6n sobre la -

distribuci6n del ingreso y del gasto¡ no se dice como se selec-

'cion6 el estrato de gasto de los trabajadores, sino aue solamen

te se señala: "Hubo que reelaborar la informaci6n. El princi)lio 
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general aplicado fue el (sic) que se consider6 como gasto de -

los trabajadores, el correspondiente a toda una gama de inf,resos 

en el que entrase, según otros datos de la misma encuesta, más -

del 90% del sector trabajador." 49 / 

'Específicamente, la mecánica del cálculo fue, en primer 

lugar, estimar los s~larios directos e indirectos, a partir de· 

la siguiente formulaci6n: 

St=(I·A)·l Sa 

donde St=vector de salarios directos e indirectos 

!=matriz identidad 

A=matriz de coeficientes técnicos 

Sa=vector de salarios actuales 

Un segundo paso fue estimar los precios de producci6n, a 

partir de: 

P=A*P(l+r) 

donde A*=A mas la columna Sa y un renglón correspondien

te al consumo de bienes-salario 

P=precio de producci6n 

r=tasa media de ganancia 

49/Ibidem, p.353. 
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Este sistema requiere una ecuaci6n que funcione como nume-

rario se obtiene de: 

(BS) (U) = 1 

donde BS=rector de bienes-salario 

U=.vector columna de unos 

En tercer lugar, para la tasa de plusvalÍa se calcu16 pr! 

mero la plusvalía t?tal neta de cada rama de producci6n, que -

es igual a (l·St); ob:tenid'.l este dato se dividi6 entre los sa-

larios • Así: 

.(FSt) 
pl=--

Sa 

Finalmente, la compósici6n orgánica del capital se calcu· 

16 a partir de los salarios incorporados en el capital consta~ 

te circulante, que por definici6n son (St·Sa) y este resulta· 

do se dividi6 entre el capital variable evaluado en unidades,

es decir Sa. 
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donde G =composici6n orgánica del capital. 

Este cálculo toma en cuenta el capital circulante de ori

gen nacional, que se valora a costo de reproducci6n y no a cos

tos hist6ricos. Además se supone que los medios de producci6n

importados se pagan con una parte del excedente. 

Veamos los resultados. El sentido de la primera columna

no resulta claro en términos absolutos; si puede observarse Que 

hay diferencias entre las 16 ramas consideradas. La segunda /

columna tiene una ·connotaci6n evidente, la que tiene que ver -

con cuanto salario se requiere por unidad monetaria de produc-

ci6n; en este sentido, la altísima tasa: de plusvalía de la rama 

de productos alimenticios en 1970 (10.01), indica que para pro

ducir un peso de alimentos se requiere muy poco salario. La -

rama que más salario demanda por cada peso producido es la de -

Silvicultura y Pesca, que es la que menor tasa de plusvalía pr~ 

senta en 1970 • 

De las 16 ramas, en 9 la tasa de plusvalía cae de 1970 a 

1975 y en 7 ramas aumenta. A partir de esto no se perfila un -

dato claro para el conjunto de las ramas de producci6n. Rama -
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por rama hay diferencias ~especto a los c4lculos presentados 

en el capítulo II de este trabajo en lo referente al sector -

manufacturero, que corresponderán a nueve de los dieciseis sec 

tores. 

La producci6n de alimentos en 1970 en nuestros c4I.culos

presenta una tasa de plusvalía de 351;72% y en los de C.astaingts 

es de 365%, cifra muy cercana; en 1975, mientras que nosotros -

registramos una caída de 25%, para nuestro autor hay un aumento 

de 17%. Muy probable1r.ente en este sector de productos alimen-

ticios, Castaingts incorv0ra la producci6n de bebidas~ . .Q/; de ~

ser asi, como en nuestros cálculos las bebidas son de las pocas

actividades que aumentan su tasa de plusvalía de 1970 a 1975, -

se compensaría un poco la caída observada. 

