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INTRODlJCCION 

El presente trabajo es un esfuerzo por seflalar los 

factores que lir.titan la producti·.-iddd, entendida ésta corno 

la capacidad de la saciedad para utilizar en forma racional 

y 6ptin.a los recursos de que dispon.et retribuyendo 

equitativar.:ente a los ele~entos que intervienen en la 

generación de la riqueza, a fin de nejorar 

cconó~ico y social de la población. El 

wanejaracs de productividad, no solamente se 

el bienestar 

concepto que 

refiere a la 

necesid<ld de. producir eficienter.:ente, sino también a la 

distribución ju5ta de la riqueza. En este sentido, la 

productívíJad rcún~ tanto al pensaoicnto econ6r.lico de la 

formación de la riqueza, co~o a la distribución social de la 

misma, con el único prop6s i to ele que la población logre 

mejores niveles de vid~. 

El trabajo lo ht:;r.os dividido en seis capítulos. El 

primero muestra la sc:-:iblanza de las dístint"s modalidades 

que ha presentado la vida económica, la org.:inizacíón social 

del trabajo y las actuac1cncs del Est~do y el rnercado. Los 

estudiosos de les fen6~enos cconócicos, al observar !~ 

interacción de las distintaG variables, han tratado de 

influir en ellas y canejarlas en a~as de una mayor obtención 

de beneficios. Sin cr.ibargo, salvo poC.).S excepciones, se ha 

dejado a un lado la r1ccesidad de distribuir con justicia la 

riqueza generada por el t~ubajo. 

El capltulo dos, presenta una breve- cron'.'JlOrJ1a de la 

Histor-ia Económica de México. Al revisar nuestra herencia 

histórica nos dacas cuenta que het'.OS vivido con grandes 

carencias de productividad. Los trescientos años de la 

Colonia se caracterizaron por la npido~ia da la ~iseria, a 

p.asar de )i\S grandes explotdciones rllncras y agropecuarias. 

La guerra de indepcndC!nc1a y loi,; t=:C:-S!Ariores rencillas 

internas, llevaron a 13 ~opresión econó~i~a. con el 

consecuente incrcnento de la pobro:a. El cY.pansion isno del 
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capitalismo a finales del siglo pasado e inicios del 

presente, logró reactivar el crecir.i.iento cconór..'lico, pero sin 

tomar en cuenta el desarrollo del pa1s. Con la Constitución 

de 1917, se sentaron las bases legales para conducir la vida 

de la Uaci6n hacia el desarrollo; desde hace r.ás de oedio 

siglo, los gobiernos inspirados en los principios sociales 

de la Carta H..J.gna, han elaborado planes y prograt'las en 

función del desarrollo, pero los resultados no han sido 

suficientes para llevar los beneficios del progreso a toda 

la sociedad. La razón ha sido: falta de productividad. 

El capitulo tres está dedicado a explorar el nundo de 

la productividad, su siunificado y los princip~lcs factores 

que la integran. t~n est. .. ) ;-;¡_;nti_j;:;, se :l.-1~!'.."ja l<l ir.:portancia 

de las cmpresi.1s, la del desarrollo tecnológico, la del 

Estado y, sobre todo, la del factor hucano. La productividad 

se concreta a una rarea de s0r y ~oda~ les Mi~nbros de la 

sociedad poder.:ios ser productivos en nuestras labores 

diarias, para lo cu3l es necesaria la educación. El 

desarrollo tecnológico pernite la opti~ización de los 

recursos, pero para ello se requiere incursion.:ir en la 

investigación cicntif1ca. Los fondoa que i~plican dBr 

educación al pueblo, desarrollar tecnoloqi3 y proporcion3r 

servicios ~oci<lle.s, :3C. cbtc:1d:-:'rn por r.cd10 del tr.:ibajo de 

todos los mexicanos¡ do esta forr.oa, la pcqucf13 y ;:-.edian.1 

er:.presa, puede significar un<.l pieza clave para el 

desarrollo. La conjunción arr.oniosa de los es? uer..:os de la 

empresa, el desarrollo tecnológico y el Estado, dentro de 

los cuales está i1:1plicito el factor hunano, darán co:::o 

l::t:.sü.ltadc la rr0d111"tlvid<ld. que siqnif1ca ~cjores niveles de 

vida para la sociedad. 

El capitulo cuatro presenta un diagnóstico de 

productividad, tanto sectorial co=io por entidades 

federativas, en donde se aprecia un sector prit:1ario r.uy 

deprL::ido, un sector sccunda::'io pujante y un sector 
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terciario con los oayores niveles de productividad. 

Regional:::iente, las entidades federativas con el indice más 

alto de productividad, san aquellas que cuentan con un 

crecimiento industr ia.l ir..portante. 

El capitulo cinco, se dedica a conocer las 
caracteristicas de la pequeña y r::ediana industria; la cual, 

dentro del sector industrial, representa el 9Bl y coplea a 

mAs de la mitad de la fuerza de trabajo. Por estas 

particularidades, la pequeñil y ~ediana industria puede 

convertirse en un detonador del desarrollo econ6cico, 

sie~pre y cuando se opte por una conducta de ¡roductividad 

que conduzca a la superación propia y a la de su personal. 

E5 en el seno J~ la paqu~~~ y :cji~nJ industria en donde se 

pueden generar parte de los recursos que requiere el Estado 

a fin de lograr los objetivo5 y ~etas que se plantean en los 

En el capitulo sEis, se exponen los resultados de un 

estudio de c3wpo. Acudir:",os a un grupo de siete e~presas 

industriales, pequeñas y r.'.l.edianas, para conocer sus 

opiniones respecto de la productividad, para infor~arnos de 

sus problc~as cotidianos y de los obstáculos que tienen que 

vencer a fin de ser n:is eficientes, poder resolver los retos 

de la crisis actual y afrontar la nueva estructura del 

co~ercio internacional. 

El pa1s presenta todas las caracter1sticas de la falta 

de productividad que nos han colocado como una Nación 

subdesarrollada. Necesita:::ios car.ibiar los nodelos de conducta 

en donde se pueden iniciar estos ca • .:b1os, a través de una 

politica de eficiencia que conduzca a la ópti~a utilización 

de los recursos y, sobre todo, retribuyendo con equidad al 

factor trabajo. La crisis hJ. conducido a una O..J.yor 

concentración de la riqueza, a costa del salario real; la 

capacidad de coo.:.pra de la clase trabaJadora hd di~::1inuiJo 
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depriciendo la de~anda interna; por lo tanto, si se logra 

trabajar con un sentido de eficiencia, se podri\n reducir 

costos, mejorar el salario real y asegurar las ganancias, 

lo cual repercutirá en el fortaleciniento de la vida 

econó~ica y pcr~itirá generar fondos para el desarrollo. Es 

entonces, cuando cstare~os transitando por el ca~ino de la 

productividad. 

Todos deber'.'.os buscar l.i productividad través de 

nuestro quehacer cotidiano. Si este trabajo logra inquietar 

a los lectores sobre las bondades de la productividad, será 

la mejor rccor.pensa. 



CAPITULO UNO 

1, SEMBLllNZA DEL PENSAMIENTO ECONOHICO 

A partir de que el ho:ibrc superó su estado de vida 

primitiva en que sólo se ocupaba de saciar sus 

requerimientos biológicos, tornó su pcnsa~iento en la 

actividad económica al relacionarse y organi:arse con sus 

semejantes para transfor1':'.ar a la naturaleza por r.iedio del 

trabajo y as1 satisfacer sus ncce5idades. 

La palabra ECotiO~lA se deriva del griego "oikónornos", 

en donde "oikos" se ref icre a la casa con todos sus 

contenidos y 11 nowos 11 al r.ianejo o ildrninistración~ La 
actividad econó;:iica iI:tplica la cooperación de varios 

individuos y una organización en cuyo sf'.!no los actos 

individuales aislados se cc~binan para originar actos 

colectivos cncacinados a satisfacer l~s ncces1dJdes ~u~~n~s. 

tanto biológicas co~o culturales, siendo éstas Ulti~as 

influidas por el grado de desarrollo histórico. Para 

satisfacer las necesidades cxi&ten objetos oateriales como 

cocida, vestido, r-edicinas, etc., los cuales reciben el 

no:nbre de bienes. Estos bienes no son abund.:intes; c;,so 

centrar io, cono el aire que es i 1 ir.i i tacto y su apropiación 

gratuita, no es considerado co~o un bien econénico. 

El hombre, con su traba.jo, se apropia y transforr::.3 los 

bienes, siendo el principio econór.iico el lograr que con un 

número determinado de Clcdios (trabajo, tierra, capital), se 

obtengan los resultados más beneficiosos posibles; en otras 

palabras, se busca el t1Axi!':lo resultado deten:1inado con un 

mínimo posible de ~edias. T0 ~nterio~ ~=~ ~c~J~~~ d uno de 
los conceptos de PRODUCTIVIDAD que pugna por la utilización 

óptima y racional de los recursos. 

La ECOHOMIA co::o ciencia se ocupa. de estudiar las leyes 

de la producción, distribución 'l consuoo de los bienes que 



realiza el hoobre para 5-atisfacer sus necesidades; es a 

través da la revisión de la Historia Econónica copo podenos 

apreciar las distintas formas en que el honbre se ha 

organizado para responder a estas necesidades y la r.;anera 

de cóoo ha interpretado los fcn6~cnos ccon6~icos de su 

tie~po. Por lo tanto, a continuación se presenta una breve 

cronologia de la actividad cconór::iica desde la Antigüedad, 

pasando por la Edad !~e di;) 1 hasta l:i Ednd Moderna.. Uo se 

intenta hacer un exar,cn ninuc1cso de lns distintas teorias 

ccon6r:-.icas, sino solawente csbo:ar los r.135 iwportantcs 

car.:bios del pcnsa~iento ccon6nico, a fin d~ comprender 

nuestro presente y su relación con el tema prinLipal de este 

trabajo que es la PRODUCTIVIDAD, el cual ser5. ampliamente 

conccptualízado en el Capitulo tres de este tr3bajo. 

La ciencia económica se considera co;no una disciplina 

de la edad coderna, pues ni la antigüedad, ni la edad media 

elaboraron teor1a alguna de la Econonia. A pesar de que con 

los fenicios, griegos y ro~anos se alcanzaron nltos niveles 

de producción prir.mria y r.-.anufacturci.-a, ,i.s1 cor.:o una a:;iplia 

red comercial, no se logr6 for::-. .Jr- u:i !"'iqnro5o análisis 

teórico, salvo algunos grandes pensadores que se fijaron en 

los problcr.:as prácticos de la ·.•ida cconór:üca e hicieron 

conclusiones bast~nte gcneralc5. 

Uo sólo las c>:plotacior.e5 agricolas de ¡,, antigüedad, 

que en particular obtuvieron espléndido f lorcciniento en la 

cuenca del U1lo, en .Sic:.::.;..:!~· ~n la Pcninsula Itálica, sino 

tambitln los traba.jos de artesanos logr<lrc:i JlCJ.~=3r grandes 

niveles de des3rrollo llegando, en ocJ.s1oncs, ct tener el 

carácter de explotaciones en grande escala. 

En las ciudades-estado que florecieron en el 

r.icdi tcrráneo ocho :;; ig lo::; J.ntcs de la era cristiana, ya 



exist1a "la propiedad privada de la tierra, la división del 

trabajo en grado CUJ' avanzado, el co::iercío -sobre todo 

carttico- y el u.so del dinero." 1 

A pesar de que en la antigUedad se dio una importante 

actividad econ6nica, la clase dirigente sentia un gran 

dasprecio por el trabajo, el cual recala en los esclavos, y 

sólo se encuentran estudios dispersos de naturaleza 

económica-pol itica. pero sin conexión sistemática alguna; 

s1n eobargo, son suficientes para presentar algunos casos 

caracteristicos. 

L..L.J, GRECIA 

Citarc:os en priccr lugar a Platón {428-347 A.C.), en 

cuyo ideal del Estado se tiene una prueba de las 

aspiraciones de uno da los ho~brcs ~ás grandes d~ su tic~po. 

En sus obras "La Ropúblicaº y "Ln.~ Leyes", s~ encuentra la 

mayor parte de sus ideas cconó::;ic.J.s. Pl.:itón dcr.iuc$tra un 

amplio conoci~ionto de la división del trabajo y expresa que 

"la ciudad es una con5ccucncia de la divi~16n del trabajo, 

el cu.:il a su vez es el rcsult.i.do Je L1s diferentes 
aptitudes naturales de los t:.c::-:.br~s y de L:i r.,'Jltiplicidad de 

las necesidades hu~anas 11 ,2 

Jenofonta (427-JJ5 A.C.}, conte::-.porJnca de Platón, en 

sus escritos sobre los ~cdios de acrecentar las rent~s de 

Atica, ensalza la profesión de la agricultura, pero ta~bi6n 

de:iuestra cvJi.~~cr la i:::.portancla del artesanado y del 

com-er.:ia co~o base de L1 prop1ectaci ¡· :::-~pt.l la esclavitud 

como un poderoso apoyo, 

general de su ticopo. 
cor:-c.spondiendo d.$1 31 criter10 

En su obra Circpodld. "ó.J • . .rna 

explícaci6n parecida (.:i la de Platón) de la división del 

trabajo, parece haber cooprendido r.ieJor la n.:ituraleia del 

1. loll frie, ""'ltot~n• ~ lu :-,xtrir-.u [c~l'-•" [.;11Lf.C.f., l'v.., :;-!:. " r.f. 
z. lóelll, ¡:i, ,, 



carnbio privado, ya que distingue entre las grandes ciudades, 

en que está bastante desarrollada la división del trabajo, 

y las pequenas, en que apenas existe". 3 

Igualmente, estudia el sistema ~onetario y reconoce que 

el valor del dinero se regula de cuy distintas maneras que 

el de las ~crcancias conunes, y hasta se anticipa a refutar 

las ideas ~ercantilistas al explicar la utilidad que para un 

pa1s puede tener una s3lida eventual de dinero al exterior. 

Aristóteles (384-322 ,\.C.) llar:ó a la Econom1a e 1 

C3tudio de la ad~inistración de la hacienda do~éstica y corno 

el Estado d~bcria aj~inistrar su~ propicj3dcs, habria tantas 

economías cowo forr..3.s de gobie1·no, a G<.lber: una 11 Econorn.ia 

Regia 11 de la rn.onarqu1a, una 11 Econoraia Provincial" de lLis 

provincia~, y se rcfiri6 a la ··~=ono~ia l'ol!:ica•• 4 ca~o una 

forma de la econor:iia en relación a la ciudLid-estado, en 

donde el Estado tiene fines propios a los cuales deben estar 

subordinados por cor:-,pleto los intereses privados. En su 

obra 11 Polltica 11 y ''Etica'' conccntr6 las ideas y saber de su 

tiempo, reflejando conceptos fund~mcntalcs de lus cuestiones 

de la vida politic,1 y cconó:;iic.l. 11 El fue quién !;iCntó los 

cimientos de l;,, c1enci.1 y e] prinero que planteó los 

problemas cconó~icos que han estudiado todos los pcn5adores 

postcriores 11
•

5 

Para Aristóteles los esclavos son hcrracientas 

vivientes, pero expresa que seria deseable su sustitución 

por las fuerzas cccánicas. La.s clases sociales y los 

1. :.:!-:el 
4. En lól1 M~Ht:r•titn rtt"1111'11A tl ur .. 100 (tcr..:o!• Polltíu ton \li 0Cr1 •Tr•itt• d• l'ftorxnie 

Polltic:,A• en dorde con¡1de'ra (1.-e l• Cll'f''ICl1 O. la lllátin!stra.:ten O. l• ril,f..eza u ctn.11 1\ 

htadc y a 11 tin1tte; par lo hM~. no OC't~ up.sraru dC"I aJirnvo Ypcllt!te• et 

1..stanthc Mf'COl'ICSlli1•. P~nrriar.-.eote, ;¡Hli.,. fctlt u'ó !1 oprn16n "(Conc;.:!111 Palltica• 

COllO s11'\ái1:nci óe •ent~tica potlt1c••, ncf't)r~ q..ir dio 1 \1 apl1c:.acl"1 Óli!' \01 dato1 

p. 15, 

S, Rol!, Cdc:, O;:". cit., p. lS 



oficios han nacido de la división del trabajo y del 

fraccionamiento de la propiedad; distingue entre las 

profesiones n.:itura les, es dcc ir los oficios que tienen por 

objeto la producción extractiva y la explotación de la 

tierra y, por otra parte, están los oficios que elaboran los 

productos y los dedicados al transporte a los cuales 

considera despcctivar..cntc cor..o crer.iatisticos, con lo que se 

manifiesta un abierto rechazo al dinero. Consideru al 

cor:i.ercio co'r.lo una actividad ncccsar ia pero ca 1 i f ic(\ cowo 

dc::;honroso el afán de gcrnanciil. C:)n:i.:í:l cl~r.:l;";"nte que el 

dinero en si no representa la riqueza econ6nica, y para 

ilustrar su opinión cita la leyenda del rey Midas; se oponia 

al pago de intereses porque con.Gideraba que el dinero no 

puede cngcndra.r r.:.J.s :1 incro, 

concepto del valer, en el cu~l Gicnt~ diferencia 

que separa el ''valor de uso•• del ''valor de canbio'', tal como 

F.n lil 11 Polttica 11 

expresa esta diferencia en la siguiente for~a: ''liay dos usos 

para todas las cosa!; que posee;;.o::;: ambos pertenecen a la 

cosa caí.lo ta 1 1 pero no en la í.llsma forr.;.ci, porque uno es e 1 

uso propio y ül otro es el uso ir:lpropio o secund;irio de 

ellas. Por ejcr:plo, un ~íl.pato se usa pa:-<i calz'1rlo y 

también para ca~biarlo; anbos son usos del zapato 11
•
6 

En Grcci3 fl,:rc::ió li"i aryronornia. con 1<1 utili~ación de 

abonos naturalC'G y quipicos, se explotó la silvicultura, 

ganadcria, caza y pesca, llsi co::-.o la rüneria. En la 

actividad industrial cocxistLan la indu~tria de la fa~ilia, 

la ejercida por el artesano y las rr.<rnufactur.1s. 11oir:1os 

hablar aqu1 (Atenas) de industriales que ocupaban Je 20 a 30 

o~clavc~ e in~luso se nos habla una vez de una ccprcsa en la 

que trabajaban 120 t::5clavo~. A pcs.:ir de ello, lo!i 

atenienses tcnian la opinión ac que la riquc:~ y los valoree 

habla que buscarlos en la posesión de terrenos y solcare9 11
•
7 

b, ldetn. p, 16 

p.lZ1. 





1, seat:itanu del ~tnltf'to ecor\Óllllco 

Existieron los cambistas o banqueros que se instalaban en el 

mercado tras sus modestos despachos consistentes en mesas o 

bancos; poco a poco su actividad fue extendiéndose a un 

campo mayor y al cambio de monedas se agregaron diversas 

operaciones financieras y comerciales, como expedir cartas 

de crédito, hacer préstamos y aceptar depósitos. 

En la Atenas de los siglos V y IV A. e. hubo una 

organización nuy clara de la estructura económica; se 

produjo tanto para el mercado interno como para la 

exportación, pero sobre todo se produjo para obtener 

ganancia; la propiedad privada comenzó ~ concentrarse y las 

clases sociales se d~finieron con más precisi.n. Análogas 

caracteristicas aparcccr1an en la Roma de Augusto y en los 

siglos XIV y XV en las ciudades italianas en donde el 

progreso dul capitul ismo j'3 no se detuvo, 

firmeza hasta nuestros d1as. 

l. l. 2. BOMJ\ 

avanzando con 

Al igual que en Grecia, en Roma no se dio un análisis 

teórico de la Economía Polltica. El trabajo manual era 

visto con menosprecio por parte Ua grupos selectos de la 

sociedad y los hombres más encumbrados eran ajenos a la 

producción. Las conquistas romanas ensancharon el 

terr i ter io del imperio que se cxtcnd ia desde España hasta 

Mcsopotamia, y desde el Africa Septentrional hasta 

Inglaterra, proporcionando copiosos rendimientvs en especie 

y nul:lcrario. 8 Los 1..:d1;.pc:;inos 1 i brcs fueron abandonando 

sus tierras para ir a sul'Jarse a lan legiones 

conquistadoras, atra1dos por el esrcjismo de las rlquez~s 

extranjeras, por lo que las pequenas propiedades pasaron a 

manos de grandes señores convirtiéndola~ en latifundios 

l!, l• 11\ih.\/M opanslon del l"P'f'IO r~ H \lt\.111 en I• ~pu<.• .J.l\ L'l'T'tr~..Y,r Tr•J•Nl (9!·ll7 

o.e.). 
Cf, •11iatorl1 Uol ... eru\", R~, T. l, Edh. Oaiinon, Btrctlona, hP .. IQ;'S, HJ. ]0')·]12 



trabajados por esclavos, cuya labor era poco eficiente, ya 

que ni el c~clavo, ni el a~o tenlan interés por mejorarla; 

todo lo cual originó con el tic~po una desconposición de la 

vida rural y Ror.ia dej6 de ser un pueblo esencialr.iente 

agr!cola, para convertirse en una aglo~eración tumultuosa en 

donde la industria, el co:r.iercio y el tráfico de dinero 

lograron ir.iportancia antes desconocida. 

En Ror.ia, la ninerla era explotada por el Estado y en 

ocasiones otorgaba ni nas en arrend.:imiento a particulares. 

La construcción de r:ionu..-1entos, edificios, caminos y obras 

públicas alcanzó gran desarrollo en la capital y l~s 

provincias. La 

pcqueflos talleres 

producción induztrial se r.ianojaba en 
fornJ.dos por un nacstro y auxiliado por 

varios o! iciales esclavos u obreros libres. El trabajo 

r.ianual se estir:idb.J. como unil tarea baja por los grupos 

selectos de la socieJJJ, lo que originó que ni la 

agricultura, ni la r.i.incrla, ni la industria realizaran 

durante muchos años progreso alguno de consideración. 

De lo cx~ue~to rctiultd que la Econo~la Polltica en la 

antigüedad no era ~.ás que un producto natural, no una 

consecuencia del influ)o del E5tado y la sociedad; pero, por 

otra parte, "Rana fue el suelo n'ltivo de los mnyores 

Qovimlentos de rebeldla en la antigUcdad 119
, teniendo coco 

caldo de cultivo la aparición del cristianir;mo ol cual, 

junto con el pensa~iento Aristotélico, tendrían una decisiva 

influencia en la vida cccn6~ica de la Edad Media. 



1.2. LA EDAD MEDIAlO 

Durante la Edad Media el principal factor productivo 

fue la tierra y la agricultura la base de la actividad 

econ6mica4 La mayor parte del suelo estaba en manos muertas 

o era atribuida su propiedad a las comunas de los pueblos y 

de las aldeas para su uso colectivo. La Iglesia católica 

implantó el Derecho canónico, que es una ~ozcla del 

pcn~amlento dr1stotólico y del cristianisco, para luchar en 

contra del afán de lucro y dcl ego1sr.io; se consideraba quü 

el estado natural era la posesión co~ún de los bienes y lo 

deseable era que nadie tuv!crn nás propiedad r1articular que 

la nocesari~ para All sti~tcnto. ''LcG c3n~n1~td~ d~eptdro11 la 

distinción ariDtotólicJ entro la ccono~ia natural del hogar 

y la antinatural do la ciencia del nbastecirnicnto, o sea el 

arto de <JiH'l<ll" dinero. L:.l cconc.:i1<i e~-; p;u-tJ el los un cuerpo 

de lcyea, no en el sentido do leyes cientificao, sino en el 

de preceptos norales encaninados con'.;cguir la buena 

administración de la actividad cconó~ica. L1 parte de la 

cconocila que en la práctic,'l era muy parecid.:i a la que habla 

expuesto Aristóteles, !Jo apoyaba en una ba~c de teologla 

cristiana, (la cual) condenab.:i la avaricia y la codicia y 

subordinaba el r!lcjori'1r.iiento rnterL1l del individuo <l los 

derechos de sus ser.icjantes".ll 

El dinero era considerado sólo una pieza i\Cufiada, sin 

otro objeto que servir CO!T.O r.:r.dio de paqo y jarnti5 para 

producir más dinero; era mal visto percibir interese5 por 

considerarlo una usura. Las excepciones fueron en el CilSO 

de los empréstitos pú.bl icos y las letras rln rt!:""hÍC' 

comerciales. se conGidcró justo que concediendo un 

préGtarno en forma de letra de carJbio sobre una tercera 

10, G-r.\1""1'HI!' "'conslden1 Q'-1<.! la Ed.l.:I Mo<'J11 l:::O.•v•ct'l.k 1.61 pcrtooo ~ 11111 afi.JS QUI!' v•, 
•pro•llM~nll!', doe'ilk 11 c1id..I d"t J~rio R~.af'IO l:'n el si;lo V l'l•~ta La c1td• de 

Conu1ntinocl1 .n el 1!glo •V. 
11. llol t, Erfr, C'f', clt" ~· U 



persona situada en otra plaza, se otorgaba un servicio no 

exento de riesgo, por cuya razón si no mediaba un interés 

jamás habria persona alguna que facilitara tales próstamos. 

El desenvolvimiento de las ciudades y el cor.iercio 

establecido con Oriente a partir de las Cruzadas, 

impulsarian la circulación del dinero para irse consolidando 

poco a poco la econonia monctar ia. El Derecho Canónico 

empezó a debilitarse constanter.ientc a ncdida que el comercio 

se desarrollaba, hasta llegar el momento en que perdió el 

poder de seguir regulando la vida econónica. 

Con la ap~rición de l<ls rnonarquias absolutas, sobre 

todo en Francia, el poder público to:na a su cargo nuevas 

funciones, entre ellas las de la vida económica. La Rcforna 

Religiosa, encabezuda por Martin Lutero y c.-ilvino, reconoce 

el derecho al disfrute r.iatcrial e it:'!puqna el desprecio 

monastico de los bienes ~undanos, explica perfectamente la 

necesidad de la división del trabajo y 1.1 il':'.port.1ncia del 

comercio, conb~tc loG i~11ucstos autoritarios y Ge µicnsa que 

los prec;: ios deben f i j arsc en e 1 ncrcudo 1 i hrt!. "L,\ religión 

se convirtió en algo distinto y aparte de laG otras ramas 

del pensamiento, particularnente de la5 relativas " los 

problemas mundanos de la udquisición de riquc:as. t\unquc 

alguna otra vez se hicieron intentos por introducir 

elementos éticos en la corriente principal de la. doctrina 

económica, ésta fue desde entonces independiente <le la 

religión. Asi quedaron sentadas I.1s bases de una ciencia 

secular de la cconornia".12 

1. 3, LOS HERC1'!NTil',_l!!1'1\ 

Con el descubrimiento de América y el flujo de metales 

preciosos se provocó un fuerte carnb10 en la v1oa ccon6~ica 

de Europa e hizo posible que 11'ls naciont>s r.-. .ís adelantadas 

entraran de lleno en una econo~ia ~onctaria. En esto 

12. I~, p. Sb 



contexto aparec~n las ideas oercantilistas que proclamaban 

que la vida econ6nica del Estado puede influir y fomentar en 

todas direcciones, constituyendo un deber de la nación 

intervenir en todo, no sólo para impulsar y dirigir la 

actividad econó~ica sino to~arla, en lo posible, a su cargo 

pugnando por un Estado fuerte. 

Los nercanti 1 is tas consideraban que la ganancia 

comercial estaba en relación directa con el bien nacion3li 

asi cono un ciudadano seria c~s rico en tanto tuviera ~ás 

dinero, igual~ente la ?lación podria enriquecerse s6lo con el 

auocnto del dinero, el cual se identificaba ce~ los octales 

preciosos. se buscaba el cor.1ercio con una balat1za favorable 

y el mejor procedi~iento para lograrlo era el prcqre$o 

industrial, con un fuerte pro:.ccc1()nisno "du:lne!"o, puesto 

que la agricultura por si sola no era capa: de considerable 

desarrollo en el co~ercio lntcrn3cional. 

Thor:rng Mun (l:::il-16-tl), =.crci1ritili~t."t t1pico inglés, 

expone claracente el pens3r.i.iento cconót\ico de su época: 
11 Considerad, pue5, la verdadera (orna y valor del. comercio 

extt'.!r ior, el cua 1 es: la gran rent<i del rey, 1,1 honra del 

reino, la noble profesión del co::-.crciantc, la escuela de 

nuestros oficios, el ~bastecirniento de nuestras necesidades, 

el empleo de nuestros pobres, el ~ejor~nien:o de nuestras 

tierras, la ~anutcn=i6n d~ nu~~tros ~arinos, las ~urallas de 

los reinos, los recursos de nuc~tro tesoro, el nervio de 

nuestras guerras, el terror de nuestros enc~igos. Por tod~s 

estas grandes y poderosas razones, cuchos estados bien 

gobernados foment.!n grandc:ientc esta prof csión y 

cuidadosamente estir:iul<tn esta actividad, no sola~cntc con 

un.1. polftiC'-'.'l quP. la au¡:-,entc, sino tar..bién con poder para 

protegerla de daños extr.:rnos, pues sJtcn que ('ntrc las 

razones de estado es la pr1nc1pal el r.::antener ·¡ dcfcr.der 

aquello que los sostiene a ellos y sus haciendas". 13 

13. M.ri. fl':Cfl'.a.t, '"ll 110,,rn Oe /r'l;¡l1:err1 p.;r el C.:.-.e~c1;:; Eitertcr, Oi5=;.rs-o ..:rrc1 cM\ 

Corntr:10 de L~11arr1 ''""' ,,._ ;r.J . .l¡ :;:~-!1\e'l'", !'~·! '·~F., Ole" 1~4, ci. \5\ 



Con la práctica del mcrcanti lismo surge un régimen 

despótico que dominó toda la activid~d económica; el pueblo 

era considerado como un medio de enriquecimiento del 

soberano y de la corte; consecuentemente, se empieia a 

gestar una oposición y fue en Francia, donde primero en la 
teor!a y después en la pr~ctica, tal oposición tomó una 

sistema de economia importancia 

nacional 

eficaz, surgiendo 

quo pugnnr!a por 
un 

evitar toda clase de 

intervcncionQs del Estado y acabar en absoluto con el caos 
de la tutela oficial, para as1 as<?ntar la nueva estructura 

sobre los principios de la libertad . 

. l., 4, LOS FlSIOCRl\TllS 

En oposición a los principios fundamentales del 

mercantilismo, en el siglo XVII apareció el pensamiento 

econ6mico da los fisi6cratas, que ir.;pugnñb<l lo exagerada 

estima del comercio exterior y la industria con relación a 
la agricultura, la cual n6lo podria prosporar cu~ndo 

existiera libertad económica. 

El rcproscnt~ntc principal de la fisiocracia en Francia 

tua Francisco Quesnay (1694-1774), quién reunió por primera 

vez rnatódicanentn un sistema cicntlfico propio, opuesto al 

mercantilismo, en donde asentab,\ que la riqucz.:t pública se 

determinaba por la cantidad de bienes útilcG como los quo 

proporciona la agricultura, la cu.:il con el trabajo del 

hombre rinde un producto neto. "~,.. esto producto neto 

creado por las clases rurales y que a lc1 vez aporta la 

pri=er" materia a las industrias y alimento a todo ol 
pueblo .•. constituye la fuente que puede satisfacer todas 

las necesidades del Estado'1 .14 

Quesnay divíd!a el la cconoo1a en tras sectores.: El 

sector I constituido por los agricultores, el Sector II 

formado por los propietarios de la tierra y el Sector III 



1. Seril\a!'\la drl ~s-i~to rc~ica ; .... 12 

que lo integraban los productores de canufacturas a los 

cuales llamaba ºclase estéril 11
• Unicamente el trabajo de 

los agricultores_
1
_era capaz de crear un excedente llamado 

11 producto neto 11
• Quesnay elabora una tabla económica en 

donde hace una exposición del proceso de circulación y 

reproducción y nuestra c6~o sólo la agricultura puede 

producir un excedente o producto neto y cómo se distribuye. 

La clase estéril, según Quesnay, 11 ••• no crea ningún valor, 

no hace más que transformar el valor creado por la 

agricultura en bienes nanufacturados, que se consumen además 

de los articulas de primera neccsidad 11
•

15 

El pcnsar.iiento f isiocrático sos tenia que la Economla 

Polltica funcionaba confor~e a leyes naturales, las cuales 

al actuar libremente reportaban la colectividad gran 

prosperidad, en tanto que los gobicrnm1 sólo podlan 

refrenarlas y estorbarlas sin conseguir progreso alguno. El 

lema de la escuela de los fisiócratas fue: "dejar hacer, 

dejar pasar, e.~. mundo va por si mismo". El pen!iamicnto 
fisiócrata tuvo una importancia trascendental con la 

implantación del principio del libre cambio, el cual 

lograrla un extenso dcs.1rrollo y firme fundamento, sobre 

todo en Inglaterra con el surgimiento de la teoria Cl5sica 

de la Economla. 

l • 5. l\DA!i SHU1l 

En un ambiente en donde ya hablan penetrado las ideas 

del Continente sobre la necesidad de practicar una economla 

libre sin la particilJd.Ción n;ctor;i del .E~t:?.dQ, sur')P Pl 

pensamiento del escocés Adao Smith (1723-1790), a qui6n se 

le considera el padre de la Teoria Económica, por haber sido 

el primero en mostrar el conjunto de los fenómenos 

econ6micos y haberles dado por base un principio 

rigurosamente cient1f ico. 

t5. 111\l, Erlc. Op, cit., p, U5 



13 

En la obra de Smith "Investigación Acerca de la 

Naturaleza y causas de la Riqueza de las ?Jaciones", se 

desarrolla la tcoria del valor~ del precio y de las clases 

de ingresos, asi c:o::io la te orla de la producción y las 

distintas r:ianífestaciones de la actividad industrial, del 

comercio y la h<lcienda. Para t\dan Sr:üth la riquc:.:a consiste 

en los biénes que con5tnntc.ncnte se van produciendo y que 

están disponibles para la s.1ti5tacción de Lis ncccsidadc~, 

en lo cual el valor (da usa y de cVinbio) os decisivo p;:ira 

dichos bienes, en donde el tr~bajo O$ la ncdida del valor en 

cambio. En un réginen de propiedad privada y er-iplüando el 

capital en la producción, el p1:ecio de la r.terc.:incia se 

descompone en salario, interés del c,1pital y ronta de la 

tierra. El salario ost.i rcqido por la oferta y la dCr:lJ.nda, 

encontrando su lirütc inferior en las ncce:sirlados 

imprt:?scindiblcs da la vida .Jel obrero; al ca.pital se le debe 

retribuir un ii1tcró~ r~r su ~horro; y a loG propietarios de 

la tierra una renta por el hecho do Gcr ducno:¡ J~ la ~1R~n. 

"El precio a largo ¡>la~o o natural viene dcterrninado por ol 

costo de producción. En una ~ccicdad civ~lizJda este co~to 

de producción consiste en loo pagos de intcrc~('s, salarios y 

rentas ... y el precio de un producto d<>pende, en último 

tér~ino, do esto~ tres elemento~. En consccuoncia, el 

precio nalur.J.l (11 L1rgo pl.lZO) cqui.v..llc al costo de 

producción, pero debido a 1.1~ fluctuuc1mw:;. en lcr <il"mand.l, 

el precio real o de riercado, coincidirá r.:tru~ v~ccs, si os 

que alguna vez. coincide con el precio n.:itural 11 .l 6 

La doctrina de Sri.ith pugnab.:i por un mercado da libre 

compctencii.1, en donde las leyes naturales que rigen a la 

econ"::.!...:i {la r.iano invioiblc) actú.:in para buocar el 

equilibrio; el E.:;tildO no Uobcri.a ~r.t.cr·:~ni r en la '1ida 

económica y sólo servirla p~r3 proteger ld propicd~d 

privada, obligar al cu~pli~icnto de los contratos y actuar 

en los i·cngloncs de servicios a la con.unidad 

t6. Jinktlnt1n, J, r i"'1""'• .l., "(~:..(1.:;fll•tf~~-, sc..::1tdJ:J. ~! rru.rratlo Ó"I />mfMil,nto 

Eron~1c~ e~~"" 11,......:.;.o. =~ •-:->'~ 111 «rr7~~ ... EJ1t. l.:l~• CM$~rc,o, Mo., lil7f•, p, e.r. 



1. Sr:rillanu del pcnsaiaiento ecl)('Ó'!\ico i.: 

El mérito de Smith está, como ya se ha dicho, en haber 

sido el primero en destacar los fcnó~enos económicos en un 

método cientlf ico, que libró a las tesis disgregadas de sus 

antecesores de las extremas exageraciones. su teorla ha 

sido consultada no sólo por los economistas posteriores a su 

época, sino también por los actuales. 

1,6, DAVID RICARDO 

David Ricardo (1772-1823) fue disc1pulo de Adam Smith 

y, en muchos sentidos, amplió la doctrina de éste con su 

obra "Los Principios de la Econooia Política y la Pol1tica 

Fiscal". Entendió el concepto del valor, al igual que 

Srnith, en base al traba)o, pero incluyó ld caracterlstica de 

la rareza de las cosas. "Aquellas, cosas que son útiles 

reciben su valor de cambio de dos fuentes: de su rareza y 

de la cantidad de trabdjo ncccsdt-io para obtenerlas. El 

valor en cambio de todas las cosas, tr~tcsc de productos do 

manufacturas, de minas o de la tierra, nunca se determina en 

arreglo a la cantidad menor del trabajo suficiente en 

condiciones favorables para su producción (co~o por ejemplo, 

en caso de especial habilidad de los obrero~) , sino según la 

cantidad r.ayor de trabajo indispensable para su producción 

ejecutado µoL· hombre5 que no poseen toda::; las facul tíldes 

excepcionales y que tal vez han de luchar con circunstancias 

adversas, es decir, tales que impidan obtener la cantidad de 

productos apetecida. 1117 

De esta forma, Ricardo desarrolló su teor1a de la renta 

de la tierra, en donde el precio de los productos agrlcolas 

c~t~ dado por el r~nrli~iPnto dP. las tierras de menor calidad 

y aquéllos que posean tierras más fértiles recibirán un 

supervalor; por lo tanto, la diversidad de la calidad del 

suelo da origen a la renta de la tierra. "Cuando la tierra 

de menor fertilidad se pone en explotación comienza 

17. J. Conr•d, Op. Cit., p. 95 



1. Seimlanu del penuaie-nto ec~ica 15 

inmediatamente a pagarse renta por la de primera calidad, y 

el volumen de tal renta dependerá de ld.s diferen.:iJ.s de 

calidad. Sólo la creciente de:-;and.3 de alÍ!"\entos, junto con 

las variaciones y situación del suelo, genera renta y sólo 

el hecho de la propiedad per~ite al terrateniente apropiarse 

este excedente sin ningún esfuerzo propio11 •
18 

En otras palabras, Ricardo demuestra que Dientras 

existan en abundancia tierras fértiles los productos 

agrlcolas sólo dar1an con su precio la recc::\pensa para el 

trabajo invertido, puesto que nadie daría nás por ellas que 

lo que costara la producción agricola en la tierra 

disponible. El suelo bueno únicariente llega a escasear 

cuando la población crece y cuando el hombre se ve f or.::ado a 

trabajar tierras de inferior calidad para cubrir la dc~anda; 

entonces, el precio de los productos agrlcolas debe aumentar 

hasta aquel punto en que los gastos de explotación del suelo 

r.iás ~alo queden también cubiertos. Puesto que la r:wjor 

tierra, en igualdad de gastos, reounera r::ejor, el 

propietario recibe con el alza de precio un supervalor sobre 

el salario del trabajo, supervalor que r~preson~a la renta 

de la tierra. Con lo anterior, Ricardo trata de demostrar 

que la renta de la tiérra no se obtiene por el trabajo y que 

el propietario territorial la recibe sin ninJO.n esfuerzo, 

gracias a la escasez y desarrollo general de la socicd3d. 

Por otra parte, Ricardo :.-:enciona que a51. ca:':".o la 

diversidad de la calidad del suelo d~ origen a la renta de 

la tierra, también ésta pued~ sur re:sul':J.do del dif('rento 

empleo del trabajo y del capital. cualquier e~pleo 

subsecuente, efectuado en igualdad de condiciones, rinde un 

banef icio n~s pequefio y, sobre todo, un producto fisico 

r..i.enor que el del e:::pleo que antecede; es dc(!ir, una unidad 

de capital o de traba)o ecplcada por pricera vez en l~ misma 

tierra ptutiurclc;,.J. -··- ::"C!'1t~ r>C\c; i\ltn que la er:lplca.da 

posterior~entc. Por lo tanto, en este caso, la renta surge 



1. Seitil..,u del periou111i~rito ~cotmic':I 16 

de la diferencia entre el producto obtenido por el empleo de 

las cantidades iguales de capital y de trabajo. 