En la industria textil, muy probablemente, se reJnen de 

la rama 24 a la 27, según la ordenaci6n de las ramas enlama·

triz de insumo-producto de 1970, que corresponde a los grupos -

23 y 24 según el Catálogo Mexicano de Actividades _Econ6micas -

que es el que se usa en los Censos Industriales. En un cálculo 

simple del promedio, estos dos grupos presentarían una tasa en-

1970 de 195% que caería en 1975 a 151%; en cambio los números

de el estudio que se comenta serían: 423 y 396~. En los dos -

casos, la tasa de plusvalía se.reduce, pero en proporciones dis 

~tintas: 23 y 6%, respectivamente. 

50/C.astaingts aunque señala que en el Anexo Estadístico se anotan las ramas 
que incorpora cada uno de los sectores, en realidad esta informaci6n no apa 
r7c~. ~ede pensarse~que, en particular, este Sector de Productos Alimen-7 
t1c1os i~corpora, segun la orden~ci6n de la matriz, de la rama 11 a la 22;
por lo mismo, es un sector de alimentos y bebida. 
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El tercer sector a considerar es Otras Industrias Tra

dicionales que, probablemente, incluye de las ramas 28 a la 32-

de la matriz, correspondientes a los grupos 25 (Calzados y Cue-

ro), 26 (Madera y Corcho), 27 (Muebles), 28 (Papel), 29 (Edito--

rial). Comparando, a partir de un promedio simple, tenemos que

en 1970 nuestro dato sería 215% y el comentado 335%; en 1975 se· 

rían 185 y 346%. 

En la industria química la comparaci6n es directa: en -

1970, 727 y 430%; en 1975, 563 y 442%. Así, podríamos continuar 

con los cuatro sectores re,stantes (industria metálica, de apar~

tos eléctricos, equipo de transporte y vehículos y manufacturas-. 

diversos) y encontraríamos diferencias de monto y de comporta--

miento. En el caso del sector de petr6leo y· petroquímica lo que 

parece similar, aunque de magnitud diferente, es el fuerte aume~ 

to de la tasa de plusvalía de 1970 a 1975: mas de 2'veces.y me-

dia en nuestros números y cerca de 2 veces en lo·s m1meros de - - -

Castaingts. 

Debe precisarse que los datos de nuestro autor equival· 

drían,_ a lo que hemos llamado, siguiendo a Marx, plusvalía pro-

ducida. Nosotros hicimos el cálculo de la tasa de explotaci6n -

monetaria, que expresa magnitudes cercanas a la plusvalía apro-

piada, En este mismo sentido, ~n el libro comentado se hace una 
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suerte de ajuste al estudiar las transferencias de valor. Los 

resultados de este estudio aparecen en los cuadros V.7 y V.8. 



QJADRO V. 7 

Estruétura de Transferencias de Valor 
entre las ramas de Próducci6n 1970. 

(1) (Z) (3) (4) (S) (6) (Ü) 
' ~-., < ' . 

(7) (8) (9) (10) (lZ) (13) (14) (15) (16 ,. 
1 

··.·.¡ 
! 

Agrícultura y ganadería (1) + + +¡ 
Silvicultura y pesca (Z) + + .v¡ 

Minerfa (3) + •\ 
Petr6leo y petroquímica (4) + + + + + + +I 
Productos alimenticios (5) + + + + + + + + + + + + + + '<-+¡ 
Industria Textil (6) + + + + + + + + + i 

+ ... i 

Otras Industrias Tradicionales (7) + + + + + +I 

Industria química (8) + + + + + + + + + + + .... 1 ' 

Industria metálica (9) + + + + + + + 

Const. y rep. de aparatos elétricos (10) + + + + + + + +· + + 

r:q. de transporte y vehículos (11) + + + + + + + + + + + + + 

Manufacturas diversas (12) + + + + + + + + +: 

Cons tmcci.6n (13) + + + + + + + + + + + ·+ + + 

Electriciclad (14J. + + + + .¡. 

Transporte y conunicaciones (15) + + 

Servicios (16) 

(-)=transfiere valor \ 
(+)=recibe valor ! 

Debe leerse por lineas horizontales, no por coltumms. 
i 
.¡ 

N~ ~! 
¡ 

1 1 

! 
' 
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\ 
Estructura de Transferencia de Valor 
entre las ramas de Pr<iducci6n 1975. 

¡ 

RAMAS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

l Agricultura y ganadería (1) + + +· + + + 

Silvicultura y pesca· (2) + + + + 1 

Minería (3) 
1 

+ + + 1 

Petr6leo y petroquímica (4) 
1 

Productos alimenticios (5) + + + + + + + + + + + + + + 

Industria Textil (6) + + + + + + + + + + 

Otras industria tradicionales (7) + + + + + ": + 

Industria química (8) + + + + + + + + + + + 

Industria metálica (9) + + + + + 

1 Const. y rep. de aparat~s eléctricos (lO) + + + + + + + + + 

Eq. de transporte y vehículos (11) + + + + + + + + + + + 
1 

Manufacturas diversas (12) + + + + + + + .. + 1 

Constnicci6n (13) + + + + + + + + + + + + + i 
1 

J.llcctricidad (14) + + i 

Transporte y comunicaciones (15) + 

1 Servicios (16) 
1 
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El procedimiento para apreciar la existencia de transfe 

rencias de valor fue simplemente comparar las reiaciones de va 

lores con las relaciones de precios. Las relaciones son: Vi/Vj, 

en donde Vi=valor de la rama i y Vj=valor de la rama j; Pi/Pj, 

analogamente. De modo que cuando Pi/PZ > Vi/VZ, se dice que • 

la rama 2 transfiere valor a la rama l. ''Es decir, puesto que 

en términos de precios de producci6n la relaci6n de intercambio 

es favorable a la rama 1, en relaci6n a lo que sería esta rela 

ci6n (sic) en términos de valor, se deduce entonces, que la -· 

rama 2 transfiere valor. a la rama 1." lll 

"Conviene precisar lo que en tfrminos prácticos signif! 

.ca la transferencia de valor de una rama hacia lo otra. Si se 

contabiliza en términos de salarios sociales necesarios para • 

producir un peso, se tiene lo que aquí llamamos valor" • 

"Ahora bien, el salario es social y el peso también; · 

de ahí que el valor no se produzca en la agricultura, sino gl~ 

balmente. Pero la parcelaci6n del valor que corresponde a una 

rama de producci6n en términos de salarios sociales, entra en· 

contradicci6n con la distribuci6n social de la plusvalía que • 

supone la igualaci6n de las tasa de ganancia en los precios de 

producci6n. Esta distribuci6n de la plusvalía, reajusta la 

parcelaci6n inicial del valor (la correspondiente al salario -

,ll/ J. Castaingts. Op. cit. p.355 
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social). El monto de valor que implica el ajuste, es lo aue 

llamamos transferencia de valor." g¡ 

Atendiendo a las transferencias de valor se perfilan 

los grupos de sectores: el primero, formado por agricultura 

y ganadería, silvicultura y pesca, construcci6n, electrici-

dad, transporte y comunicaciones y servicios, ha enviado -

valor hacia otras ramas; el segundo, formado por las ramas 

que han recibido valor: alimenticios, textiles, ouímica, -

otras tradicionales que reciben valor de otras ramas; y el 

tercero en el que las ramas minería, metálicas, aparatos • 

eléctricos, manufacturas diversas, equipo de transporte y 

vehículos, han mostrado posiciones alternativas. 