A partir de este análisis de la renta de la tierra, 

Ricardo expone la Ley de Rendimientos Decrecientes; as1 

pues, la r.iisna causa que eleva la renta por la creciente 

dificultad para obtener una cantidad adicional de alimentos 

con la nisma cantidad proporcional de trabajo y capital, 

elevará también los salarios. Por lo tanto .:i.l au;;ientar la 

renta, ta~bién aur.,entar~n los salarios y los beneficios 

disminuirán. "A r.icdida que aument,i.sc la población y se 

dispusiese de ~enes tierra fértil, se incrcmcntaria la renta 

en consecuencia el precio de los alinentos ... qua conducir1a 

a un incremento de los salarios, y, en consecuencia a una 

disminución de los beneficios, porque entre salarios y 
beneficios existia una r~lación invcr~a 11 • 19 

Para Ricardo el salario tiene, por un lado, un precio 

natural que representa los bienes y servicios que requiere 

el trabajador para vivir y procrear su c:::pecic; por otro 

lado, está el precio de t:".ercado (o corriente) que es lo que 

efectivamente se paga por el trabajo, segtln la proporción 

entre oferta y decanda. Lo 6pti~o para el trabajador será 

cuando el precio de ~crc3do comience a sobrepasar el precio 

natural, pero a consecuencia de esto hay la tendencia de un 

aumento en la población obrera, lo que conduce a una caida 

en el salario de cercado debido al exceso de la oferta de 

trabajo. consccucntcmcnte, una fuerte di~winuci6n del 

precio de mercado aumentar1a la piscria da la clase 

trabajador.:i y la !'lnrbílidad y la mortalidad disr:iinuir1an la 

población obrera, con lo cual al h~bcr una b.:ija orcrta de 

trabajadores se tendcria a la alza del precio de ncrcado 

hasta lograr igualarse con el precio natural. 

Dado que para Ricardo el sale.río obedecl.a a leyes 

naturales, el empresario se encontraba libre de cualquier 

responsabilidad en el s~ntido de nejorar el nivel del 

19. ldeni, p.1CZ 
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salario real y, por lo tanto, era ajeno a la miseria de la 

claso. trabajadora¡ los Gobiernos tampoco pod1an influir en 

ello y, en consecuencia, "'ingún deber les incumbía para 

ayudar a los trabajadores. La doctrina económica de la 

época favoreció el desconsiderado empleo del poder 

capitalista en la explotación de las clases narginadas. 

1.7, SOCI~LISMO UTOPICO 

El siste~a econ6oico del ''dejar hacer•• (laissez-faire) 

y la búsqueda del enriquccir:-.iento individual, asl como las 

crisis que periódicar:1ente venia viviendo el capitalismo, 

dieron lugar a la ap:lrición de un prolf!t,1ri.1do paupérrimo 

empeorando la situación genera 1 de los pobres. La Historia 

habla demostrado lo injustificado de una armenia natural y 

de los ajustes automáticos del modelo capitalista. Estaba 

visto que la supuesta "r.;ano invisíble 11 no pudo lograr el 

equilibrio en la ~cono~ia, sino más bien permitió la 

concentración de la riqueza y el au::::cnto de las masas de 

desposeidos y oñrginado~. 

En el siglo XIX apareció el socialisno utópico en las 

personas de los franceses Claudio Enrique de Saínt-Sir:ion 

(1760-1825), Carlos fouricr (1772-1837) y el inglé5 Roberto 

Owen {1771-lBSB), coi.lo respuesta a la industri<'\lización de 

la vida en Europa, reprochando la ?:'lanera de operar del 

capitalismo y su forma desequilibrada de di~tribuir la 

riqueza, buscando soluciones por r.-.cdio de orga.niz;Jcionen 

comunales de la socicJad. 

Saint-Sioion expuso en su doctrina la necesidad de una 

nueva estructuración de la sociedad donde los ociosos, COi.IO 

la aristocracia, no existieran; donde la magia y la religión 

fueran sustituidos por la ciencia y la razón; donde el 

fruto del trabajo colectivo fuera distribuido colectivamente 

}' no entre unos cuantos. Concibió un 5lSte~a ci~ 

planit: icación econóni~,-1 p.1ra y-2:-.cr.:l.!.i.:.J.:- !!!. bi~n.-.star 1 en 

donde al incre~entar el rit~o de la producción se resolvería 



el probler.ia social y, al :::.is=o tie:::po, se aceleraria la 

tendencia hacia la unidad internacional, sobre la base de 

la cooperación del capital en el desarrollo econóoico del 

mundo. La doctrina de Saint-Sirnon encontró eco en un grupo 

reducido de intelectuales y burgueses ilustrados, quienes 

dedujeron, en base a sus principios, que la propiedad 

deberla ser colectiva a fin de encargar al Estado su 

dirección a quienes pudieran utilizarla ~cjor. De esta 

forwa, se considera a saint-Si>..on cc::io un precursor da las 

doctrinas socialistas. 20 

rouricr elaboró una doctrina de critica social y esbozó 

una futura sociedad nás feliz y huwana. Pensó que el orden 

social en que se vivia, dividido en clases sociales, 

provocaba el desequilibrio y la irracionalidad, ya que 

existla la niseria al lado d<:> la atundancLl. El sistc::i.:i 

social ideal dcbPría apO)'arsc en "falansteri.osº 1 o sea un 

territorio en donde se agruparlan entre 1,500 y 2,000 

personas p.:lra prcdt.:cir colP-::tiva;-::er.~c. '!'cjo lo :".alo, según 

Fourier, nace da la insatisfacción del ho1..brc por ser un 

estado contrario a la naturalc:a; por lo tanto, la sociedad 

deberla organizarse para disfrutar y establecer un orden 

material en el que la aroonla de las pasiones sea la base 

del trabajo. ''Para que el mis~o trabajo sea agrad.:iblc a los 

ho::i.bres, todos deben ser encauzados en forr:i3 que tengan 

ocasión de escoger la actividad quo prefieran, con le cu~l 

se excita la diligencia, se evitJn los dclitoG y se agranda 

la productividad en colos3les propcrciones'1 •
21 

Roberto owen (1771-1858} fue un refor~ador social 

británico. co~o co~erciantc pri~ero y después como director 

de una fábrica de algodón, se interesó por las condiciones 

en quo se hallaba el prolet~ri~do, ncditando la forma en que 

10. S11nt·SlPlúl"t '"'ai! •;o Q0..4! a/'lor• u 111 ... ,,~ "~·~,~ .,., t~'!'"'>C'a :::..'1 t'. .!.-te, .l.:.n M. .. n11'1 

de ~l)Or¡a y.ar¡ prcpcoer al;o ms~l1tc: ta CCil\strvcc1:n de ..ri C6Nl ~ tl lst"'l de 

Jt-hwiitt~c, a lo~ ti 01rrt"y Cot\UH:i 111 rctlJld.:) lriJ, 

lllOU ~ lllarta ;:,,.rjn ~ ~...crt1, ap.arf"C!C. .. rii t'\ Pf'r!~'CO hcc111cr, Stcc:ion tl 8.illl, p.l, 

2! dt hCl'ffi) d1: 1;5.!1. 

Zl. J. Ccnred, ep, Cit., p. 1n 
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podria en general atenuar la Diseria de las clases 

inferiores. Estudió las distir.tils facetas del carácter 

hUmi\no, centrando su atención en las condiciones que lo 

deteroinan y dado que el ho::'lbre es producto del aobiente que 

le rodea, llegó a la conclusión de que "... al individuo 

aislado no se le puede hacer reo de su ~::ildad, sino que 

antes debiera hacerse responsable a la sociedad en cuyo seno 

se ha forcildo''. 22 Exhaltó la necesidad del cooperativismo y 

dar ocupación a los dcse;:-.plcados a través de co .... unidades 

agrarias; iqual~entc, sentó la denuncia a los postulados del 
11 laisse:-faire''· En ?:ew Lanar?~. siendo ya propietario de 

una fábrica de hilados finos, estableció un s1stc~~ Je ca$35 

para obreros, abrió cGcucl::is, fundó asociac1one~ de consuco 

y se erapenó en " ... conttnuar pa.qando el salario de sus 

trabajadores cuando quedaban dc~copleados a causa de crisis 

econ6nicas, con lo cual evitaba ::;u e;;,pobrcci;".'li('nto y a la 

vez ir::pedia que 5U natural anhelo de colocat·sei produjera una 

baja en los .51'!.lnrios ... , reconoció que la oferta de los sin 

trabajo (ejército de rcgcrv3] dcpr1~ia le~ ~~lario~ de los 

que están trabajado,•. 23 

O•·en ideó la forr.:ac1ón de un b:1n.co que en vez de 

basarse en la noncda r.:~tálica lo hicicro en la monetización 

del trabajo, al cual considere" cor.lo la nedida natural del 

valor, con lo que queda.ria situado en iyual nivol el valor 

de las r.10rcancias y el del trabJ.jo obrero y, por lo tanto, 

crece ria para le lar.:entc la copa e id.J.d .:\dq,u is i ti va con la 

crocienle productividad del trabajo, evitándose asi el 

desequilibrio entre oferta y dc~anda. El trabajador podrla 

aumentar su productivi_d.1.d si so le proporcionab.Jn los r:iedios 

adecuados y al producir ~~s se le incre~cnt~ria el aalario, 

con lo cual se fo:-.entaba la dc~anda. 

En Estados Unldu::., c·.;c:: f11nrló la conunida.d "Hueva 

Armenia" en l~ que pu6o en prjctica. sus po~tulados de una 

nueva sociedad, en donde se llevaba una vida en C0;7,Ci.n, sin 

22. 10-, p. tn 
23. 1~,p.li"j 



natrimonio, y el dinero era sustituido por el trabajo-hora; 

pero al faltar la vigilancia directa de Owen, este siste:ia 

econ6oico/social co~enz6 a decaer hasta llegar a 

desaparecer. su pensanicnto quedó plas:rn.do en sus obras: 

"Una Nueva Visión de la Sociedad, o Ensayo Sobre el 

Principio de la Forr.:ación del Car5.cter Hu~.ano y la 

Aplicación del Principio en la Práctica'' y '1 El Libro del 

Nuevo Mundo Moral 11
• 

Lo funda~cntal de la obra de Roberto Owen radica en la 

inportancia que le da a la sociedad en la forr..ación del 

individuo, as1 cor:-.o su ideal del valor del trabajo y la 

noción de la ft:c:-:3 de t.rab:ijo, conceptos que ser1.an 

acpliacente desar1·o!l3Jos pcr Xarx. 

Si bien el pensa~icnto de los lla~ado~ escritores 

utópicos no c::r.:.rit·.iy6 c::in t..ma. teor1a c1cnt1fica al 

enriquecimiento de la Econo=1a, en ca~bio si tuvo al qran 

mérito de ser:brar la se::.illa de los proble:::J.s sociales y 

relacion.:irlos con la vida ecor.é;:iic.J. Sus razonaoientos 

fueron una constante critica al siste::a capitall!.>ta, las 

contradicciones y vicios que se viv1an¡ creyeron 

apasionadamente en la fcr::-.aci6n de un futuro r.:ejor para la 

humanidJ.d y ::;e entreg:i.=on a la difusión y pr.lctica de sus 

ideas socialistas, las CU3lcs tendrian ur..:i a~plia influencia 

en los conceptos teóricos de ?~arx. 
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1,8 CARLOS Ml\RX 

El mAxico exponente sobre la critica a la vida 
económica y social que reinaba en Europa durante el siglo 

XIX fue Carlos Marx (1818-1881), filósofo y sociólogo que 

estudió atentacente las teorlas econóoicas de los clásicos y 

fue un seguidor del pensawiento de Rodbertus. 24 

Marx, al igual que Rodbcrtus, expuso el carácter 

visible y a r::enudo brutal, de la explotación ejercida sobre 

la clase obrera. La revolución industrial se habia 

convertido en un látigo que f lagclata a la ~3yoria de los 

individuos en donde aparec1a. Las ventajas y bondades del 

proceso de r.;.odernización parccian in~rnf icientcs co1:1parad,1s 

con el atropello que se hacia a la masa ca~pesina y obrera. 

La for~aci6n filosófica y sociológica de Marx le 

par~iti6 captar la5 di5tintas for~as de explotación qua ha 

sufrido la clase trabaj3dora a travls de la historia, a~l 

cono la inevitable ,1r<lriciér: de les cpucstcs: esclavo vs. 

amo; siervo vs. seftor feudal y obrero vs. capitalista. Para 

explicar estos fcnó:cnos desarrolló, junto con Engels, el 

concepto de Matcrialiswo Hi~tórico,.:' 5 haciendo 

2'· Carlc5 JuVI l~rt-...:t ne.:S·1!i5) \!"f'U'\1!10 La t"·,¡~~a.:i,, q.,f ~-icfa ti .:J;:-1Ul1~."'0 i;~-tre la 

Cllit trab.ll¡adc:ra, ffl dor<:ll' " ... l'l\Ut' ,_,_.. !ty a..e nvu\u ha.:11 \11 rtCaoa del t1p.:i dl' 

t1lario Sl'~.n l.1 ,.~l. ª"" c...lr.;:.i acl'"c"lte ll ;·.:~11 ... 1!!JJ aet tr.lUl¡J tocia\, el ctrtro 

1i~re perdbr ll'l4 5..r.1 ll'.iU o lne!"IC5 1r-.• ar11~le y p.::r \:;¡ t11nto 1.r.t ill1~u::ita inferior.., ti 

beowf1c10 ¡\OOi;\, 111~tr.n Q<..l' (~\ prc~1l'tar1J1 oc \.1 t:erra y lct cap1tatist1S reCIDM,....,. 

paru 51~rr crec1Mte, 'c'il uri tDf'tr.1qa • L1 i•l'.HIL!i LOll't.l a \a .:1.Jltur.1", 11.-.:i •• 

noc.•ór'o Ot\ UtrQffitr ~ r;ri;;.;Lce et tr1t"1ia('>Cr y quoe ·u {o 1prop11 tl ~~1!al•5t1, ¡;>er 1tr 

el ~ño de 101! me<.:10' Cll r;roO..A:,1.:n. Consi~rO ~e lu cr11h dtl C;i;::1t11l1.,..,o n drllll!"! 

al u.teso ~ cferu y t. hita e.e e~ r.:r ~"' t..J.'.ll ulania. S! el poóer ~h1t1Yo 

cM les tr.1ba¡~rc-s '•"'f"'ª'' 1;-...a> e;"~ '"' prCKLCt1·.1d.1d. lu erais "'"u r't'>f'fltarl111. 

rixt.1 lis r;r~11c1;...nes ó<e 11~n .. 1 t>e~~ a elhar l• c'1t'l'.:1c10r'I \le la d•u! tr1t~¡&d-;ira 

y a conct'<.:ltrlt NS ,yplia p.irt1c1~c1~ otri 'ª r~~· t\J.:1;;.r.al y"' !C'> o.-r::;ru.:s ~rr.-..a, 

Cf. J. Conrtd, e¡:i. Cit., rP· 1'~·10S 

25. A dlftrenc1a dt la ,;utcr1a :r.,.:l•.:•cr-J\ ""'"t esi..J1a 1 \e,. p.;et!:.:s t """ ac..ntt>cl03u•r!:-.t er. 

"6\otl 1..::e110<"1 croo.;1\.:¡1:a, tL :r.i:tr!.l\•i.-.:: r1t-.!:r1cc. "'J ,.1"1..-Jll • ..,, .,...._..,,.,,,., .. ~· ~·" .,... 

11"pt1rado, ,,...., CJA t5t..::111 •la 5;;.c1~..J;d l'tcr.lf"\.I ~~u t~~si1d.t<l, •Nl1~....-..J<1 ,,, ••rt-t. s..o~ 

¡tntr1lr1 y 115 ,.,...,.,,, ffitnces at ""' oe~•rr1h,<1. e;¡ ...OJ<etc cJe ••t~.c • .». wttri.;.';.oi:. 

11iuór1co no 5on lc5 dlit!rtcs 1~p.1"nJi d~ la .,.,d.1 de \1 1oc1t<.J.>d, 11r.o lu tey1n 

111ivt:r5a\es 'f lu f..erzu in.i1r1cts ce ~.., flS'<:'Jf",J."'en: 1 dtsarrctl?, 1.1 y1éa lc-dai ~su 

totali~.::l. t~~ re!~:•cr'"s 1 r:...-!~~'C'"'"'~"' 
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extensivos a la concepción de la sociedad el r.::aterialisrno 

filosófico y la dialéctica, relaborada con un criterio 

materialista, y aplicándolos a la actividad práctica 

revolucionaria de la clase obrera" .26 En otras palabras, 

para al materialismo dialéctico (la lucha de los contrarios) 

lo real t::s la r.iateria y no el espíritu; todos los hechos 

históricos sufren un proceso constante de transformación¡ 

las ideas tienen su origen en las cosas y revierten a ellas. 

Si se aplica el materialismo dialéctico a la sociedad 

humana, entonces surge el ~3tcriali5co hi~tórico 1 en donde 

se af in:i.1 quC! la soclcJad tienú Uha ba~e econór.iica 

(estructura} y de ella zurge una superestructura 

representoda por LJ.~ forr.:,1s de gob1crno 1 lCJ'C!:i., J.rtc,s, 

ciencia, religión, etc. 

Los principios funda~entales del materialismo histórico 

los expone Marx en el prólogo de su obra 11 Contribuci6n ~ la 

Critica de la Econornia Polltica'', en la siguiente forma: 

''En la producción social de su oxiGtcncia, los hombres 

establecen dctcrrninad.J.s re la.e iones, necesarias (! 

independientes de su vol untad, re 1 ."le ionPs d(l prodllcci6n que 

corresponden a un deter~inadn estadio evolutivo de sus 

fuerzas productivas materiales. La totalidad de esas 

relaciones de producción constituye la estructura cconó~ica 

de la sociedad, la base real sobre la cu.:il se alza un 

edificio jurídico y politice, )' a la cual corrC'spondcn 

determinadas formas de conciencia social. El codo de 

producción de la vida n.Jtcri.J.l dctcr::ün.:i el proceso social, 

politico o intelectual de la v1da en general. No es la 

conciencia de los hoobres lo que determina su ser, sino, por 

el contrario, es su existencia social lo que detcroina su 

conciencia. En un estadio determinado de su desarrollo, las 

fuerzas productiv.is natcriales de l:i ::;ocicd.:id c.ntr.:in en 

contradicción con las relaciones de producción existentes o 

13·14 

26. Ióen, p. 9 
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con las relaciones de producción dentro de las cuales se 

hab1an estado ooviendo hasta este ~o~ento. Es~s relaciones 

se transfor~an de {orcas de desarrollo da l~s fuerzas 

productivas en ataduras de las i:isnas. Se inicia entonces 

una época de revolución social... Las relaciones de 

producción burguesas son la últ.ir..a (or::ia antagónica del 

proceso social de la ?reducción, antagónica no en el sentido 

del antagonisr.:o injividual, sino en el de un antagonisr..o qua 

surge de las condiciones sociales de la vida de los 

individuos ... 1127 

Continuando sobre los linear.üento5 de Rodbertus, en 

relación al excedente c~eado por el trabajador, l1arx define 

la 11 plusvalla'1 coco una categoría propia del ~cdo de 

producción c3pitalista, cr. dar.de la fuer:a de trabajo es 

considerada co=o una ~crcancia ~5s. De este nodo, el 

trabajador vende su fucr:a de trab3jo recibiendo a ca~bio un 

salario de subsistencia, interior <l la q~c prcduce durante 

la jornada de trab.-,,jo, crc;:indo así una plusv.:ilia que se 

apropia el capitalista por ser el propietario de los medios 

de producción. "El valor de toda Pt..!C.:.:an:::!.J. proth1cida por 

cótodos capitalistas se expresa en esta fór~ula: M=c+v+p'1 ,2 8 

en donde "e" repreccnta el capit;:i.l constante (ticdios de 

producción); "v", el c.Jpital V.Jriablc {salarios); y 11 p 11
, la 

plusvalia. Es en la circulación de l.Js ~crcancias cuando el 

capitalista naterializa la plusvalia. 

Para Marx todos los bienes tienen un valor que csttl 

detaroinado por el tie~po de trabajo ~o~ial~Ante necesario 

para producirlos; por lo tanto, un bien sólo adquiere valor 

cuando en 61 se h.'.l acur:lulado cierta sur.,.J. de trabajo hu::'tano, 

y el precio de las oercancias f luctaa alrededor del valor de 

las r.iisrnas; en conse:cue:ncia, 11 
••• el t:-abaJo es el precio 

real de las ~e:rcanc1as, oientras que el dinero es su precio 



nocinal". 29 Aunque en la base del precio de las mercancia 

se haya implicito el valor, éste es distinto por la 

influencia que ejercen la oferta y la demanda, que originan 

que los precios se aparten del valor. 

Marx explicó las crisis del capitalis~o por la 

desproporción en el crccioiento del Sector 1 (productor de 

bienes de consu::io) y el Sector 11 {productor de bienes de 

capital). "Con el fin de r..antener una posic!6n de 

equilibrio, la tasa de acu~ulación (ahorro) del Sector I y 

del Sector II debe ser iqu3l al ta~3~0 y la estructura del 

capital ya invertido en los dos sectores. como es 

improbable que una proporcionalidad tal se produzca 

necesarianentc por puro azar, se descubre aqu1 otra 

deficiencia estru~tural del c~pitalisno ... LJ.s crisis 

periódicas no son ya, por tant:o, 5ólo resultado del 

subconsumo, sino que vienen reforzad3s por las discrepancias 

estructura les entre a.horro y con51l".:'.o". JO 

Marx to~ó cuy en cuent.J. la i~portancia de los aspectos 

revolucionarios de la tecnologia, ya que l:J. naturaleza 

cambiante de los instruoentos de producción pcrnitc un nayor 

rendimiento de la fuerza de trabajo, lo que se r..anifiesta en 

la transfor~ación de "las condiciones t6cnic3s y sociales 

del proceso de tr."lbajo, as1 cor.:o del régír::en de producción, 

hasta aumentar la c3pac1<lnd productiva del trabajo 11
,
31 

Respecto a la productividad social del trabajo consideraba 

que 11 ••• el grado social de producti·;idJ.d del trab3jo se 

refleja en el voluo.en relativo de r.iedios de producción que 

el obrero convierte en producto durante cierto tieppo y con 

la aisma tensión de la fuerza de trabaja'•. 32 Marx tuvo la 

ncc ión de qu€' 11
••• seqún el grado de desarrollo de las 

condiciones, la misma cantid:id de traba.jo puede dar lJOl: 

2~. Man, Car~, •COl'ltr1t1UC1on 1 l1 Crlti.::1 ec :a fc:>"C.'l'lil ~oUtita",C.:.. e1L, p. 'Si. 

:so. f\l'ktl1Uin V lllin:i, Op. cit., p. lM 

32. I~. p. '5~ 
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resultado en el oismo espacio de tie~po una cantidad.cayor o 

r.:enor de productos11
•
3 3 

La grandeza de la obra de Marx consiste en que 

desarrolló una teoría de la evoluci6n del sistema 

capitalista, debida a las propias fuerzas internas. 

Asinisno co:.bin6 la teoria cconó~ica con los hechos 

históricos, cosa que nadie habla efectuado antes; fue el 

pricero en dar al proletariado una conciencia de sus 

necesidades de clase y exhortarlo a unirse y luchar p.J.ra 

lograr su c=ancipación. 

La econo~ia ~arxista expuso que es posible ~cdelar las 

relaciones econ6::iic,'\s de tal forr:a que la acción de las 

leyes econo~ic,l.s deje Ge ser espont5.ne.:i, esto es, 

independiente de la voluntad de los ho~~rcs. Este 

pensa::iient.o ir.Ju jo al desa.rrol lo de una serie de 

investigaciones concretas, sobre las condicicnes econó~icas 

y sociológicas para la cor:strucción del socialis::;o y ~tís 

adelante jel co=unis~o. En ger.e~~l. el p~n~~=~c~:~ ~~rxista 

extendió su inf luenc1a a la H1stcr l~,, la Et:óno:lia y a l<t 

Socialo'Jía, y hci sido la cun,., dG grandes pcns3dorcs y 

revolucionarios del prescnt.e siglo. 

Sin e;.:bargo, conte;::poráne.l al pen.sa::licntq ccon6:'lico de 

Marx, se estaba gestando una corriente Jia~ctral~cnte 

~puesta al anilisis objetivo que trad1cional~cnte se hab1a 

venido haciendo, basJr.do su teoría esta nueva corriente en 

los aspectos s~bjetivos de !a vid5 econ6cic5. 

1.9 TEORib DE L~ UTILIDAD H~ 

Los ~arginalis~as se cpusieron al concepto objetivo del 

valor basado en el trabajo, que habla venido sosteniendo la 

tecria cl.isica, p.:ira presentar un3 concepción sub)et..iva que 

funda el valor en la utilidad que existe en c.1n-=.idad 

lioitada (ccncept.o w.~ 1. .. .u-.;.:::; "/ e~ 1.,, "'!'tit.ud que tiene este 

ll. ::ic., p. -.?,., 



bien p.:ira satisfacer las necesidades de los sujetos 

econó!:licos. "L'na vez establecido que la r.ercanc1a posee una 

utilidad {es decir una capacidad para satisfacer cierto 

deseo o necesidad) su valor final dependerá de su escasez. 

Asi la utilidad subjetiva y la escasez deter~inan el 

valor. 1134 

Willia::i .Jevons (1835-1582), considerado cor:o el 

fundador de la eccno~Ia ~arginal anglosajona, al reflexionar 

sobre el concepto de valor en la teorla clásica basado en el 

trabajo, refutó esa aseveración, ya que par.l él, el valor 

depend1a por co::plct.o de la utilidad y el trabajo sólo lo 

determinaba de un :.:cdo indirecto, variando !l grado de 

utilidad del producto a través de un increr.'.ento o una 

licitación de la oferta. ''Haciendo la utilidad función de 

la escasez y aplicando los ~étodos del cálculo diferencial 

al an.lliZiti de los incre:::cntoz de utilidad, Jevons logró 

desarrollar el ccncepto de utilid~~ cl~crccicntP y e~t3blc=er 

una distinc1on entre ut1lid.id total ,. r.iargin.Jl 

(incre=cntal)''. 35 

Para el análisis ~arginalista la econc~!a funciona como 

consecuencia de las decisiones individuales de cada uno de 

los sujctoz cconónicos, que cfcct~an sus cálculos Gcgún su 

interés personal. 

Postcriorr.:cntc, la escuela r.:arginalista dcsarrol ló la 

teor!~ da la product1v1dad carginal (basada en un nodclo de 

co~petcncia perfecta.), 36 en donde el valor de las 

unidades individuales de tratajo, capital y tierra viene 

detercinado, co:i.o todos los otros valores, por la utilidad 

de la Qltica unidad ''útil"; es decir, la últina unidad de 

factor ez::pleada en el proceso de producción. En otras 

J.;.. lmt.•lst11n y T.llisn, ~.Cit.,;¡, 1~ 

!S. lait'19 

36. l&1 urac:ttrf1ticu ~ lt '~ff'IX'.lt per1rcu t.:;n: ~:ll!'(:·;~1~ O<il ;:.rcd..JCtc; ~: dtl 

les c~..,:;crH rHP"CtO. ti Slit.""a . .:.~. Q.A l"IC e:t.'"ce•M !.Twl 1Ml...ier..:•• ~~ce'Cnt:e s::.tra tl 

Pl'"t'Clc; •<.."'lt-C'lt oc ri:stri,,1~1 trt1•~:1t!n; l1t:rt '!l::.1\1~ ~ '::' reoc.,r1:a, i~lvy~ 



palabras, la productividad carqinal de un factor es el 

incremento de producto o la producción añadida por la 

aplicación de una unidad r.i.!ís de este factor, manteniendo 

constantes las cantidades aplicadas de los demás factores. 

Por cjcr.iplo, la productividad r.;arginal del trabajo es, pues, 

el increnento de producto logrado al cr.plear una unidad más 

de trabajo y pantener constantes los demás factores. Lo 

mismo se puede decir de cualquiera de cada uno de los otros 

factores de la producción. 

Por su parte, nl er:-.prcsario indiviUual conbinará del 

~cjor modo posible los factores hasta lograr el punto óptimo 

del producto, logrado el cual y al h¡:icer ur aumento en 

cualquiera de los fa.ctorcs, la producción en vez de 

incrcncntars~ cor..cn.:ar:.1 a di~r:-,inu ir, c . .,,ycndo asi en un 

proceso de rendi~ientos decrcciuntcs, esto es, al aumentar 

la cantidad consur.iida de un factor, disminuye su utilidad 

marginal (o nea el lncrc.~.:nto de la utilidad total añadido 

por la Ultima unidad consunida). 

Las tesis de la escuela marqin,'\li!,;ta y su prcdeccsora 1 

la escuela clAsica, as1 ~o~o el desarrollo histórico, serian 

la base para postcriorrncntc hacer una :;intesis del 

pensamiento econóoico. 

1.10 tJINTF:SIS ~~Q~L1\SIC~ 

Alfredo Marshall (1842-1924) econonista de ca~bridqc a 

principios de siglo, retomó elc:-:¡cntos de la cconooia 

cl,j,sica, del desarrollo histó=ico y de las aportaciones 

marginalistas de Jevons, Mcngcr, W.Jlras y Clark, para 

alabar~!' la primer'"' síntesis neoclásica. Para Marshall la 

Economla Po lit ica se conv icrtc en un 11 
••• estudio de la 

humanidad en los asuntos ordinarios de la vida; cx~=in3 l~ 

parte de la acción individual y social ots.!:> cstrcchaccnte 

conectada con el logro y el uso de los requisitos cateriale5 

del bienestar. Es, en consecuencia, por un lado un estudio 

de la riqueza y por ¿l otro, ~Qn ~~s irportantc, una parte 
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del estudio del hortbre ... se ocupa principalmente de los 

cotivos que nás poderosa y fircenente afectan a la conducta 

del ho"Pbre en la pa.rte econór.dca de su vida". 31 

En el análisis de la deoanda y la oferta, Marshall 

incluye lo:; conceptos de utilidad, sustitución y 

elasticidad, considerada. esta últioa cor:i.o el grado de 

respuesta en las cantidades dc~andadas a consecuencia de una 

modificación en el precio. A diferencia de los economistas 

cljsicos que habian considerudo a la dcoanda co~o algo dado 

en un punto determinado en el tienpo, ?-':.:i:.-Sh;:\l l incluye la 

existencia de funciones individuales de utilidad, 5iendo la 

den.anda co:::o una 1 ista de cantidades que en un tiempo 

determinado el co~prndor actqu1r1ra. a .P:c.:.:..:~ dist:ntos. La 

oferta a largo plazo la deter~ina el costo de producción, y 

a corto plazo la oferta significa inventario de cosas, o 

sea, todas aquellas cantidades que 5e desean vender. Por lo 

tanto, la interseccicn de las curvus de oferta y der:'landa 

indicará el precio de equilibrio alrededor d0l cual girará 

el precio de r.ierc~-ido. 11
/\ un pla:o ¡¡uy corto el co5to de 

producción no afecta al precio de c1'.J.i librio y la oferta 

puede considerarse as1 ccl".".O dada¡ el precio de ::icrcado lo 

detcr~ina el cor,.prador r.arginal Cl..lj'a c::::ir::pra aclarará el 

mercado 11
•
38 

Para Marshall el valor estaba dctercinado en el corto 

plazo por la der:'landa, en tanto que la oferta deterr:'linaba el 

valor a largo plazo, u ~c3 el rn~to de producción el cual 

inclu1a los pagos por salarios y la a'cs.tir.cncia de los 

ahorradores. 11 As1 he:".os de concluir que, cc.~o regla 

general, cuando más corto sea el periodo que consideremos, 

mayor atención henos de conceder a la. infh1encia de la 

def.'anda sobre el valor; y cuando oás largo sea el periodo 

Jnás icportante ser.'.í respecto al valor la influencia del 

costo de producción 11 •
39 

17. f1nulstc11i '/ 11'1i!S'I, c.:i. "t .. p. 1~ 

}!. !1;ÍC!'I, ~- 2J3 
H. lóm, p. 2r,.;, 



Marshall r.i.anej6 el concepto de "dividendo nacional" el 

cual estaba co~puesto por los 5alarios del trabajo, 

intereses sobre el ca pi tal y pagos de renta a los 

propietarios de la tierra y a los que ten1an posiciones de 

producción de conopolio. A corto pla~o. el dividendo 

nacional lo deter~inaba el producto narginal de cada factor 

en el cargen de su uso; en tanto que a largo pla:o cada 

factor disponible quedaba detcr~inado por su costo de 

producción. Para el trab~jador su costo de producción era su 

capacidad para reproducir su trabajo y cantcncr su nivel de 

vida a largo plazo, en tanto que para el capital consist1a 

{el costo de producción) en la preferencia del hc~brc por el 

disfrute in::ediato de bier.es (consu:-;o) frente ~ plJ.::cre5 

futuros ( i nvcrs i ón) . 

Por últi~o. dire~cs que Marshall utilizó el ~odelo de 

equilibrio parcial, que juzgó co~o ~'s r~3l y =i~ ~iabla, en 

donde todas las variables, salvo un.:\ o dos, se consideraban 

como algo dado; os decir, las vari.:ibles se convert1an en 

parámetros y s6lo qucd<ib,1 por dcr.:ostrar que exist1a un 

equilibrio social, por lo tanto, se supon1a que la suca de 

"n" variables y "n" equilibrios, dar1.Jn un equilibrio 

general. Cabe senalar que los ratona~iento3 de Marshall se 

basaban, en la wayot" parte de los casos, en ('r!°'prcsas de 

dimensión ~cdia, cuya i~portancia no era lo suficientc~entc 

grande cor.:o para influir ~n el resto del sistema econ6~ico. 

Serla posterior:iente con Keynes cuando se elaborarla una 

nueva tcorla nacrocconó~ica. 

1.11 JOHN l!l\YJ!~RD KEYNES 

~ 1 pensa~i~nto de la escueia clásica trató de explicar 

los diversos aspectos de los factores de la producci6n que 

detercinan la forr.:ación de la riqueza nacicnal, pero no 

prcs.t6 atención a las fuerzas que influlan en el nivel de 

dicha riqueza, co=o puede ser el grad~ de c=up3=i6n o de 

actividad cconó::ica. Postcrioroente, los econooistas del 



siglo pasado y principios del presente se dedicaron a 

elaborar principal~ente te orlas relacionadas con la 

actividad rnicroeconó~ica. Fue el inglés John Maynard 

Keynes (1993-1946), con su obra titulada 11 Teoria general del 

empleo, el interés y el dinero'', publicada en 1936, quien 

hizo un análisis de los agregados econó~icos y sus 

interrelaciones. 

En la citada obra, Keynes cxawina los determinantes de 

la actividad económica, tales co:io el ingreso nacional, 

oferta, de~anda efectiva, tasa de inter~s, consuwo, ahorro, 

inversi6n, circulante ~onetario y nivel de e~p 1 eo. 40 En 

este an5lisis se parte de los postulados du la teor!a 

clásica, para resaltar sus debilidades y abrir nuevos 

conceptos. "Kcyr:cs afirr.aba q\l~ el ::-:c.:::.:inis::;o del r.iercado 

dUtónor.i.o y que se a1ustab,1 por si solo, de la economía 

clásica dol equilibrio, se derrur.:baba porque 1). precios y 

salarios eran doMastado rfgid0s para cu~plir la tarea 

provista de generar procesos econórnicos correctos, y 2). la 

conducta de con:.'iur.io e inversión do una eccno::ifa madura hace 

dificil el logro de una econo~Ia de pleno er.pleo, aun en el 

caso de que el r.iecanisno de r.:ercado se cor.iportaze 

razonable~.ente. Aunque la conduct,1 del consumo y la 

inversión (tendencias) sea tota lr:1ente estable, a corto 

plazo, la intervención del gobierno puede influir en el 

Volum~n total consumido invertido. A falta de un 

mecanismo de control auto=ático y eficaz, el gobierno debe y 

puede cantener el pleno ecpleo.•• 41 

La teoria clásica supone que el sister.:a econó:iico 

tiende espontáneamente a producir una ocupación plena de los 

recursoa que dispone. A este conceptv, Koyn,...s ~~-:::1,;:: la 

existenci.J. J~ un desequilibrio de l.J econo::i!a con 

desocupación de recurso!:.. :..;J teoria clásica considera que 

so da el equilibrio en el ~creado de trabajo, con el salario 

'º· Pa.:"& ir.a eap\1c•ct0n Alll)l1a oi:r: ~•~rci:c~1a" ~ !01i a.,.tcrH Th::r.u f. ttortb..irg y C'6'1C~ 

"·~e ocv;al, E4it. 011/'\I, Mu., l~!S 

41. 11,.hluirln, Op. cic .• pp. J;ó·JJl 



como precio que iguala la ot'erta y la demanda. Por el 

contrario, t~cync!i scft:ila l:J. cx1ztc:;cia de un p,;:iro volunt.:J.rio 

crónico, puesto que hay trabajadores que aceptarian trabajar 

por un salario real inferior al salario corriente y, a pesar 

de ello, no encuentran e::!plco; por lo tanto. el nivel de 

empleo no se deternina por el salario, sino por las 

decisiones del c~presario. 

Igualncnte, Kcynes se oponia al concepto que los 

clásicos daban del interés, co;:-:o el prccio que iguala la 

oferta y la dc:.ianda de capital. Keyncs señala que si el 

interés dese~pcftar3 este papel, todo acto de ahorro 

significarla un acto de inversión; pero el actc de ahorrar y 

el de invertir son rea.l::ente independientes; lo único que 

iguala el interés es la oferta y de~anda de dinero. Las 

variaciones del ingreso están dcter::linad.:is por lds 

variaciones dt! l.J. ln'Jt~1·sión; ld igualddJ entre Lt inver::;ión 

y el ahorro se logra porque la pr1~cra atrae <ll segundo a su 

nivel. Si el ingreso prcducido se divide en consu:;io e 

inversión ('i=i..:"..-1¡, y d su ·~·ez t.!l ingre~o se ewp.i.ea en 

gastos de consu::<o y ahorro ('i=C+l\), clarancntc el ahorro 

financia la co:::pra de les bienes de in-.·cnüón, ex FOSt. 

Por otra parte, la tcorla clásica consideró al interés 

co~o una conpensación del ahorro, en tanto que para Kcynes 

era un pago por no retener dinero en efectivo. "· .. el 

intcrOs es cscncial~cntc un fcnó=cno ~onctario. r:o es una 

reco:pcnsa por la espera, sino u~a rc~o=Fcn~a por privarse 

de liquidcz 11
•

42 Hay que tocar en cuenta que una tasa de 

interés cuy baja no incentiva el ahorro y l.J.s personas 

prefieren nantener sus saldos ociosos. Asl co~o un au~ento 

en la tasa de interés impulsará a los ahorradores 

transferir parte de su ingreso al fondo de ahorro, para los 

Pmpres7trios ~igni ficar.í un.:\ r;~riucción "" la PficiPn<:'!i"' 

marginal del capital; ellos estarán dispuestos a invertir 

42. liJll, frie, Op. Cit., p. 4.1!\ 



siempre y cuando la eficiencia r.i.arginal del capital sea 

superior a la tasa de interés. 

otra de las pre=isas de la teoria clásica refutada por 

l\eynes es la Ley de Say, según la cual "toda oferta crea su 

propia de::ianda", lo que supone que el dinero es neutro. 

Sobre el particular Keynes ~anif iesta su desacuerdo, 

diciendo que no todo dinero puesto en r.:.oviniento por la 

producción sirve neccsaria~ente para tor:3r una demanda de 

productos. Cuando el inqreso crece, los gastos no aunentan 

necesariaccnte scgün el r:is~o volu:::ien. Por lo que se 

refiere al consur:o, Keynes expone que hay una propensión a 

consuo1r, según la cuai al au=cntar e~ i~~rc~c, el gasto en 

consuwo sube pero en un volu:-::en interior. En ba.se a c5to, 

Keynes desarrolla su concepto de la dc~~nda cfpctiva. 

Para Keyncs id d~ndrnLt. cf~..:t.1·;3, .; :;c.:i Li. C2.¡:.J.cidad de 

pagar y la voluntad de cc:;:prar, se convierte en la pieza 

clave del c::'.plco, y considera que el deser..pleo es 

consecuencia de una dcnanda cfcctl\·a insuficiente. 11 La 

demanda efectiva, el e~plco y el ingreso son, por lo tanto, 

interdependientcs. Si un nivel detcrnin~do de demanda 

efectiva genera un nivel de producción in~uficiente para el 

pleno e:pleo de la !uc=:.:i de t~3b3jo d15ponibl~, la dccanda 

afectiva puede increr.-.entarsc bien reduciendo el porcentaje 

de ingreso ahorrado por las faoilias, 0 bien incre~entando 

el ingreso a través de la acción guberna:encal 11
•
43 Po~ lo 

tanto, segün el nivel de dcQanda efectiva, las ecprcsarios 

fijarán su volu:":'!cn de producción y, en consecuencia, el 

nivel de err\PO nPC+1sari0 para Obtenerlo. 