Las razones por las cuales las ramas del primer gr~ 

po transfiere valor parecen claras. En las primera rama -

(agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) el argumen

to que se ofrece es que lo que "ocurre en estas ramas es -

una fuerte desvalorizaci6n social del trabajo agrícola y 

no es una transferencia de plusvalía hacia las otras ra-

mas." g¡ 

sy Ibid, p. 186 

g¡ Ibidem, p. 195 
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En las ramas de electricidad y transporte, la ~resencia 

estatal es total o muy importante. "En terminos de precio de

producci6n, la hip6tesis principal por la cual se presentan -

como ramas que transfieren valor, es su baja composici6n orgá

nica del capital. Su baja relaci6n precio de producci6n-valor, 

proviene también de su relativamente baja tasa de plusvalía."·~-~/ 

En el caso de la construcci6n y los servicios hay tran! 

ferencia de valor. Los factores explicativos que se anotan son 

que la tasa de plusvalía es relativamente baja, el capital con! 

tante utilizado es de origen nacional y de tamaño relativamente 

pequeño, con abundante fuerza de trabajo y, como resultado, con 

una composici6n orgánica baja. 

En el otro extremo, las ramas que reciben valor: pro-

duetos alimenticios, industria textil, otras industrias tradi·· 

cionales y la industria química. Las tres primeras se ubican • 

en lo que se ha denominado como industria tradicional; estas -· 

ramas "se encuentran en el centro del proceso de formaci6n del

valor, de precios de producci6n y de su validaci6n social." g¡ 

por dos razones: el importante impacto en el valor bruto de la 

producci6n (3H en 1975) y el constituir las industrias más ar 

ticuladas con el resto de las ramas productivas. 

~/!bid. p.197 

g/Ibidem, p.200 
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El tercer grupo transfiere y recibe valor. Esta forma-

do, como sefialamos, por la minería, industria metálica, de apa-

ratos eléctricos, manufacturas diversas y equipo de transporte-

y veh!culos; se trata, de la producci6n de bienes de consumo --

durable y de bienes intermedios y de capital. La explicaci6n -

es que en estas ramas.hay fuerte penetraci6n de capital extran

jero, que opera con una tecnología más desarrollada que la me-

dia nacional existente; esto les permite operar con tasas de -

ganancias al tas y, al mismo tiempo, trasladar valor hacia otras 

ramas. Al ganar espacios en el mercado nacional, la situaci6n

tiende a revertirse y empiezan a recibir valor. 

Para finalizar conviene mostrar los datos de los valo-

res y precios de producci6n. Esto se hace en el cuadro V.9. 
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CUADRO V .II 

TASA MEDIA DE GANANCIA 

~asa "cC.ia de 
AflOS Ganancia (%) 

19SO 102.90 

1960 7LS1 

1970 65.85 

1975 69.80 

Los comentarios que Castaingts hace a estos resultados, -

son los siguientes: en primer lugar, "los datos no conducen a 

confirmar la llamada ley de tendencia decreciente de la tasa· 

de ganancia. 1156 / En segundo tlirmino; la tasa media está dete! 

minada por dos elementos: la tasa de plusvalía y la composici6n 

org~nica del capital que son, corno se sabe, los determinantes 

clásicos. 

Por otra parte, en cuanto a la relaci6n entre la tasa de 

ganancia media y la tasa de ganancia de mercado, ·pocos elemen-

tos se sefialan: la existencia de ciertas tendencias similares, 

en relaci6n a que hay una caída de 1950 a 1970, con una ligera 

recuperaci6n en 1975. 

Con esto terminamos la pr-ese~taci6n del trabajo de Castaingts. 

56/Ibid., p.207 
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CUADRO V.10 

Cantidad de Ganancias en Relaci6n al Valor 
Total de la Producci6n (Tasa de Ganancia de Mercado) 

RAMAS 1970 

Agricultura y ganadería .52 
Silvicultura y pesca .41 
Minería .38 
Petr61eo y petroquúnica .15 
Productos alimenticios .20 
Industria textil .24· 
Otras industrias tradicionales .25 
Industria química .22 
Industria metálica .19 
C.Onst. y rep. de ap. eléctricos .23 
Eq. de transporte y vehículos .19 
Manufacturas diversas .28 
C.Onstrucci6n .18 
Electricidad .35 
Transporte y conunicaciones .35 
Servicios .40 