El nivel de ecpleo es consecuencia de la~ variaciones 

de la inversión, la cual depende de lo que Kcynes lla~~ el 

"multiplicador de inversión". Cuando au7.<cnta la inversión 

el ingreso auncnta de n3nera proporcional scg~n el :cc3nis~o 

del cultiplicador. Si la propensión a consu~i~ es estable, 

t.odo aur:i.cnt.o del ingreso pt:ovoca un at.:=cnto inferior del 
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consuoo, dedicAndose el resto al ahorro. Por lo tant~, !;.ay 

una relaci6n en:.rc la prcpensión r:::,,;rginal a consu1:1ir 'i el 

z:iultiplicador de inversión. Si se lla::i.a npn a la propensión 

carginal a consu:.ür { Incre::.ento de C/ Incre::iento de Y) y 11 k 11 

al r.iultiplicador, se tendrá que k=:l/1-P. "t\si por ejeoplo, 

si se consu=cn dos tercios de ingreso, el :ultiplicador será 

3, es decir que todo au~ento de la inversión, conducirá a un 

au:::.ento triple del ingreso (o d-c la ocu~aci6n) 11 • 44 

Keynes afirr.1aba que, por lo general, la econo:.:iiil 

capitalista r.adura no se hallab3 en condiciones de c~plear 

toda la fuerza de trabajo existente. La reunión de grandes 

!lasas de capital produ>:ian una ::::.enor rcntab1l1dad de las 

nuevas inversiones y por ello el incentiv:;:; a ir.-.·ert.ir se 

tornaba esc.150. Pcr otra parte, la cuota de ahorro qu2 

au~entaba debido a las ren~as crecientes de a~plias capas de 

la población, producidn una de~~nJ..1 r~la~!~.1~c~~c pcquct.1 

de bienes de consu=:o. La prcducc1ón conjunt.:i de bienes lit.! 

consu::io y bienes de c3.pit.1l sn vc!.v1a insuficiente y se 

creaba un nivel de dese::".pl•!O, entur . ..:~s c::.J ::c;:;c;;J.ri.1 l.:i 

intervención act1\'a del Estado pJ.r..1 g('nera:- un volu::1en de 

gasto suficiente. Si el gaste para con~u~o y el gasto para 

inversión eran insuf ic1entes, porque el pr!~cro dcpend1a de 

una caracter1stic3 estructural d1ficil:;.cnte r.:cdificable a 

corto plazo y el segundo dependia de factores co~o el 

proceso t.ecnol6gico, el volu:::cn de gJ.st.o pJr..1 cubrir la 

diferencia entr~ el i11greso de plcn3 c=u~~cit~ ~ el generado 

de for::i.a autóno:ia, deberia s~r obtenido ::.cdiante un 

incre::i.ento del gasto público. Por otro lado, era necesario 

i~plantar una pol1tica fiscal que ~edificara lJ. aplicación 

de los recursos y au~cnt3ra con ello la propen~i6n cargin3l 

a consu~ir y se esti::i.ulara la inversión privada ::i.ediante la 

"La consecuencia pol1t1ca a. la cual condujo su nueva 

teor1a, cooo él ois:io la v10, fue la necesidad (Y la 



viabilidad) da una poHtica concartada de pleno empleo a 

cargo del gobierno y ~ediantc el instruwonto del gasto o la 

inversión del Estado, r:;.js la polltica fiscal o 

presupuestaria; para fines prácticos, la consecuencia fuo la 
de que h<'.1b1a qua dccídir cu.11 era la rnezcla precisa, a la 

luz de los nuevos. conccptost1. 45 

Par~ concluir sólo harenes notar que entre los 

seguidores de Kcyncs se for~aron dos po;;iciones claramente 

distint3~: la llamada ''derecha koynesiana'', que apareció en 
los EE.UU. y que jus~1f i~jC3 la actuación del Est~do con las 
necesidades del pleno cr::plco; y la 11 izquicrd"' kcyncsiana 11 

que prc;;ugn.:!ba por un ar.;plio programa de re!orr .. as sociales, 

que tündla a la d1rcc=i6n ror parte del Estado de 

i?:'!.porta.ntcs sectores da la econor:i.ia. cate scñ"' lar que 

dentro de esta últir..a po:;ici6n se colocó la política 

económica de ~Qxico d~r~nte las dos Ultioas décadas, 

cambiando co:;o;plotar.;cntc dü ru:::bo a partir del gobierno de 

Carlos Sqlinas de Cortari. 

Tal y cor:io ha quedado esbozado en las páginas 

anteriores, vemos que sic~prc ha sido nativo de inquietud la 

form~ en que el ho~brc se ha org~nizado para satisfacer sus 

necesidades. t.~s recursos para producir los bienes que 

necesita son lirnit:ados ''f escaso:i e inv<lriablcrn~nte se ha 

buscado su óptina ut1lizüci6n. La co~binacien de los 

recursos ha ido canbiando conforne avanza el desarrollo de 

las fuerzas productivas y la organización social del 
tr~bajo. 

Todo el prwsa::üc:-:.to econCni.co se ha f~nfocado al estudio 

de la forr.ia en que se crea lu ri.quc:-3 y los distintos 
tnecanismos utilizados para incr-c:-:cntarl.:i 1 desde el 
~~~~~~~~~~ 

45. Oabb, "'""'rl''· •ft~~iu ~l "111::.r 'r ~la ~1~tr1tv:1on 0e-~,;:i~ i.;:Jj,$ Sa.it''"'. (dit., $1;¡lo l'.kl, 
~~.111., Hl!-J, p. lio~ 



taylorismo hasta la.s técnicas t'.ás modernas y sor isticadas de 

la organízacíón del trabajo; pero cuando se refieren a la 
productividad la relacionan únic;\wcnte con e.l grado de 

eficiencia. El n.isr.to Marx, a quú:n tanto le preocupó la 

miseria de la clase obrera y la explotación a que era 

sometída por parte del capitalisno, cuando en "El Capital" 

se refiera a la productividad del trabajo, la relaciona al 

incremento de la u~sa producida. 

Pero la productivid.::id es algo J:'lis; contcr.ipla no sólo la 

eficiencia, o sea la utili:.Jción óptil'::'i."\ de los rccursos.1 

sino la forcn social en que se distribuye la riqueza creada 
por el trabajo. 

Co~o ha quedado sc~alado en este capitulo, a la teoría 

econórnica lP ha proocup~jo el pap~l dol fstR<lo y el mercado, 

ha reparado en la influcnci.' del saluria r el capital y, 
t.J.r:bién, h3 torudo en cuent<i el 3vance tccnol6gico y su 

Qfccto en la pr0Juctiv1dad, cons1Jur~da ésta Golaoento dacde 

al punto de vista de la cficicncL1. 

ral.:ic.ionar.:os la productl.Vida<l con el grudo de eficiencia 

alcanzado, so cae en el peligro Je convertir esa eficiencia 

en cxplota<.:ión. 

pr-etcndc que el 

L<l prcduct l vid ad, en un sentido g loba 1, 

producto obtenido, por ~cdio de la 

aplicación de r.iétoUos de eficiencia. y calidad, se distribuya 

cquitativar.ientc entre les f;1.;t;:::rcs <1-:? la producción y sus 

bondades lleguen a toda la ~ocicdJd. 

Si bien la tcoria cconó~ic~ ha considerado, con 
distintos catices, la i~portancia de la fu~rza de trabaja 

co~o fuente de valor, no ha prestado atención al ~spccto de 

que el trabajador tiene t.ll derecho a vivir r.icjor, tias no 

podrá ejercer cstt ~~rc~h~ mientras no 5C aplique un 

criterio gleba! de productividad. 

Fue Rodbertus el prinoro on r.ane)ar un ccr.~crto global 

de la productividad, al considerar que lo!.i trabajador-es 

deberlan participar de los beneficios del incrcnento de la 

:::isr.ia. "La fuerza productiva rinde r.iás bicnQs que los que 

puede adquirír la clase obrerd ••. LJ ncc~~idad de las cosas 
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se deja sentir, la población gime bajo la falta de ~edios de 

disfrute y las e~presas sufren ta~bién por escasez de venta, 

pero si la fuerza adquisitiva de los obreros au:¡o¡entara de 

igual suerte que su productividad, se ayudaria a resolver 

ambos probleoas ... cono el obrero recibe una parte demasiado 

pequeña del valor producido por él, su fuerza adquisitiva 

queda tar:i.bién de:r.:asiado reducida •.. El pauperismo de las 

grandes r.iasas populares es a ~u vez causa de las crisis 

r..ercantiles que repitiéndose periódicar:ientc lanzan a la 

clase trabajadora a la más espantosa miseria. 11
•
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Rodbertus tuvo la suficiente cl.:i.ridad de pensar.i.iento 

para darse cuenta que las crisis econóoicas son causadas por 

una virtual falta de productividad. Desafortunadamente este 

análisis queJó 

corregir las 

capitalista. 

.li5lado 

fallas 

'i no fue retomado 

estructurales de 

para tratar de 

la economia 

En los Ultir.-.os cin::ucnta ,1f\05 la hu:o:¡anidad ha 

experü1entado las ii;ayorcs transfor-.~acioncs de su historia,· 

la ciencia y la tccnologia tian evolucionado cc~o nunca antes 

se habia visto; los avances en la Medicina han permitido un 

exagerado aunento de la población mundial. Ante estos 

cambios la. ciencia ccon6mic:t deberá elaborar C'.odclos de 

desarrollo basados en la productividad; ya no es posible que 

la riquüza siga ccnccntr~ndose en un3 ~inoria y cargino de 

ella a millones de seres hur..anos que contribuyeron con su 

trabajo a formarla y que reclaman p~rt1cipar de los favores 

del progreso. El desarrollo de las fuerzas productiv.'.'1.-::; 

inevitablecente ocasiona cambios en las relacione~ sociales 

do producción; por tal motivo, el inigualable ascenso 

~ccnal6gico qw=• P.stawcs viviendo nccc::;ariamcntc implica una 

nueva ~entalidad en estas relaciones soci~le~ de produccion, 

de tal manera que la productividad deberá c.::.r.· .. ·l.:rtirsc e:: el 

fercento para lograr r..ayores niveles de b1cncr;tar, no sólo 

,6, C~r~, J.,~.c1t., p. lil 
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entre la clase trabajadora sino para el conjunto de la 

sociedad, 

En la Ciltima década del siglo Y.X se está presentando 

una generalización r:-.undial del sistema capitalista. El 

capitalismo de Es:tado y las econor:iias centralrtcntc 

planificadas han der.i.ostrado sobrada::icnte su ineficiencia. 

El Estado ha sido incapaz de aplicar una politica de 

productividad y las desigualdades ccon6nicas y sociales son 

cada vez más alarwantes. Ante esta realidad es 

impostergable cambiar criterios, abandonar rivalidades, 

unificar objetivos y ser productivos. El circulo vicioso 

formado por la triloq1a capital-Trabajo-Estado, puede llegar 

a convertirse en un circulo virtuoso. 

Para que el Ce!p ita l llctúc con un criterio de 

productividad, i=plica que el inversionista estó consciente 

de su papel social, esforzándose para que sus productos y 

servicios sean de 6pt1~3 c3l1dad y ofre~crlo5 a la socicd3d 

en forma oportun.i¡ que I:'lantenga el interés por sus 

trabajadores, los cst1~ule a la superación y les proporcione 

capacitación y cntrenar.aento; que tcng.J. ld Hh.:.l firwc que 

los trabajadores son la colu~na vertebral de ~u e~prcsa y el 

elemento ~As preciado para lograr su propósito de ganancia; 

que no vea r.,ás a sus trabajadores cor.o un ncro instrumúnto 

de explotación sino que, por el contrario, sean tonados en 

cuenta cooo personas indispensables en el quehacer diario y 

merecedoras del oáxir:m respeto. El capitalista tiene la 

obligación de cu~plir las leyes y rcqlarncntos i:puc~tc~ por 

el Estado; deberá desechar la práctica de operar en la 

clandestinidad y al oargen de la legalidad; ya es necesario 

que cambie su mentalidad arraigada de producir sólo para 

aul':lentar la cuota de ganancia, y torne conciencia de la 

importancia de la Uaturalcza; hay que detener las causas 

que ait.cran ei cq• . .iilil:.ri.c C~()l~'Ji".'..,, r.uyos da.ñas son 

irreversibles, lesionan al género humano y amenazan con 

desencadenar un desastre nundial. 



Para alcanzar lu productividad entre la clase 

trabajadora se requiere que el trabajador no vea m,j_s al 

capital cooo su encnigo; que llegue a identificarse con los 

objetivos de la c~prcsa~ a tal grado que se sienta parte de 

ella¡ que aprecie y aproveche las oportunidades de 

capacitación que sn le brinden para ser más ef icicnte, en el 

entendido que al crecer la er.<presa t<J:r..bión él crecerá 

econór.iicar.ientc 'l podrtt tener acceso a los bencf icios del 

progreso. Qua considure al trabajo co::-:o una satisfacción y 

un ci.cdio pa.rll dor.iostrar sus aptítudcs y capacidad, y no lo 

sienta como una cargll inevitable. 

Por lo qLlc ~e refiere al Estado, es una cbligación de 
6sto aplicar pollticas econ6nicas y sociales a fin de loq~ar 

la productividad. El Estado, cor.io rcprcsentüntc de la 

sociedad, debe cr:atir que sean a.probadas 

democráticancntc y vigilar zu cu::-.plir:iiento; deberá SC!r un 

ad~inistrador eficiente de la parte del excedente econ6~ico 

que ha producida el 'trab..iJU )" q.J..:· ~~,-.. le cntn::-ga en forn.1 de 

ir:tpucstos y otras contribucionos; deber.í ser un viqilant.e 

celoso dal b1cn12st •. u.- de la socicd ... l\..i •¡, sobre tcdo, qanar su 

confianza y la credibilid~d en sus inst1tucioncs. 

Hucho se h<J. discutido lo que se considt:?ra. el 

crecimiento dcsr:ied ido qua ha tenido e 1 Est.:ido nax icano, a 1 

cual es necesario disr:ünuir su intervención en la vid.:i 

económica, pero el libcr.:ilismo a ultranza que sa pretende 

ir1plantar nos obligu recordar cóno en el pa!>.1do el Es.tacto 

vigilante propuesto por la tcor1a cconó:nica clásica fua 

proclivo para ahondar la orccha entra el capital y el 

trabajo, el rico y el pobre. El Estado liberal se ha 

caracterizado 

product1v1dütl. 
sícr:iprc p~r una actitud carente de 

CuJndo nos referimos a 13. product1v1cta<l y .:.! t'.::Jt:~...io, 

seria conveniente pcns.:lr que ya no e~ r.ccPsarib hablar más 

del tamafio del rnisr.o, sino rn5s bien hay que reparar en su 

calidad y r::adurcz. t.:n otras pa.labras, en una ~ociedad en 

donde todos los agQntcs económicos actUcn con una filosofla 
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de productividad, el Estado por s1 rnisco será la ci~a de la 

pirámide a donde confluya parte del excedente cconór.iico 

producido por la unión del capital y el trabajo, para 

distribuirlo entre la población dando preferencia a las 

áreas ~ás necesitadas y estratégicas de la sociedad. 

En una sociedad ideal que logre apreciar las virtudes 

de la productividad, ocasionalccnte el Estado podrá asunir 

el papel de ccpresario en aquellas áreas consideradas 

cstratógicas, pero actuando sienpre con un criterio de 

eficiencia, ya que su responsabilidad es superior a la de 

cualquier eppresario privado, puesto que óstc puede llevar a 

la quiebra su negocio por c~ltiples yerros rcp!rcuticndo en 

su patrimonio personal, en tanto que los yerros del Estado 

cor.io er.iprcsario r.tcnguan el patrinonio de toda la sociedad. 

Por último, rcitcracos nuestra confianza de que estos 

tres elementos in~cparablcs de la vida ccon6rn1ca: capital, 

trabajo y Estado, pueden superar los distintos p~pelc5 que 

la teor1a econ6r.iica les ha atribuido y pulir los grandes 

antagonisr.ios que siempre han presentado, a fin de unidos 

lograr el equilibrio y la arrnon1a a través de la 

PRODUCTIVIDAD. 

El hombre se vuelve un ser econ6r.iico desde que empieza 

a vivir en sociedad para satis!accr sus necesidades 

materiales. En la antigüedad fueron los esclavos quienes 

mayoritariamente trabajaban para producir la riqueza. Ellos 

permitieron una acu~ulación que financiarla las guerras, las 

conquistas y el arte, y permitirla la aparición del 

pcnsaciento t1losóiico y ia i.;ic11..;i.:a Y:l..:.i?., .:.:.=.o en el c:J.::::c de 

Grecia, los difundirlan por todo el r:mndo helénico, pasando 

después a Roma, para convertirse en la base de la cultura 

europea. 



En la Edad Mcd ia, con el azote de las invasiones 

bárbaras que se daba en toda Europa, florece el feudalismo 

en donde se practica un sister:i.a de economia cerrada; el 

siervo producla para sí ~is~o y para el señor feudal. 

Durante esta época con un bajo nivel de acumulación, la 

población presenta casi un nulo avance econónico }' 

cicntíf ico. El conociT.líento, en general, se encontraba 

acaparado en las instituciones rcligios~n, las que se 

encargaron de elaborar el Derecho Canónica en donde se daba 

poca importancia a la econoo1a y al conQrcio, satanizándose 
la idea de que el dinero pudiera crc<lr t:'.ás dinero. Lo5 

grupos de poder, iglesia y feudo, eran insensibles a la 

plebe y su pobt"c:a, la cu.11 car:::;idr>rah<'ln cono un<l sitlrnción 

normal y purificadora de sus alnas. 

Con la formación da las crllzadas, so pretexto de 

rescatar los lugarc5 santos en Jcru~~lón del poder dQ los 

infieles r:msulmancs, :;o C1':1.pez6 a cxpandcr el cor.icrcio y 

surgieron importantes ciudades mercantiles, en donde se dio 

ya un verdadero sistcr.ia cconónico Cilpítalist.'l, aparccícndo 

los buLgOEl como conGccucncia de la dcscor:-.posición del 

sistema feudal y la mayor activid~d ccon6nica. 

Ooa hechos hü;tóricos, la Refor~ct Rcli9io~.:\ en Europa y 

el descubrir:liento de A.r..ót"ic,:i, f!lf?ron lo::; doton,1dorcs pa.ra 

acpliar la econor:'lía y el crccirücnto dr~l :::;i::;tcma 

capitalísta; esto es: dinero que produce ~~s dinero y fuerza 

de trabajo asalarü~da. ta rtípida acur.:ulación pcnüti6 los 

avances de la prirn~ra revolución indu~trial y ap.:lrccc 111 

Teorla Económica e lás ica p.:tra cxpl ic<lr mctodol6q ic.:i~.cnte los 

fenómenos ecoJtOrnlc.::.:. 

La teor1a clS.sica aaba un ~cntid0 objetivo ai V<l.lcr i' 

afin;:iaba que el trab.Jjo era lo ún1co gl....:: ¡::.c:.!!.J. ':'rl]--lr vo.lor; 

posteriormente, a este concepto se agregó el aGpccto de la 

rareza de los bienes. Sin ei.ib.Jrgo, l:\ teorl<t nunca pudo 

explicar las causas que justificaran la pobreza cxtrc~a en 

que vivla la ~ayo~ parte d~ la pc~li~ión, o bien proponer un 

cambio econór.lico que perniticra .lliviarl.1. 



Fue con el pensar.liento de los socialistas utópicos y el 

de Rodbertus, cuando surge en for=~ enérgica la denuncia de 

las desigualdades econó~icas que padecia la mayor parte de 

la población en Europa y las incongruencias de la teoria 

econóoica, ya que estaba visto que "la n.:ino invisible" y "el 

dejar hacer" no funcionaban. Rodbcrtus claranente señala que 

la productividad del trabajo deberá ser reco::ipcns;:ida con 

salarios reales nayores, que pernitan la superación de los 

trabajadores y un nayor beneficio social; su posición era 

elevar la condición de la clase trabajadora y concederle una 

participación r::ás ar.1plia en la renta nacional y en los 

progresos nodcrnos. En este sentido, Rodbertus enfoca el 

t.ér:"Jino de pniductividad al ca:::po de la distribución 

equitativa del ingreso y no solancnte al grado de 

eficiencia. 

Estudíando la tcoria econó~ica clási..:;..i }' con l:i 

influencia de los escritores utópicos y los conceptos 

sociales de Rodbcrtus, ~arx elabora su cr1.tica al 

capitalisno y desarrolla su tcoria econórnica dpoyánJos~ on 

el ~atcrialis=o histórico; analiza la forca en que la clase 

trabajadora crea una plusvalla (excedente), la cual se 

apropia el capitalista; expone que las crisis se deben al 

desequilibrio entre el ahorro y el consu~o. lo cual nosotros 

interprctacos co~o una falta de productividad. El sentido 

lineal que Marx da a la historia y su anhelo de lograr la 

igualdad social, lo conduc~ a pronoGtic.ir la f'...!ti..:ra 

evolución de la vi<lil e~onó::i.ica., a. un grado tal en que no 

existan las clases sociales. 

La aparición de la ccono~la subjetiva que considera el 

valor de los bienes en función del grado de satisfacción que 

produzcan y le da al trabajo un sentido secundario, tacpoco 

El avance c1cntif1co y tecnolog1co r in.1.nciado por la 

acupulación capitalista per~itió que, desde el siglo pasado, 

la producción y el co::tercio se expandieran a todos los 

confines de la tierra. El pcnsar.acnto econó:iico continuó 



buscando fó~ulas para increr:entar la riqueza, sin prestar 

atención al hecho de que las crisis económicas se han debido 

a la falta de productividad, a la concentración cada vez 

cayor de la riqueza y a la ca1da de la demanda por la 

explota e i6n in:':loderada a que sa ha sometido a la e la se 

trabajadora. 

Es con Keynes cuando se elabora una teoría en donde se 

explican las crisis por la falta de de:.:anda efectiva, 

proponiendo la intervención del Estado para elevar el er.:pleo 

':l activar la dcr:ianda. Esta solución resultó ser un 

paliativo te:':lporal; hubiera sido preferible destacar los 

eleDentos que frenan la pro1~~tiv1dad y busc3r~e9 solución, 

como unJ. ~.t::dida para lcgr.:i.r una econo:;1!a cana. 

Todas las tcor1as ccon6~ícas han ~an~j~d~ ~e~ variables 

inseparables: ol Estad~ y ~1 =~rcado, altcrnAndoso el ~ayer 

peso en uno o en otro. Dur~nte el ~~rcantiliswo el Estado 

era podero~a y el ~creado actu~b~ ccn ~íraG a fortalecerlo; 

en la ocono~la cl~sica se da el liDre ~creado y un Estado 

pasivo. El r..odclo kcyne5iana vuelve a darlo fuC!rza al 

Estado y el ~creado se supedita a la politica econ6~ic3 de 

los gobiernos. En la actualidad, priva la corriente de un 

c.ercado fuerte y autóno::'.o, co:t lJ. 11t:.11ralizaci6n de todas 

las fuerza~ ccon6~1ca~ 1 co~o una ncccsid~d para adecuar$C a 

la co~pütenc1a internacional. 

Vivioos en un ~undo en donde l,1z !renteras tienden a 

desaparecer y las dir:;tancias se acortan C.3da vez r:.ás; los 

cambios se dan con gr-an velocidad y la ciencia evolllC'"i-,:~;.. 

vertiginosamente. Ante este wundri, ;:.:n donde lo5 pa1.!:ies 

convivan r:.ás c::~rc<.::nanente, sent1::-:os q 1J~ es ncces3rio 

elaborar una teor1a de los factores que li~itan la 

preductiv1dad, p~ra superarlos y enc~~in.1.rs(? a una 

econori1a tuerta y sana q·..:e pcrnit.:i di~:-:;inuir las 

desigualdades sociales que cada d!a son ¡.,,'.'is C!Vid.cntcs y 

agudas. 

En el ültico capitulo da la presen~a investigaci6n sa 

expondrAn los factores que lír:iitan la productívidad de la 



pequeña y ~ediana industria. La productividad se puede dar 

en todos los ár..bitos de la economía y hemos escogido a la 

pequeña y mediana industria por ser un renglón i~portante en 

la formación del ingreso del pais; en el Capitulo cinco se 

destaca el potencial que tiene este subsector y las 

posibilidades de desarrollo sier..pre y cuando se aplique una 

apropiada pol1tica de productividad. 
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CAPITULO DOS 

2. MJ\RCO HISTORICO 

La importancia de revisar la Historia económica de 

nuestro pais radica en la gran inf lucncia que tuvieron en su 

desarrollo, el haber sido una colonia durante tres siglos, 

el impacto de la lucha de in<levenJtmcia, las rencillas 

intestinas y las distintas invasiones que sufrió la nación. 

A partir de la restauración de la República, la actividad 

económica se perfiló con una marcada tendencia capitalista, 

que se varia fuerter.ientc favorecida durante el porfiriato. 

El expansionisr.io que rcclar.iabil el sistcm.l económico y 

político a principios del presente siglo, hizo que la nación 

viviera una revolución que servirla para el rcacomodo de las 

fuerzas productivas, repercutiendo en una generalización del 

sistema capitalista y la reubicación del pa1s en la división 

internacional del trabajo. 

Estos hechos hí5tóricos nos muestran las distintas 

po11ticas económicas y su influencia en el proceso de 

industrialización, el cual sicnpre ha ido a la zaga y 

supeditado, en ocasiones, a intereses gestados más allá de 

las fronteras de nuestro país. 

El nccrcamíento a nuestra herencia histórica nos dará 

hcrramicntaz para entender mejor la problc~atica actual de 

México y poder encontrar aquellos factores más importantes 

que limitan nuestra PRODUCTIVIDAD. 

Cuando hablamos de un modo de producción nos referimos 

a la manera en que los hombres se organizan para transformar 

a la naturaleza en beneficio propio y para transformarse a 

s1 mismos. La necesidad más antigua del hombre ha sido la 

rnodif icación de su rncd io, el cual a su vez lo influye 

dándose una relación c::;trecha entre el hor.ibrc y la 

naturaleza. 
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Las distintas etapas históricas se diferencian por la 

forma en que los hombres se han coordinado en la producción 
de sus satisfactores, la distribución, el car.'lbio y aún el 

consumo de los m.isr.ios, ya que el objeto que se produce debe 

ser consurlido de una r.tancra deterr.i.inada según el grado de 

evolución: el harnbrc que se satisface con carne 

cocida, comida con cuchillo y tenedor, es un harJbrc r:rny 

distinta de aquél que devora carne cruda con la ayuda. de 

manos, ufias y dientcs 11 .l 
En la producción se crean los sutisfactoros pura cubrir 

las necesidades; en la distribución se reparte lo producido, 
según le.yes sociales; a través del car..bio se intercambian 

los factores produciJ.::;;:;, de acuerdo a las necesidades 

individuales; f inal~cnte, el producto se ~Vnju~e en ol 
disfrute personal. 2 

Al estudiar los <lis~intor. Ciodo5 de producción vc~os que 

el hombre aislado co~o tal no uxistc, sino el ~or ~ocial que 

al establecer relaciones de producción for~a la estructura 
económica. Los ~odas do producción 5e han dividido en cuatro 
grandes grupos: comunidad prinitiva, esclavismo, feudalismo 

y capitalismo; difcrcncijndo5c entro si 

se extrae el trabajo excedente y 

apropiación. 

por la far~a en que 

su distribución o 

A continuación veremos cómo se h3 org~ni:ado la fuerza 

de trabajo y la producción, durante las distintas et,)p.:rn 

históricas de nuestro 
industrial. 

pa1s y su repercusión en el campo 

En la España de finales del siglo XV se pr~cticaba ol 

modo de producción feudal. Post:criorroentc, en los .albores 

de la Colonia la pri~ora foro~ de organización del trab~jo 

fue la EUCOMIEHOA qu~ previamente ya hab1a sido introducida 

L Not-~, C1rl, "C.'.)f'ltriC.....::1U! 1 {1 Cr1t1~1 <.1'" t.i r~"""'"'!• F;;l1tl,a. Op. tit., p, Z1f 

2. ldtfl., pp. 2~".'- u. 
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en las Antillas por Cristóbal Colón. 11 Cortés viendo su 

utilidad econ6mica y social para los españoles (a quienes 

proveia de sustento y estiriulo para radicarse en la tierra) 

y para los indios {que con ella recib1an protección y 

educación cristiana, agr1cola e industrial), la. implantó 

reglar.ientándola conforne a su experiencia antillana y su 

sentido econór:iico social. 113 La caracter1stica principal de 

la enconienda era el otorganicnto a españoles privilegiados 

llariados 11 encomenderos 11 , de grupos de indigenas para 

rendirles tributo y traba)o; los indi\lunas sujetos a esta5 

dcnandas 11 
••• eran considerados co~o libres ... la enco~icnda 

no conferla propiedad sobre la tierra, jurisdicción 

judicial, dor.iinio o señorlo ... era una posesión, no una 

propiedad. Una enco~ien<la vacante {sin poseedor) volvla al 

monarca, que podla t"ctencr a indigenas bajo 

administración real o volver a otorgarlos a un nuevo 

encorncndcro. w't 

La rncrrna de la población indlgcna, a5i corno ol peso de 

las necesidades de una creciente población blanca y el 

desarrollo econór.i.ico que reclanaba una fuerza. de tr~1bajo 

libre, contribuyeron fucrteccntc a la decadencia de la 

enco:tienda 

La politica de la Corona se inclinaba por el 

establccio1ento de un tributo 1'pcr capita''; en 15~9, despuós 

de la plaga de 1545-1548 que causó gran merma de la 

población ind1gcna, apareció la Legislación Laboral. La 

fuerza de trabajo asalariada, según disposiciones legales, 

fue controlada a través del REPARTIMIEHTO, en donde el 

cacique5 de una comunidad indígena reclutab.:i un numero de 

irn.lios. q¡,,¡c eran ent rPg<1dos al JUEZ REPARTIDOR, quión a su 

vez los dístribu1a en di~tintos centros de trab~jo, ~ediante 

l. Olcc1or.1rio P;;rr...a, wi;1H:r11, íil:;;rai•a 'f Ce~r1H1 el.e llt•ico .. , fdlt., ~orru.11, 5.&., 

Mh:lco. 197'1, p. l":i-4. 

4. Cilb$:lfl, CharlH, "LO$ AittcU 8110 el ~ ..... 11'\l.;1 hpaio:::l, 1519·1810", {<;111., Sigltl UI, Mu •• 

1ita1, p.t..l. 

'5. Cacique: palabra drl p..eb\o irod1tl 1ra.1l;:is. ~ °'"~ \H A.M1llu • la llr11a.da óe le>• 

prtr>ero1 e~l,;.\i'ielu, us.a<!.i para OCl!if""r • ....-i ¡¡r¡.~, a:".:r. 
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el pago de un salario. Cabe sef.alar que aquellos indios 

destinados a los trabajos de obras de la ciudad, casi nunca 

eran retribuidos por las autoridades. sobre esta nueva 

forca de organización del trabajo, llanada repartimiento, 

Charles Gibson dice: "Los trabajadores eran llevados por 

ticrinos, alguaciles y otros funcionarios de les barrios 

locales a los jueces repartidores y asignados por ellos a 

los patronos ... De esta concentración de r.iano de obra, el 

virrey, los r.:.ic:::bros de la audiencia y los der.i~s 

funcionarios reales pojian to~ar todos los trabajadores que 

desearan p3ra servicios personales. Original~ente los 

indios de la ciudad tu'/ieron 111 obligación de prestar sus 

servicios personales p11rB el nanteninicnto de calzadas, 

acueductos y calles en vez de estaL· s:..;jctc!'.; :il tributo, 

razón por la que no recibieron rcrJ.uneración algunJ. hJ.5ta 

1550 11
•

6 

Por r:..edio del rep<Jrt1:::1ento Uc- ;:;ano de ct:-J. ::;e inició 

la explotación de la ~inerla, en donde la utilización de la 

fuerza de trabajo fue prácticJ:cntc infrahuDana. La Corona 

conservó el uso exclusivo del subsuelo, la lcgislaci6n 

r.'linera fue clara y precisa. ºLa explotación f.'ineI"a 

rcali:ada nediante r.crccd I"cal obligaba al ninero a pagar al 

Rey el 20\ del producto obtenido. Esta rc~uneración que se 

hacia por la gracia concecliJa dal di=frute d~ una propiedad 

de la Corona, era denoninada quint~ rea:, aunque no sienpre 

tuvo ese t:'\Onto 11
• 
7 Durante los prineros 150 años de la 

Colonia, los precios de los :::·e.tales de la Ar:!érica española 

tuvieron una tendencia alci5t3 1 a pesar de que los costos de 

producción eran t:'\UY bajos. 

Es altcJ~J~r ~e !~E8 qu~ rnr~iguiendo en Bandeiras a la 

población brasileña, que huia del tratajo cr. el ingenio, 

cuando los portugueses tuvieron el halla=go de lo~ cecales 

preciosos. Esa es la razón que explica la entrada tard1a de 

6. Clbicn, t!'larlu, Op. tlt., w. l>r. 3~~. 

1. l~1C•lle,Jil~l,"[c~11yP;:i\lt1c1t"'l•l'llt.'.lri1()!Ji1h1co•,(dlt.[\Cabiilllto, 

•u., 'Q!Z, w. 27·2!. 
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Brasil a la nineria, provocando un creci~iento en la oferta 

mundial de metales, que precipitarla los precios a la baja 

hasta ya entrada la segunda mitad del siglo XVIII. Por su 

parte, la oineria novohispana que no habla dejado de 

explotarse, ya tenia costos altos de extracción al tenc que 

hacer trabajos en niveles más profundos, en tanto que en 

Brasil las vetas recién descubiertas ofrecian los oinerales 

casi a flor de tierra. Consecuentencnte, la tendencia hacia 

la baja en los precios de los r.ietalcs originó que las 

inversiones del r.iinero r:rndio no tuvieran el nisr.io 

rendimiento que antes, y al no poder r.iejorar su proceso 

productivo se vio en la ir..posibilidad <le cor. )etir en el 

mercado mundial de los r:H~talcs, razón por la cual las 

inversiones se dirigieron a la ganader1a. Por lo tanto, la 

ca1da en la rentabilidad de la r:'lincria novohispana vino a 

liberar Cilpit;,lcs, los cuales fueron dirigidor; la 

formación de grandes latifundios ganaderos del norte de la 

Rcpúbl ica. franco is Che val ier, en su estudio "La For;:iación 

.-J,, los Latí runrfior. f'n ~·rt-xir.:i 11 , r>ncnntr6 pr11nb,1r; de 1m,1 

recesión económica al observar que algunas haciendas y 

latifundios del norte manifestaban, entre 1600 y 1650, una 

tendencia al aislamiento y la autosuficiencia como resultado 

de la reducción de la demanda y los ncrc.'.ldos. Chcvalier 

atribula esta contracción de la econom1a agricola a la 

decadencia de producción minera".ª 

Por lo que se refiere a las oanufacturas, a finales del 

siglo XVI 

Virreyes 
la Nueva Espana tuvo como prornotorcs a 

Antonio de ?-!endoza y Luis de Velasco hijo. 

los 

"La 

primera empresa que preocupó a don Luis de Velasco fue la 

protección de la industria, y dispuso que se abrieran en 

activo los obrajes para. hilados y tejidos de lana qua el 

Virrey don Antonio de Mcndoza habla hecho establecer en la 

Nueva Espat'ic1. )' que por intrig,]s y e;:ipcños de los 

comerciantes, a quienes perjudicaba o al menos estorbaba en 

8. Citado por Enri~ Ftort"~CMIO e lube\ Gil SAnchet rn ·~istorta G~r1\ de Mhico", [d1t. 

[\ Colt'g1o ~Mélico, ""L· 1981, pP. 47'.·47'L 
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sus ganancias esta industria, hablan permanecido cerrado~ y 

paralizados". 9 Esta nedida favoreció a las clases 

populares al tener acceso a la coopra de telas a precios m~s 

bajas, asi corno a los ganaderos que vieron incrementadas la 

demanda y la cotización de la lana. 

En general, la política de la Corona se inclinó hacia 

un escaso desarrollo industrial de la ?Juova Espatia, 

imponiendo limitaciones en su mayoría para proteger a los 

grcr.iios y comerciantes ospañoles. En su r.iayor parta la 

oferta de bienes nanuf~1cturados provcnlan dQ España; sin 

embargo, la necesidad de cubrir la der.ianda de una población 

mestiza e indi<]Qna perr.'litió la aparición de la industria 

local que se surtic"l de materias primos regionales. Los 

lugares par<l. dcsarrolldr tales ;1ctividadcs eran pcqucflos 

talleres en donde los trabajadorco ac organizaban on gremios 

de acuardo u su oficio o especialidad, üXisticndo también la 

presencia de operarias Jiz:¡gido~; por un p.1tr6n, cor.io lus 

fábricao cm donde Ge tcjia la lanu, loG talleres de loza, 

los ingenios azucare.ros y los r~.'.lles cst.:lnco5 de tali.Jco y 

pólvora. Cabo ~cñalar que la industria de hilado~ y tejidos 

tuvo cierta i~portancia. "E5ta industri~ nlcanzó las 

mayores dimensiones en la Hueva Espüf'.18 tanto por su 

cxtcn:::;.ión espaci.:il, como por la d ivcn:iidad de formas 

productivas en quu ~e r.i.1ni fc5tó: dc::;dc la5 formas 

doméstic4ls, pasando por los ta lleras artcsanulc~, hc"15til los 

importantes aunque prir:iitivas r.anufacturas conocidas como 

obrajes 11
•
10 

Es importante ncña lar que el gremio significó otro 

freno para el desarrollo industrial, 

porQitido t~ali:~r ninguna actividad 

puesto que no era 

fuera dC! él; los 

agreniados eran celosos Ju su~ fornas dQ trabaJo y c~t~ban 

ligados por ordenanzas o rcgl3m~ntc.$ :;.u:/ sevcro8. "El 

9. llh1a P•l•clo, Vlc.enu, ~Mütco • fr-hi.lo; cie \o:is S111\o~". T. lll, El Vltreh\llto, (dft.CU!i>re, 
11.t, edldótl, M.h1c.o, p. 4.1,,9. 

ID. ~:;nz11\n ,."9,,.{0, Ja1·¡e )1 San::l.Jval lifll\Jl, l<obeflo, "L• C\115e Otirer1 lfn 1.t ~\5ton1 de 

Mhic.o. C/lf I• Colonia 1\ l~~rio", l. 1, [.:lit. S><]\o u!,""-"·• f98l, p. l7l. 
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gremio constituyó un monopolio cuyo único beneficiario fue 

el maestro español. Al icponc.r un.. serie de reglas se 

limitaba toJdvla ~~s la ya da suyo, escasa producci6n 11 •
11 

El comercio interior con el funcionamiento de 

alcabalas, la inseguridad en los caminos y la falta de 

comunicación, significaron trabas que desmotivaron el 

desarrollo de la industria manufacturera en la Nueva España. 

Igualmente, el comercio exterior operaba en base a la 

politica de la Corona que protcgia tanto a los productores 

residentes en Espai'la como a los radicados en la Colonia. 

"Nada se controló sin embargo t;into cor.to el comercio. Ello 

causó el atraso indubitable en que todos los paises de habla 

espaí'lola se encuentran hasta nuestros d11ls, incluida la 

nación que impuso cstélS restricciones para su provccl10 11 •
12 

De 1640 a 1740 transcurrió un siglo de depresión 

económica en la llueva España en donde se consolidó el 

monopolio comercial y, al nisrno tiempo, entró en crisis el 

comercio entre el centro y 13. periferia; tanto el 

intercambio comercial cono la producción de meta len 

preciosos sufrieron yranJc~ de~censos. ''Como consecuencia, 

el siglo de la depresión, será también el del reacor.i.odo 

interno, el de la formación de una economla colonial, que 

tratarA de adecuar sus sistemas de producción y de 

intercambio a los requerimientos localcs 11 .1 3 

~EFOll!\~B BORUQ!!l_g\l! 

A partir de 17 4 o se cxper imcnta en la Hueva España un 

incremento significativo de la población y la vida 

econ6mica; posteriormente surgirán los cambios politices y 

administrativos más radicales iniciados por España en sus 

colonias a partir de 1760, conocidos como las Reformas 

11. Ltptl tillo, Manuel, Op. "'°• p. ll. 
12. to. 
U. Flornc1no, Op. ch., p. 474. 
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Borbónicas, que percitieron un auge económico de gran 

importancia. 
Las reformas comerciales pretcndian el desarrollo del 

mercado interregional; en aquel rno::icnto el comercio de las 

Indias se había deprir:i.ido por el r.ionopolio comercial que los 

Habsburgo habían ir..puesto. 

culturales obedecían la 

Las rcforr:i.as administrativas y 

exigencia que presentaba la 

sociedad coco resultado do la crisis oconónica. El impulso 

a la educación parece responder directamente a presiones 

sentidas en el cuerpo de asesores de Carlos III. Las 

reformas raligíosa~ pcr su parte fueron nás fiscales que 

religiosas, ya que la expulsión de los jesuitas en 1767 y la 

expropiación de su!l bicnc~ se encucnti·an r.iás en el orden 

civil que el teológico, '/ serian un antecedente de la 

reforma del siglo XIX. 

Esa ópoca es r.-.uy ~ignificativa para al crecirüento 

novohispánico. El dcscubrinicnto Je la mayor veta de plata 

en el mundo, en Guanajuato, y el final del ciclo rninero de 

Bra5il van a carnbiar notablcncntc el co~portaniento que se 

vo111a registrando. Mano de obra barata en condiciones casi 

de servidumbre y esclavitud, asegurará bajos costos de 

operación; por otra pJrtc, ld salida de Urasil de la ~iner1a 

va a reducir la ofcrt.J r.!undi.31, con lo que los precios 

retornan un largo perlado al alza. Todo lo anterior se verá 

acompafiado de la Refor~as Borbónicas y el surgi~iento de la 

Revolución lndustrial. 14 

Durante el Virreinato de M.:lri.:i de ílucareli (1771-1779) 

14. l1 li«'1<0l1.Klóro ,...;._s+r•ftl u'"'~" .. ~ !";'.J~~--3 re'.;.~:; 1.:::, , ¡;.v...:;i• J•d1rur..«' (O<ll<J 

ll 1ustituc16n prc~resive dt le f._.eru y de lo lltrrl11"1r'f'!U 11\l!r...4\ts por 11 ~in.a, 

Ciertos in,.rritos coritr1b..J)ercn Ules <omJ: 

1764 J1i~ t1ar;r«'111es i11wt"U !a >M.?.<iíld '1!11t:JJra, ,.,,~ ~o;-;.1tld.4d ~ pr.-.d.J¡;cl6n 

•~r1or 1 !1 de 36 h1\1óoras dt n"'°""· 

17!-!. (~ CITtwr!;r''lt lri•ll"1!ill tl telar u-c.irH<o c~radJ t(lll fueru hidr&..!lica, q:.ot 

1nlero i;ons1oeratil~te 11 fatric11:iln dt telas, 

1793 Ell lo"itl'lc.!'r' 1n•f'nll la 1r~1""°' de\,...,,.,tol:i~r• '1,. 1!¡'X!·'r q'.11! hin1 pc1itlci '-'tll1ur 111.ii. 

íuentci: •Enr.:1ctope-d11 Saru", Tmo 11111, [dlt. W. itnton, Mhlco, 196!, ~· 94·9'L 
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impulso al comercio. la casa de moneda aumentaba en 

crédito cada dla, y las acufiaciones que en ella se ha~ian 

p.lsaban de veinte nilloncs al <ifi':'i lo::; productos de los 

demás ramos crecían rápidamente ... El concrcio subió en sus 

productos de manera extraordinaria, y el resultado de aquel 

movimiento fue el envio de grandes cantidades a la 

metr6poli 11
•

15 

El comercio interior consistla en product.os y telc).s 

importados o exportados por los puerto::; de Veracruz y 

Acapulco y los canbios que las provincias haclan entre si, 

principalmente la ciudad de México y las llanadas provincias 

internas, igual que diversos productos de la A~érica 

rncridionill, procedentes de Perú, Quito y Guatemala, que 

atravesaban el territorio del Virreinato para ser exportados 

por Vcracruz a Europu.. Los cargar.i.cntos que llegaban a la 

ciudad de Móxico procedentes de Chihuahua y Durango, tralan 

barras de plata, t.:uero, sebo, d lLJún vino .Je P.Jn:J.s y P.:izo 

del Norte y harinas¡ dü rPtorno se r.:l\:idl\biln lan.1s da las 

fábricas de Puebla y de Querótaro, telu.s de Europa y de las 

Filipinas, hierro, acero y r.i.crcur1u. El comurciu uxt~rior 

se hacia únicamente con España por Vcru.cruz y con las 

Filipinas por el puerto de Acapulco. 16 

En los albores <lcl siglo XIX la industria de la Colonia 

se vio ocasionalncntc favorecida por el aumento en la 

demanda de productos fabricados localncntc, debido a la 

dificultad que se rresentab,1 para conseguir manufacturas 

extranjeras y el alto precio que L1s r.,i::;l:',as alc.:inzab;:in, a 

consecuencia de la inseguridad r.i.ariti~a que prcvalccla por 

la guerra que en esa época sostenla España con Inglaterra. 

Esta situación fue pasajera y no se lograron significativos 

progresos en la industria, 11 
••• porque la falta de 

competencia, de modelos y sobre todo de cambio de ideas, 

ir.pidió su t'!f.:'jora;iiento, r"'<inr;oii>nrin~A l" Vf!ntaja una 

15. Rlv• Palacio, Vicitnte, Op. cit., T. IV, p. 319. 
16. ldell, T. V, W• Zl u. 
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ganancia eventual y sin consecuencias para la industria en 

lo general. 1117 

Si bien, las reformas borbónicas favorecieron tanto a 

la miner1a como al co~ercio, en la industria no se sintieron 
cambios beneficiosos, puesto que se continuaba con la 

protección de los intereses españoles; el papel asignado a 

la Colonia so li~itaba a la supeditación da cualquier 

beneficio en favor de la Metrópoli, a car:l.bio de la 11 obra 

civilizadora" realizada por los hispánicos. el 

intento de desarrollar una industria en las Américas 

equivalia a atacar la ccono~ia española y poner entredicho 

el pacto Mctr6poli-colonia''. 1ª 
Para concluir la épocJ. de l·"l Coloni¡:¡,, dircr..os que la 

vida econórnica ce caracterizó por la cxi~tcncia de m~no do 

obra barata y en ocasiones gratuita, suficientes recursos 

primarios, esµe~idlmantc cctalc~, que f110:·on ~xplotados para 

beneficio de la Metrópoli, sin tor:iar en consideración la 

creación de una base do desarrollo. Era en Lsp~fia en donde 

se tomaban las dcci~::;ionc::; de política. cconóraic.-:i, imponiendo 

restricciones y controles al sistana productivo y coccrcial; 

la total transferencia de recursos a la Metrópoli provocó la 

falta de ahorro e inversión; el cercado se c0~ponia, en su 

rnayorla, de manufacturas cxtrnnjrras qun eran dcmar1dadds por 

la clase social dooinantc. 

La ccononia de la Colonia fue el reflejo de las ideas 

prevalecientes en España. Recuérdese que en la épocil del 

descubrimiento de Anérica y la conquista, la Corona española 

se encontraba inmersa en un modo de producción con 

caracter1~ticas netamente feudales y GU transicion hacia el 

capitalismo es rezagada. y lenta co:::par:id:i con los avances 

que Inglaterra mostraba. Por lo tanto, <lebido d quu EspJñ3 

incursiona tardiamcntc en el capitalismo y se bencf icia en 

forma atrasada del progreso que ofrece la Revolución 

Industrial, este rezago será mayor en la Colonia. 

17. ldC!ll, 1. IV. p. 399. 

1s. f\Qna'<r.oo, Op. c.it., p. sn. 
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2,3, HEXICO INPEPENPIENTE 

La sociedad de la ?l'.Je:V<l España 1 en v1spcras de la 

Guerra da Independencia, se encontraba dividida en dos 

grandes grupos: de un lado el for:nado por una ninor 1a que 

detentaba el poder y, del otro, el integrado por una mayoria 

sumida en la pobreza. Durante los tres siglos de dominación 

española hab1an proliferado las :.!asas de desheredados que 

acentuaban los desequilibrios sociales. Esta situación no 

pasaría inadvertida al Barón Alejandro de Hu::-.bolt, quién a 

principios del siglo XIX escribió: "Pe$c a t<tnta riqueza en 

México, los pobres tan hinchados en nü~ero y t,),n harapientos 

desfiguran y estropean todo, suscitando ter..or en quienes 

acaban de llegar de Europa. Es que, si cor:tSra::-.os a todos 

los r.iiscrables de España, no encontr,),r iar.:os entt"e el los 

tanta gente desnuda co~o la que hay en 13 ciudad de 

México. 1119 

Una vez consu~ada la independ~ncia en 1621, ta 

actividad econónica de la naciente nación se encontt"aba por 

abajo de la que ex1st1a a findlus Je l~ Co!=n!~. Pur~ntc los 

once afias de la guerra de independencia se destruyó parte 

del aparato productivo. La s~lida de c~p1talcs españoles no 

se hizo esperar cuando inició la lucha aroada; igual~cntc, 

abandonó el pa1s un buen nú~ero de gente prcpat"ada para las 

actividades de la dirección en los procesos productivos; la 

reducción de la fuerza de trabajo fue signifi~ativa, pues se 

calcula la baja de .:.00,000 a GC0,000 ho~brc!" cturi'tnto la 

guerra de independencia. 

El propósito funda.r::ental de la nueva nación era la 

reconstrucción del devastado aparato econ6~ico. Se pensó en 

fomentar la industria, ya que no era posible basar la 

econon1a únicar.:ente en la agricultut"a y la exportación de 

!Q. (~l, Jor .. tl'lan, "'LI C1¡:nl;i\. La 111,1cr-11 a11 u Cn•l.14 oe ~ ...... 1 , L!:t. ;;:.•:::~ ~~·;!-!!, 

i...cr;:;s A.HH, Aril., liY;), p. z:.Q 



metales preciosos. Se llevaran a efecto largos y acalorados 

deba.tes sobre el proteccionismo y el libre comercio. 11 Por 
presión de los grupos artesanales y serni~anufactureros 

locales, que exig1an mayor protección para enfrentar la 

tremenda desventaja en que se encontraban contra la 
producción fabril inglesa, francesa y nortear,¡ericana, se 
expidió la lay aduanal del 20 de ?:layo de 182·\ que rnodifíc6 
la de 1821 (prír.:er~ ley aduanal)º.20 

Al aumentar ol nür.:ero de articulo~ cuya Ü'':portaci6n se 

prohib1a, se dio la apariencia da ser una estricta defensa 3 
las manufacturas nacionales; sin ernbargo 1 en virtud de qu~ 

los textiles dí'!: algodón cr¡in libres de ir.:po ·tarse, czto 

::ügnificó un golpe muy fuerte a la industria m5.s ir,tportantc 

del pais. 11 En realidad, existla una fuerte contr~dic~ión 

entre la protección do la anti~uada industria artesanal y la 
nace!:Üdad ir.iperioo3 del gobierno de captar fondos públicos 

para enfrentar la aguda crisis nacional. La cor-:.pra. en e.l 

exterior de textiles da algodón representaba casi 30\ de lo~ 

ingresos fiscales por i~pottaciones y el gobierno por 

razones económicas se vc1a en lu nccasid~d da no acceder a 

las peticiones de prohibir su introducción al pa1s 11
•

21 

Como se 11prccia, se ciguíeron protegiendo las 

ir.iportac iones en dctr ir:tQnto de la i r.dustr i a loca 1. No 

obstante., Lucas Alarnán funda el Banco de Avlo en 1830 p.:lra 

apoyar a la industria nacional; entre los principales 

proyectos de inversión fueron los dirigidos a producir 

tejidos de algodón en México, Puebla, Tlaxcala, Colaya y 

Morelia; los do lana en Cucncam~. C:u..:rCtaro. Parrill y 

Chihuahlla; la. apicultura y 1~, explotación -de nadet"a en 

Tlalnepantla; despepito da algodón, en san Andr:és Tuxtla; 

cria de gusanos de seda y manufactura de textiles, en Lc6n; 
fabricación de papel, en San Miguel Allende¡ y para el 

20, C..rn Y!\tauul, Ci>.JStll'O, "E\ Procuo ~ lnJ..Hri•liuelérn ('rJ [f. Cll.IO<Jd dt M.u.!eo, 1!21· 

t970•, Edtt. El tol•aio d~ ~t.1i:ícc, .._u., 19?5, p. n. 
21. f¡jfff 
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fomento, en general, de la minería, la agricultura y la 

industria en San Luis Potos1. 22 

El Banco de Avio no logró los avances deseados para el 

desarrollo de la industria nacional y del fomento para el 

cambio tecnológico; se continuaba con sistemas 

sernindustrialcs y manuales. La planta productiva seguia a 

la zaga y se vio i~posibilitada para com.pctir con las 

r.ianufacturas ir.iportadas o introducidas de contrabando. El 

cierre del Banco de /\vio se efectuó en 1842. 

Lo anterior no significaba la renuncia del Estado para 

estir.iular a la industria. Postcrior~ante, se creó la 

Dirección General de la Industria Hacional en apoyo al 

desarrollo industrial, r..cdiantc cstir:-.ulos indirectos 

aplicando una politica alta~cnte proteccionista. Dicha 

Dirección buscaba establecer juntas de industrias para 

obtener inforcación sobre adelantos en el extranjero, luchar 

contra el contrabando y for~ular anualmente un inforrne sobre 

el estado dtJ la industria. 23 L~ falta de presupuesto y los 

continuos conflictos internos por los que atravesaba el 

país, hicieron que enta Dirección desapareciera en pocos 

años; su eflr.ie.t'd eXltiteni.=iu U~l 2 ÜtJ J.1cic1~il.Jte d~ 10-1.2 

hasta el ano de 1845, pcrr:iitió resultados modestos, formó 

juntas de industria. en Vilrio5 estado!> de la República, 

estableció escuelas vocacionales e inició la recopilación y 

publicación de cstadisticas industriales. 

Los afios de 1046 y 1847 en que Móxico vive la guerra 

con los Estados Unidos y pierde la rnitad del territorio 

nacional, propician un fuerte golpe a lo~ intcntoG de 

desarrollo industrial; 

Ministerio de Fomento 

industria. Todos los 

crecimiento económico 

sin er.:bargo, en 1853 se crea el 

como un recurso para ayudar a la 
intentos de apoyo para lograr el 
a través de la industrialización, 

Zl, Cf, •f""Clt~"."f-111' .:1- •~olr<:t•, TOl'\l'l Vil, fd•t, f....::•elN'>"di4 ~- M1>•ieQ,$,I., Mf'l. 1 Hl18, po. 

196 n. 
23. Cf. l4't'z losado, OiP9~, M"ittQdl 'f P~•'\Ur!lí~tQ (n;:ir'6oflico O. Mhico'", 1. 11, [dU, VMUI,, 

Mu;., 1968, p. 191. 
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tuvieron que enfrent:arse a la constante descapi'talizaci6n. 

la falta de transportes adecuados, el ~al estado o 

inexistencia de caminos, las trabas al cor::arcio interior 

coco las alcabalas, las actividades especulativas de usura y 

agio; y, fundan.ental::ente, los nu::erosos oovicientos 

militares qua eran un indicio de las luchas intestinas del 

pa1s, lo cual lo llevarla a la triste experiencia del 

i:cperio de Maxir.:iliano para legrar posterion::cnte la 

cohesión del Estado Mexicano. 

El 28 de r.ayo de 186.; con la llegada al puerto de 

Veracruz de la fragata austriaca ''f¡o~ara'' se inicia el 

ef1r.:ero ir::perio de Xaxi'!':'.iliano de Habsbu1·go, el cual 

concluirla con el fusila.Diento del ois=o junto con Hira~6n y 

M!?jia en P.l Cerro de la Ca.::panas, Qro., el 19 de junio de 

1867. 

No fue sino hasta la restauración de la República al 

mando del partido liberal, que se sentaron las bases para la 

forcación de un Estado fuerte que per-::itiera i;..pulsar el 

creciniento del capitalis~o y el desarrollo econó~ico de la 

nación. El proceso de unificación del p31s no fue sencillo; 

si bien Ju.'.lrcz y su gcr.tc dcsc:ü::rn la ::o-Jernización del 

pals, se enfrentaban a un3 sociedad que l1~b1a vividc larqos 

años de re .... -uelt~s intes":ir.as, ccn un3 población de 

:iillones de h;\bitantes, en donde r::5s del 75\ era rural, 

asentada en pequeños grupos inco~.unicados, integrada en un 

50\ por ~enores de 12 años. La fuerza de traba.Jo no pasaba 

de 2 millones y el crccinicnto de la población era lento con 

a 1 tos Indices oe na t.;1 ¡ iJ..,J J' =:::.-:.:!lid ~d ¡ "n 9Emera l, la 

población era rústica y dispersa, ~al nutrida )' analfabeta. 

I~peraba el latifundio la co~una que se opon1a al 

florecit'liento de la pequeña propiedad individual¡ el 

peonaje, la obrajeria y la leva ir:.ped1an el dcsdrrollo del 

trabajo libre. Las asonadas no se hac1an esperar y el 
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bandidaje era una práctica cowan. La inseguridad pol1tica y 

social, as1 co~o una hacienda en bancarrota hac1an i~posible 

que los capitales extranjeros se fijaran en México, C0.:10 un 

lugar pa.ra hacer inversion.::;;; ~:!c:::js, nl 9obierno liberal 

aún no tenla rcl~::~~cs con le~ ~~~~es c~pitalistas fuertes, 

a excepción de Estados Unidos. los posibles 

inversores ingleses y franceses y yanquis no encontr3ban al 

ac.biente ;:iexicano segur,:i y pro::-.ctcdor. Los riesgos 

de invertir en un pais pobre y turbulento eriln wuy grandes y 

las promesas de ganancia no r..ayorcs que la de otros paises 

pordioseros. nuestra ticr::-a cha:"lus::ada. habia perdido todos 

sus encantos; no res u 1 taba interesante al ca pi tal isno 

internaciona1 1•. 2 ~ 

L.:i principal actividad nanufacturcra siguió siendo la 

industria textil, existiendo tacbi~n las fábricas de papel, 

pólvora, tabaco, jabón, vidrio y aceite, al igual que otras 

rn~s de articules de ncnor icportancia; operaban 

paralelariC?.ntc l.:is artcsanias y talleres tradicionales, los 

cuales .:isccndian a 5,0GO y ccup::!b.1n ~proxitJda:-¡t?n~e a J0,000 

trabajadorcs.:!5 

Durante los diez años que duró la rcsta.uracién de la. 

Rcpübllca (l867-1S77) se ~c:braron las ~c~illas de la 

eiodernización y el nacionalisno; algunas dieron brotes i' 

fueron aprovech.:idas en 

veria involucra.do en 

internacional. 

el rég ir: en s igu icnte, 

el expans ianisno 

2.S. EL PORFIRIATO 

el cual se 

del capital 

Tal y co::!o quedó anteriornentc enunciado, durante el 

tier.lpo que duró la restauración de la República, tanto la 

industria co~o el resto de 13 econo~ia se enfrentaron a la 

falta de co~unicacion~s y transportes, escasez de capitales, 
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excesivas cargas fiscales, etc. Con el triunfo del Plan de 

Tuxtepec y la toma del poder por parte de Porfirio D1az se 

inició un creciri'liento económico, en donde las Leyes de 

Oesamortización26 

vieja organización 

empujando a muchos 

cumplieron su propósito de romper la 

que producia para el autoconsumo, 

comuneros hacia las haciendas para 

trabajar como peones, lo que trajo consigo que ciertos 

bienes de ar igen manufacturero fueran ahora demandados a 

través de las tiendas de raya. 

Igualmente importante de rJ.encionar es la legislación 

agraria porfirista sobre colonización y baldios del 15 de 

diciembre de 1883, cuya justificación era fomentar la 

producción agr1col~. Esta ley ofrcc1a una serie de 

pre~taciones a los colono5 nacionales y extranjeros, o a las 

compañias que se llegaran a formar con ese fin, tal y como 

se expres~ en ~u Art1culo 21: 

11 21. En compensación de los gastos que hagan las compaftias 
en la habilitación de terrenos bald1o5, tl Eiecutivo 
~ concedcrle5 Mili! lil !.fil:= llil.ÚQ ¡\j¡ lfil;_ 
terrenos ™ hllbili.kn, o de su valor, pero con las 
condiciones precisas de que no han de enajenar los 
terronoa que se les concedan a extranj oros no 
autorizados para adquirirlos, ni extensiones mayores 
que dos rnil quinientas hectáreas; bajo la pena de 
pcrd1:>r en los dos casos las fraccionas que hubiere 
enajenado, contraviniendo a estdti condiciones, y cuyas 

26. "La ley ltrdo::I sobre !killl"O:lrtíud6n cont1der1 Q'A ~ de '"' 1r.11y.,ru ob11U.:-ulo1 para i• 
prosperidad '1 el e~rardec11111ento de la rme1&>, u la hlta de rn;i.,11r11ento o libre 

circu\1cion de 1.1U1 gran p:irte de 11 prop1t'd.ló r11ti, bll\e f~t11 de 11 r!qut'u pub11CI. 

Alvaro floro Estred1, quirn rn 1!31 pi..t¡\lco l• 1egi.núi tdicion de'" cuuo de [con .. 1d1 

Polltica dict: 11 •-..ort1z11cl6n prctnblf'f'Qo ta "'lffiti de 11 prcpif'd.1'1 ttrntorial 01orbA q-..i: 

\,¡,., t\~z.;i:; ::!is ~;- .... ~¡~H ... ~trtn ~ circulen pcr tcdH lis r111Toit del •rbol 50(111, y 

CfA c~i~n ll v1d.t y \11 nutric16n ~ toda• tliH. 

L.t \t¡ ~ n C<:l">I:'"'' te-ni• \l'la ur11cterfui'8 q....e habrh de pro.;;1V1;1r ¡¡r&l'JJo 

consecuencias .•• , p..es CCJl'llrtrdia • las lineas, no •Ola ae L•s corpor,,,.,,,...,., t~•~~l!~:i~.u 

1ino tarrtlit!'fl de l•I de cor•i::ttr civil, lo q..t potttrlOrl!'l<!ntt sirvió de hxrllll'ltrito paro 

despojar a los irdq¡er.111 di!- ''-'i> ejidos y den.it t1err11 cct:'U\olles qo..Je ~HIAn desde tlt'f'¡:JCs 

\rmrft)r\a\n. 

El 25 de Jl.l'IO de te'i6 " decreta I• deumortiue16rl de los bienrs r1tcu q..ie teni1n o 
aa.tntstraban COl!Wl propietarios tu corporaciones ch•lles o ecleslhticu.• 

F~te: "Oerecl'I,;¡ del PuetllD "e.11;.......:o, ¡,¡•,dc;;i .. Tra.ts de,\¡, CCf1HHl..lelotW•", HVI 

lr;t1l11tur11 de 11 c'"""r• de D1p.¡tadc1, T. 11, "é~tco, ¡o;67, W• 423, 42/o, 
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~;~l~~?,~~7 pasarán a ser desde luego propiedad de la 

Bajo el a~paro de esta Ley se cometieron cuches 

despojos a familias ind1genas asentadas en terrenos 

perfectar.ente titulados y que de ninguna forDa tenlan 

categoria de bald1os, pues estaban deslindados y eran 

poseldos. La pr~ctica cv=ún de las co~pafi1as deslindadoras 

consist1a en calificar a las tierras co~o carentes de 

titulas. Algunos propietarios que ten1an dificultad para 

acreditar su propiedad, optaban por denunciar sus terrenos 

co~o bald1os, para as1 lograr salvar al :enes una tercera 

parte de sus tierra. A partir de estas práctica~ floreció el 

latifundis::-.o del p:irfi!"iato q·..;c se extendió por todo el 

territorio nacional. 

El incrcr.iento de la det<".anda externa al igual que el 

f lorecü:1icnto 

extranjera y 

de los 

la 

ferrocarrilcs 26 , 

supresión de las 

27, l~1Call:i,~a~l.Cl'.c1t.,p.l50 

la inversión 

alcat-alas, 29 

zo. tn 1e:.J t.,,r..:1...,... •l pr.-r ... 1.1,,.1.} ~ 1~rr;.,;;i.~r11. tr~.~~ne '.:I! ca•;¡~ '1 pntie. ,...,t ... ": 

?JrrlO o.e >1r1enn y el Melir>0, aobrt 1].&. t:ns. de v!u, cl.i4('1do lu ll~H 11'1\flU tfl'llar. 

ya n,200 1i-., y lu l'IOrt'!'i.1"fric~• U,7ll t11. 

1'1 des::!" ¡;rlrici¡'.:t:s óe l• ltp..Cl!c¡ lH!aura<:ia u ~ub.I QJo@ (;ll'I el ftrr:;.:arril u 

r~riill ·• pcbr"e:a ancestral Q'-~ 1;ptiub4 a \& ~1<!n. l falu ese cao1tatu \0<:alu, la 

conur.,.c1Cn a.el ferrocarr11 u C;;)('l!r1t~ c:;r. c~-'11~ otra.t>¡tru. 

En e<>e•;; é(' 18Tl, tl ¡;tJierr-..:i ce Seb4stu"I ler::l.:i .u Te¡ad-1 11'1.1..r;urO la ¡;rt~r1 \lne-1 

iqx;n.111111, Q.JOt ci.brla .. r::i.e u1. rf'tre I• cn.o::::i::I di! "''~lc.:i y •e•1en .. 1, e~ 4S •hc:a de 

atruo ru~cto • les ferroc11rrHu tdunic;;1. Cui l1 t:t1l1d3J Ce la ro:-d lerrow•Hla 

fue COi'ISttu1::1,a 0...rll'ltt t\ pcrllrul:i. l\ l"11::11rn l1 itw:i!un6n ~ l91J u c,;.rtab.1 ccn 

l9,7~8 l~. df wlu. 

Cf. Sclia, lt---p:JlOO, Op. cit., p. 4! u. y 

E~icl~1a ~ 1<1h1co, C?. c11.,t. ''p. 2 .. s u .. y t. v1111, o. 13l. 

?9. Los prir.er:1 1sf..,..r1::1 ~r& st;.;llt tu alcataln, hech,;s ~ 1S3S, fr1CH&ron p:;irq...e hlu 

eran el ~·o ir.is practico y 'e;..1ro '1A ptr1 OC.trner t~• tenf&l'I lci ¡X:íerncs u,uuln.. 

(n la cor.,,tit...:16n óe 1557. en el lrt!c1.1\o 121, se Uf'l'\~O: •P1r1 el d11 11 de ill'li:i 0-e 155!! 

~r"1 •b<ll1du Lu a\C!Walu; t~t '"trri::iru tl'I tX• la Rr¡1'.bl1t••. 

El 14 de 1tlril de 186Z, dt"t:I~ 1 \1 1rw.111t.n e•tr•njera, otra ~tl fueren rt•l1tlecld.n. 

El 17 óe aayo ót 1!!2 se rtf~rtt.i ti J.rt1n•tc 1Z.:. c~tituc•onal ;:ar1 1e>::illr \u alubalu y 

ad.Janas intrricrts tn ti 011trit.:i y Ttrrit::iric1 oe lill ft'dtrtClén y ..i lo1 htad-J• ~ no 

lll l'<uD1trtn •'4>''ª'""'· 

fue4"U: (nct:lopeodla óe Mh1cc, CQ, cit., T. l, p. O.O] u. 
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favorecieron a la vida económica de la nación, que cada vez 
adoptaba con ~ayor prontitud las reglas del capitalismo. 

Las artesan1as siguieron dando estimules y sostén a las 

diferentes actividades priwarias como la producción de 

fibras textiles, de pieles y ciertas sustancias min~rales; 
de su desarrollo nacieron las fábricas quo conforrnar1an a la 

industria manufacturora. La industria textil continuaba 
siendo la 

fabricación 

más 

de 

inport4lnte, 

dZÚC3t" 1 la 

participando 

industria 
oleaginosas, alfarería, ladriller1a y papel. 

también la 

vitivinS.cala 1 

"Ocsd~ un principio, el dc::;arrollo de lcJ. industria 

nacional ne subordinó a la capacid3d consumidora da la clase 

media do la ciudad y, ~n forma 5Ccundaria, dol car::µo. 

Aunque tl'.'n la poco peso en la econor:i1a, tuvo un 

fortalecimiento sin igual en t~~ta époc,i. y sus consur.ios daban 

vida a m.JQVas ramas industriales. La consolidación 

posterior de la clase r:icdía fue un rcquiGito para que estas 
activídadcs cobraran un n.J.yor ir..pul5o 11 • JO 

La industrialización fuo principalccntc para un mercado 

interno. Las inversiones extranjeras y las exportaciones 
minerales y agrlcolas fortalecieron el ingreso y la demanda 

agregada, permitiendo el incre~cnto en el consumo de 
artlculos ~anufacturados. 

El nodclo do creciniento de esta época fue el de un.l 

cconomla de enclave., que si bien tuvo sus raices desde 

tiempos de la Colonia, presentó su rnáxi~ü expresión dur.lnte. 

el porfíriato. Lo organización del si5tcrna económico giraba 

alrededor del 11 crt:ci::icnto hacia afuera", en donde. el 

Estado representaba un papel pasivo, dejando qua .::tctu-"ran 

libremente las fuerzas del mercado intcrn3cíonal. 

En esta cconomia de enclave, la industria nacional era 
incompetente para participar en la exportación de 

manuf~cturas. Al respecto, Rcnó Villarreal comenta: 
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"La orientación de la econom1a hacia el mercado 

exterior implica que el sector industrial tiene que 

enfrentarse continua=.ente a la competencia externa, por lo 

que la industria <naciente> no puede desarrollase 11
•

31 

Dadas todas las ventajas que el gobierno ofrec1a, los 

capitales nacionales y extranjeros se volcaban wayormente al 

sector primario exportador. Sin e~bargo, a partir de 1889 y 

con la introducción de la cnergia eléctrica, se incre~entó 

la inversión de I:'.aquinaria por fábrica y se elevaron las 

icportaciones de bienes de capital; el auge de las 

nanufacturas propició una :iayor de::ianda de insuwos. Todo 

este inpulso en la industria reportó avances en los niveles 

de producción, que repercutió en el abar~tan1ento de algunos 

bienes. 

Si bien, la politica econótlica del gobierno porfirísta 

no consideraba al sector industria 1 cor.;o prioritario, se 

tomaron algunas medidas en su apoyo. Al respecto, la ley de 

1893 establcc1a la i.lyuda a las nuevas empresas 

industriales a través de la franquici.1 de los impu1:stos 

federales por diez aflos, '¡' la licencia par.1 ir.:portar una 

sola voz la :naguinaria neces<iria sin pJ.q,1r dercchcs 

aduanalcs. 

Sin ei:;bargo, otros factores fueron desfa•Jorable::; para 

la industria, entre los que se encontraban la cc:r.petcncia 

extranjera sicr.iprc presente pesar de las barreras 

aduanalcs, los problccas en el su~inistro de c3tcrias prirn~s 

y la miseria de las grandes r.iasas rurales y urbanas qua 

constitu1an el cercado principal de las nanufacturas 

nacionales. 

La industria nacional, durante la época del porf iriato, 

presenta tres momentos significativos: 

a). De 1880 a 1889 se gestan las condiciones para el 

desarrollo de la industria, enfocada al consumo nacional, en 

donde si bien hubo una r.iayor incorporación do la fuerza de 

31. "'it\rrut, •en<>, ~[l ~~H·+.:t1t.:1ó í'.•Ctrr.l ,j,i l• J~cr1•l1u.:1.:.n dct •t••CQ (lY.2Jl·19~L 

(.11'\ E"'~~, .... ~· ..... ¡\•!·~". t=~~ .. o;¡·~·.: n:. •o .. 1;~; .. ;;;. ¡3 



trabajo al sector, aún no resultaba fAcil financiar las 

i~portaciones de ~aquinaria. 

b}. De 1889 a 1905, acentuándose a partir de 1896, 

aparece la for'tl.ación de una planta industrial con 

caracterlsticas codernas, en donde la ir..portación de 

rr,aquinaria se inc:rc::.cnta; el sector fabril crece a expensas 

del artesanal en nuchas racas y surge la industria pesada 

( siderurq ia, cc::ento, d ina::ii ta, etc} . La devaluac i6n 

progresiva de la plata y, en consecuencia, del peso oexicano 

basado en este ~ctal, 32 cncareccri3n los productos 

cxtranj~ros beneficiando a la planta nacional. 

c). A partir de 1906 se inicia una época ie crisis que 

afectó fucrtc~entc tanto a la ra~a textil co~o a los 

derivados de c.:-it.a de a~C:.::a:::- y el tabaco. Las luchas 

sociales del i':'.o::-.cnto rctlcjan las graves contradicciones 

e5tructurales del creci~iento porfirista. En junio de 1906 

se da la r..atan:a oc ¡o::o. t.:-.J.bJ.j2.Jcres r:::íncros de Cananea; 

ig~al~cnte, en Chihuahua se lan:an a la huelga los oceánicos 

del Ferrocarril Central; el 4 de diciembre de 1906 ~As de 

JO, 000 trabajadores textiles se unen a la huelga de R1o 

Blanco. 

Los salarios cor.ien:aron decaer y para 1910 

disainuyeron 26\ en relación al afio de 190J, cuando hablan 

alcanzado el nivel ~ss alto de la década.JJ 

;..¡ cntr..ir en crisis el r..odelo .J.gra-cxportador que 

caracterizó al porf irisoo, la cconoo!a presenta dif icultadcs 

para absorber las dcnandas de trabajo de la población; la 

concentración de la propiedad tcrri~orial se convierte en un 

obstáculo para el sector agr1cola que no alcan:aba a cubrir 

el consu~u in~cr~0; 1~ industri~ de ~ransforc3ción que habla 

experir.lentado un crccuüonto ¡¡,:it:!blc- a un.). t.a~a r:;\:Ji..:i .::.:::.:J1 

SZ. "l tlri.es del 5i¡¡lo i:¡a, lt dl"(:'rrt11c11Y"1 de la ¡;:ta:. afrctj ;:-rof~-... -n~t la ,,~11 

~·lca."<.1, t:urs er1 IU .eu\ el ~\!'l(:!p.1\ .1ortlculo ~ t•pcruc16'1, lt lt'( q..A ~16 • 

rrtlr tl 1• o. -.ayc o.e 1.;·~S ot~\c.:;1e rl rt¡i_.,., ~t1•10 de lii~ (11r.:kls t.nldes 

M~i.lc~s. por el Cl,,.\ll u iq-~lCI el .. ale,. rl0\111\'1\ a.i\ pe~c 1 n. CMti;r~-s ~ on)~. 
'""'"te: Erw::iclep.e.;lia de! llh1.;c, ~. :n., T. I•, p. 14~. 

ll. et. "[SUdht\c•• lllst:r1cn <M .. .,.\.:;.:;~, r: 1? Jlof(;), S.P.P.,Me•., i;u,, p. H.6. 
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de B,9\ entre 1895-1900, se contrae a 3\ en el. periodo de 

1900-1910 (Cf. cuadro 110. 3). De 1902 a 1903 se reduce 

notablemente la inversión del gobierno federal; se aceleran 

los problemas de tipo de cacbio y la balanza comercial. Todo 
este desequilibrio econ6mico contribuir1a a los cambios 

radicales que se estaban gestando. 

~Ll\ LUCHI\ l\J!Ml\01\ 

La crisis econór.iica que vive el pa1s en la pri~era 

década del siglo XX, se acompaña con la intolerancia 

pol1.tica que fue la mecha que hizo explotar el r.iovir.iiento 
revolucionario. Francisco I. Madero desconoce los poderes 

constituidos, hace un llamiJr.iiento a la Uaci6n con el Plan de 
San Luis y encabeza la luch3 ar~~d~ contra la sexta 

reelección de Porfirio Diaz. 
Si bien, durante la revolución los principales centros 

industriales quedaron a SdlVa de lo~ d~Bos de 13 contienda, 

el producto int<:?rno bruto de las nanutacturas cayó 9\ en 

19~1 con respecto a 1910. 1\ consecuencia de la primera 

guerra mundial (1914-1919), la industria textil elevó su 

producción, 

int"rementaron 

disminuyeron las 

las exportaciones da 

ir.iportacione5 y 

~atcrias pricas, 

especial café, petróleo, ~incrales, algodón y henequén. 

se 

en 

En el perloJo rcvolucioní'\rio aparecieron algunas 

industrias de importancia, co~o las fundicioneG en los 

estados de Aguascalicntes, Guanajuato, Nuevo León e Hidalgo. 

En la ciudad de Pachuca se inició la fabricación de piezas 

do maquinaria y carrocerla. En t¡uevo León se establecieron 

plantas de glicerina y pcrfurics¡ en San Luis Potosi y 

Agua sea 1 ivnt.c~ ~e insta la ron fábricas de c3rros do 

ferrocarril. 
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A finales del año de 1917 se llevó a cabo el primer 

congreso nacional de Industriales, en donde se reunieron J5 

delegaciones de industrias mineras, 15 de. industrias 

petroleras, 24 de textiles, 31 de industrias varias y 7 

pequeñas industrias. 

Con la Constitución de 1917 el pa1s establece las 

bases legales p~ra la nueva estructura política, econó~ica y 
social. Al terPin~r la lucha arnada, la nación poco a poco 

cor.i.cnzó a recuperarse de la devastación sufrida. Fllc a 

partir de 1921 que se logró obtener un PIS superior al de 

1910 1 sin e~bargo, es hasta 19:5 cu3ndo la industria de 

transforriacíón cr::pczó a rccupcrar5c y la agricultura lo 

hizo en 19::'.~, alc.'.1nza.ndo ur.:bas nivelBs superiort..!S a los 

registrado~ Qn el año en que ce inició la r~vul~cién. 

A partir de 1925 el presidente Plutarco Elias Calle;, 

(1924-1923) c:prcnl~ ~u progra~a económico y establece las 

bases materiales e institucionales para el cr~c1=icnto del 
pais. El JO do carzo do 1925 se crea la Co~isión 1lacional 

de Car.iinos; ncscn después, el lº de septiembre, se 

inaugura El Banco de México co::-.o banc.1 central, siendo el 

único autorizado parJ onitir dinero; postcriorncntc, el J de 

dicier.:bre del nisr:o (1ño se f1.mda la Cooisión ?J.:iciona l de 

lrriqaci6n. 

Al contar con una red de car.anos para cc:::unicar mejor 

al pals, un sísteoa financiero ~odcrno y obras da riego que 

permitieran el mejor aprovocharniento de l~s tierras de 

cultivo, se iniciaba el ca~ino para reanimar el crccirnicnto 

econi5cico del paiz, respaldado por la seguridad politica y 

social que se empezaba a dar. 

El lQ de dicic~bre de 192~, Calle: entreqa formalmente 

el poder a Er.alio Pc..rtc:: Gil y dirige la for~ación del 

Comité Organizador del Partido Nacional Revolucionario 

(l'UR}, el cu.ll qued6 constituI.do el 4 de marzo do 1929 y 

sirvió para conciliar a las diversas facciones politicas. 

Con l.:r. derrota de la rcbal ión Escobar is ta, siendo 

presi<lentc Portas Gil y secretario de Gue"'ª y MJ.rina el 
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General Plutarco Ellas Calles (del 2 de marzo de 1929 al 28 

de nayo del :w.is~o ano), se logra restablecer la paz en el 

pais. 

Si bien, la política y la econoc1a se esforzaban por 

lograr la paz social tan necesaria para resarcir a un pueblo 

que habla sufrido los embates de la guerra civil, ya se 

avizoraba el problema de la depresión que signif icar1a otro 

obstáculo para el desarrollo y castigarla al sisteca 

capitalista mundial. 

2.7. LA GRAN DEPl!ESION (1929-1933) 

La crisis de 1929-1933 es epilogo, entre otros 

aspectos, de una contradicción entre la productividad y 

precios verGus ualarioG, que va a afectar a todo el ~undo en 

términos de sobreproducción, ca1da de precio~, acumulación 

de invcntdrios, crecir".it.'nto dP. d•~ser::plüo, criGiG :::acial y 

polltica. En este per1odo la contribución de la industria 

manufacturera en el PIB del p3ls disminuyó 7.9t, siendo al 

ano Giguicnta en 1934 cuando alcanzarla los niveles 

registrados en 1S29.J4 

La generación de los años treinta logró comprender la 

crisis de sobreproducción causada por las innovaciones 

tecnológicas do la pri~cra y seqund~ Revolución Industrial 

(del vapor al t1otor de co::bustión interna), y el 

mantenimiento do los salarios en tórminos tradicionales; lo 

anterior generó la dramática caida de los precios por 

insuficiencia do mercados. En el caso del cercado interno 

había incrciaG de tipo capitalista; la Ley de Dronce35 en 

l... Cf. S.,;tiio, L•~?"idJ, D;i . .::it., p. n 
l5. fe~r~"X!o Luall~n~:':"~) '-l"'l!• \a \\,...,.,da l~y d~ !lr<:>nc~ d<!-1 hl•r•o. W'.vd'lu ..,, la 

Teorla del Sal1rio de DIYid ll:ícardo, por~ 'Ql'I .rreglo a ella iW1 ti obrtro, eti ~ 

r~¡i~ df liberta.d econom1ca, podrj 1lc1nur por 1u propio rr1b1¡0 ,,,.._ utstencia 



los salarios dominaba el panoraca; no habla aQn definición 

de salarios mininos. El nercada externo ernpezó a deprimirse 

por el establecioiento de políticas proteccionistas. La 

gran depresión se desat.6 en pedía de una gran guerra 

arancelaria. 

A partir de 1929 e~pezó a descender el PIB; las 

r.;anufacturas, los transportes y la r.iinerla se redujeron 

significativancntc; el petróleo continuó cayendo después del 

repunte que tuvo en los prioeros años de la década. La 

ganadcr1.a, la energía elé=trica y el co?':'.€'rcio interno fueron 

los sectores que r..enos resintieron la depresión. A 

consecuenci<i de la contracción de la der.ianda externa, la 

producción ~incra de exportación descendió fucrteoente. En 

la agric:..iltura 105 cultivos para el consu:':lo interno no 

tueron tan atacados por la crisis, como aqu6llos dirigidos a 

la exportación. 

El dcsc~pl~o se agravó notnbler.iente, el nü=cro de 

desocupadon que en 19JO fue de 89,700, para 19Jl subió a 

287,400 y en 1932, punta culoinante de la crisis, llegó a 

339,JOO expulsados funda~ental~cntc de las actividades 

extractivas, rüneras y petrolera!i, y de la industria 

textil. 36 

Si bien, la gran depresión azotó fucrte~cntc al sector 

export~dor y al resto de la cconon1a, tacbión se gestaron 

las condiciones para que la industria tuviera posteriormente 

un descmpci\o mayor en la vida cccn6r.iica del pa1s, y poder 

afrontar la nueva cara del oercado internacional c3rcada por 

la Segunda Guerra Mundial. 

pró1per1; no he.,. po1olbi\1~ p.lr1 ti traba¡~r óe •lH•rn a \1'11 N• hol¡.a& cc:n:llci6o de 

vid&. 

f~te: Corvad, Op.cn., pe:. <W! y 1S6. 

[élt., f .C.f., ~t•., 1%0, p. 27\. 
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2,8 EL CARDENISMO (1934-19401 

El inicio del gobierno de C.§rdenas coincide con 1~ 

recuperación de la gran depresión. Las r.ianufacturas 

muestran una oayor participación dentro del valor agregado 

y se convierten en fuente de ePpleo. La estructura del 

aparato productivo industrial se va codificar 