Tasa media de ganancia 

1975 

.53 

.45 

.37 

.22 

.19 

.23 

.23 

.Z3 ' 

.19 

.21 

.13 

.29 

.17 

.31 

.40 

.40 

.32 
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De los datos presentados en este cuadro, res.ul ta la 

primera columna del cuadro V.6. El sentido de la noci6n de va 

lor asociado al de los salarios directos e indirectos es el si 

guiente: cuanto se "incorpor~" de salario p·or cada peso produ

cido; dt; este modo, en 1970, la rama que mayor salario requiri6, 

y ~e allí mayor trabajo, fué la de petr6leo y petroquímica; en 

el otro polo, la que menos salario, y trabajo, demand6 fué la 

de productos alimenticios. Cinco años después la situaci6n -

respectiva fué: la más demandante es la rama de electricidad y 

la menos la de productos alimenticios. 

Los precios de producci6n, por su parte, como ya se-· 

indic6 resultan de la suma de salarios directos e indirectos,· 

capital circulante y ganancia, todo medido en unidades-salario. 

Con el conjunto de resultados producidos se calcularon 

dos tasas medias de ganancia: la primera, que podríamos llamar 

"normal", surgida de las consideraciones usuales al respecto;

la segunda, que Castaingts llama de mercado, surgida a partir

de los datos originales de la matriz y calculada a partir de la 

siguiente relaci6n: ganancias brutas de capital sobre valor bru 

to de la producci6n. Estos resultados se muestran en el cuadro 

V.10 a nivel de las ramas y en conjunto y en el cuadro V.II solo 

a nivel agregado. 



UJADRO V.9 

Valores y Precios de Producci6n por Rama de Actividad 

Salarios directos e indirectos 
Ramas necesarios para pr<iducir un peso (valores) Precios .de producci6n 

1970 ·1975 1970 ' 1975 

Agricultura y ganadería .289 .257 .642 .603 
Silvicultura y pesca .373 .349 .824 .sos 
Minería .347 .386 .718 .845 
Petr61eo y petroquímica .498 .414 1.306 ,827 

Productos alimenticios .134 .144 .856 .854 
Industria textil .285 .312 .879 1.006 1. 

Otras industrias tradicionales .368 .351 ,860 .922 N 
U'I ' 

Industria química 
N 

.252 .255 .818 .826 
Industria.metálica .404 .416 1.005 .!161 
Const. y rep. de ap. eléctricos .291 .309 .804 .941 
F.q. de transporte y vehículos .224 .247 .751 ,854 

Mmufacturas diversas .285 .288 ,780 ,835 

Construcci6n .298 .320 1.088 1.133 

Electricidad .364 ,494 .828 1.026 

Collllllicaciones y Transportes .395 .388 .853 .788 

Servicios .407 .414 .729 • 755 
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Para terminar conviene presentar algunos comentarios: en prin

cipio, el trabajo de este autor debe contarse entre los inten

tos serios de construir, a partir de ~ategorías marxistas, un 

conjunto de indicadores que permitan explicar los problemas -

relevantes de una economía como la mexicana. En este sentido, 

el trabajo es pionero y representa una reflexi6n avanzada, que 

ha evolucionado notablemente; no importa, en este sentido, aue 

haya habido cambios de posici6n, lo importante es que se haya 

pasado a intentar calcular las cateogrías fundamentales. 

Otro elemento que conviene comentar es el que se refiere 

a ia metodología específica para el cálculo de cada una de las 

variables. En la medida en que se trata de intentos novedosos, 

es de vital importancia ir dando cuenta de cada uno de los pasos, 

de cada uno de supuestos, para que en posteriores esfuerzos -

puedan darse avances que permitan precisar o modificar algún -

supuesto. El ejemplo típico de supuestos oue alteran los re su.!. 

tados es el que se refiere al trabajo improductivo: el cálculo 

de nuestro autor supone que hay actividades pro~uctivas e imor~ 

ductivas, lo que es obvio, pero también supone, y no hace explf 

citas las consecuencias de este supuesto, que al interior de -

las actividades productivas todos los trabajadores son product! 