notablcr.i.ente, hasta constituir la base sobre la cual 

comenzará el proceso de industrialización. 

''El proceso de gestación de la industria, atravesó en 

los años de 19JO a 19JJ por un periodo de trascendental 

significación para el fortalcciniento de lo rar.ia 

r:i.anufacturera ... De este nodo al iniciarse la recuperación 

:::iundial en 19J.;, cont.:lba ya con una fuerza propia que, 

aunque modesta, constitu1a el punto de partida para un 

desarrollo ~~s fircc 11
,

37 

Con el cardcnisno, el partido politice bajo su nuevo 

nombre, Partido de la Revolución Mc:-:icana (PRM), incorpora a 

los sectores obrero, car.-.pes ino, ni litar y a las clases 

wcdias. Se funda la Confcdcrac16n de 1'rabaJadorcs Mexicanos 

(CTM) 38 y la for~ación de los primeros salarios m1nirnos 

para el bienio 1934-1935. 

La pol1tica econówica se enfoca hacia una oayor 

autonom1a y zc da otro golpe fuerte al nodclo de cconornla de 

enclave. Los cambios s~ dejan sentir no sólo con la reforma 

agraria y la nacionalización de los ferrocarriles 

(1J/Jun/J7) y la industria petroler.i (18/Hur/JS), sino 

tacbién se da la transformación del Estado r.icxicano de 

liberal a interventor, dejando de ser un agente observador 

}1. TdMI 
llL la Corife.Dr1ciOn 6e Tr1b1¡1.>;:1ru de l'l~~icci fue producto de 11 \lllflCllc\On de 1lrditatoa 

l~lef'ltH y de ¡¡r~ 1n.c:ind\do1 de 1 .. CllCH !Confeder1cton llt;1or..l c:onr1 .. u1ca!'\al y 

di! la CGCM (Conleder1cloo C~r1\ de Obre:rcs y Ctlq)Hu·.oo y di la 1tthió.td del Ca.iU 

Nacional de Dtf~u Prolttaricis. la Har.t\u C011st1t1.o;t'fla oe 11 CTM u celC"O!"O t'fl •t 
Distrito Fóral, del 21 al z:. dt febnro d-e 1936. 

F~tt: Encicl~i1 de Mhlco, Op. cit., T. ll, p. 4lZ. 
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y pasivo para convertirse en el proi::otor del cambio y del 

desarrollo econ6~ico. 

Durante el gobierno de Cárdenas se incre~entó la 

partida del ingreso federal destinada a obras de 

infraestructura; se creó la Nacional Financiera co::io banca 

de desarrollo para la industria, que junto con el Banco 

Nacional de crédito Ejidal vinieron a configurar un siste~a 

financiero i:::portante. con la aparición de la CoI:iisi6n 

Federal de Electricidad y la industria petrolera se dirigió 

al sector productor de energia hacia un proceso interno de 

cree ir.tiento. 

La polltica econówica de esta época presentó un franco 

apoyo al sector agrlcola, que aunado a la nueva icagen del 

Estado co~o gar~nte de la vida econó::iica, crearon las 

condiciones necesarias para iopuls.ir C!l crecirJicnto de la 

industria, lr\ aplicación del .codclo de 

oustituci6n de i~portaciones. La industria canufacturera 

orientada al r..ercado interno fue vista sicr..prc do manera 

positiva, coco lo indica el Plan sexonal. Esta actitud, 

aunada a un encareci?:licnto de los bieneG de consur.io 

icportados, coco con~ecuencia del auccnto en los aranceles y 

la devaluación del peso, se cot".bin.lron para crear una 

deoanda favorable. En 19'0 la capacidad no utilizada de la 

industria, qut? habla sido notable al inicio de los años 

veinte, hab1a diG=inuido y el rit~o de las nuevas 

inversiones se aceleró. La segur.da !JUcr-r,1 r.iundia l, al 

restringir njs la oferta de bienes de consuno, favoreció un 

autiento en el rit:::.o de la producción. Este au::iento pudo 

efectuarse sin un incre~ento significativo de la inversión, 

lo cual de~uestra que la capacidad de la base indus~r1ai be 

Al finalizar el gobierno de Cárden3s ne hab1an 

elir.:inado algunas de las rigideces del sintcr.ta econfü:iico 

heredado del porf ir iato, r:iediantc la ir.:plecentación de la 

reforma agraria y la nacionalización petrolera. La segunda 

guerra mundial per::litir1a que se acelerara el ritmo de 
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crecimiento econ6mico, tanto en el sector agr1cola cooo en 

el industrial. La transferencia de capitales del sector 

agr1cola hacia la industria y el comercio se detuvo después 

de Cárdenas al garantizarse la propiedad privada en el 

campo. Parte de la producción agrlcola se exportarla y las 

divisas generadas pcrwitirlan la adquisición de bienes 

interccdios y de capital para el desarrollo del sector 

industrial, cuya decanda habrla de provenir casi 

exclusiva~cnte del cercado interno. 

La llegada al podet" da !-~J.nucl Avila Car::Jcho (1940-1946) 

representa la inauguración de una nueva etapa de desarrollo 

en el pals. Para 1940 se cuenta con un Estado consolidado 

que crnerge después de tres décadas de luchas intestinas. El 

desarrollo nacion.=i. l estará caracterizado por dos elerientos 

que so apoyan i:utua:::cntc: la estabilidad politica y el 

crecimiento econ6~ico acelerado, 

El gobierno de AviL1 CJ.;:-.:icho concilia los conf!ictos 

internacionales surgidos antcriornente; en 19~1 acepta 

indewnizar a Estado5 Unidos con 40 ~illoncs de dólares por 

concepto de daños causados por la Revolución, y quedan 

sentadas las bases para la posterior indc::-:nización de las 

compañ1as extranjeras afectadas por la expropiación 

petrolera. Consccucnte::wnte, Estados Unidor> suspende el 

boicot de compras de petróleo y plata a México 

El desarrollo de la econo~1a mexicana a p~rt1r de 1940 

es un proceso que llevó al pa1s de una activid.~d 

predominante:tentc agr1.cola a una industrial. Los car:ibios 

ocurridos en esta época se ref icrcn al crcciniento de una 

planta industrial ~oderna con todas las conr>ecucnc1as 

caractcr1.sticas de este tipo de procesos: supeditación de la 

agricultura :i la industril'i, increr.iento en la urban1zac1on, 

aumento del sector terciario, etc. 
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La ley· Ce Industrias de 'Transforn.ación de 19~1 que 

rodeó a la actividad oanufacturera Ce l~ protecci6n 

necesaria para poder sobrevivir a la co~pctencia extranjera, 
tiene sus antecedentes dire=tos en los decretos 

presidenciales de 1926, 19:32 y 1939, que a través de 

esti:ulos fisc3les y tarifas arancelarias altas, hablan 

e:::pezado ya a pro::o·.;er la for:-::ación de un3. estructura 

oanufacturern nacioiial dest.inad3 a sat.isfa..:cr el ~creado 

interno. Sin e:'.:bargo, las ra.'.:c:'les in::ediatas del 

creciniento de la indus:ria cexicana a p3rtir de 1940 la dio 
en buena r:.eJida l.J. Se']'xr-.da Ci;er:-,l P.und1al al au::ientar la 

de:::::anda cxterr.a de ciertos productos n:ic ion3. l.:! s, 

eli~in5ndose t3~bién l~ ~c=pc:c~=11 en el exterior de 

aquel los productos de:::an.:!J.dos en el ::creado interr.o. Las 

indu~t.r!.:J.s ya cst..J.blccidas au:".".e:it.J.rcn r5pida.~c.ntc su 

prcducci6n, co:o ocurrió con las de acero, ~~=cnto y papel, 

pero ta~bión aparecieron otras ~ucvas co~o la química. Por 

prir.ic::.ra. ·.·e: en ~:i hi~toria del p.:tis, la exportación de 

~anufacturas alcanzó 37.6\ del :otal en el afio ~e 1945. 39 

Si la clase c=presarial nac1cn3l pudo beneficiarse con 

la segunda guerra ~undial a travós J~l 3~=ento do la dc~3nda 

agregada, ello se debió en bue~J. pJ.rte a las cedidas 
económicas del Estado tc:J.das en su favor. 

A f3rtir de les a~on cu:J.rcnta, la ccanoo!a fue 

convergiendo en un proyecto co:-:.ún de dcs~i.rrollo, cuyos 

rasgos centrales eran los sígu1cntes: 

Sustituir las it:'portacicncs de bienes de consuoo 

con producción intcrnJ.. 

Lograr un crccinient.o de 13 producción agricola 

suficiente p3r3 exportar y hacer frente al 

incre~ento de la pobl3ci6n. 

!!~ccr crecer la ec~¡~~~~: ~ un ritmo oayor al del 

creci~:a~~o d~~ogrático. 

l;, Cf. 'ill11Ntal, lt<'>e, Op. :H.,;;. '!>1 
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Mantener el control nacional sobre los recursos 

básicos y la actividad económica en su conjunto, 

pero sin rechazar la participación del capital 

extranjero. 

Desarrollar la infraestructura agr1cola e 

industrial con recursos estatales. 

El modelo de industrialización requeria fuertes 

importaciones de bienes de capital que eran pagados con las 

divisas proporcionadas principal~ente por las exportaciones. 

La agricultura fue desplazando a la oiner1a el la balanza 

comercia 1. 

Con Avila Ca.:::acho las tierras irrigadas con recursos 

del Estado se duplicaron. El modelo de desarrollo, 

favorable a la industria, ter~in6 por depender de una base 

agraria. Durante el gobierno de Miguel Alc:itm, esta 

estrategia se consolidó. La inversión privada creció 

notablcncntc, en tanto que lds gra~jcs o\Jr~s del E5tndo se 

multiplicaron. Las inversiones en irrigación favorecieron 

al agricultor privado sobre el ejid~tario, por considerar al 

primero ~ás productivo. 

Una de las razones para considerar la dócada de los 

cuarenta co~o la etapa de arranque de la industrialización 

acelerada del pa1s, fue el peso absoluto alcanzado por la 

importaciOn de bienes de capital que en 19J9 tuvieron un 

valor (a precios de 1960) de 1,919.B cilloncs de pesos, para 

1950 se disparó a 4,144.5. oillones de pesos. Por lo que 

respecta al valor agregado de los bienes de capital, de 1939 

a 1950 se elevaron 621\ (ver cuadro anexo Uo. 1) 

El crecioiento de la producción industrial, la rápida 

capitdlizaci6:-. ::!e f;'~tA scctor y la5 r.odificaciones cm la 

copposición de las icportacione5, =ltcrBron la estructura y 

el funcionaPiento del siste~a cconéo1co, a un ~rc~cso que se 

ha definido co~o la industrialización a través de la 

sustitución de importaciones 
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2.10, I!!DDSTRlALIZACION A TJl,;V~S P& LA SOSTITOCION PE 
ll!PORTl\CIO!n:S 

Es a partir del año de 1940 cuando el desarrollo de la 
econo::i.1a se centra en la industrialización a través de la 

sustitución de it:portaciones. A pesar de la iti.portancia 

dada a la refor::a agraria y el vigoroso auge que se registra 

desde la segunda guerra nundial, la industriali:aci6n pasa a 
ser el punto toral sobre el que se aporan los principales 

lincaoicntos en ~ateri3 de politica econó~ica. 
La industrialización por ~cdio de. la sustitucí6n de 

importaciones i~plicaba la proteccí6n de la planta n~cional 

respecto de la cc:-.pctcncia intcrr..3cional, por t:.c::iio de 

tarifas y p~==isos de i=.portaci6n. Se crearon incentivos a 

través del sistc=.a f in3nciero y la pol1tica del gasto 

pC.blico canalizó un volu::en creciente de fondos hac1a la 

inversión ir:dust:ri<'ll; 1gual::ent.c, se otorgaban 

financiar.lientos del banco cont:ral, ~:J.::io:-:3.:1.. financiera y 

organis=os intcrnacion3les. El B3nco de ~éxico giraba 
instrucciones a la banca privadi'.l para incrc::.entar las 

partidas de crédito di::;ponibles p3ra la indu::.t.ria. L.J.s 

inversiones extranjeras, que inicíal~cnte estab~n orientadas 

hacia la exportación de productos pr i::ar ios, aprcvccha.ron 

las nue\.'J.5 condiciones p.).t:"a. incur:31cn.:ir, cada vez cás, en l<l 

producción de bienes dcst.in.:ia:os al ::-.c!'c.:ijo interno. 

Durante el gobierno de Miguel Ale::[\n, el Part:1do de ln. 

Revolución Mexicana {PR.'1) adquiere el nc::bre de Partido 

Revolucion~rio Institucional. con lo que ~e inJica que los 

objetivos de la revolución quedan institu=icn~lizados y que 

el EEtido co=o aqer.te eccn6~ico activo prc~ov~r5 la 

consecución d~ los c1s=c~, ~=~~ntando la industrialización 
del pa1s para l.oq:rJ.:.- el dt:?5arrollo .c:co::·t'."::1co, au.:.-ic.nt.J.::.do Gl 

empleo y ~ejorando el nivel de vida del p~c=10. 

W SU$tltución 

corresponde la 
de bienes de consumo isporta.dos 

pricera ~t~p~ del proceso de 
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industrialización y se llev6 a efecto a partir de los afios 
cuarenta. La importación de estos bienes significó 23\ del 

total en 1939, para 1950 decreció a 11.6%. La década de los 

40 significó un avance importante en la sustitución de 

importaciones de bienes de consumo y el indice discinuy6 73\ 

en 1950 con respecto a 1939; para los bienes interoedios y 
de capital fue de 26\ y 19\, respectivaoente. A oediados de 

los años 50, prActicar.:ente se consolid6 la sustitución de 

importaciones de bienes de consur.io (ver cuadro anexo Uo. 1). 

A consecuencia de la segunda guerra mundial dis~inuyó 

la oferta de bienes de consumo nanufacturados en el á~bito 

internacional, razón por la cual la industria nacional se 

fortaleció para cutrir la dc:::anda interna. La industria 

tuvo que ser protegida del wercado externo en los años 

posteriores a la guerra y asi avdnzar en las siguientes 

etapas del proceso de sustitución de importaciones. 

Entre las pollticas adoptadas para la protección del 

sector industrial se pueden citar las devaluaciones del peso 

mexicano con respecto al d6lar nortea~eric.i.no, en 105 .J.ños 

de 1948-1949 (de $4.85 a $9.65 por dól~r) y 1954 (de $8.65 a 

$12.50 por dólar), lo que significó un aucento de 158\ en el 

precio no~inal del d6lar respecto del año de 19~0. En el 

lapso de 1956 a 1970 los instrucentos utilizados fueron la 

tarifa y, principalncnte, el control cuantitativo, ya que la 

tasa de car.i.bio pcrr.ianeció fija¡ igualr..cntc se oodific6 la 

tarifa general de i~portaciones. En el año de 1956, el 27\ 

de las itiportacioncs estaban bajo control, reportando el 

punto r...1s alto, en el año de 1976, cuando alcan~6 B5. l\. "A 

partir de ese año, debido a la crisis económica que culcinó 

con el abandono de la paridad de 12.50 pesos por dólar, as1 

como el cambio de gobierno -pero sobre todo con r..otivo de 

una creciente preocupación nacional rclativ.1 a nuestros 

mediocres niveles de eficicricia productiva después de tres o 

cuatro década de industrialización intensiva- se modlflc6 

un tanto el cnfoq:..:o de la pollt.:.c.1 ¡;rotc::::ic::istJ.. ~llo 

tuvo como ele~onto central, la sustitución gradual del 



permiso previo de it:portación par el arancel ••. 114 0 Por lo 

que toca a las importaciones de :::.aquinaria y equipo, éstas 

podían introducírse al pais libres de aranceles a través de 
la Regla XIV de la Tarifa General de Icportaci6n. 

Otro recurso de protección a la planta productiva fue 

la Ley de Fo:-:ento de Industrias :;uevas y Necesarias. 

expedida. en 1955, que pcr.::iitia bajo ciortos requisitos la 

e:i.:enci6n total o parcial de varios ir.:pucstos, tales cono el 

de la renta, dal t.it:1bre y de i:::.portación. 

De esta !orn.l se protegió a la industria y se 

garantizó su crecini~nto con la de~~nda de un mercado 

do~óstico cautivo, teniendo asegurada la eli~i ación da la 

co~petencia externa, ~cjo lo cual hacia atractiva l~ 

imtorsión en este sector que perr.i.itia tasas d1a rC!nta.bilidad 

superiores al resto de la econo~ia. 

polltica orientada hacia ol 
proteccionis~o, el p3pel del Estado que co~o nqcnto 

econ6rlico es pro:;otcr del proyecto da industrialización y 

creci~icnto, ast co:::-.o el surgi::ücnto de las grandos 

corporaciones en un ~creado de carácter oligopólico 1 vienen 

.a conf iqurar un nuevo r..odo de organiz.:!.ci6n del sistcr.ia 

cconór.lico que pcrr:ii te av~1n:ar en l<i scgunja y tercera etapa 

del proceso de suc~itución de icport~ciones. 

La sc~und~ etapa de l~ sustituc1on Je i~~crtaciones se 

realiza en bienes intcrr.:edios ~· de con~u::-,o duradero; la 

tcrccr3 corresponde a los bienes de C3pltal. 

'Entre 1950 y 1958 s~ apreci.:i un estilnc.J:ücnto en el 

indice da sustitución 

:regist:ránJc~c en 1958 el n1v<?l de 1950, 

de ir:portacioncs, 

lo que significa que 
la p.:irticipación d~ !.:is ír.:portac101 • ..:.;:; :!~ntra de la ofcrtl\ 

total per~ancce casi contita~t~ ~n es~os años. 

De 1958 a 1968 se profund1:ó en la etapa avdnZ~~a de 

sustitución de impcr~~cioncs; nicntras el indice p~ra bienes 

de consueo pcrcaneci6 c~si constante, el de los bienes 

kC. ittrtln del C~, l'l.:.~t, •ln:;Lstr•••!l.;..;i.:Y' - •hice, ~l::U .ro ln,\•si• ::~l!lco•, ldlt, 

fi C:it~<¡!o o. •t.1.1,::, •u., 1;!~. w. 1=z r l:J. 
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intermedios dis¡:iinuyó 41\: en 1960 con respecto a 1958, y el 

de los bienes de capital fue de 24%. (Ver cuadro l y gráfica 

1). 

Está claro que el proceso de industrialización a través 

del modelo de sustituci6n de ír.portaciones, pernítíó el 

crecimiento de la econo~la; de 1940 a 1970 el PIS creció a 

una tasa ~edia anual de 6\, la producción wanufacturera al 

7.\ y la agricultura al 5.2t. 41 ?:o obstante, este Ll.Odelo 

fue ineficiente por la excesiva y discrioinatoria estructura 

proteccionista,· de esta forr..a, el arancel al actuar 

conjuntarnante con los pcrr.:i sos de ir.iportación, tornaron un 

oercado cautivo donde la industria pudo operar 

ineficicntenentc 5in preocuparse por la utilización total de 

su capacidad in5talada, ni de la tecnologla adecuada que 

redundara en la dis7.1inuc1ón de costos y el abaratamiento de 

los productos. Por lo que respecta al er..plco, cifras 

basadas en el ccn$o de pcblilc1Gn de 1970 indican que 5.8 

millones de personas se ent:unt¡-.:ib::in ~ubocu¡:-.Jdt\'--;, lo que 

representaba un nivel de dcse~plco equivalente a J millones 

de personas, es decir 2Jt de la población econ6nicar.:ente 

activa (PEA); esto, r.iás el dcscr.ipleo abierto de 485,000 

personas, vinieron representar un dcser.i.pleo total 

equivalente a 3.5 millones {27\ de la PEA}. 

Por lo que respecta al ingreso, durante los años de 

crccioiento econóoico 5c dio un3 continua concentración del 

cismo. Mientras que en 196J el ingreso mAs alto se 

encontraba en r:;anos del 0.9\ de las faoilias, para 1968 

representó el 2\ y en 1975 alcanzó el 3.4\.~2 Por lo 

tanto, es un hecho que la concentración del ingreso ha sido 

una caracter1stica propia del modelo de sustitución de 

i~por~~cicnc~. 43 

41. Cf. SoUs, t~pcldo, Cp. dt., ~· 7'9·8, 
'-2. :f. ~La r~ta:i:~ de '"~•te~. su~~!~ ~ s:..:s ~wtln ~ lienuur", Strit Man...ilH de 

lnfol"Wle:i!ln S.ul:e de l• 11ac10<1, S.P.P. 

U. Ct. 'wlllarrul, RtN, Op. i::tt., p. 99 
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Al inicio de los años cuarenta y después en los 50 se 

pensaba que la iriplantaci6n del nodelo de sustitución de 

importaciones permitir1a elirlinar la vulnerabilidad y 

dependencia de la econor.i.ia con respecto al exterior. Sin 

embargo, la experiencia histórica der.:cstró que aunque la 

natura le za de la dependencia externa cur.,bió, ésta no tendió 

a dispinuir, la cual se oanifestó en forna concreta en la 

estructura de las ir.:portaciones, as 1. coi..o e 1 pago de renta 

al capital externo. Mientras que en 1939 las importaciones 

da bienes interr:iedios y de capital representaron 77\: del 

total de bienes itportadcs, JO años des.¡.:ués en 1969 Ge 

elevaron al 91\ (ver cuadro 1). 

El d6ficit continuo y creciente en la balan:a de cuenta 

corriente, de 1940 a 1970, fue financiado a través de la 

deuda externa y la inversión extranjera. 11 Para 1970, el 74\ 

de 13 invcr1;ión extranjera directa estaba concentrada en la 

indu5tría wanufacturera, en tanto que en 1940 sólo 

representaba el 7t 1144 , prcdo::tin<lndo el capital de origen 

nortcancricano. 

Oc 19~0 a 1955, durante la pri~era etapa de sustitución 

de importaciones de bienes de consur:o, surgió una dc:::ianda 

derivada de bienes interr..cdios y de ca pi ta 1 inportados, 

debido a ll incapacidad de la ccono~1a p~ra producirlo$. El 

d6ficit de la balanza en cuenta corriente qua Sd originó 

por las ir..portacioncs, no logró corregirse con las 

devaluaciones, ya que con esto se cstitiulab3 por un lado la 

producción de bienes de consu~o y, por el otro, se inducia 

al auI:J.ento de la icportación de bienes intcrncdios y de 

ca pi tal. Adcr.i.~5, las exporta e ionc5 se concentraban en 

productos pr ir.i.arion que crec1an pt..:i.V r.:. e:: la !'1Pci\d;t 

necesaria para üVit..:l:'.' el Ccsi:-1'-lilibrio. 

De 1956 a 1970 la cconcr.iia avanzó en las etapas de 

su::;titución de bienes intcr~cdios \' de capítal. El 

44. St-p.¡\-.e-dl, lltrnerao .,. Ch.,r1acer::, ll'ltc.f\IC, "la lri~trtien [atr.,..¡er1 en P'hlco•, [:Slt. 

1.C.E., "~•., 1Vl7, p. S.3 r ~~.-; L 



creciciento ~ayor de precios y costos en el ~ercado nacional 
con respecto al inte~nacional, dada la tasa de cambio fija, 

sobrevalu6 el peso ~cxitdno, lo que trajo consigo un 
creci~iunto acelerado de l~s ir.por~acioncs y una discinuci6n 
de las exportaciones. 

El déficit en. la balanza de cuenta corriente no sólo 

creció a una tas<l acelerada sir.() tar:-.biCn representó, en 
términos absolutos, un valor de ir-.port.ancia considQ.rable; 

De 1956 a 1970 au~cnt6 de 183 ~illoncs a 1,186 ~illanes de 

dólares, lo que s~ cxplic3, en parte, por el :r..Jyor 

crecir.iicnto de las i;"";port:.Jcioncs de bitmes con respecto a 

las exportaciones. En 1950 el déficit de la balanza 

co~orc1~l fu~ do 62 =illcnes de dólares, para 1970 se elevo 

a 1,309 millones de dOla~~~; y en 1980 a J,700 ~illoncs de 

dólares, 45 

De e.::ti1 t':'lncra, p<i:r.:i seguir con el proceso do 

creci~icnto ccon6~ico SQ ~~~~ir.~~ba financiado el dófícit 3 

travós de los recurso:.> del cxtt:!ricr, en (or:::.J de inversión 

directa y pré~ta:-.cs. L.1 utili~'1Ci6n de .:iho!"ro externo ~..:: 

refl~j6 en la propia b:ilan~a de pagc-s; los egresos 

relac::ionados con invcrs iones P<l:Jaron de 55. 9 tií l lon.cs de 

dólares ~n 1950 a 5~6.l. ~illcnes de dóldrcs en 1970. 

Para el período de 1950-1970, los ingresos nctor; por

invcrsi6n extranjera (entradas por inversión extranjera 

menos rcces3s por ut1lidJdcs) i~p!1c~r~n una carga para la 

participación relati•:3 cot:::o fuente de f in.:l:r.cia::iiento del 

dóficit. 

f,.a situación do crisis que dcsd~ hace ~áo de dos 
sexenios cst~ vivic.::::n la econ0:11.l. t':lexicana, der.iutJstra quo 

el excesivo i?r-.dQudanicnto q'.l!J se vi"'-r:C roqistrundo <l partir 

de 197) y agravado en los ~ñc~ E0, esta ~o~sid~racto ~e=~ una 

de las b~rreras princip~les para el crcci~1cnt~ jel p~1s. 
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La gráfica No. 1 nuestra el cocportaciento gene~al del 

indice de sus tí tuci6n de i¡.,port ac iones de l 9 3 9 a 19 S J. El 

indice. de bienes de consur:io disr.iinu}'ó en forca acelerada de 

1939 a 1950, oanteniéndose desde entonces a un nivel casi 

constante hasta 1978, para perder dina~isoo e incrc~entarsc 

hasta 1981. Los bienes inter:::edios co.:en:aron en 1939 su 

proceso de sustitución de ir..portacicnes que continuó 

acelerado hasta 1950, dis:::inuycndo entre 1951 y 1'153; a 

partir de 1959 avanzó nueva:::ente para volver a perder 

dinanisco en 1977. Por lo que toca a los bienes de capital, 

entre 1950 y 1960 se dio una lenta sustitución de 

inportaciones 1 r:mcho ;:o,enor que lil alcanzada entre l 939-1950. 

El proceso sustituti'.'o avanzó de 1960 a 1971, año <'n C]U(' 

crnpcz6 a ;:iostrar fluctuaciones hast.:i 1979 cuan:io perdió 

dinamismo, hasta llegar a su punto de inflexión en 1981. 

Es i~portantc hacer notar que a partir de 1981, 

gráficar:-,ente se aprecia un.:i dis:::inución del ir.dice de 

sustitución de inportaciones para los tres tipos de bienes y 

las rn.Jnufacturas. Esta situa.ción M otc·-1cce> una 

reactivación del codelo de industrialización a travós dn la 

sustitución de i~portaciones, sino que e~ consrcue~cia de la 

crisis general de la ccono~la y la calda del PIB. 

De todo lo anteriorwentc expuesto, respecto .:il c:o:iclo 

de industrialización a trav~s de la SUGtitución de 

it1portaciones, se concluye que esta pol1tica cconó:iic.J fue 

consecuencia de los efectos de la Segunda Guerra Mundial y, 

en oenor tiedid~, de la Gran Depresión. El est1r.mlo dl 

desarrollo industrial se hizo con la protección arancelaria 

y fiscal, el subsidio a los principales insu~os y una r.ayor 

flexibilidad hacia la inversión extrajera. No ce creó en la 

industria un sentido exportador que la hiciera 

internacional~ente co~petitiva y creció rezagada de los 

avances tecnológicos. La po11tic3 de <J.poyo a la industri.J 

prcV3lc=i6 ~atr~ ~l ~~~Lvr dgricola, al cual se le redujo el 

flujo de recursos, l lcqando s•J!ri':° 

descapitalización que h3 repercutido en el increoento de. la 
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dependencia en el renglón de alinentos importados, as! co=o 

en la pat:pc:"iz:ación de la vida rural i' el desalojo de 

cientos de fanilias campesinas, que han venido a engrosar 

los cinturones de piseria en lds princip3les ciudades 

industriales. 

Las divisas que requiere la planta productiva para el 

pago de sus ir..portaciones, dividendos r regal1as de las 

empresas trasnacionales, intereses y a:ortizaci6n del 

capital extranjero, son captadas a través de las 

exportaciones, el turis;::o y las transacciones fronterizas. 

Al reducirse el flujo de e5tos recursos por el deterioro en 

el car.'lpo, la disr..inución del precio internac .anal de los 

productos pri::;.J.riCS, la rérdida del =:".creado dG exportaciones 

r.ianufactureras por el alza en los costos, ta ca.ida de la 

producción caquiladora en 1975 (después de un periodo de 

bonanza} y la reces i6n de la ccononia norteamericana a 

r:.ediadcs d€' los años 70, generaron presiones sobre la 

balanza de cuenta corriente. Esta s1tu3c16n hi:o proclive el 

endeudamiento con el exterior co~o una for~a fácil y rápida 
para la adquisición de divisas. 

Durante muchos años la cconc::ü.a r.:exi~ar . .J. vivió al 

cargan de la competencia intcrnacion3l. La. produce ión 

na.cional de r:anufacturas, en qcner.il, fue r:.ás cara i' su 

calidad inferior a las extranjeras; el ingreso y el c~pleo 

por exportaciones no causaron ca:'.lbios de ir.:portancia y la 

estructura de las exportaciones no se alteró. L:i población 

~ayoritaria no auccntó su ingreso real y se produjo una alta 

concentración del nis~o. 

El naci:Jicnto de nuestra era industrial gozó de h:is 

beneficios del patcrnalis:..10 estatal. En la década de los 

años setenta el codclo de industrialización, a través de la 

sustitución de it1portaciones, castró su incapacidad para 

cubrir las necesidades de una 5ocicdad car.biantc y co~plcja~ 

En los años setent.<1 l..1 c..;.:.;-,;::.~~ : !itPrnacional también 

e.:ipez6 a sufri:.- CJ.:-bios i::;portant.cs. Los paises 

desarrollados de occidente se vieron forzados a iniciar 
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ajustes en las industrias para cor.ipetir abiertamente en los 

mercados externos. Asia y Europa, sobre todo la pril':lera, 

aparecieron corno las áreas del r.;undo de mayor dinamismo en 

la producción y capaces de competir y ganar espacios 

comerciales a las potencias de Az:iérica del Norte. 

2,11, EL DESARROLLO ESTABILIZADOR (1954-19701 

A finales de la guerra de Corca (1950-1953) las 

exportaciones mexicanas sufrieron una nueva recesión que 

añadida al desarrollo que habla saguido la econooia nacional 

en el periodo precedente, desató una espiral .nflacionaria, 

la cual se agravó con la devaluación del peso. A partir de 

ose mor.iento el gobierno de Ruiz Cortincs y los que le 

siguieron hasta 1970, decidieron conducir al pa1s mediante 

una polltica económica de desarrollo con estabilidad. 

El programa de desarrollo eGtabilizador inclula cuatro 

objetivos funda~entale5: 

l}. La e5tabilizaci6n del tipo de cambio. (En 195.; el 

tipo de canbio pasa de $8.65 a $12,50 por dólar) 

2). La estabilidad de los precios nacionales. 

3). El logro de una tasa de crccicicnto entre 6 y 7\ 

anual. 

4). Financiamiento del dezarrollo con ahorro nacional 

y del extranjero. 

con esta nueva polltíca económica se prctondla combatir 

la inflación, cuyos efectos sobre la elevación de los costos 

y los precios hablan deteriorado los salarios reales de los 

trabajadores, y neutralizado loo efecto$ de la devaluación 

en cuanto a h3car t.~~ dtractivas las ventas en el exterior. 

Además, la 

oportunidad 

estabilidad del tipo de cJ=bio brindaba la 

de proporcionar una base f irce para las 

operaciones comerciales y financieras internacionales. 
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rgualmente, se pretendla que la tasa de creciciento anual de 

PIS superara el doble del au~ento de~oqráfico. 

Durante el desarrollo estabilizador al no distribuirse 
equitativar:ente los incre:ientos de la productividad )' 

favorecer al capital, se crearon prcble~as sociales y 

econ6oicos; a juzgar por los resultados, se estít:uló la: 

acu::iulaci6n del capital a cost.J de la fuerza de trabajo. 

Adee!s, el Estado favvreci6 al capital a través de una 

pol1tica de precies b3jos de los bienes y tarifas reducidas 

de les servicios de las e~presas estatales, cocbinad3 con 

carqas fisc.1lQs ::-.uy bajas, cxcr:ciones trib'.ltat"ias y 

protaccion:..s::::ó. 
:\ fin.lle~ de la década de los scsQnta, el QOdelo de! 

desarrollo estdbilizador e::p~~6 .J ~~stra:- gn·rndes fallas. 

En pri=er lugdr, 13 prcduccitn agrlcola nlcional dis:inuyó; 

y ante la ausancia de productos ag:-lcolas, los precios 

subieron y se inició una nueva espiral infL1.cionaria. En 

segundo lugar, se exper1=entó una calda d~ les precios da 

los productos de cxport~1.c16n en el ::creado lntcrnacícnal ;· 

l~s ventas al exterior dcclin3ron sensibl~=cnte. Ccn ello, 

lJ. t-alar.:a de p3gas rercrt!i ·..:r: 

llegadJ de nueves cr~ditcs 

notablc:en~c la dcud3 p~blic3, 

dóficit pcr::3ne.nte, y la 

externos inc.rc::cntar.::.:-. 

En tercer lug3r, l~ 

contenc10n do las de=anj~s salar1a!cs gcnc~J~cn un creciente 

oalestar entre los trab3j~dcrcs; tal situ3cién s~ cxpres6 dD 

:Jncra co~tunctcnte en el ~~vicie~~º de los ferrocarrileros 

en 1958, el ctc ~~~ =~di~os en 196~ y el covi=iento 

estudiantil d~ 19'58. rn cuarto l:.:.g::.tr, 1'1 rcsp'...lc~L~ :::¡·.!':? .... 1 

Estadc dio 3 dichos ::ovi::iientos ca.us.3.!'.::::': una creciente 
pérdida de su lcgiticid3d por el au=ento de la represión. 

Al ter~inar el goblern~ de Gustavo Dla~ Ordaz el ~odelo 

de des~rrollo est3b~li~3dor hab1a llegado a su fin. 
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2.12. EL pESl\l!BOLLO COHPABTIDO (1970~l?.1..U. 

En oedio de una dificil cconooia internacional, el 

desarrollo coopartido ioplantado por Luis Echcvcrr1a (1970-

1976) pretendió corregir las deficiencias del desarrollo 

estabilizador. 

Durante el dcs.Jrrollo cor.partida se increoentó el pa?cl 

del Estado, dentro de la cconooia, corno c~prcsario y 

er:iplcador. El sector püblico se expandió const:antc::'lcntc, 

mientras su c.:ipacidad paro reunir ingresos quedaba a la 

zaga, resultando un déficit gubcrna:::H'.~nt.:\l cada vez oayor, 

financiado en r.:.ayor r..cJ1J..J por présta:::os tanto del exterior 

como del Banco de ?~éxico. 

El desarrollo co::ipartido coloc.:iba en segundo plano el 

crecir:iicnto sogtcnido del PID y Jaba prioridad a lo 

siquiente: 

1), Au~cnto del c=plco 

2). Mejor distribución del ingrc~u 

3). Reducción de la dependencia del exterior 

4). Mejorar la calidad de vida. 

5). Mayor sobcranla y aprovcchacicnto de los recursos 

naturales disponibles 

La discinución del ritoo de crecioiento del PlB 

repercutió en un cayor dcsccplev. Lu. inflación que se 

produjo en esos aftas deterior6 el Dalario real, no pudiendo 

mejorar la calidad de vida. de las cayorlas. En cacbio, se 

incrementó la dependencia externa sin lograr una i:.ayor 

soberan1a. El déficit de la cuenta corriente de la balanza 

de pagos siguió creciendo, espccialr.cnte en 197J y 1975. 

La polltica de dcsdrtu!:= ==~~~rtido tacpoco corrigió a 

tiempo la sot:-c·;3!,'..:.~-::ión del peso. fue ha::;ta .Jgcsto de 1976 

que se ajustó la paridad canbiar1a, dcspu6s de 22 anos de 

estabilidad artificial. 
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Para i~pulsar la pol1tica de desarrollo co~partido, el 
gobierno de Luis Echeverria dictó ciertas ~edídas 

legislativas, co:io la Ley Federal de Rcforr::a Agraria y la 

Ley para Prooover la Inversión Mexicana y Regular la 

Inversión Extranjera. La pri~era de estas leyes pretendió 

colectivizar los ejidos ya existentes, respetando la 

propiedad de las c::-.presas agr1colas; la segunda, ir,;plantab<l 

nuevas condiciones en el interior dé lk!.s e~.prc;;as asociadas 

al capital extranjero. Ar.ibas i'.'.cdid~1s frac.:u:.Jron en su~ 

intentos: de 11 nil ejidos que estab..ln en pt"oyc:cto de 

colectivización, única.r.cntc 63 3 alcan::a::-on la nueva 

organización; y las inversiones extranjeras, fin,11 del 
periodo, rcproscntabJn un 60% cás de las que hab!3 en 

1970. • 6 

En térr:i.íno5 gencr.J.lcs, ~l gobierno de Echcvcrria no 

pudo lograr los objetivos del desarrollo cor.:partü!c. LJ. 

inversión privoda sufrió una drá~tica contracción, el 
endcudanicnto público creció dc~r.cdida~cnte, no dio una 

crisis de conf inn~a que provocó la fuga casiva de capitales 
y la nitua.ción finunciera del pa1s se tornó caótica. La 
recesión con inflación, producto de la crisis internacional 

de 1974, cor:pletó el cu:adr-:1. El qcbicrno se vio obligado a 

devaluar la r.:oncda en aryosto de 1976, ponit~nJo fin a la. 

~scratcgí..J del dcsJ.rrollo co::o.partido. Adc:::;)s, e:so r.üsr::o 

año, los electriciGtas anuncíaron un.él huelga nacional que 

fue inpcdida por al cj~rcito. La lucha carnposina obligó al 

gobierno a un reparto r.:asivo de tierras en Sonora. En las 

postrimerlas del goi.,ic:-r;.., corrió el ru~or de un supuesto 

golpe de Estado. El dcsilrrollo co~partiJ:o h.::b1.l. perdido la 

batalla. 

4~. En H7'9 •• .c:atc1.<l.ti.\ I• irwtf"sltn otr-...,;~---~ ~ •He-e el.e dó"larn: Z,!!2,27Z; les .tños. di! 

1r;11 • 1Y16 ir..:t:.n''""• •..N"'"'t~ l,tn,1:xi. f..--u: "t• 1"~•r11i<r. fltrll"1.r• t'i"I •ütco•, Op. 

ch., p. 12'; ., ~lsUdtOicu f"i:>:~n~u ~ Ml11:<·~". &.ll,IJ'U ª" r•11~•. Op, cit., w. '!7".! 
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2,13. JOSE LOPEZ PORTILLO (1976-19.§ll 

El dla 15 de abril de 1980 se dio a conocer el Plan 

Global de Desarrollo (1980-1982), nedianto el cual el 

Presidente L6pez Portillo presentaba las reformas pollticas, 

administrativas y econ6cicas de su gobierno. 

Con las reformas pollticas se abrian los cauces de la 

participación a todas las corrientes de opiniones, 

pernitiendo la apertura de la contienda ideológica. La 

reforma administrativa se dirigia a capacitar las 

instituciones para servir mejor a una polltica integral de 

desarrollo. La refon:ia econó¡:¡ica, a tr,1vég del esfuerzo 

concertado de los factores rc<lles del pals, e1. una alianza 

nacional popular y democrática para la producción, perseguía 

lograr un crecimiento t.1lto y sostenido para dotar a todos 

los mexicanos de ei.'pleo y le::; ::lni;:-,os Je bienestar en 

educación, nutrición, saluJ, seguridad ~acial y vivienda. 

Al inicio del gobierno de Lópcz Portillo se enpezaron a 

elaborar pl<l:<es s<'ctr::-ria.l'..'~ J' c::::;t.-it..Jle:s, L,Jl~s co~o: Plan 

tlacional de Desarrollo Urbano, Plan t:acional de Desarrollo 

Industrial, Plan Nacional de Desarrollo Pesquero, los planes 

anuales del sector agropecuario y forestal, el Programa 

Uacional de Enpleo, el Plan Hacional de Turisr::o, el Plan de 

Desarrollo Urbano del Uistrito Fc>der<.11, el Plan riacional de 

Ciencia y Tecnologla, y los avances en el Plan ?lacional de 

Cor.iercio, el Programa del sector F.duc,1ti'.·o, el PL1n llacional 

de Co~unicaciones y Transporte y el Plan de Agroindustrias. 

El Plan Global de Oesarrol lo daba cohesión a estos 

planes y junto con el Sistena Alincntario Mexicano, planteó 

una nueva estrategia intcrscctorial. 

El Sistema Alimentario Mexicano fuo un prograraa 

int.crse.:to.t:lal µetra integrar la producción, la di~tribuciór. 

y el consumo de alimentos, p3~a h3=cr!o~ llog~r d nilloncs 

de mexicanos con deficiencias aliccntarias. Las acciones se 

concentraban en el área agropecuaria, en la pesca, en la 



2. lqirco hís.tódc:o 

industria de alicentos y en la tecnologia aliDentaria, as1 

coco en la comercialización y en la educación al consuoidor. 

L6pez Portillo presentó un Prograca de Gobierno, 

destacando cuatro objetivos nacionales: 

i) Reafir~ar y fortalecer la independencia de México 

co~o nación de~ocrática, justa y libre en lo 

econócico, lo polltico y lo cultural. 

ii) Proveer a la población e:::pleo y t1.1nimo de 

bienestar, atendiendo con prioridad las 

necesidades 

vivienda. 

de ali~entación, educación, salud y 

iii) Pro~over un crccir.iicnto econ6=iico alto, 

scstc~ido y e!iciente 

iv) Mejorar la d1stribuci6n del ingreso entre las 
personas, los factores de la producción y las 

rcgic~cs gecgráf1cas. 

El sexenio de Lépc: Portillo b.Jsó el desarrollo del 

pa1s en la prod.ucc.:.én petrolera, sin tor:i.ar en cuenta la 

vulnerabilidad del cercado internacional. La. producción 

anual de petroleo crudo en niles de barriles fue de 293,117 

en el año de 1976, para 1982 au::-;cntó a 1,003,084. Los 

resultados fueron los siguientes: 

a). Al inicio del gobierno se pro~etió hacer reduccicnc5 de 

icportancía en el g~sto público y restablecer la. 

estabilidad ~cnetaria. Durante 1977 y 1978 se trató de 

dar reversa a la tendencia hacia un constante au~ento 

del déficit gubcrnanental, práctíca que fue abandonada 

ante la creciente c3ptación de ingresos por concepto do 

exportación de petróleo. ~it.l-c·:a::::c;i.t.c, l..1 t;::ntaci6n era 

resol·:e:- !:.::;. p;:cL:...,.:-;d~ c..;tructur.Jlc:;; bt.is1cos ::icdiante 

la expansión del sector estatal, para lo cual se 

recurrió a présta~os del exterior cc=o anticipo de los 

ingresos por exportación de petróleo, utilizando los 

depósitos de petróleo co:"'O T''Jr!l:.t!a ~ri::~ip.J.l. La 
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deuda exterior del país ct:'ecí6 de J0.5 raillones do 

dólares en 1976 a 82 r.íllones de dólares a finales de 

1982. El costo anual del pago del servicio de la deuda 

(intereses y a~ortizaciones) alcanzó más de 16 1 000 

millones de dólares en 1982, cantidad superior al 

ingreso por concepto de exportaciones de petróleo 

crudo.4 7 En agosto de cze año el servicio de la deuda 

tuvo que suspenderse y c::-.pezó el largo prcceso de 

renegociación. La dependencia financiera del exterior 

iba en ascenso. 

b}. Por lo que toca a la autosuficienci.i. ali::lentaria, de 

1976 a 1981 el sector agropecuario creció 26\, en tanto 

que la indu5tria n3nufacturcra y el total nacional lo 

hicieron 44\ y ·12\, rcspectivawcntc. El bajo 

creci~icnto del c~=po fue co~pcn~.ldo a trav~s de 

importaciones, las cualcti representaron en 1981 un 

incremento de 342\ con respecto a 1976, nientras que la 

induztri.:i ::.l;,ufacturc:-a rcp:J:-tó 1Jt.t J el tot.:il 

nacional fue de 151\.~ 3 La dependencia aliPentaria del 

exterior se hizo evidente 

e) . Durante el año de 1982 la cconc~1a decreció, las únicas 

industrias que au~cntaron su valor agregado en rclaci6n 

al año anterior fueron la cxtrucci6n de petróleo y gaG 

natural y la generación de cncrg1a clCctr1ca. La 

ganader1a ta~bién rcrortó t1n ligPro creciniPnto. 

d). La inflación desatada. por el cxccGo de dc::'\:mda C.Jusó 

una reducción drástic.J del salario real, por lo cual ze 

deterioró aún oás el de por si raqu1tico bienestar de 

la clase trabajadora. 

e). Por lo que toca al dOficit de la balan~a de pagos en 

cuenta corriente, el saldo neqativo se debió. aparte de 

la balanza cc~érc1al d~fi~it<lria (con excep~i6n de 

1982), a los fuertes cqresos por el pago de intereses 

i.7. Cf. ~(st.ld!~tlCU 111u~~1;:.01¡, Ct" lltJ.•~~ ... C"?. Cit., S•l•".:• oe p,!l):.li. p. n~; ., ·l• "~f1 

l:ltlÍCill"\IJ ~.., C1fra.,~. ~~· E01c1:.ro, ~n .. ~.[:l•t. 11AF:1t$A, •ti., ll'M, p. l~. 

:.e. et. •Si¡t-oje Cuir1".tU ".JCl,:it"",.\\fl d<! "'t".:~·. [jlt. JH:;!, S.P.P. 
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de la deuda pública, que en 1976 fueron en millones de 

dólares 1,318.7, para 1982 ascendieron a 8,400.4, lo 

que al tipo de cambio promedio controlado de $57.44 por 

un dólar, representó 6.9\ del PIB del año. 

El gobierno de López Portillo esperaba que los precios 

del petróleo continuarían ascendiendo indefinidamente, 

creencia que dio co:::o rc~ultado unJ. fuerte tendencia hacia 

las pol!ticas expansionistas, tanto en el sector público 

como en muchas enprcsas privadas que se expandieron 

indiscriminadn~entc durante los años del supuesto auge 

petrolero, con frecuencia r:i.cdiante préstamos el exterior. 

El resultado fue un <Jit5to exct:>sivo, 

sobrccalcntada y un estallido inflacionario. 

un,i ccono::i!a 

La combinación de deuda, inflación y contracción del 

crocimiento, seria el reto p~ra la Giguicntu adcinistración. 

Al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid, el pais 

enfrentaba una profunda crisi9 f innnctera. Al finalizar el 

. año de 1982, el déficit cconór.dco del sector público habia 

alcanzado un nivel 9in precedente (17k dal Pil3}. 49 El 

desequiliLrio del 9cctor externo ce habia tornado 

in~ancjablc y el siGtc~a f inancicro costra~a signo~ rápidos 

de deterioro; la captación financiera decreció en tórninos 

roalcs y la fuga de capitales ce aceleró. El crcciniento de 

los precios indicaba una tendencia hacia la h1pcrinflaci6n y 

en 1~~2 el PlB dccrecló 0.51 en relación al año anterior. 

Por un lado, 13 cri~is f~c dc~c~cadc~ada por [actoros 

de corto plazo relacionados, principalncntc, con problemas 

de manojo de demanda y con la evolución de la5 tasas de 

49. En 10!12 el PIB fut, M. ftlítn de 11iltono ~ pc§.c~ ccrrientn, 9,7';8 y 1!1 o.i:flclt CS.I uct~,. 

po.bllco fut" ~ 1,MO.l. 
'ucmu: "L• rconoaife 1o1oiciV'ot ..-i Cffr.u", fd1L loHfll~'-. 101 adtcl6n, Mu., 10~. pp, 8l) 

29l. 
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interés internacionales y los precios del petróleo. Po::

otro lado, se manifestaban deficiencias estructurales como 

la existencia de una planta industrial o~ientada 

fundamentalmente al ~ercado interno y dependiente , en buena 

medida, de r.1aterias primas y otros insumos icportados. En 

consecuencia, el pais estaba supeditado cada vez rn~s a las 

exportaciones de petróleo para financiar el desarrollo 

económico. 

2, 14. l. PLAN llACIOllAL DE DESARRO!,LO 

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-198b, presentado 

por la administración de Miguel de la Madrid, buscaba 

superar las dif icultadcs de la crisis económica y social, a 

travós de dos estrategias fundanentales de acción: Una do 

neordonaci6n t:con6oica J' la otra de cambio Estructural. 

~. PPOGP.AMA !!IMEDIATO DE REORDE!l/,qou ECOFOMICA 

(tlP.J:.) 

Los propósitos funda~entales del PIRE, fueron los 

siguientes: 

i} 11 Abatir la inflación y la inestabilidad cambiaría, 

actuando sobre la demanda en form3 5electiva, cuidando 

la equidad del ajuste y planteando acciones especificas 

para incidir sobre la capacidad de respuesta del 

aparato productivo y sobre las expectativas 11
• 

ii) " Proteger el empleo, la planta productiva y el consumo 

básico. Las ~cdidas da estabilización de la demanda 

agregada se verán acor.ipañadas por una politica 

explicita y activa de intervención por el lado de la 

oferta. La rcoricntación del gasto público para 

proteger el o=plao, la du!cns3 de la plant3 productiV3 

y el fomento de la producción, el abasto y el control 

bAsico del consumo popular, se inscriben en este 

contexto " 
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iii) " Recuperar la capacidad de crecíoiento sobre bases 

diferentes. La Qstratcgia de reorientación busca, 

desde el inicio, acortar el periodo de contracción y 

promover una recuperación sostenida de la actividad, 

sobre bases diferentes a las del pasado 11 

L,.11. J. 2. é.J.,.SAf!filO ESTBUCTUP.AL 

L.:i estrategia 

proceso a largo 

fundamentales que 

del car.ibio 
plazo, para 

hablan sido 

estructural implicaba un 

establecer equilibrios 

afectados por el rApido 
proceso de industri~lizAciGn y urbanización; o bien, crear 

equilibrios que no l\ab!an podido actualizarno por retranos 

no superados, por la desigualdad social} la ineficiencia dol 

aparato productivo, l~ f~lta de a!1orro interno y la brecha 

de las transaccioncfi con el Gxtc~ior. 

El cambio estructural se b.:isub.J en seis oricr.tacione5 
genorales que gularlan las acciones globales, sectoriales y 
regionales del Pl~n. la5 cu3lc~ grandQ~ rasgos se 

sintetizan a continuacjón. 

i) Enfatizar los JSt:.ccto:; $Ocia.les y rcdistributiVo!:i del 

creci~icnto, avanzando en trc5 l1nQas de acción: 

Ampliar la atención de la5 néCQsidadc~ básicas. 

Elevar la generación de emplees asociados al 

crecimiento del producto. 

Promover en forrna directa una mejor distribución 

peroonal del ingreso. 

iiJ Reorientar y modcrnizdr el oparat:o productivo p:?ra 

lograr: 

a). Un sector integrado hacia adentro y co1:1pctitivo 

hacia a.fuera. La rcoricntaci6n industrial se 

sintetizaba en cinco puntos: 
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Aul':lentar la oferta de bienes y servicios 

básico. 
Incrementar el grado de integración a través 

del desarrollo selectivo de la industria de 

bienes de capital. 

Vincular la oferta industrial con el 

exterior, i~pulsando la sustitución eficiente 

de i::portaciones diversificadas. 

Adaptar y desarrollar tecnologlas y a:!lpliar 

la capacitación par.:i ir,:pulsar la producci6n 'l 
la producti \'id ad. 

Aprovechar ef ic1cnte:.-.ent.e la participación 

direct.J del Estad::i en .:'lrca5 C!:'.t.rat6gicas y 

prioritarias para reorientar y fortalecer la 

industria nacional. 

b). Un sector agropecuario para r.üjorar los niveles de 

vida y participación social en el ncdio rural y 

asegurar los ali:::ontos b,:'i.sico~ de la población. 

La estrategia, en~arcada en el contexto ~S9 a~plio 

del desan ... vllo rural integral contc-::-.plaba cuatro 

orientaciones generales: 

Otorgar seguridad JUrldica a las diversas 

forcas de tcncr.cia de la tierra, incidiendo 

tanto en la cont1n~ac1ón del reparto agrario, 

cono en la regulación de la tenencia 

iwpulsar la orqani~ación de los productores. 

Mejorar los tér:'.':incs de interca:::bio del 

sector agropecuario con el re5to de la 

econo:::.1a y elevar el nivel de vid<l de la 

población rural. 

Aprovechar plena~ente el potencial productivo 

de los suelos. elevar la productivid'd de la 

tierra 1 

producción y garantizar 

ali~entaria del pals. 

la 

a la 

soberanla 
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Articular eficientet:".ente las actividades 

agrlcola, pecuarias y forestales entre si y 

con el sector industrial y co:ercial. 

e) • Un sector de servicios oás :::oderno y funcional a 

las necesidades de la producción. La estrategia 

conter.iplaba: 

Integrar un siste:a nacional de transportes y 
cor.:unicaciones ccderno y eficaz, en apoyo al 

desarrollo general del pa1s. 

Pro::iover un siste~a nacicnal de abasto para 

reducir el inter::":ediarisno exr:esivo entre 

producción y consuno. 

iii) Oescentrali::ar en el territorio las actividades 

productivas y el ticncst~r social. Ello se apoyaba en 

~res orientaciones genoralcG: 

Modificar la inercia de creci~iento de la ciudad 

Promover la plena incorporación de las distintas 

regiones al dcGarrollo n~cional. 

Movilizar y atender en el warco de fortaleci~iento 

del pacto ff'.!deral y del nunicipio libre, la 

participación de la co;:-:unidad en el desarrollo 

regional. 

iv) Adccu.Jr las 1".10dalidadf'.!s de financia:'.'\icnto a las 

prioridades de desarrollo, lo cual cons1dcraba: 

Aumento del ahorro interno. 

Racionalizar 14 asignación del ahorro. 

Reorientar las relaciones financieras con el 

exterior. 

v) Preservar, covilizar y proyectar el potencial del 

desarrollo nacion3l. L3 estrategia identificaba cuatro 

Area que requer1an atención csi;~cia:: 

Acrecentar el potencial de lo5 recursos hucanos. 

Integrar la cienci~ y la tecnolog1a en las tareas 

del desarrollo nacional 
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Preservar el medio a~bicnte y fortalecer el 

potencial 

naturales. 

del desarrollo 

Fortalecer la cultura nacional. 

de los recursos 

vi) Fortalecer la rectorla del Estado, it:1.pulsar al sector 

social y estioular al sector privado. 

El Plan Nacional de Desarrollo fue respaldado con los 

siguientes prograr..as para su ejecución en 1984-1988: 

Programa Nacional de Financiat:\icnto del Desarrollo; Programa 

Uacional de Alir..cntación; Sistcr..<i Hacional pal'."a el Abasto; 

Prograna llacion;il de Co=:unicac1one$ y Transpor :.es¡ Progra~a 

Nacional de Fo~ento Industrial y Co~ercio Extcriur; Proqraca 

Uac ion.:11 de Salud; Prograr.".a Hac ion<i l de Encrgót icos; 

Prograna ?lacional de Mincr1a¡ Programa Nacional de 

Educación, Cultura, Re~rcacitn y Deporte; Programa tlacional 

de Pe.sea y Hecursos del M.ar¡ rrcgrar.:a ?lacional de Turisoo; 

Prcgrar.ia ?iucional de Capacitilc1ón y Productividad; Programa 

llacional de Desarrollo Urb~n~ y \'i~icnd~; Proqrama llacional 

de Ecolog1a¡ y Progra~a ?;acional Je 0Gsarrollo Tecnológico. 

Iqualr:,ente, Ge elaboraron Progr.)::'1·3.S Regionales como: 

Región Mar de Cortés; Región del Sureste; .2ona }~ctropolitana 

de la Ciudad de Móxico y Región Centro; y Zon<is Aridas. 

Por lo que toca a los prcgra~as espaciales se 

forr.i.ularon dos: ReordcnJ.cion Ucncqucra y Desarrollo 

Integral de 'iucattin; r el do Desarrollo Rural Integral de 

las Mixtccas Oaxaqucñas. Ta~biCn se prepararon el Plan 

Colima y el de la Cuenca de Co;itz<icoalcos. 

2, 14 .2. POLITICl'l DE 1\USTERIDAD 

La aguda crisis financicr~ nexicana de agos~o tl~ 193~, 

detonada por las elevadas tasas de intcrts internacionales y 

la fuga oasiva de capitales, obligó al gobierno de Miguel de 

la Madrid a aplicar una politica de austeridad económica. 
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La crisis financiera estA ligada al gran endeudaoiento 

externo, el que a su vez es producto, en cierta oedida, del 

codelo de sustitución de i=portaciones. La estructura 

productiva hizo depender la econo~1a de las itportaciones de 

bienes interncdios y de capital, los cuales no pudieron 

pagarse con los ba)os ingresos de las exportaciones. 

La carrera del petróleo que co:en=ó en 1977 

(propiciad3 por Estados Unidos p3ra dis~inuir su dependencia 

energética del Medio Oriente) y que se dcsplo:6 en 19Bl, tan 

sólo logró au=cntar las i=portacioncs públicas y privadas y 

endeudar nasiva~cnte al pa1s. 

La etapa de austeridad del gobierno ccn:cn=6 con el 

Convenio de facil1daJ A~pliada con el fond0 Monetario 

Intcrnacion,11 (F!H/, cuy.:1s nor::;::is y ::-.etas r. . .:'is 1:7.portantcs 

fueron: la reducción del déficit del sector público a 8\ del 

PIS en 198J, s.St en 1984 y J.5\ en 1985; el seguiciento de 

pol1ticas car.i.biariaa y de tasas de interés flexibles que 

contribuyeran estimular el ahorro y dcsal~ntar los 

:novic.ientos especulativos de capit3l; y el ::-. .:"J.nejo de la 

pol1tica de precios ccntrol<ldos a fin de no d1~salenta.r la 

producc16n y el eripleo, asi co~o la P..'V.isión d1d ~i~tü,-n..1 de 

protección buscando una rc~rie~tac16n de l~ estructura 

arancelaria. Ader.-.~s de las anteriores ccta~. el convenio 

con el FMI obligó a la contención salari~!. 

Los t1picos objetivos de la austerid3d co=o dis~inuir 

el gasto público, generar un excedente en la cuenta de la 
._,....l.,--:,.,_ . ._~-~-·-·· de 

encuentran conter:plados en el convenio con el FHI y el PIRE 

(Prograe.a In:::ediato de Recrdcnacién Econów.ic.:i). De esta 

c.ancra, el sector público se so~ctió a una dr~stica 

disminución del gasto real, cspccialr.:.cnte el gasto de 

inversión; asir.iis:.-:o se dio un au:-1ento en el iz:puesto al 

consu~o (IVA) y un3 elevación de los precios de los 

servicios públicos y la gasolina. 
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El programa de ajuste sobrecumpli6 en el primer año las 

metas de austeridad fijadas por el FMI. La severa reducción 

en la inversión pública y privada más allá de lo previsto 50 , 

redundó en la subestimación del ahorro privado, alza en la 

inflación, pero más grave todavia, la caida drástica de los 

salarios reales. 

Aun cuando la econornia tuvo un corto repunte en 1984, 

los problemas que buscaba conbatir el PIRE continua~on. A 

principios del segundo seraestre de 1985 se incrementó la 

inflación quo unida a la sobrovaluaci6n del peso mexicano 

llevó al au~ento de las importaciones. El descenso en los 

precios del petróleo presionó al peso y desembocó en una 

mayor fuga de capitales, obligando al gobierno a dcv~luar en 

un 20\ el tipo de car.".bio controlado y a ligar lo 

posteriormente a las fluctuaciones del mercado. En julio de 

1985 se autorizó la participación da casas de carnbio como 

filiales de los bancos. T,1mbión en julio se recortó el 

gasto público en 150,000 r:i.illones de pcso5 y se procedió a 

liberar J,604 fracciones do las lista do comercio exterior. 

Oficia lr:i.ontc 50 reconoció en 1985 que el 

recrudecimiento de la crisis obedeció errores de 

instruraentación, que hicieron perder al gobierno el control 

del gasto público desde 1984. 

2. 14, 3, PROGRAMA PE ALIENTO Y CREC!MIEtlTO CPACl 

El 23 de junio de 1986 el nuevo Secretario de Hacienda, 

Gustavo Petriccioli, informó sobre el Programa de Aliento y 

Crecimiento (PAC) , el cual planteó la necesidad de exportar 

para crecer y asi poder pagar la deuda externa. 

presentó cuacro puntos principales: 

El Pl\C 

SO. lll fonMción brut1 de c11pit11l fijo dcsc1tt'de con rnpKto 1 1981, de \1 1\ij\Jltnt1 far .. : 

1;ez, t6'l; 1981, l;-x; 1r;a:., 3tl.; y 19es, u:r. 

fUl!nte: "Sll;ter._,, .:C Cuentas IUCIC"".'l\t~ de '°'t•ICO 1960·1~!1Sn, Ejit. l~ECI, StcUtlrfll de 

Progr~ción y Prnup.;tslo, 111ta1co, 1;sti, 
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l}. Canbiar los tércinos de la negociación externa, la 

cual adecuarla el servicio de la deuda a la 

capacidad de pago de la ccono~1a. Esto implicaba 

una tasa de crecir:'liento r.,odcrada y el 

planteaoiento de una dis~inución en los pagos del 

servicio de la deuda. 

2). Cambios en la polltica crediticia interna para 

liberar el crédito al sector privado y apoyar la 

planta productiva, buscando que las tasas de 

interés bajara:l, incrc::cnt.:ir el ahorro interno y 

que el pa!s dispusiera de un volur.ien cayor de 

recursos externos, anortiguando as1 la presión 

registrada en la captación interna. 

J). Proteger l<i planta productiva y los aIJplcos 

existentes, a.si cor.:o estit",ular la inversión de los 

particulares. 

4). Hacer una reestructuración de la pol1tica fiscal 

congruente con la nueva rcalid~d; intensificar los 

ajustes al proceso de ad;:iinistraci6n tributaria; 

cantcncr una politica de precios y t~rifan 

realistas, evitando re~agos frente a la inflación. 

La nJe.va cri~i::; i:::r.Jn1.'.'! Cíl.i..bios en las prioridades. 

Hacia afuera el objetivo básico del PAC era la exigencia de 

recursos para el desarrollo; hacia adentro la prioridad era 

una politica par.:\ la recuperación econór::ica. que !u.er3 

congruente con la lucha a la inflación. 

Con el PAC se pretendia defender la producción y el 

c=plco, ~~nt~nño basc5 para la recuperación sostenida, 

controlar la inflación generaJcl por lJ. nt.:.cv" crisis 

petrolera, alentar la invcrGión privada, lograr w~yor~s 

ingresos por las exportaciones, codificar los tér~inos de la 

renegociación de lu deuda cxtc:-n3, J.vanz<1r en el 

fortalecimiento de las finanzas püblicas y abrir espacios a 

las inversiones µúblii;as ir.:H:::pC!"i~:lblcs tr.:t•:ós del 
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aceleramiento del carnbio estructural y defender los salarios 

reales. 

El PAC una vez tiás buscaba el crecimiento con 

estabilidad, reducir el tatiaf\o del sector público y, por 

consiguiente, disminuir el gasto público. Pero se agregaba 

un elemento más, fortalecer las finanzas y la industria para 

afrontar la participación en el GATT, a través del 

fortalecimiento del aparato industrial nacional para 

producir hacia el l.lercado interno y externo. La 

reconversión industrial se perfilaba como un elemento 

indispensable ante el reto de pertenecer al GATT. 51 

2. 14. 4. PACTO DE SOLIDARIDAD ECOHOMICA 

Continuando con el PAC el gobierno federal siguió 

intensificando su politica sobre el gasto público, con un 

mayor control prcsupucstql. Sin embargo, la inflación y sun 

efectos continuaron en ascenso y con el fin de evitar una 

hipcrinf lación se inició una dr5stica dcsdceleración de la 
misma a partir del 15 de diciembre de 1985, fecha en que se 

concertó con los distintos sectores de la sociedad (obrero, 

campesino y crnpresdrial), la firrna del Pacto de Solidaridad 

Económica, 

El PSE presentó dos etapas: Ld prínera Ge enfocó a la 

corrección con costos inflacionarios inevitables y, la 

segunda, serla la etapa de desinflación concertada y 

sostenida. 

En la primera etapa fue necesaria una corrección 

drástica y efectiva da las cuentas públicas. A principios 

51, los prl111erot contact1;1l qve Hhltt1 tV\'t1 CIJl"I el C.ATT d,1ta11 dl' 1971, frcha c11 qye •• cr•O •l 

CC111tt de ll~octactcnes CCll'lercleles entre patsu tt1 cleurrnllo; para 197J Mh!CO part1'1P.:, 

COlllO observador ~ ta llam.od• llOflda de Tckio, Al utl.ldler 1.1\/l pot.iblc .~ul6n al 

organiuw:i en 1979, lópu Portíllo decidió que ali'. no era tltq'.JC de ~tr1r • i..n slltttlll O. 

ccnerclo abierto. fue ttuu 1'i~5. 1 11r . .iln Ce ar.e, en q.;e se t=n:: 111 decisión t!t 

lnt1grarst al GATT; para 1'iS6 Mhico loi¡rO ser 111!flfbro activo. 

fuent1: Ptriód1co uf•ctllicr", not11 de Miguel Plr.t><l.11, 6 de ftbrtro dt' 1i;e·:11, p. ,.,. 
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de 1988 se hicieron recortes al gasto público y el auraento 

de precios y tarifas del sect:or público. Es-:.=z precies 

pen:ianecieron fijos, sin alteración, hasta el 1~ de r.arzo de 

1968, ajustándose gradual::ente a partir de esa fecha. El 

salario se ajustó 36\ acu~ulado entre el 15 de dicie=brc de 

1967 y el 1,. de enero de 1968, para per::::3necer ta=.bién 

constante hasta el 1• de ~ar=o de 1955. El tipo de ca~bio 

controlado, después del ajuste del :2t el 1~ de dicie~bre de 

1987, perr.ianeció estable hasta el i; de ::iar=o de 1986. Las 

tasas de interés aseguraron un rcndi::liento atractivo al 

ahorr~dor en Poneda nacicnal. Finalcente, la disminución de 

los icpuestos a la i=pcrtación prctcndia que la co~peteI1cia 

externa regulara la evol~~i6n de les p~ccios internos. 

concluida la prir..era etapa de corrección, el pacto 

entró en la fase en la que, ::-.es con r.-.es, las distintas 

variables se ajustarían; es decir, la etapa de desinflación. 

A partir del l~ de =arzo de 1968, los oalarios ~1ni~os 

y contractuales auwenta.r1an cada ~es; el aJUste se har1a 

toz:ar:do en cuenta les a.u::ento:; c!el 1.ndicc de precios dt! una 

canast.:t básica. 

La coordlnJ.ción entre los precios '/ los salarios 1 la 

apertura hacia el exterior, el ~3ncjo del tipo de canbio, la 

evolución decreciente de las tasas de interés, la correccí6~ 

fiscal y la r..or.etat"ia, ayi..:ja:ian a que el indice de precios 

fuera cada vez ~cnor. En tanto que todas las variables se 

ajustaran a un indice conocido y aceptado de inflaci6n, ls~a 

tenderla a dis::ünuir rápidar:.ent.e. 

Si bien el PSE logró bnjar aparcnte~e~tc la inflación, 

esto ha sido a base de un sacrificio sin igual del sector 

obrero, quien ha resentido una dr.5.stica calda del salario 

real y del nivel de vida, de por si ya cuy pauperizado. 

Por lo qae toca ctl !le...:LV¡ .::.:>.::r;:.:.::;.:.:-• .=, el <:':'i'!'J"l.=.miento 

de les p!"ecics de ~us producto!> h.1 au:-.cntado la dC5Vent:aja 

que tiene con el resto de la econo~ia, ~anteniéndolo 

carginado y sin posibilidade5 de supet"ar el att"aso en que ha 

estado viviendo. El sector cás favorecido ha sido el 
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empresarial, al aucentar la explotación de la fuerza de 

trabajo, pagando salarios reales 1nfi~os. 

Las cedidas del pacto no han podido disminuir el 

deseapleo, por el contrario ha aumentado y florecido la 

econo~1a subterránea. El PSE ha significado grandes 

sacrificios para la =.ayorla de la población y a menos que el 

gobierno de Carlos Salinas de Gartari cu~pla aini!:iat'iente con 

sus pro~esas de cacpana, se evitara el estallido social. 

2 .15, Ll\ HISTORil\ ECONOMI~lLDl':_J:!l':lCI_CSl __ Y_Ll\ __ PRQR_!!~J'JY.JDl\º 

La Historia Econó::i.ica do !·~&xico ncs wucstra có::'lo los 

priceros colonizadores utilizaron, para su J:enef icio, la 

estructura econ6r::ica existente en los territorios 

conquistados. Durante la Colonia, la vida econ6cica sicoprc 

estuvo supedit.:ida los intereses de lc"l Metrópoli; los 

car:i.bios inplantados por l.:is rcfo.n:;.as borbónic,1s, dieron 

nueva vida, pero los be~eficios fueron principalnente para 

la Corona y para los grupos de poder, forr.:.adcs por r.iineros, 

hacendados y cc:crciantes. f¡i reMotancnte se pensó en 

pror.iover un desarrollo y las cl3ses sociales continu3ron cuy 

fragr.mntadas, dándose r.:.:ircad,1s diferencia~ entre c~pañoles, 

criollos, r.iestizos, indios y otras r::inorfas. 

En los albores del ?·~óxico independiente, se hicieron 

cstucrzos por lograr el creci~iento industrial 1 cono fue al 

caso del Banco de Av1o, creado con una visión progresista 

para iopulsar, a través de la wodernización, a la industria 

nacional. Desafortunada::-:.entí!, las rencillas políticas que 

entonces vivi6 la ?laci6n, hicieron ir.iposible el logro de los 

postulados de Lucas Ala~án, presunto fundador de dicho 

t..a.n.:~, .:un :..v \,;U,ú titf pt!r-dió la oportunidad de t1ncar una 

planta productiva con los avancAs que se ten1an en Europa. 

Otro intento de esa época, fue la Dirección General de la 

Industria ?lacional, creada para pror.iovcr el fo::'lento del 

sector industrial. Esta Dirección organizó juntas de 
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industriales y vio la necesidad de difundir la educación 

como apoyo ir.:prescíndible para la industria. 

Los desórdenes politices J' las asonadas ::<ilitares que 

se dieron después de la consu::aci6n de la Independencia, 

llevaron al pais a una falta total de heger.ionia, que hizo 

posible las intervenciones nortear.iericana y francesa, que 

vendrían a r.enguar la ccono:::iia, ya de por si débil y 

endeudada. 

Es con la restauración de la República, cuando se logra 

consolidar al Estado Mexicano y la politica econ6r.:ica se 

enca~ir:.J. h:J.c ia la general iz.J.ci6n del sistc::i.;:i ca pi tal is ta, 

encontrando gran 3poyo en los a~os siguien es, con el 

porfirisr.:o. El gobicrr.o de D1.J.= sólo actuó en aras del 

crccir.'liento del pa!s, pe:'."o ccn una ausencia total de 

productividJ.d; tcd..15 L-:i:s ::edid,i.s econó~icaa se inclinaron 

hacia \ln apoyo absoluto del capital, sin tener un proyecto 

de desarrollo. Esta falta de. p¡·oductividad, condujo al 

ir.crc:':'.cnto d'? las r.3sas r.:arginadas que, junto con la 

intransigencia pol1tica, vcndr1an a ser los detonadore$ Je 

la Revolución. 

La Constitución de 1917, elab;:lr.:iJa con un a~plío 

sentido social, sentó l~s bases para que los beneficios de 

la product1vid3d pudieran llcg3r a todas las capas sociales. 

Los gobie:.·rws nacidos después de la Revolución, desde. 

Cárdenas hastd la fe.cha, han elaborado una serie de planes y 
progra::ias enfocados pror.:ovc.r el cn.!..-::i;.iicr.to y el 

desarrollo del pals. Los logros han sido rebasados por las 

de::1.andas ascendentes de la población y, en ocasiones, el 

incre~ento de~cgr~f1co ha superado al de la riq11e:a, la cual 

nuestra la tendencia a concen:rarse en grupas cada vez ojs 

pequeños de la sociedad. 

A p3rt1r ae 1os ctt1'"""" ;:..:.:e:::.::, 

indust=ia!i~~:ié~ b1s~do en la ~ustitución de lorortaciones, 

mostró sus contradicciones, al haber peroitido la aparición 

de una planta productiV3, que creció con las caracteristicas 

de la incoopotencia y con una ~arc3da dependencia del 
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exterior, tanto en el aspecto tecno~ógíco co:o en el 
financiero; ade~ás, se dio una con:::entraci6n Dayor del 

ingreso, haciendo cAs profunda la brecha que separaba a los 

pocos que se hablan beneficiado del creci:iento industrial 

del pals, de aquellos que con~inuarvn al ~argen del 

progreso. El rezago del sector prü:ario y la calda de les 

precios internacionales de nuestras ~ercanclas, presionar!an 

fuerte:ente en la Balanza de cuenta Corriente. ?3.ra seguir 

creciendo, era necesario endeudarse y enitir t:oneda; la 

inflaci6n no se dejó esperar, cc::em:ar.do la carrera 

ascendente del déficit presupucstal de los gobiernos y de 

las deudas contraldas interna y extcrr.a~onte. 

Hasta 1980 la pol1tica econ6~ica se habla enfocado, 

principal~ente, hacia el =ercado interno; pero a partir de 

entonces se e~pezó a dirigir hacia el exterior en foroa ~ás 

franca, tc::iándose la decisión de ingresar al GAIT, en un 

t:onento en que el prot.eccionisr.:c cc=ercial de Estados Unidos 

era evidente. 

La crisis que estalló e~ 1982 I se ha tratado de 

corregir con r:.edid.lS radic.Jles. El PSE ha castigado 

fuerteoente al salar-io real, h.:i dis~inuido la dcl:landa 

interna, ha au::ent.ado el eJército de dese::ple.J.dos y hJ. 

reducido los ser-v1cios soc1ales 1 C0:1 el inevitable 

descontento popular. Esta crisis .:s la ;. . .?n1!"cst,1.::1én de L.1 

falta d~ p:..·0Ju.;t.i·;iJ3,j que !-.J. v~:-.i.:!..: ·oi·;:.c::.:!c: el ¡::.::i~s 

durar.te ::uchos añcs. A:1te esta realid'1d, es r.cccsario 

trabajar cás y :::eJOI", pr-oduc1r con un si:::-;.t.ido de r.jxi:::.a 

racionalida:1, para poder garan:.i::ar el b1cncs:.a.r social. El 

reaco~odo de las fuerzas projuctivas, derivado de la crisis 

que se vive, deberá hacerse c;;n un se:1t.i~1cnto de 

Los 300 años de do::ünación española se caracterizaron 

por la ausencia de prcductivid3d; la concent.rací6n de la 
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riqueza y el crecít:'liento de las nasas narginadas fueron 

hechos co~unes y corrientes. El México independiente nació 

co::io una nación carente de ca.pitales; la lucha de 

independencia hab!a originado que i:uchos inversionistas 

extranjeros salieran del pa1s, llevándose no sólo sus 

capitales, sino ta~bién su preparación y su experiencia en 

el ~anejo c=presarial. La inseguridad polltica, que reinó en 

los años siguientes, ocasionó que las inversiones en el 

paf!lo no fueran atractivas, dis;:.inuyó la producción e 

incrcccnt6 el endeuda~iento con las potencias extranjeras. 

El exransionis~o del capitalis~o. a finales del siglo XIX y 

principios del actual, se hizo en base a un proyecto de 

crec1niento, sin ningün sentido de productividad, dejando a 

un lado la posibilidad de ¡.,cjorar el nivel de vida de la 

población. La lucha ar~Jda de 1910 vino a debilitar la vida 

ccon6~ica del pafs, destruyó su incipiente infrae~tructura y 

~cnguó su producción agr1cola e industrial. 

Con la Con::;titt:-:::ln de> ~f:'.I rl icti'lron lo::: 

lincanicntos para lograr el desarrollo y lJ justicia social; 

en base a esto, lc5 distintos gobiernos se han inspirado en 

un scnticiento de produ=tividad, claboranjo c~ltiples planes 

y progracas que, en ocasiones, no se han cu~plido, o bien, 

han sido rebasados por las necesidades crecientes de la 

población. Para supera:- los rc:aqcs, sólo hay un car.:.ino: 

trabajar r.15.s con un sentido de projuctivida:.i. Hay que 

esforzarnos por hacer un uso 6pt1:0 y racional de los 

factores de la pro.::!u=ci6n. Dado que en M6xic8 el capital 

sier.:iprc ha sido ezca.:.:o, se i::-.ponc la transparencia y la 

eficiencia en su ::anejo; y si la fuerza de trab3jo es el 

factor ~ás abundante, se h3ce necesario atender con 

prontitud su educacién. A$1, con un =i.:J.nejo litipio y 

eficiente del capital y una fuer:a de !r~b3jo C3!if lc3da, se 

~~~~~ i~:=c=~~~a= :a r~~~eia Jdl p~is, para hacer trente a 

las erogaciones que i:-.plica go~a!" de r.:ejores niveles de vida 

y de bienestar social. 
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CAPITULO TRl:S 

3, PROPUCTIVIPllP 

Productividad es la capacidad de la sociedad para 

utilizar en forz::.a racional j• 6ptic.a los recursos de que 

dispone: hUl:lanos, naturales, financieros, cient! fices y 

tecnológicos, retribuyendo equitativanente a los factores 

que intervienen en la generación de la producción, para 

proporcionar los bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades ::-.ateriales, educativas y culturales de sus 

integrantes, de canera que cuantitatiV3 

cualitativaPente el bienestar social y econó~ico del pueblo. 

No es suficiente pensar cér..o producir :::~s. sino pás bien 

h~y que pensar có::-.o r.rabaja nejor. 

Los benefic1os deber.in ser distr.ib'..li.do entre utilidad 

razonable, salarios, u:::paestos y precios justos para el 

consu~idor final . 

.L.h_CONCEPTOS PE PRODUCTIVIJ)J\_D 

La productivid3d cst~ considerada coco un atributo 

necesario para el desarrollo del honbre y ha sido 

conceptuada desde diferentes ~untas de vista. En su 

aspecto cuantitativo se considera a la ~roductividad co~o la 

relación de producto obtenido por unid3d de factor o 

factores utilizados para lograrla, pudiendo dis~inuirlcs y 

obtener el oisoo producto, o bien, nantcniéndolos constantes 

pero logrando incre;.,ent.os en el producto. Igualr::entc, se 

en~icnde a la produc~i~iJj~ ==~~ ~in6nioo de rcndipiento, o 

sea, hacer :!~ con lo que se tiene, co=o e~ el caso del 

punto de vista oicrocccnó~ico, en donje se le cont~:p:a cc~o 

el nivel de aprovech:ir..iento que de todos los recursos 

disponibles en la ecpresa hag3 un trabaj3~c~ o c~plc:idQ, o 

sea la utilización ~lxi~a de los recursos f 1sicos p:ira la 



], Productlwidad 104 

producción de un bien o servicio, es decir, ahorrar recursos 

y producir con el c1niQo de costos. 

La productividad no sola:::.ente abarca el aspecto 

cuantitativo de la producción, sino también el carácter 

cualitativo de lo que se produce, la forna de hacer las 

cosas lo riejor posible manteniendo o superando niveles de 

calidad preestablecidos. 

Con la productividad nace una cowbinación de 

efectividad y eficiencia, entendiendo a la primera co~o la 

realización de resultados, al logro de los objetivos y cetas 

deseados; en tanto que la segunda se refiere a la ~anera en 

que se c~plean los factores d8 la producción, utiliz~ndo los 

mis~os en forca ópti~a y racional. 