VO!\i no se trata, al sefialar esto, de mostrar un error, ya ~ue -

no hay elementos suficientes en la investigaci6n marxista en -
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en México para evaluar con precisi6n el peso del trabajo pro

ductivo e improductivo para cada una de las actividades, pero 

si de advertir que es indispensable alertar sobre el sesgo que 

se introduce en los resultados con un supuesto de esta natura

leza. 

En el fondo de esta omisi6n, se encuentra la idea de que 

el estudio que se present6 es, en buena medida, terminal. En 

nuestro caso, en cambio, como hemos señalado ya, hay una coner 

cci6n explícita de que estamos iniciando una larga trayectoria, 

lo que obliga a que cada aspecto sea conveniente explicado, -

para en posteriores esfuerzos ir resolviendo alguno de los pr~ 

blemas presentados. 



CAPITULO VI 
====-==== =· 

. 'CONSIDERACIONES FINALES. 

¡ _, 

"-J 

-._, 



- 259 -

La economía política marxista se encuentra en una situa

ción de atraso innegable. Nuevos fen6menos exigen nuevas he

rramientas analíticas. La teoría del valor es insuficiente, 

por ejemplo, para explicar el fen6meno de la inflaci6n. Reco

nocer esta cuesti6n, obliga a dar pasos para avanzar; partien

do de la idea de que la economía marxista provee de una base -

teoríca y metodol6gica de gran valor, lo que corresponde es d! 

sarrollar ésta para poder dar cuenta de los fenómenos relevan

tes en la encrucijada econ6mica que vivimos. 

Un punt.o de arranque, en el sentido anotado, es el de pr.2. 

ceder a construir una descripci6n ordenada de nuestra realidad, 

en base a los indicadores marxistas fundamentales. Estos indi

cadores podrían resumirse en la operacionalizaci6n de tres cat! 

gorías: tasa de plusvalía, composici6n orgánica del capital y -

tasa de ganancia. Para el cálculo de estas categorías se requ! 

rir~ avanzar en otras, como la productividad en la industria -

productora de bienes-salario, la velocidad de rotación del capi 

tal circulante. 

Por esta raz6n, el trabajo que hemos expuesto es s6lo un 

paso en la operacionalizaci6n requerida; pero es un primer paso 

indispensable para avanzar en el cálculo de otras categorías. -

Por ello representa una aproximación insuficiente respecto al -
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objetivo señalado, pero que en sí misma puede pensarse como r~ 

lativamente terminada, aunque, desde luego, sujeta a crítica ·y, 

por ello, a modificaciones, mejoras, corre~ciones, etc. 

Modificaciones en la medida en que, sobre todo en el pri 

mer cálculo, hay supuestos que sesgan los resultados. Por ello, 

por ejemplo, si se contara con el cálculo de lo que podríamos 

llamar el coeficiente de realizaci6n de la economía, o, mejor 

aún, de las actividades productivas específicas, podría levan

tarse un supuesto: el que todo lo que es producido se reconoce 

en el mercado como valor; dicho de otra manera, que todo el tta 

bajo privado se convierte en trabajo social. 

En cuanto a las propuestas propiamente tales, como puede 

facilmente colegirse, representan aproximaciones; no es posible 

estimar la tasa de plusvalía, en la medida en que se carece de 

estimaciones específicas sobre el valor. Por ello, todo inten· 

to de cálculo es provisional. Nuestro primer cálculo estima lo 

que hemos llamado, siguiendo a Valenzuela, la tasa de explota·

ci6n monetaria, es decir, ofrecemos una estimaci6n sobre lo que 

se apropian de excedente en términos monetarios las diversas ·

clases, grupos, departamentos o sectores. Se trata, en cense·· 

cuencia, de una estimaci6n no del valor generado, ni tampoco del 

valor apropiado, sino solamente· del dinero apropiado. Este di

nero apropiado diferirá del valor apropiado, en relaci6n al sis

tema de precios relativos y a sus movimientos en el tiempo. Nues 
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tra aproximaci6n será más o menos cercana, dependiendo de los 

precios relativos de ciertos tipos de bienes que podriamos -

llamar claves. 

No obstante que se trata de una aproximaci6n, el cálculo 

realizad.o ofrece informaci6n que es relevante, ya que da cuenta 

de las potencialidades monetarias de la acumulaci6n. A partir 

del exced·ente monetario apropiado; las unidades deciden sobre 

su uso, mismo que puede ser prorluctivo, en el caso de la inver 

si6n o bien improductivo, en el caso del consumo capitalista. 

Además, la tasa de explotaci6n monetaria, como se sabe, 

ofrece informaci6n sobre el reparto del producto y, por ello, 

sobre la d istribuci6n factorial del ingreso. Al comparar nues

tros resultados, a nivel de la industria, con la asignaci6n del 

ingreso nacional disponible, encontramos que la remuneraci6n de 

asalariados de 1970 a 1975 pasa de 38.1% a 40.9%, mientras que 

el capital variable monetario evoluciona de un 23.3 a un 25.8%, 

que pese a diferir en magnitud parece mostrar una .tendencia si

milar. La estimaci6n de la magnitud de la remuneraci6n de asa

lrir~ados es, en nuestro caso, bastante menor, pese a que la infor 

maci6n trabajada s6lo abarca al sector industrial que, muy pro

bablemente, es el sector en el que más pesan los salarios. En 

este sentido, nuestro cálculo p.uerle ser más representativo de 

lo que recibe· verdaderamente la clas·e ob·rera. 
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La caída observada en la tasa de plusvalía, pese a. las . . 
diferencias que hemos señalado, parece confirmarse en los es

tudios que presentamos. En el cálculo del índice de la tasa

de plusvalía también aparece esta caída, aunque en· una magnitud 

diferente; de hecho, de 1970 a 1975, el movimiento de este índi 

ce muestra una reducci6n muy pequefia, aunque un afio despu~s la 

caída si es de importancia. 

La evoluci6n descendente de la tasa de explotaci6n est~ 

explicada por el crecimiento más rápido del capital variable -

respecto al crecimiento del valor agregado. Como hemos sefiala 

do, la manera como fue calculada esta tasa no permite decir mu 

cho más. Cruzando, sin embargo, esta informaci6n con la prov! 

niente del cálculo de las variaciones de la tasa de plusvalía, 

encontrarnos que no s6lo aumenta el capital variable nominal, -

sino que también hay un aumento en. el salario real de 22% de 

1970 a 1975. Puede decirse, en consecuencia, que todo parece 

indicar que,. cuando menos de 1970 a 1975, hay una situaci6n -

absoluta y relativa más favorable para la clase obrera. Segu

ramente para esta fecha, es decir, diez años después, esta me

jora se ha perdido totalmente, por efecto de la política de e~ 

tabilizaci6n instrumentada por el gobierno para hacer frente a 

la crisis. 
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Desde luego, comprobada la existencia de una disminuci6n 

de la tasa de plusvalía, el paso inmediato es evaluar si también 

se reduj6 la tasa de ganancia. El elemento decisivo, en este 

punto, es el del comportamiento de la composici6n orgánica del 

capital. A este prop6sito, el interar calcular la tasa de ga· 

nancia, dedicaremos los pr6xirnos esfuerzos; para ello, como ya 

hemos anotado, debemos resolver la estimaci6n de la velocidad 

de rotaci6n del capital circulante. Hay, al respecto, ya al

gunos avances que, aunque no son completos, permiten precisar 

algunas de las cuestiones involucradas en la estimaci6n de la 

velocidad de rotaci6n del capital circulante. 
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