En un sentido ~dcroeconó~ico, la productividad se 

concepta~ no sólo co~o 1~ relación entre el prcdu~tc 

obtenido y el conjunto de =cdios o insu=os e~pleados, sino 

tat-,bién cor;o la rclacién entre los niveles de bit:rnestar, 

justicia, educación y libertad, la eficiencia del conjunto 

del aparato productivo, el uso apropiildo de los recursos 

naturales y el esfuerzo de toda la sociedad para su 

aprovech.:i::iiento plena. La product l v id.:id es el r.ied io para 

lograr ~CJorcs niveles de vida de la población, haciendo un 

uso racional de todos y cada ur.o de los factores que 

inter-vicnc.n en la producción (trabajo, tierra, capital y 

organización) y distribuyéndoles cquitativa=cnte los 

beneficios que se obtengan. 

La productividad co~icnza con cada uno de los cicmbros 

de una ~ociedad, es una for::¡a de ser y actuar, es la 

necesidad de supert'\ción y el h:'í.bito :ic cjc:::ut~r nucr:.tra 

!.J.=or c~n re.::;¡:.ons.ibilidaJ. C:n el á::?ito de la producc1on, 

el buen dcsccpcño de todos los ele~ento5 que intervicner. en 

el proceso productivo y ad~in1strativo re1u~d3rá en la 

calidad del trabajo y la dis::iinución de costos, que 

permitirá precios ~ás justos a 1 consu:::idor y r:.ayc:re:i 

rcndicientos del capital, con lo cual se podrá incro~entar 

el S3lario real del trabajador. Al contar con ~ejores 
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salarios reales se incrementa la demand~ del narcado 
interno, que a su vez esti:r:.ula la inversión, con todo lo 

cual el Estado obtiene r.ayores ingresos y, en consecuencia, 
se podrán brindar ~ejores servicios sociales. 

J,2, FACTORES DE LA PRODUCTIVIDAD 

La gráfica Ho. 2: nuestra, n.ediante un diagrar.ia de VENN, 

el universo de la productividad en el cu\11 intervienen 

cuatro factores básicos: el hu~a.no, el Estado, la ciencia y 

la tecnología~ y la eppresa. Estos factores no actúan solos~ 
sino que est~n interrelacionados, se co~pleroent\n entre si y 

del conjunto de sus acciones dependerán los niveles da 

productividad. 

3 , 2 , l • fbCTOR tflJMJillQ 

El factor hum.ano es la base de la proJuctividad; el 

hombre es quien dirige, encaboia y aprovecha a los demás 

factores. El csp1ritu de avance y la idoa que sa for:ma el 

hombre sobr4'1 el progrt!so son parte fundar:lcntal para lograr 

incrementos sus ta ne ia les ar: la. productividad. El elemento 

esencial de que dispone el hoobrc para incrementar la 

product.ivid.Jd del trabajo y, por lo tanto, ol bienestar 

social, es dcfinitivancnte la voluntad de proryresar. Lo 

productividad se convierte C!:n un3 ~C!:ntalidad dQ prcgreso, 

del rnejorar:üento const.Jnta de la qua en uno; es la 

certidumbre de poder hacer hoy las cosas r.1cjor que ayer y 

superarlas mañana.; es el deseo de evolucionar.. La 

prcduct i vidad se I:':anif icsta en la actí tud de los hombres 

ante el trabajo, su rendim1cnt.o y l.::: ".:"°' 1 idad dol mismo; es 

la necesidad de supi'.!l".Jn~c dia con dia; es l."J fe en el 

progreso humano. 
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Interacción de los Factores de Ja Productividad 
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J.?.?. FACTOR ESTADO 

El Estado no sólo debe buscar el crecir.iiento de la 

econoe1a, sino sobre todo la justicia social, a la que tiene 

derecho la población, disfrutando de una vida digna y del 

desarrollo pleno de ~us facultades y capacidades. 

La acción del Estado en la pro::<oción de la 

productividad viene oanifest~ndose en for~a n~s precisa 

desde 1953, cuando el gobierno del entonces Presidente 

Adolfo Ruiz Cortincs establece, con la coopcr1ci6n de los 

sectores obrero y patronal, el Centro Industrial de 

Productivid~d (C!PJ, orientado al estudio y pro=oci6n de la 

productivid3d, la capacitación y el adiestracicnto. 

Posteriorr.:cnte, en 1965 surge el Centro nacional de 

Productivida.d (CEHAPRO) que, a~pliando las funciones del 

CIP, desarrolla dos progr¡i;:-,as: uno er:c.:iuz.3do la 

productividad y el otro forr:ado por el sister.1.a de 

Adiestrar.'iiento Rtípido de la ?-!ano de Obra en la industria 

{ARMO). 

El Plan Global de Desarrollo 1980-1981, consideró a la 

productividad co~o un c,i.nino a través del cual la población 

puede llcqar a disfrutar niveles supcriorc5 de vida. Es por 

ello que el sistena productivo del.Je ostar vinculado a un 

sistena distributivo que pcr~ita lograr el equilibrio entre 

salarios, precios, utilidades y el fi5co. En apo~·o a estos 

pl antcarnientos, se e laboró el Prograr..a ?lac ionJ. l de 

Productividad, para orientar acciones hacia la obtención de 

progresos en el caopo de la productividad. 

Cono rcspues'ta a lu::. c~jc~ivnc; de productividad, se 

creó el Ins.titut-:> Haci.onal de Pt""oductivíd-1d (!HA.PRO), 

publicando esta decisión en el Diario Ot:ic1al dol :.: de 

septiembre de 1982, con lo cual desaparece su .1ntccesot", el 

Centro Nacional de Productividad (CtH:~rRO). Pero, a 

consecuencia de la crisis que viv1a el pals, el IUAPRO no 
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pudo cumplir con los fines para los cuales fue creado y 

desaparece en marzo de 19BJ. 

Paralelamente los esfuerzos del Estado antes 

mencionados, se dan acciones entre los sectores a fin de 

apoyar el increnento de la productividad, formándose el 17 

de abril de 1980 la comisión Nacional de Productividad, 

cuyos objetivos se centraban en el análisis y liledidas de 

productividad sectorial, region.il y nacional, as1 cor.:o la 

implantación de z::ccL1.nis;ü.os que pürr:iitierun una equitativa 

distribución de los beneficios obtenidos por el incremento 

de la productivictud. El 12 de enero de 1981 se establece la 

Comisión Consultiva del E~pleo y la Productividad integrada 

por representantes de 14 secrot~rl~s de Est~d~. 

El trabajo rlc c~tas ccnisiones lo coordinaba la 

Dirección General de Productividad y AsuntoG Económicos, 

misma que fue disuelta al r>ntr·.u- t:n vigor <:.:l F\.1.:gldmt.!nto 

Interior de Trabajo de la Secretarla de Trabajo y Previsión 

Social, publicado en marzo de 1983; asimismo, las funciones 

del Instituto Uacion.Jl de Productividad (IHAPRO) se 

concentraron en la Direcc1611 Ger.cral de Capacitación y 

Productividad, dependiente dn la citada secretar!~ 

J. 2. 2. 1. CAPA~.11.ii~!O~l Y ADI ESTP,Af:!l.PffO 

Otro aspecto de la productividad y la participación no 

sólo del Estado sino también de las empresas en la f orrnación 

de la fuerza de trabajo, es la capacitación y el 

adiestramiento, considerados cono parte de los dorecho~ 

sociales enmarcados en la Con~titución y la Ley Federal del 

Trabajo. 

Por medio de la capacitación se pretende no sólo 

aumentar la calidad del trabajo, $ino t~~bién logar niveles 

superiore~ de vida tanto en lo individual co~o en lo 

familiar y social. Al resp~ct.r:i el Prcgr.:::ir:a :;acional <le 

Capacitación y Productividad 1984.-1988 entif"'ndc 11 por 
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capacitación el procc~o r.ediante el cual el hombre 

desarrolla y perfecciona sus habilidades, destrezas, 

aptitudes y actitudes, a través de un conjunto de contenidos 

y proccdioientos teórico-prácticos, relativos al 

conocimiento de un dctcrninado c~~po tecnológico, para 

lograr una forr.aci6n integral que responda a las exigencias 

de un deteroinado puesto de trabajo; y por adicstraniento, 

el proceso de pcrfecciona~icnto de las habilidades para la 

adquisición de destrezas sico:::otrices través de 

conocimientos teórico-prácticos elc::ientales, que permitirá.o 

el deser..peño de un dctcrr:-.inado puesto de trabajo" 

Adicional::cntc, 
proceso de adquisición de h<!bil1d3des de tipo notrL:: 

partir de conocinicntos pr<ícticos para la ejecución de un 

puesto de trabaJ0' 1
•

1 

Igualr..cntc, el 

Productividad hace 

Proqr~~a Nacional de capacit3ción 

la distinción entre capacitación 

y 

y 

adiestrar.iicnto ~ tl tr~b-""Jº y ¡;.Jp:1...:lt.1ción y ñdic::;tra:':liento 

~ tl trab,1 jo, para resaltar lo~ distintos wccanismos que 

iPplcmenta el Estado a fin de alcanzar niveles superiores de 

productividad. 

J. 2. 2, 1, 1. CApt,qTAC!Otl Y /IDIESTRJ\fililIT.Q ... DLilLI.Rh6ñJQ 

La capacitación y .:i.dic::;traniento en el trabajo se 

refiere a una relación torr.:al entre trabajador y patrón y a 

los medios que e5tc último utiliza para que el trabajador 

roejore sus habilidades. 

El lº de mayo de 1978 se publicó en el Diario Oficial 

las roodif icacioncs a la Ley Federal del Trabajo, en dende se 

declara Ja in~crt~ ~c~i~l promover y vigilar la capacitaci6n 

y el adicstrariiento co=i.o un derecho que los p'ltronos deben 

proporcionar a los trabajadores, pard clavar la 

productividad y el nivel de vida. Los sistemas, métodos y 

1, M;)'ro¡ra.".a tr,¡:_i;.r..1.\ do Cap.a~1t•ci6" y ;.r~t1y1d~ i~S..·1•M•, ldlt. s~cuuru O. tr•t:.ijo 

V PrtYlll6o'\ SoC.1•\, lllu,, i;,5.., p. i7. 
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procedit:lientos de capacitación ~· adicstra:i.iento e::ipleados 

por la patrones tienen por objéto desarroll~r las aptitudes 

de los trabajadores dentro del entorno laboral. Es 

corJ.petencia de la Secretar-la de Trabajo y Pre.visión Social 

vigilar que se cur,:plan con las obligaciones patronales de 

capacitación y adiestranicnto a los trabajadores. Estas 

obligaciones están conter:-.pladas en al Articulo 153-F de la 

Ley Federal del Trabajo; a través de las Ccnisiones Mixtas 

de Capacitación y Adicstraniento se vigila el CU!:lplit:liento 

do los progra~as que al respecto hayan establecido las 

ecpresas. 

Igual:::cnt.e, es una obligación del Estado proporcionar 

cJpacítaci6n y adiestra-oicnto en el trabajo a todos los 

servidores públicos incluidos en el Ap.:irtado "B" de la Ley 

Federal del Trabajo. 

La capacitación y adiestrar.liento pat"a el trab.'.ljO no 

implica una relación fort'.al de trabajo, sino que es la 

oportunidad que brinda el Est~do para que cu~lquier nic~bro 

de la sociedad puada desarrollar sua h~bilídade5 a través de 

los programas que ofrecen distintas in5tituciones oficialcj, 

espocial~entc la Secretaria d~ Edt1~~c16n Pública. Al 

rospecto, existe el Progra:-i.:l do Educación t:o Forr.ial 

Industrial y de Servicios (PROEtlFIS), en dende p.lrticipan 

representantes de todas las entidades del pals. IgualPcntc, 

se dan cursos especiales para fo~c3r cuadros tOcnicos que 

respondan a las de~andas de 1.:is cr.:prcsas, .)S1 co~o los 

dirigidos a la capa~¡ta=!~~ r~r~ trab~jadores descople3dos o 

subeaple.ld=s. 

En toda la Rl!pública oper.:rn r.:últlpio.:;..; t:l3.;:';:eles de 

c~pacitación, centres de estudios tecnológicos, 

bachilleratos e institutos tecnológicos y los COllALEP 

(Colegio ?lacion3l de Educdción Profesional Técnica}. 
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El Instituto Mexicano 

(Sistema Nacional para el 

Familia), la secrct.aria de 
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del seguro Social, el DIF 

Desarrollo Integral de la 

Tu.riswo 'i la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes son algunas da las 

instituciones que ta~bién realizan acciones de capacitación 

y adiestraoiento para el trabajo. 

J.?, 2. 1. 3. Ull!Dl>D COORDitlADORA DEI, EMPLEO, CAPAC!TAC!ON Y 

/\D!ESTRAMIE!ITO ( UCECA) 

La Unidad Coordinadora del Er.lpleo, Caoacitaci6n y 

Adiestrarniento es un orqanisr:to dcsccntralizadc. dependiente 

de la Secretar1a de Tr.::i.bajo y Prcvi~dén SocL1l, que tiene a 

su cargo el servicio n3cional de C;:".plco, capacitación y 

adiestramiento. 

El creciniento de la industria a fines del siglo pasado 

e inicios del presente, 

capacitar y adiestrar al 

cor..enzaba a cxi::;tir fuerte 

provocó que ld dCtividad de 

per::;ona 1 se f orl':".a l izara.' pues 

dcr:::mda de obreros calificados 

para. satisfacer los rcqucrinicntos que origi.nal..lan la 

tecnologla y la expansión de las c~prcsas. 

La capacitación y el adi.estraniento ir;.plican un reto 

para los ~exicanos que, siendo una garantla en favor del 

personal y un beneficio para los enpresarios, depende de la 

participación de todos y cad;:i uno de los individuos 

involucrados en los procesos productivo5. 

Uno de los clcr.:cntos para el incrc::;cnto de la 

productividad es la eficiencia en el trabajo y si la 

capacitación y el adicstra~icnto son factores para que ósta 

se realice adecuildal':".cnte al t:".cjcrar los niveles de 

calificación del personal, es incuestionable que, aún al 

haberse convertido en una obligación para el patrón, éste 

resulta Pencf i~lal-l..:. .il =.cjor:!r!:~ l ~ ca 1 id ad y el 

aprovechaoiento da los recursos. 
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Como se puede ver, las acciones del Estado para mejorar 

la productividad del pa!s son vitales; sólo a través de la 

educación se podrá inculcar el hábito de ser productivo. Ya 

se ha señalado en varios foros sobre la materia la necesidad 

de"··· la formación de una cultura de la productividad bajo 

un nuevo esqueoa educativo 11 •
2 

Por últi~o, harc~os notar que el Estado a través de la 

captación de impuestos, derechos, productos y 

aprovechar.lientos, puede distribuir socialr.:entc la riqueza 

generada por la productividad . 

.hl · 3. F;,CTOR CIEllCib Y TECl;OLOGill 

La aplicación de la CIE?~CIA (cor..prcnsión y explicación 

de los fenómenos sociales y naturales, con el fin de 

incrementar la relación hombre-naturaleza) y la TECUOLOGIA 

(aplicación de los conociwientos cicrnt1fico5 y emp1ricos, 

para solucionar los proble¡:o:aG actu,1lcs, que se definen en 

función de las nccesid.:ides e intereses de una sociedad o 

grupo en particular) son factorc5 ~stratOgicos para lograr 

mayores niveles de productividad. 

Desde hace tic~po se sato que la riqueza de la5 

naciones est.'i fucrtc::icntc vincu luda, aparte de otros 

clccentos, al desarrollo cicntifico y tecnológico y su 

aplicación para oejorar la productividad. Con el desarrollo 

econó~ico sin paralelo a partir de la últina gwerra cundial, 

se ha reafiroado el it:'lpacto de la tecnología dentro de la 

productividad, co~o ha sucedido en los Estados Unidos, 

Alemania y Japón. 

La tecnolog1a dentro del proceso produ.::tivo no sólo 

tiene la cisión de incrementar la product1vidaá por ~cdio de 

mejores náquin~s, equipo, herra~i~ntas procesos de 

trabajo más racionales, sino tanbién su aplicación dentro de 

la ad!!!.inistración sirve para ser r.iás eficiente. La 

Z. St~ fcro lrittrnaclGl\3\ s;;Crt llr<A.Atl••~ or¡vi1uao oor t• COl"lt-Jcr1;:1;>1"1 11.tci,,.....I dt 

CaNiru lrdustri1ln (COIC.00111). 
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tecnolog!a también Pe incorpora en las materias pricas con 
las que se fabrican los productos, evitando desperdicios y 

bajando costos, lo cual redunda en una ~ayer productividad. 
Igualmente, en el transporte y la coounicaci6n la tecnolog!a 

no sólo ayuda a distribuir la producción de Danera más 

eficiente y en wenor tienpo, sino tanbién agiliza las 
operaciones y ayuda a incorporar nuevos r;¡ercados. 

J. 2, 3. l. EL ESTADO \'. LA CIErlCIA Y LA TEC!IQLOGI!l 

El Estado C'.)nsciente de ir:i.pulsar la productividad a 

través del desarrollo cientif ico y tecnológico funda en los 
años .:o, por t".edio de la entonces Secretar la de Econor.'l.fa 

Hacional, los Laboratorios ::J.cicnales de Fon.ente Industrial 

(LAHfI), y el Instituto Mexicano de Investigaciones 
Tecnológicas (IMIT), que fue una reali:ací6n del 

Oepartar;¡ento de Investíg-1..:ior.cs InJ11strialcs del Dance de 

México. 

Posteriorncnte se cr..peZ<:!ron a forrur otros centros de 

investigación en divcr:;as rar..as, cor::o 13 Cor::isión Uacional 

de Encrgla Huclcar (CHEC} 1 el Instituto Hacional de 

Investigaciones Agr1colas (IHIA} }' el Inztituto Xc:xicano del 

Petróleo. 

centros 

En varias entid3dcs de la Rcpüblica surgen 

de 

Investigaciones 
Tecnol6g ico de 

el Instituto 

Guanajuato. 

inve:;tigJ.cién cc;..o el Inztituto de 

Industriales (111), ligado al Instituto 

Estudios Superiores de Monterrey (lTESM), y 

de Investigaciones de la Universidad de 

A partir de 1970 se inicia una actividad intensa en la 

invcGtigación )' desarrollo 

cxperircntal en apoyo a ld inJ~~tri.3li:ación del pdi~. E~ 

dicie~bre de 1970 se crea el Consc10 ~acionJl d0 Ciencia y 

Tecnolog1a, para dar servicio de apoyo cient1fico y 

tecnológico al sector :::anufacture!"o, así cono ir.pulsar y 
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industriales. 
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aplicada por las racas 

De 1972 a 1976 se establecieron, entre otros 

institutos, el centro de Investigación en Qu1cica ~plicada 

(CIQA) y el Instituto Mexicano de Investigaciones 

Siderúrgicas (IMIS) organizado por Altos Hornos de México, 

S.A., en Saltillo, Coah.; el Instituto de Investigaciones 

Eléctricas, en Cuernavaca, Mor.; el Instituto de 

Inventigacioncs en Manufacturas Motal:ac~nic3, en San Luis 

Potosi, SLP. Iqualcente, para atender proble~as de las 

industrias locales se establecieron varios centros 

regionales de investigación y asistencia t6cni·a, co~o los 

Centros de Investigac!tn y ~sistencia Tocnológica de Oaxaca, 

Jalisco y Guanajuato. 

F.n México no se usa suficienter..entc la ciencia. en el 

desarrollo tecnológico J¿ la Go=i~d~d. El F3i~ no compite 

industrialmente a nivel internacional porque no se ha 

desarrollado una tecnolog1.J. propia. Exporta:nos la 

inteligencia que podria cooperar en el desarrollo cicntifico 

y tecnológico; exportar.-.os la ~ayoria de los recursos 

naturales en bruto porque no tener.:os la capacid.:id para 

transfor=arlos. Vcndc~os b3rato y cc~pra~os caro. 

Durant..e el "dc;..1r!"0l 1o cr.tabilit:'\dc:r 11 antes del 

gobierno da Luis Echcverrla, y en el ''dc~arrollo co~partido'1 

establecido por ól c1s~o. ~óxico práctica~cntc se olvidó que 

el nundo crecia cicntifica y tccnolóqic.1:7':cntc d un ritno 

acelerado; por lo tanto, las acciones c=prendidas en el pais 

resultaron insuficientes. 

Pc~t~ri0rnPnte, con el Plan r1acicn3l do Desarrollo 

1983-1988 al tratctr el tc::-.a del dr-~;.~r?'.'ol lo cicnt1.t1co y 

tecnológico, 11 
••• sc establecen cc~o otJ~ti~~~ !~~~~~cn~~les: 

auocntar siqnificativa~ente la au:odctcr~in3ci6n cient1fica 

y tecnológ1ca del pais; .:l'.'~~.::.1r en el conocirüento, en 

particular de nuestra realidad fisica, bi6tica. y social; 

ofrecer soluciont!s cii::.n:!~iCJ.!;= y técnicas a los problemas 

ccon6rnicos y !iOCiJles del pais; cc::idyuvar al desarrollo 
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regional y a la descentralización de las actividades 

productivas de bienes y servicios, y crear conciencia en 

todas las capas de la sociedad sobre la i¡:¡portancia de: la 

ciencia y tecnolog1a en el desarrollo econ6;:;ico, ;:;oci::ll '¡' 

cultural de la Nación". El instrur:iento de esta pol1tica fue 

el Prograr.ia Uacional de Desarrollo Tecnológico y Cient1fico 

1984-1988, el cual en su diagnóstico consideró que el 

siste¡:¡a que se habla venido utilizando en el pais sobre esta 

oateria era insuficiente, incocpleto y poco articulado. 

Las r:ictas y objetivos plasr.:ados en el Prograria Hacional 

de Desarrollo Tecnológico y Cientif ico no se h~n logrado al 

verse obstaculizados, cr.trc otras razoncos, pvr la crisis 

cconóníca que está sufriendo el pa1s. El Estado apenas 

invierte 0.4\ de su PIB en el desarrollo de la ciencia y la 

tecnologia¡ to<lav1a no existe un~ conciencia clara de que la 

educación, la fornación de cuadros de investigación 

cient1fica y la innovación tecnológica son eler..cntos 

indispensables para lograr ~ayorcs niveles de productiviJd<l. 

3.2.3.2. LI\ I!IICTl\TIVA PRlYl\Do y V> CIWCIA y J.¡\ '\t::CNOLOGlo 

El ir.dustrial nexicano no ha creado un desarrollo 

cier.t1fico y tecnol6gico dentro de la enpresa y la 

dependencia con el exterior es r.:uy grande; hay que pagar 

altas sumas en divisas por la renta de tccnolog1a. 

La manifestación oás clara de dependencia tecnológica 

es la falta de integración vertical del Gista~a de 

producción y, en especial, la debilidad de la rama de 

bienes da capital, en la que es r..ayor el indice de 

importaciones. 

Según las tendencias de la cconor:-.1Li nacional, la 

iniciativa privada deberá intervenir n~s en la investigación 

cient1f1ca, 

Consejo Nacional do Ciencia y Tecnolog1a, las instituciones 

privadas sólo realizan el 3\ de las investigaciones; el 
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resto lo hacen las instituciones públicas y las de educación 

superior. si bien, la iniciativa privada financia a ciertas 
universidades e institutos tecnológicos, por si sola efectúa 

escasisitla investigación. 

En general, gran parte de los pro9rat:1.as de 

investigaci6n que se realizan en las universidades oficiales 
del pa!s no tienen aplicación directa dentro del sector 

productivo, porque no hay vinculación entre iniciativa 
privada y las instituciones de educación superior, las 

cuales podr1an contribuir a la solución ctc múltiples 
proble~as del sector productivo; hace falta que ~e estrechen 

las relaciones entre investigadores e industriales para 

lograr innovaciones tecnológicas y tratar de dis'C'linuir la 

dependencia del exterior. 

En atención a este proble~a gcneraJo p~~ l~ disociación 
que se da entre los contras de investigación y la iniciativa 

privadil, t.>l 20 di: scpticr.:bre de 1983 se constituyó, por 

acuerdo presidencial, el Pa.tron:ito de l.J. :.sc:ci~H.::ión Civil 

Programa M&xico, para vincular m5s a los centros nacionale:; 

de ciencia y tecnolog1a y ascgur.J.r r.;.J.yor participación del 

sector privado en el gaoto nacional destinado estos 

rubros. El Presidente del patron.ito es el titular de la 

Secretaria de Cor.:crcio y Fo::-.r?nto Indu5triul; lo integran 
representantes de diversas dependencias del Ejecutivo 

Federal, de les sectores e:-.prcsari.:il, sccial, educativo y 

cientifico. Los recursos aportados por los sectores privado 

y püblico se canalizan a proyectos específicos de beneficio 

social y de aplicación en la industria en áreas co~o 

microcléctrica, nuevos caterialcs, fuentes alternas de 

energía, etc. Con el Pro9ra~a México se pretende rclacion3r 
a la industria con el. cie::>..irr::::l!.-: ,..i<>ntifico y tecnológico 

del pals, de :J~cr~ eficiente y ~ultiplicador~ a largo 
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plazo, en un clima de concertaci6n y de coDún acuerdo entre 

los distintos sectores. 3 

Es necesario que 

quehacer prioritario 

la ciencia y 

en la escala 

la tccnologla sean un 

de valores de los 

industriales y en los esfuerzos de programación y 

planificación econó::iica, co.::o un factor de apoyo en la 

productividad, para orientar al pais en el ca~ino del 

desarrollo y lograr r.iejores niveles de vida en toda la 

sociedad. 

El apoyo que brindan la ciencia y la tccnologia a la 

productividad es una opción para sutwrar el estancaoiento 

econ6r.iico y, por lo tanto, se requiere de un cambio 

intelectual y cultural de to::Jos los r.:exic.Jnos, orientando 

los valores de la población hacia la excelencia en el 

desempe~o del trabajo, pretendiendo alcanzar la calidad y la 

creatividad. 

Sin avance cicntlf ico no h3Y tccnologia y sin ésta los 

procesos de producción son liesl.ldn...:ados por l.J cor.:pctcncia. 

El avance cicntifico cngcndr~1 al técnico, éste a la vez 

origina ül crü~iraionto ec~n6::1ca ncce~~rio pard permitir el 

progreso zocial que, después de todo, es la tH'.!ta central de 

la productividad y del desarrollo econó~ico de todo el pa1s. 

J. 2. 4. FACTOR EMPEfSI\ 

La e::prcsa tiene do5 funciones fund.1mentalcs; una 

econó~ica y otra social. Respecto a la económica, significa 

que la e~presa fue creada para producir utilidades y de esta 

manera garantizar su pernancncia como tal. Por lo que toca 

al aspecto social, la c~prcsa al estar inrr.crsa en la 

sociedad tiene una responsabilidad ,1ntc ésta, a la cual 

~ i rv"' y ciA la cua 1 so s irvc; rcsponsabi 1 id;J.d de aportar 

bcnef icios cooo fuente generadora de c=pleo, de utilidades, 

l. lrlota p.bt1t•~ por tl ptr>W•to "í.Htl,1or•, •t di• 21 dir "t-ptiir!'rbr' de 1-;;S.S, p. S·A. 



de impuestos y proporcionar un bien o servicio a la 
comunidad. Cuando la er.presa cuwple satisfactoriar.cnte con 

estas dos funciones csta~os hablando de productividad. 

Al referirnos a la productividad e~presarial salta a la 
mente el rnodelo japonés. Los japoneses se han destacado en 

el escenario internacional invadiendo cercados con sus 

productos. ¿Cuál ha sido la clave del lla::.ado r.:ilagro 

japonés? La respuesta es, sir.;ple:.;ente, PRODUCTIVIDAD. 

Ha es factible reproducir o copiar un c5quc::ia, es 

decir, no poder..os reproducir de ¡,;ancra auto~itica en lcJ. 

e~presa o en el pa1s aquello que ha tenido éxito en otras 

partes del ~undo, ya que existen difcrcncia5 socioculturales 

que provocan que el r.isr..o esque::ia o i7.odclo no produzca 

resultados iguales. 

Lo prudente e5 crear y dcsarrol lar nuestro~ propios 

esquetias, quizá to::iando algunas ideas de lo que en otras 

partes del r..un:Jo ¡-..:;, J.-:iJ...... bc.c1,:;:::; rc:.ul t..)do::; pe.ro, 

principalr."cntc, hay que considera:.- nuestra propia cultura, 

.:rnteccdentes, la id ios i ncr;Js i a de los r.:ex i canos, cs decir 

hay que elaborar ''un traje a la ~edida 1 ', para lo cual es 

necesario enplear cuchas horas de trabajo, disciplina, 

estudio y creatividad. 

Previo a todo, es indispensable tener convicción de que 

la prod~c~i~id3d e~ nccc~3~ta. Oishd convicción tieno que 

surgir de la certeza de que todos ~o~cs corre::;pon5ables de 

los problemas y dcbccos ser parre activa da la solución. 

Esto, llevado al terreno de la rnicrocconoo1a, i~plica 

que si quererlos tener una empresa productiva, necesitar:ios 

lograr la aportación de todos los que en ella laboran, desde 

e} ohrern de menar jerarquia hasta i:!l directivo de mayor 

rango. 
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J, 2. 4. 1, P!!I!ICIPIOS DE PROQUCITVID¡\O El! tA EMPRESA 

A continuación se prese.ntJ.:--. \.:.r:. :i!ni;.;o de principios 

qenerales que. toda en.presa debe o!:::>e.rvar. con el propósito 

de alcanzar la productividad. 
lQ Si en una e~presa no existe productividad o estA 

cuy li~itada, es responsabilidad de los directivos 

que han propiciado o t.olerado esta desviación; 

para en=.endar errores tienen que redefinirse 

pol1ticas y procedinientos con el propósito de 

cultivar un sen~iniento de ide'"ltidad entre 

directores y trabajadores, a tr ... vés de la 

elininacién de barreras dentro de la estruc~ura 

organi:acionJl jerárqui.:a., que pcr~ita 

co~prender la ir.po:-tancia individual y colectiva. 

del factor hu~ano de la e~presa, para el logro de 

los objetivos y netas tra:ados. 

20. Resulta ind::¡:c:-:s.J.t!e involucrar a todo el 

personal de la. E-i:.prcsa en la búsqueda de la 

productividad, ya que la ¡:-crson'1 que realiza el 

nis:o tra~ajo :o~c~ ~es ·itas ~s quien cejor puede 

sefialar c6~o cejorarlc. 

Los dos principios anteriores van cstrech~~cnte unidos, 

ya que es co~ún que un colaborad~r equis de la e~presa, en 

ocasiones, desee preponer la fcrr.:a de r..cjorar su trabajo 

pe~o nadie lo escucha; o que intente, por decisión propia, 

hacerlo we1or y alguna. polltica. o proccdinicnto de la 

ePpresa se lo l::'.pid:i. E:~t'Js do~ principios deben conjugarse 

y para ello lo ccjcr es la cc~~nic3ci6n. 

3g. La necesidad de crear 1:1 cst:ructu:·a suficiente 

para que los dos principies ant.criorrJ.entc 

se~alados se pued:in cu~plir. Esta estructura 

depende de varios clc=cntcs co:o ~on el ta~3fto do 

lPI P.npr~sa, la ubicación, su giro, entre otros. 

Hay que tO~dr on c~cn~3 que cada e~prcsa prescn~a 

un conjunto de proble~as prcpiu~. les c~~~es dcb~n 
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ser abordados para sc.fialar soluciones conforme: a 
la po11tica trazada por los directivos, en quienes 
recae la to~a de decisiones. 

Todo lo anterior podria considerarse co~plejo, sin 

embargo, en México ¡-a algunas e::presas han cot:ienzado a dar 

sus primeros 
modo de vida 

pasos en el car:iino de 

obteniendo algún éxito. 

la productividad como 

J, 2, 4, 2, TEC!I! CAS ORCAHI ZAcrO!IALES 

La ei=.prosa puede recurrir a las técnicas 

organizacionales que la adninistración ~oderna proporciona, 

a fin de operar lo ::'lás cficicnte:::ente posible, dist:1inuir 

costog, cejorar calidad y lograr indices ~ás altos de 

productividad. 

A continuación se ~encionan so~cra~onte algunas de 

estas técnicas, las cuales son r."ateria de estudio profundo 

por parte d~ los especiali5ta en Adnini~tración do Empresas. 

~4.2. l. Ju,-,_~_as dn TraCaiQ 

La cor.iunicaci6n, coi.lo ya :;e di jo anter iorr::entc, os un 

elemento icportante para la solución de problcna5 dontro de 
la eripresa, y asI. contribuir en 1.:i obtención de c-.ejore5 

niveles de productividad. rl ce.Jio r.i.:ís usual y c!.cctivo de 

cot1unicación son l.Js junt.Js de triliba:jo, la~ cuilles puedcr. 

ser de ínforeación y de discusión. 

Una junt.a de infor:::.aci6n tiene co:::o objetivo transcitir 

inforr.ación de un 11der h3cia un grupo; en tanto que las 

juntas de discu~i6n zc car.J.cterizan porque los 
particip<lntes, l1dcr y grupo, co~pilrten la inforo.1ci0n ;::r.1 

llegar a acuerdos ::::::-e und problc~-3tiCJ. p<lrt1cular, a 

~ravbs d~l intGcca~o10 de ido.J.s y ~e ~pi~Loncs. 

~as tócn1cas de liderazgo y las habilidajes neccsari~n 
para coordinar y conducir estos dos tipo~ hj~lCC~ Je jun~as 

(infor~ación y discusión) son cuy diferentes. Para conducir 
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una junta de información, el llder necesita habilidades de 

lectura y facilidad de expresión. El 11dcr de juntas de 

discusión necesita prepararse para la junta y tener un buen 

dominio del proceso de discusión; necesita, también, ser 

capaz de hacer preguntas, resumir parte de la discusión y 

guiar al grupo por diferentes caninos. 

3.2.4.2.2. Hotivaci6n 

La er.ipresa, al igual que cualquier otro grupo social, 

necesita usar la r:otivación: Es decir, debe r..otivar a su 

perGonal hacia el logro de objetivos. Fero, ¿qu6 significa 

motivar? 
La palabra motivar significa mover y cuando hablamos de 

motivación quere:::os decir que "estar.ios ;:;o;.'icndo 11
• Desde 

luego que la aplicación de la ~otivación, co~o técnica, no 

es exclusiva de la empresa, oc puede y debe aplic~r en el 

hogar, la escuela, la asociación, etc. 

cuando so dice que la enpresa notiva a su personal so 

entiende que lo está novicndo hacia el curnpliwinnto de los 

objetivos de la c~prcsa; sin c~b~rqo, debe existir un nivel 

razonable de congruencia entre lo~ objcti~cs de l" empresa y 

del personal. Se debe buscar que los integrantes de una 

e~prcsa se orienten a satisfacer las necesidades y objetivos 

de ésta, mediante la satisfacción de sus necesidades y 

objetivos personales. 

Al hablar de r..otivación dcber:\oS considerar la 
11 autoootivaci6n''; es <lc~ir, !3 ~~2~i~ Motivación. Asl, al 

decir que ~c~ivJr significa ~ovur, al usar ld autc:otiv3ci6n 

nos estacas rnovicndo a nosotros nis~os hacia nucstro5 

propios objetivos. Por lo tanto, la e~presa debe buscar y 

propicinr la auto~otivación de su personal, para lo cual es 

indispensable que conozca lo necesario respecto a las 
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necesidades del personal y saber que es lo que cueve a las 

personas. 
cuando nos referitios a las necesidades, éstas pueden 

ser: físicas, de seguridad, sociales, de prestigio y de 

autorrealízaci6n. 
Se dice que las necesidades f lsicas son aquéllas que la 

persona requiere para estar vivo; ta.::bió.:1 se les conocen 

cazo fisiológicas. La~ necesidades de seguridad son las que 

nos llevan a protegernos de cualquu.?r daño o perjuicio, 

tanto f1sico co=io noral: prot.c-gernos de lo que ac.enace 

nuestro equilibrio. Las 

aquéllas que r.::::s hacen 

integrante. de. un grupo. 

n~cesidadc-s de tipo social son 

buscar sP..r y scnt :_ rnos parto 

Las necesidades de prestigio, 

ta::1bién lla:.-:.:idJa de rcconcc!.::-.ier.to, s~r: rtc;:.i-5:1!..:i~ q....i~ nos 

1:1ucvcn i\ Cu!:>c.:ir ú ~ rcconcc:i=i1cnto del grupo; no ta.sta ser 

parta del grupo, zir.o que es necesario obtener el 

reconoci::.ícnto del t':is:rn. Cabe ::-.cnciona.r que dentro del 

ár.:bito laboral esta reconoci1:aentc es t:UJ' deterr.:iinantc. 

Final:ente, las neccsid3des de autarrcalización oon aquéllas 

que nos llevan a buscar sentirnos z3tiGfQ~hos con nosotros 

r.ils:o:;.os, in;;luso tuera del grupo de trab,JJ::J. 

Esta hrevc t:z..:;, .... c)o persig~c hacer notar có;:;o la 

a~prcsa, ~cdian:e :a adecuada ut1li:aci6n de la ~otivaci6n 1 
deberá ~o~~r en cuenta no sólo sus propi3s necesidades, sino 

ta::bién las de su personal; pe:- lo t.)nto, cs-.:a técr.íca se. 

convierte en un verdadero apo;ro pJ.::-a qt.:.c L1 cr.:presa pueda 

cu¡..plir con su función cccnó~ica y social, q:Je redundará ~r: 

~eJores logres en el r~-~~ ~e id prco~ctividad. 

Para que la industria ::!~Xic.:rna alcance verdaderos 

logres en la p:-oduct i vid ad, t ter.e r:.cces<~ r t a::.c:-.t.~ que 

invertir en calid~d. 

Por r.edio de la ir-plan~a~16n de los circulas da 

calidad, los responsables de la produce iér. cooo las 
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operadores de ~aquinaria y equipos, exponen sus problenas y 

resultados en la elaboración de un dcteroinado producto, con 

el propósito de oejorar la calidad y reducir costos. 

El control de la calidad, cono elecento i~portante en 

el campo de la productividad, le pcrr:ütirá al empresario 

mexicano ser co~petitivo tanto nivel nacional co:::i.o 

internacional, especialr..ente dentro del contexto del ingreso 

de México al GATT. Para que el co~crcio exterior se 

convierta realnentc en un elewento de desarrollo económico, 

es necesario realizarlo bajo condiciones nás favorables en 

los tércinos de interca~bio, lo cual sólo es posible a base 

de una mayor productividad. 

3. 2. 4. 3. Planerr9..Qn 

Hasta ahora sólo se ha hecho referencia a algunas 

técnicas para 

productividad de 

adrninistraci6n 

operar eficientcnente y mcjor.:ir la 

la cr:-.presa. Existen muchas otrag que la 

rioderna roco::iianda, co::io cursos de 

actualización, cntrena~iento, ad~inistración por objetivos, 

etc.; sin er..bargo, todas ellas para que tenqan éxito deberán 

necesarianente estar precedidas por la plancación. 

El U30 de la planeación es decidir por adelantado que 

hacer, c6¡:-;o y cuando hacerlo y quién ha Je hacerlo. La 

planeación cubre la brecha que va desde donde cstanos hasta 

donde queremos llegar. 

Dado que vivir.:o5 en un r..undo en constante car.i.bio, las 

condiciones econónicas, socialc5, politicas y naturales de 

un ~oncnto deterninado, serán diferentes en el futuro 

próximo. La er.,prcsa no puede sustr<lcrse al car:i.bio, el cuál 

se da tanto dentro cor::o fuera de el la. El futuro exacto 

pueden interferir con la nisión de la ernprcsa; a cenos que 

exista la planeación los hechos quedarán abandonados al 

azar. 



La e~presa cuando planea contecpla ~As aspec~os en sus 

operaciones, se basa ::.enos en la intuición o en la suerte y 

se apoya considerable~ente en pronósticos. La tarea de la 

planeaci6n es la ::iiniI:i<:ación del riesgo y el 

aprovecha~iento de las oportunidades. 

Se atribuye a Henry ford la opinión act:?:rca de que si su 

fábrica neccsit3ra una porción de equipo pero no se 

adquirie!:i-c, de todJ.s :-a.ncrJ.s iba ..i p-1garla aunqt:c no la 

tuvic~e. Es el nis~.o caso de la planeaci6n; o bien, la 

c;:.prcsa invierte en planc3.ci6n y asi obtiene cejores 

resultados, o de lo contrario el pago por la falta de 13 

misca recaer5 en la c3renc1a de buenos résultados y 

dctcr1or0 je la productivid3d. 

Con la plancació:i r;a Jc;:;.:i.::-rol lan proccúir:lientos para 

afrontar las condiciones y exigencias del cananaf a fin do 

que la ~=pr~s3 pueda no nol3:cntc sobrevivir sino también 

crecer, adaptándose y transfor:j~J~~c a nuovas rcalid~des. 

A través de l.a planeaci6n la e~presa obtendrá ;:.ejores 

resultados y logrará 

eficientcocn~c, todo 

productivid.Jd. 

sus cc::ietidos y :::.12tas ::..ís e!ei;tíva y 

lo cual es el t::collo misoo de la 

La producti vídad es responsabilidad de todos i' ca.da uno 

de los ~i~~bros qua fcr~an la sociedad; si bien el Estado ha 

to~ado oedid3s de apoyo para incrc=.entarla, óst3s deben ser 

co::-r~spondidas tanto por las trabajadoren c;o:::¡o por las 

e::presd:s~ Los n1vc:;;::: de. educ.:tci6n cst.án 1nti:::at:cnte 

relacionados ,:::;:~ los log::-o::.> e:-: ! 2\ prociu...:~! ·;!-i::\d: por esta 

razón, CE icpcrioso supcr~r el rei~~c ~duc3c1cn3; que tiene 

el p31S. Con una población que en pro~edio alcan~a el cu~rto 

año de pri~aria, es í~pcsiblc tener qrar.dcs expectativas de 

lograr ::..!rores ni.veles do pr0Juct.1v:.dad. Un pueblo educ.:ido 
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aspirará pejores condiciones de vida qua, en última 

instancia, es el propósito fundamental de la productividad. 

El empresario, con el trato diario hacia su personal y 

con la actitud positiva frente a su responsabilidad social, 

podrá transmitir el ideal de la productividad. Sólo cuando 

el empresario actúe con un sentimiento de productividad, se 

logrará la formación de un personal también productivo, que 

redundará en eficiencia y calidad de los bienes y servicios 

que ofrezca a la sociedad. Es también necesidad del 

empresario, la continua búsqueda de la superación a través 

del estudio; interesarse por lo cambios, no sólo en el campo 

tecnológico y adninistrativo, sino también en el politico, 

social y econónico, a fin c!e adaptarse y conducir su cr..prcsa 

en el camino de la productividad. 

El estudio cientifico es necesario para el des3rrollo 

tecnológico y, con el propósito dn alc<Jnzarlo, se requiere 

que tanto el Estado corno la Er;.prcs,J, dediquen r.rnyores 

recursos al campo de la investigación. Por lo tanto, e5 en 

el seno de la Enpresa donde se puede generar una parte muy 

importante de estos recursos, P•lt:"d lo cual el cnpn~;,,lrio y 

el trabajador deberán real izar su queh.J.ccr diario con la 

eficiencia necesaria que conduzca a la productividad. 

El Estado, como órgano de defensa y protección de un 

régimen económico inspirado en los preceptos de la Carta 

Magn<J, podrá distribuir entre la sociedad, todos los 

beneficios de la productividad, logrados a través de la 

unión armoniosa del trabajo y el capital. 
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Cl\PITULO CUATRO 

4. Oil\GNOSTICO PE PROPUCTIVIOl\O 

En el capitulo anterior se hizo referencia a la 

importancia de la tecnologia para alcanzar la productividad. 
En las econor.i.tas capitalistas avan:adas se da una r.:.:lrcada 

expansión del sector terciario, dado que mucha fuerza de 

trabajo expulsada por los otros sectores a causa da las 

mojaras tecnológicas es reubicada en el sector de los 

servicios. En el caso de Móxico la aplicación da la 

tecnologia ha sido rezagada e insuficiente influyendo, en 

cierta medida, en la forcación de un panor~na ~conómico muy 

desigudl, tanta en el aspecto Gcctorial cono en al regional, 

que ha repercutido en los niveles de productividad. 

Desde un punto de vista ctt-JJ"l.!jtativo, la productividad 

global es el resultado de la relación entre el producto 

total obtenido y el conjunto de f,1ctores {insumos) 

utilizados. Esta relación se puede emplear en forn~ parcial 

y hacer referencia a la productividad del trabajo, del 

ciJ.pital, de la tierra, etc.¡ ::;in embargo, estas medidas 

parciales ~6lo reflejan el rcndinicnto logrado en la 

utilización de cada uno de los factores, pero no ofrecen una 

visión de la eficiencia de la ~ctividad econó~ica. 

Cn este orden de ideas es rcl~~antc conocer las 

condicion1i!i econónicas que en di~t1nt~s 0poc<ls h3 vivido la 

Nación, así cono la inportancia de l~~ ¡Jol1t1cas aplicadas 

por los gobiernos y su repercusión en el conportamicnto de 

lil productividad, tanto desde el punto de vista de los 

sectores económicos cono del rcgion~l. Pr1ncrancntc, en este 

ca pi tu lo se expone un d iaqnóst ico G_'>!.J_n_l_;j_ t;~rti.YQ de la 

productividad de la fuerza de trabaja, según actividad 

cconór.11ca, Oddo por 1u rcJ.tlCJ.On c!1t.1~ rruUL<Llu lulcrno i:H"ulu 

y la Población ocupad,1 (PIB/í'O); y. 

federativa, para lo cual se tor.:aron cono parár.ietros el 

Producto Interno Druto y la Población Económicamente Activa 

(PIB/PEA). Posteriorocnte, se hace una análisis cu<ilit;itiyo 
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de la productividad dentro de los sectores económicos del 

pa1s. 

4,1, PRODUCTIVIDAD CUANTITATIVA. SEGUN ACTIVIDAD ECONOHICA 

Para la cuantificación de la productividad (PIB/PO) se 

r<?currló a las siguientes estad1sticas: De 1895 a 1960 se 

utilizaron los datos proporcionados por el Banco de M~xico y 

por las "Estadísticas Históricas de México", Edit. INEGI, 

SPP. Para 1970-1985 se consultó ''La Econocla Mexicana en 

cifras", Edit., NAFIHSA. 

econór.iicos que hacen estas 

L.J. ag~up.:ición de los sectores 

fuentes, varia ligcracentc de 

una a otra, sobre todo en los renglones de "Servicios" y 

Gobierno 11 • 

Al consultar las gráficas anox,1s J y 4 se tiene un.J 

idea global del co~portarniento de l.1 productividad del 

trabajo por scctorca, notándosC! un s~ctor agrícola 

secularmente deprinido, el minero nuy pujante, el de la 

industria de transforcación por arriba de la nedia nacional 

y un sector de servicios con altos indices de productividad. 

Las razones históricas y las transformaciones econ6wicas que 

han conducido a este comporta~icnto se exponen en seguida: 

Dentro de la actividad prinaria la agricultura ha sido 

la que tiene una gran tradición en el proceGo productivo. 

La rotación do cultivos, el uso de abono animal, el arado y 

la azada fueron introducidos por los conqui5tadores. En los 

siglos XVI ~· :-:~:rr ;:;e utiliz<.1L.t11 arados con una punta 

recubierta de hierro, tirados por bueyes. El ~~s ~ipi~o c~a 

el llanada arado egipcio de dos partes, que sólo rc~uevo la 

tierra. ''El cultivo indígena ordinario siguió utilizando la 

cao o palo para arar, después de la conquista, aunque se 

sabe que en algunos casos los principales adoptaron el arado 

y los bueyes en el siglo XVI y en los SC!nbruJ1o$ de la 
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comunidad et:\plearon m5.s tarde cuchas técnicas españolas". 1 

Con excepción de la actividad minera, los espaf\oles sólo 

trajeron una parte de su técnica; la existencia de abundante 

t:iano de obra barata, redujo en t:":ucho la gawa de recursos 

técnicos ir:i.portados y la ar:;plitud de su aplicación. El 

arado andaluz, que es el de construcción más simple, se 

propagó en la llueva España. Lo r:iistio sucedió con la pesca, 

ya que de las variadas técnicas que exist1nn en Espafia, sólo 

una rn1nir.a parte pasó a las colonias de A~éric'-1. 

De gran ir.i.pacto fue la ap.1rición del gan<:ido de todo 

tipo y su prodigiosa reproducción en la C<ir.1piña r.icxicana. 

La ganader1a causó fuertes car.-.bios e inr.lcn.s;:i:: extensiones 

inaprovec~ables para la agricultura entraron en explotación. 

AlredcJor de 15J8 inició en el Valle de Toluca la 

ganader1a, veinte anos después contaba con cerca de 150 mil 

vacas y caballos. La carne \.r.1cun.1 era clcncnto común en la 

alimuntación de c~¡J~ílol~~ y ~cstizos. 

Desde el siglo XVI la Corona (o~cnt6 la innigración de 

labradores espanoles dot~ndolos de l<ls ncjores tierras. Los 

particulares se encargaban de traer 5cnillus y plantas 

europeas, linitando las autoridades su acción a dictar 

normas sobre la ocupación de tierras y el fomento de 

determinados cultives cono el trigo y la caña de azúcar. 

''Dos cultivo~ mediterráneos, el olivo y l~ vid, tuvieron un 

buen conicnzo en la agricultur~ colonial, con nctrcaJa 

preferencia el segundo. Las órdenes religiosas, en especial 

la de san francisco, se distinguieron por su empeño en 

importar y aclimatar el olivo". 2 

Durante el Porfiriato aparece rcaloente la actividad 

~grtcola capitalista ronpicndo el sistema tradicional, 

basado en la propiedJd conunal de la ticrrd y la cxplct~ci6n 

ser:i.iserv i 1 de la fuer za de tr .J.t:J.j a. r,,15 pr ír.wras grandes 

explotaciones capitalistas nacen con el arrendamiento de 

t. Cib~::.n, Ct>1rlu, Op.cn., p. l1b. 

2. C.lt...J..> ¡....;r Lir•, .tXrh y lo'>Jr<'l, Lui' en "Histc.ril C.tr•1rr1l O. ~h1:0•, ()p. cit., p. l?9, 
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tierras pertenecientes al Estado que fueron confiadas a 

ecpresarios ca pi ta listas, quienes 

libre, for~ada por asalariados. 

agricolas cot1ienzan a producir 

utilizaron ::ano de obra 

Algunas c~plotaciones 

para cubrir la de~anda 

creciente del :erc:ido nacional pero, sobretodo, para los 

~creados exteriores con lo que se da un aunento inportante 

en la producción de algodón, cacao, caña de azúcar, 

tabaco, henequén y vainilla. "La producción para la 

exportación fue la que presentó las cayeres tasas de 

crecioiento. La orientación de la producción agr1cola hacia 

la exportación acostur::bró a los cnpresarios agr1colas a 

conocer los indicadores del coPporta~icnto del ~creado, a 

observar los precios y a cX3~inar los desplaza~ientos de 13 

det1anda 11
• 

3 

Dentro del conjunto de la econocta, la actividad 

pri~aria se caracteriza por ser la que ~ás fuerza de trabajo 

absorbe, rcgistr~ndosc en 1~21 y 1930 el 71 y 70 por ciento 

del total nacional de población ocupad.i. A p.1rtir de 1935 

se inicia el proceso de expansión cor:i.o resultado de la 

inversión públic-1 en obras de for.h:nto a.grc;....::c~i.'r io y de 

comunic,1c iones. 

Hasta el año de 1950 la participación del sector pri

~ario en la for~acién del PlB habla sido superior al de la 

industria de transforrr.aci6n, por lo que puede infcrírse que 

hasta la década de los años 50 la cconoo1a creció en base a 

la actividad. agr1cola, que en !950 aportó casi el 20\ del 

valer agregado nac1cnal. En él ..it'lo de l'JJO se registró un.:i 

calda del PlB del sector prioario, co=o consecuencia de la 

gran depresión que vivia la econonia ::.undial, que hizo dis

r.'!inuir la dcr:.and,1 de productos prir:-:arios p<J.ra la expor

tación. En 1940 esta situación cor..enzó a revertirse y el 

sector pric3.rio creceria con5tanti:;::::cnte hasta el año de 

1978. Yor lo q~é t~~~ ~ !~ t~l~~~~ co~crcial del sector pri

::ario, las cxport.acioncs r.antuvie!"on un buen rit:io hilsta el 

3. Sel u, l~~t~. Op. cit., p. Se. 
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año de 1978, pero co~enzaron a discinuir y es en 1982 cuando 

se registró el nivel más bajo, cooenzando a recuperarse al 

ano siguiente; respecto a las ir..portacioncs, durante la 

década de los años 60, éstas tuvieron poco peso dentro de la 

econocia, es oás, para los anos de 1967-68-69 el 11 sisteca de 

Cuentas Hacionales de P.éxico" no registró it:portacioncs del 

sector primario. Es a partir de 1970 cuando 5c cr.ipe:ó 

notablcr..cntc a recurrir al sector externo para cubrir la 

der.ianda no satisfecha por el sector pricario. A partir de 

1974 el saldo de la balanza co~crcial co~enzó a ser 

fuerte=cnte deficitario y desde el inicio de la dóc~da de 

los años 80 la dependencia alil':'lcntaria con el exterior es 

alaroante. Durante ¡g;a se exportaron, en nillcnc~ de pc~o3 

a precioG de 1970, $3,216.2; las iwportacioncs fueron 

$11,744.5, ocasionando un déficit de SB,528, ~is~o que 

aumentó 19% al año siguiente. 

Por lo que toc,1 a la productividad de la fuerza de 

trabajo en el sector prir..ario, Csta se mantiene inferior a 

la r.:cdia nacional a causa del uGo intensivo de ~ano do obra. 

En 1895 el sector dbsorb1a C!l 62\ del total n1cicn.:!l dC! l:i 

población ocupada; para 1921 y 1930 subió a 71 y 70 

porciento, rcspC!ctivdr.:cntc. A partir de 1940 conicnza a 

declinar la población ocupada por el 5ector y para 1?60 

todavía significa nás de la r.ii tad del total nacicna 1. En 

los años setenta coMienza a dis;:¡inuir esta participación de 

la fuerza de trabajo y durante lo.a ochenta se nantiene 

alrededor del 27\ del total nacional. 

Otro punto ir:iportante que incide en el bajo nivel de 

productividad del sector prinario es la baja tecnif icaci6n 

que se cta. La inversión en caquinaria y equipo, seoillas 

mejoradas y, en general, técnicas ava.n:;:adas de cultivo, son 

poco cor.iunc!>, lo que ha redundado en la lenta cvoluci6n 

tecnológica del sector i' los bajos indices de productividad. 
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4. 1. 2. MI!IERIA 

Al llegar los conquistadores españoles se vieron 

fuertec.ente atra1dos por el oro y la plata que trabajaban 

los grupos indigenas, junto con el cobre, el plomo y el 

estaño. El deseo de descubrir nuevas r.iinas cotivó a los 

españoles a recorrer el pais en todas direcciones y, bajo el 

impulso de la nineria, se fue extendiendo y consolidando el 

territorio da la tlucva España. 11 Correspondi6 esta 

actividad r..arcar la pauta y el derrotero de la ccononia 

novohispánica. La agricultur,.,,_ estab,1 sujeta en buen grado a 

las condiciones favorables o adversas de la ;7l ... ncrirs. Los 

ingresos de la Corona tanbién dependían en forma 

considerable del estado de la extracción minera. Muchas de 

las poblaciones icportantes de la ?Jucva Espana nacieron al 

calor de los fundos r.iineros, y las far:iilias de f.lás 

altaprosapia debieron a la plata y el oro el lustre de sus 

apcllidos 11
•
4 

En una época en que prcvalccian las toor1as 

rnercantilistas, la posesión de metales era considerada como 

el mejor signo de fortuna, surgiendo la t:ueva Espafla cor.;.o 

una colonia r.iinera que dcslur.ibró a los europeos por sus 

fabulosas riquezas de oro y plata. 

Dado que estos r:wtalcs eran los que? tcn1an una gran 

4. Lópiet C&lto, ttaruel, Op, cit., p. 31, 
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aceptación en el co:.ercio internacional, se hizo poco 

aprecio de los dc:.~s :::.ir,cral~s. El hierro se explotaba sólo 

coco co::plc~ento de.l i::port3do. El r::ercurio, oonopolizado 

por la Corona y tan necesario para el beneficio de la plata, 

únicar:iente se extraia en reducidas cantidades cuando la 

Metrópoli no estaba en condiciones de suministrarlo 

totalcente. 

Co:-.parati va~.ente 

inferior a la de la 

la producción de oro fue 

plata, la cual se produjo 

sier:-.pre 

en tal 

cantidad que la Hueva España llegó colocarse a la 

vanguardia de 

producción de 

oundial. 

los productores. Para el siglo XVIII la 

plata r:;exicana representó el ~ 7\ del total 

En los prií.ieros años del México independiente, la 

riinerla continuó siendo de gran ir:.,portancia en la vida 

econom.1.a del nuevo pais, a pesar de la falta de inversiones 

causadas por lJ inseguridad politica que se vivia. 11 La 

raineria del periodo anterior del Porfiriato ... se licitaba a 
explotar los netales preciosos cxtraj•éndolos de las vetas 

r.¡ás ricas y r..env::; pra:und,'.'5 y u':.ili:ando los procedioientos 

r.iincros del siglo XVI. La falta de capital interno y el 

atraso técnico del pais detcrnin~rcn que este cawpo quedara 

abierto a la iniciativa de los pror..otorcs y cr.:presarios 

extranjeros, circunstar.cia que se vio favorecida por la 

pro~ulgación del Código Minero en 188~ refor~ado en 1892 y 

en 1908, que estir::uló y concedió nu::",crosas franqnicias al 

capital cxtr3nJcro''.5 

Durante el porfiriato la actividad ninera de los 

metales preciosos siguió siendo i~portante. El impulso a los 

ferrocarriles y algunos av~nccs técnicos como la 

electricidad, fueron clc:::cnto:; que ayud,iron J' beneficiaron 

al crecimiento de la nincria. En la ülti~a década del siglo 

p:l!:!.d(" ~P co:::en:6 con el apoyo a la producción de octales 

industriales coeo cob!."c, plo:":".o y zinc y, poco desput::;;, l.J. :!e 
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los cocbustibles. La producción ninera siguió siendo 

I:l.a;tcritaria::ente para la exportación. 
Por lo que toca a las exportaciones, dentro de los 

:etales preciosos, México vende oro y plata; en el renglón 

de los ~etales i~justriales ~Jsicos se encuentran el placo, 

cobre y zinc; cc::o s'...:bprcductos están el arsénico, bis::-.uto, 

cad:io y selenio. tgual:ente, se e>..-portan otros z:et.ales 
industriales varios cc~o ::::agnesio, ::::e:rcurio y antir.onio. 

Por lo que toca al hierre, no obstante que el volu~en de la 

prcducciOn es cua:ltioso, en ocasiones resulta insuficiente 

para atast.ecer la de::.an:!a. interna. f:n el renglón de les 

:nnerales no ::.etáliccs, el p3.1s exporta a;:ufre, fluorita, 

barita y graf i:o a:orfo. 

Respecto 

exterior ::ir:cra.lcs in-iustriales cor.:.o nlquel, vana.dio, 
alu~inio y cobalto; c1nerales radioactivos cc=o uranio, 

tcrio ¡• tierrñs r·ru·J.s; ::.cta=..cs preciosos co::io platino. 
otros productos insuficientes para cubrir la de~ar.da interna 

son carbón, dolc¡:¡ita, arenas de s!l i.:e, arcillas 

refractarias y no refractarias, asbesto, bauxita calcinada. 

caolln, criolita, roca fosfórica, :agnesit3 y sales de 

potasio en for~a da abones qul~1cos Yd prcparados. 6 

Por- lo que teca a: p~tróleo, és':.e ya se :encela desde 

la época precolo:bir.a y se usat>J -:-.:n f :..nus ;:eJicinal~::>. para 
cere~onías religio5as y co~o pcga~e~to. A la llegada de lo~ 

españoles, utilizaren el petróleo par~ calafatear sus 

barcos. Desde 1369 se hacen las pri:::.eras exploraciones 

organizadas para cc=.en:ar la explotacíón ir.dustrial del 

petróleo. La prit:era Ley pe:!"olera del pa1s, dictad3 el 26 

de dicie=bre de 1901, ccncedla franquici~~ y ~~~3 =!~=e de 

facilidad-es a !es ;:¡....:e ur.-=;:;:-.t.rarun pt!t.róle~ en los terrenos 

t.l!::!!cs '::.' r.a.c1on.:1les; se per::itia la iopcrtaci6n de 

maquinaria libre de i~puesto y la libre exportación de los 
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productos; se concedia la exención de todo gravamen federal 

durante diez años al capital invertido, excepto el del 

tir.ibre. Los ingleses Williar.t Doheney y Weetcan Dickinson 

Pearson pusieron en ~archa la industria petrolera en México 

al inicio del presente siglo; en el año de 1911 se rcali:a 

la prioera exportación de crudo, consist.ente en 900, 000 

barriles. 

La Constitución de 1917, en su Articulo 27, r""odifica 

radicalnente la explotación del suelo y el subsuelo, 

estableciendo que ''corresponde a la Nación el do~inio 

directo de todos los ninerales ... , los yacioientos de 

piedras preciosas, 

directai.lentc por 

de sal de ge:":".J. y las satinas fornadas 

agu.:is :.-... 1r1r.as ... , los yacir.iicnto 

oincralcs u org5nicos de ~atcrias susceptibles de ser 

utilizadas co:.::J fcrtilL:Jntcs; los co:::t~stiblcs r.iinerales 

sólidos; el petróleo y todos los carburantes de hidrógeno, 

sólidos, liquidas o gaseosos ... '' 

Asir.:.is;::o, en el cit<ldo Articulo 27 constitucional, se 

señalan los proccdinient.os para las concesiones de 

explotación. El dia 13 de abril de 1917 se establece el 

i~puesto de producción al petróleo. 

En carzo de 1938 las e~prcsas petroleras extranjeras se 

negaron a ac.Jtar el laudo dictado por la Junta. .Fcder<3l de 

Conciliación y Arbitra)e y conf ir~3do por la Supre~3 Corte 

de Justicia, en dende se les oblig<3b3 a pagar 27 nilloncs de 

pesos co~o auccnto a sus tratajadcrcs. En ccnsccucncia, el 

18 de oarzo de 1933 el presidente Lázaro Cárdenas procede a 

la expropiación de los biene~ do las co~panlas petroleras, 

en base a lo dispuesto po~ el Articulo 27 constitucional. 

Cuantitativa;::ente la industria. extractiva y del 

petróleo se ::¡uestra alta::cntc productiva, reportando niveles 

superiores a los de la industriJ. de tr.Jnsfor::-;aci6n, pero 

rclativanentc su contribución .ll PIB siecpre ha sido 

interior al cte las !:l.anuf act.uras. 

Estadistica registr~ la pri~~r~ contr1buci6n de la industria 

petrolera en el ingreso nacional; para 1921 se da un fuerte 
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auge y el petróleo representa el 80\ del sector, en tanto 

que la cinerla cubre el 20% restante, Esta tendencia se 

revierte en 19~0, 7 cuando la =incrla supera a la ir.d~stria 
petrolera Danteniéndose asi hasta el año de 1977, con 

excepción de 1960 cuando la producción petrolera es superior 

al de la ciner1a. 

De 1976 a 19a4 el crecioiento de la =inería fue de 32\, 

en tanto que el petróleo reportó 219\. El auge petrolero se 

inició en los ülti~o años de la década de los setenta y tuvo 

su cáxica expresión en 1982 y 198.;. Durante 1976 la 

producción de crudo fue, en oiles, de 293,117 barriles, para 

1982 subió a 1,024,J~l. En tanto que la produc·ión de crudo 

creció 249\ de 1976 a 1994, la refinación so:o fue 73\, 

ocasionando un fuerte rezago para cubrir el constante 

increcento de la dc:::ianda interna, lo que ha obligado a 

recurrir a la i~port~ci6n de gasolina a partir de 1959. 

En relación a la balanza cor.:crcial, ésta síePpre ha 

sido positiva, ya que tanto la cincr1a coco la industria del 

petróleo son ac-cívidades dirigidas principalce.ntc al 

copercio exterior co~o ~aterias pr1~3s. 

El sector en su conjunto, ~ir.cria y petróleo, castraron 

ascensos en su prcduct.ividad hasta 1921, para er::pezar a 

diso.inuir drázticanente h3.st.1 19~0. En el año de 1950 se 

notó una recuperación en los niveles de productividad, pero 

en la década siguiente volvió u bJ.jar, debido a que se 

registró un fuerte incrc~ento en el personal ocupado, sobre 

todo en la indüstria del petrólt:o. ?ard 1970 la 

productividad volvió a n.ejorar y se n:intuvo con ligeros 

cal::'lbios; en 197~ e::pc:ó un ascenso constante en L1 

productividad que se cantuvo hasta 1932; do 19S3 a 1985 la 

productividad volvió a descender- debido a. 1os au::-.e:ntos del 

7. l.11 ir..Lstrio1 pé'trct•~• rf>G.,•ric ~•~1.a ..-..;;., ¡:.ar• i.;p!r.l• 11 .:::ri,is. Q.A ~·••C C.:'ltü& ::.t la 

1lp<eip11c!~. • .•• ""tu d!c1r,,n prtr.:<t••l N ui•!IW' ~iv1<:a. "1 c1 •• 1Mlfl,:ac\~ d• lert. 

proctt.c'l; el f<J,.ll¡::o •'• 'ttio r u '~•!..liaba • t.llit 6it rt~J:.:c!~ ., o:.J~;!6s dt" -r;cnci•• 

?-'1!11 111.::11 n..cll:) t1t""PQ Q...t tai c::ql.lfi!H r.o 1n5ttlao.y¡ rw...r.-::-s f'ql..<1pcs , u t:inforMban t"M 

cper1r l1 c"1!1rr1 ~\ ~,er ..,;.dJ p:t1C¡e ... • 

Cf. "Esta411t1c.11 "1s:~r1cH óe "tli.:c•, eo. cit., p. 451. 
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personal ocup.:ido que mostraron un ritoo superior al de su 

PIB, en especial el año de 1985 cuando el producto disminuyó 

en relación al año anterior, nientras que el personal 

ocupado au~entó. 

El lla!:'!ado auge petrolero no bcnef ició al desarrollo 

del pais; la polltica cconócica sustentada en la venta del 

petróleo no previó los ca::;bios del r.ercado internacional y 

se recurrió al endeudaraiento desnedido con el exterior. 

Adenás, el ingreso de divisas por la ~enta de petróleo crudo 

no tuvo la asignación positiva que pernitiera fortalecer la 

econocla del pals, sobre todo en ~reas cano la agricultura 

que se ha n~ntenido a 13 zaga en obras de in:raestructura; 

es evidente ta~bién la falta de puertas ~3rlti~os de altura 

'l una flota r:-.ercante que agilice l.is trtlnsacciones 

co:erciales, asi co~o ~CJorar los sistenas do comunic~ción y 

alrnaccnarnicnto p,:ir.:i evit<ir pérdidas r.iillonarias por 

productos que se deterioran a cau~ll dí'! la incficioncio de 

c~to~ aarv1cios. 

En rcsu~cn, pcr un~ parte se desperdiciaron las divisas 

que pudier,:in h.1bcrse utili;:ado para Ír.1pulsar al pa1s y 

superar su calidad de subdcs,:irrollado y, por otra, !>e 

endeudó indiscriminllda~ente al p~fs con el extranjero 

pensando, cquivoctldancnte, que el precio internacional del 

petróleo ir1a en constante ascenso. 

4 .1. 3. lFDUSI.RlA_OE TPANSFOR:1:\C!OU 

Los habitantes del México precolo~bino no conocian otrd 

fuerza de trabajo que la hur.iana. Existían artesanos 

dedicados a la orfebrer!a, joycr!a, escultura, alfarcr!a, 

curtiduria, conf~cr:i-5:-: ::!e ¡:.rcr,J<l~ para abrigarse y vestir, 

arto plumario, entre otros. PoGtcrior~~n~c, b3jc el dominio 

español, estos artesanos indlgcnas de la pricera 

generación parecen haber sido notablemente activos y 

deseosos de aprender y puede sugerir$C que las disciplinas 



de la artesan1a anterior a la conquista eran tales que 

estir.iulaban la creatividad en circunstancias nuevas 11 •
8 

Durante la época colonial se to=.aron r.edidas para 

proteger el consu~o de ~anufacturas provenientes de la 

Metrópoli. La industria textil en la Nueva España fue una 

constante preocupación para las autoridades, pues i~plicaba 

co:r.petencia para uno de los principales productos de la 

Corona; en ocasiones se intentó cerrar los obrajes dedicados 
a fabricar telas de lana y algod6n para dar entrada a las 

telas de la Metrópcli. Los ind.tger,as a.portaren vegetales y 

anilinas co~o el a~il, el palo de tinte y la cochinilla, que 

tuvieron gran difusión en Europa. 
En general, la producción artcsa.nal que se da desde 

inicios de la colonia surge de la unión de dos estructuras 

fundair.entalcs: ºi). ln: república de los indios y ii}. la 

república de los españoles. 

constituida por el lado 

La república de los ir.dios, 

do los explotados por las 

cc~unidactes indfgenas, y por el lado de los explotadores por 

la burocracia real y la iqlesía, crcab.i un excedente que et"a 
apropiado en for:ia de tributo. Al r:üs:::o t!.c:::.po constituia 

el marcado local para las ~ercanclaG artcsanal~s. 

permitiendo el surgi;:;icnto y crcci~iento del tallet'" 

.:irtesanal y los cbr<ljc:s. Esto junto con l;:? c5tancia. la 

hacienda y la ~ina, cr~n las un1·1~¿c~ productivas bj~icas de 

la rcp(;.blic'l de les csp.i:i.olc!1 q:.i.e les per::atL1 disponer de 

altos ingreses para adquirir los articulo~ i~por~adc5'1 .~ 

Dcsp•.lés de consu::.lda la independencia, la industr:..:i 

estaba confan:;.ada en su r:ayoria par talleres artcsan.iles que 
no utilizaban t':l;<lquin<lria. La es~:'!se: J..: c.:lt"b6n hi!C~;l 

dificil la 3p!i~~cion de inna~acicnes tecnol6gi~as ~l e&tilo 

europeo. Vn ~ercadc ~a: cc~un1cad~. Pana da obra poco 

calificada y la !alta de capitales, fueron algunos de les. 

!. 'lb.,.,, o-.J.fln, e~. r•t., p. ~~. 

9. C.1r.1:• Y1Harrt-a~. e.Ata•~. ·~~ Fr:.c'~~ de- J""1;$tri.st1uc1ui M la C.i<r.,oyj :e 11ca1,..,", t1::it. 

El ~\e-¡1<1 O- 1of,.1.'.:>1, •tt., 1•e5, ;i, ~ .... 
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cleoentos que frenaban el desarrollo industrial. 11 En lSll, 

para atenuar la falta de capitales, se estableció el Banco 

de Avio, qua facilitó las disposiciones de crédito a quienes 

decidieran contar fábricas•1 •
10 

El Banco de Avio operó hasta 1842, bajo la dirección de 

Lucas Alanán, quión postcriorMcnte creo la Dirección General 

de la Industria H.J.cional, para agrupar a c;;:presarios que 

coplearan a oás de 20 trab.:ljadorcs de los ~ectores 

industrial, agrlcola y ganadero. [sta Dirección corrió la 

t:lÍsr:'.a suerte que el Banco de A.vio e igualr..ente fue atacada 

por el grupo de los liberales, hasta dcs~parccer. 

A cedindos del siglo XIX aparecen las princras f~bricas 

que aprovechan lo5 av3nccs d~ la rcv0lu~i6n industrial. El 

antecedente se encontraba en los talleres artesanales que, 

poco a peco, c~pc;aron a ceder lugar a la nueva industria. 

"Era sum..imente dif1cil d.ir con un:i r.1:7:.1. r.;,,nufact:urcra que no 

tuviera antecedentes ilustrativos en lo5 cstablccirlicntos 

art~sanalc5, danJe !;e h:::c1a acopio de experiencia técnica y 

sa cultivaban y disciplinaban las aptitudes de nano de obrd 

qua, llegado el r.:o::icn":.o, podria a5inilar con rapidez las 

nuevas tócnicas fabrilc5' 1
•

11 

Las facilidades otorgadas a la inversión extranjera 

durante el porfiriato, pcrnit.icron el crccin1cnt.o de la 

industria nacional. El desarrollo de les ferrocarriles y ln 

intrc1ucci6n de la cnerg1a eléctrica (lB90) vinieron a 

reforzar la actividad industrial. El pcils estaba :;uft· ic.ndo 

una gran dificultad debido a la escasa: y alto9 precios de 

los cor.ibustiblcs, para integrarse a la industrialización 

basada en el vapor, y aün 3pro~echar la tuerza hidr~ulica, 

por los ncses de sequ1.1 rigurosa que r..crr.aba el caudal de 

1-:::~ ri os, pero el relieve a ce identado era i dca l para la 

instalación Je u~in35 hidroelóctricas; asi, id ~~~==~~ y 1~ 

industria textil no ~arJar0~ e~ i~=~alar pl~nt3s productoras 

de encrq1a. 

1~. S.:il I,, leoixi\c1.J, Dp. cit., p. l7. 

11. I~. f9. S7·S!. 
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En 1895 la industria de transfornación representaba el 

8\ del PIS y ocupaba el 12\ del total de la Cuer:.a de 

trabajo. Para 1900 y lSlO, la activid~d creció 52 y 106 por 

ciento, respectivamente, en relación al PIB de 1895. 

Durante el porfiriato el sector oanufacturcro se desarrolló 

por el increwento del pcrcado interno y el apoyo que recibió 

de las inversiones extranjeras. "La principal de las 

industrias fabriles de entonces era la textil, que hab1a 

logrado cierto desenvolviniento a partir de su instalación 

en los prineros años del México independiente, ncrced a la 

protección arancelaria que recibió desde 1837 y a las 

i nvcrs iones extranjeras. Seg u 1an a Ll i nd.Jstr ia textil 

algunas otras que tratab.-:m de abrirse paso, tales como la 

fabricación de azúcar, la industria vitivin1cola, la de 

oleaginosas, la de alfarcr1a y ladrillcria y la de papcl 11
•

12 

De 1895 a 1910 la industria manufacturera presentó un 

creciciento medio anual de 4.9\, scpcrior al del conjunto 

nac iona 1 que reportó 2. 6 \; la productividad creció a un 

ritmo anual de 4.2\ siendo inferior al dol total do la 

econom1a. 

A partir de 1695 las exportaciones de fibras vegetales 

manufacturadas exr.pezaron a adquirir cierta relevancia, ya 

que anteriormente hablan sido casi insignificantes. En el 

renglón de las importaciones sobresaltan los tejidos y sus 

manufacturas (algodón, lino, lanas, sedas, Dczclas con y ain 

seda)¡ bebidas alcohólicas (vinos y licores)¡ papel, cartón 

y libros; alimentos, abarrotes y comestiblc5; a finales del 

siglo y hasta 1910 se registró un fuerte impulso en la 

importación de maquinaria y equipo, as1 como armas y 

explosivos. 

Las fuentes estadisticas consultadas p3ra los años de 

1921, 1930 y 1940 en relación al personal ocup3do por la 

industria de ini:'l11y~n construcción y 

generación de encrqia eléctrica; por lo tanto, no es posible 

1Z. lOttm, p. ~Q. 
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hacer una conparación del co~portawiento de la productividad 

con loG años anteriores y po5teriores a c~~c pcr!odo, pero 

si se procederá a analizar otras v~riablcs. 

En 1921 la industria r:lanufacturera presentó una calda 

del PIB con respecto a los niveles alcanzados en 1910, a 

causa de la lucha arnada. Es hasta 1926 cuando comenzó a 

recuperarse por la r~activacíón de la de~anda nacional. Al 

deterioro del co~crcio exterior en los años de la depresión, 

correspondieron elevaciones en el arancel, varias 

devaluaciones del peso frente al dólar y los prir.ieros 

intento? de pro~oción industrial fincados en incentivo~ 

fiscales. 

En 1932 nuevamente se dio una recesión en el PIB del 

sector manufacturero, pero a partir de 19JJ se inició el 

crecimiento sostenido que duraría varias décadas. De 1937 il 

1939 las ~anufacturas crecieron en prcncdio anual 6\, 

principalpcnte en el renglón de bicnos de consumo y 

materiales de construcción, como respuesta a un n~yor gasto 

d~l gobiPrno y los canbios en la polltica <1graria que 

permitieron incrcr.icnt.ar la dcr.i<Jnda intcr-n:i. La devaluación 

de 1938 y la restricción de los abastcci~ientos del exterior 

provocados por la Scqunda Guerra Mundial, aceleraron el 

proceso de sustitución de i~portaciones. 

En los años cuarenta el gobierno inició su 

participación direct.:t en la industria, bícn porque fueran 

rar::as básicas como siderurgia, productos octálicos y 

quirnicos, ccoento y fert:i lizantt:.:s, o por-que se descaran 

consl:?rvar fuentes de cttpleo. Al término de la Segunda 

Guerra Mundial, la industria disponía de recursos para GU 

expansión, pero nantuvo la decisión de no cor..pctír en el 

mercado externo. En 1945 México se ncg0 a remover- sus 

barreras protcccíoni$tas; do!:> años dc:;;.pué~. en 19·17, 

disminuyeren l.1s reserva~ de -:ti visas, se vol vieron t1.is 

severos los co;~trolcs de importación y el capital exterior 

ernpcz6 no sólo a interesar-se en obtener r.iatcrid~ ¡;ri:.::?.s para 
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sus netrOpolis sino en abastecer directa:cnte al I:lercado 

interno. 
Si bien, por un lado la Segunda Guerra Mundial estimuló 

las exportaciones13 y contribuyó a la industrialización, 

poniendo en práctica la pri~era etapa del ~odelo de 

sustitución de i:portaciones (bienes de consu=o), por otro 

lado constituyó una icportante fuente de inestabilidad, 

principalnente a través del au::ent.o de los precios de las 

i~portaciones y los novi~icntos de capitales a corto plazo. 

"La Segunda Guerra Mundial estinuló el desarrollo industrial 

del pa1s y, en general, un vigoroso proceso de desarrollo 

hacia adentro, t.:into por la necesidad de satisfacer la 

decanda de algunos projuctcs, insatisfech:t por la oferta 

exterior, co:::o por la :::ayor cxport.J:clén de algunos productos 

industri~lcs".l~ 

De 1940 a 1950 las r::anufactura::; crecieren en prooodio 

7\ anual y pa.ra 1950 su participación en la cconor.iia era 

relevante y el sector ocupaba ~~s1 el 1:\ d~ la fuerza de 

trabajo, siendo su productividJ.d superior <l la registrada 

por el total nacional. 

A causa de la Guerra de Corca (1950-1953) crecieron las 

exportaciones y la inversión extranjera. La. dc· ... aluaci6n de 

1954 y la reorientación del crédito bancario hacia las 

cianufacturas facilitJ.ron que la industria iniciara la 

producción de bienes lnt~rceJics. Esto se debió al 6nfasis 

que el gobierno habia puesto en el fortalecin.iento de la 

infraestructura, lo cual extendió el crcciniento de la vida 

económica en todos los sectores. 

Hacia 1959 e~pcz6 a ser p~eocupaci6n oficial el 

carácter que estaba to:ando la estructura de la industria. 

Se pasó a la uta.¡:,J. .:!e a! ent <ir ta sustitución de bienes 

int.cr:cd ios, se i::.pu lsó la ccnst.n.:.cc i6n, la a(]r icu 1 tura 

per:i.aneci6 estacionaria y prosperó la 

11. C• 1';43·1;.,7 LU u;>ert•~•..r..:5 ,:;'u~·":r::<" f-..~1t ~•'\ae'1."'IQ. 

Cf. •E•ttél•t1cH 1111,t!r•cu ~ "t• 1 ~;~ • .éc. :•t , ;!. !:;]. 

h. l~.¡::.!';2 
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manufacturera. La pol1tica proteccionista atrajo aün c!s a 
la inversión extranjera, pero el constante flujo del capital 

CorAneo hizo crecer las transferencias al exterior por 

conceptos de regal1as y utilidades, ar.enazando con dcfon::iar 

lo que podía ser una planta productiva nacional. 

De 1950 a 1960 el PIB de la industria de transfornaci6n 

creció 126\ y p3rticip6 can el 17 y 20 por ciento, 

respectiVati.ente, del total nacional¡ el personal ocupado 

subió 60\ y la productividad se colocó por arriba del total 

nacional. 

En la dócada de los anos sesenta se nota un aumento 

dinámico de las cxportaciones 15 cexicanas y el 

tinancia~iento de un déficit pcr~ancnte en la cuenta 

corriente, sin necesidad de depreciar el tipo de ca~bio ni 

contracciones importantes en el ritno de auncnto del ingreso 

y sin presiones inflacionarias. La sana expansión de la 
producción agr1cola y el programa oisr::o en la sustitución de 

itnportacioncs contribuyeron a esos resultados, 

Si bien es cierto que la industria r:anufacturcra es 

quien produce 1.:1 r.:,1ror p,1rtc de las exportaciones no 

petroleras, tar::bién es cierto que requiero un volur.ien ¡:¡uy 

grande de icportaciones para el funcionaciento de su planta 

productiva y constnnter:cntc presenta una balan~d comercial 
rauy deficitaria. En la década de los año5 sesenta la 

formación bruta de capital fijo en r::aquinaria y equipo varia 

entre 28 y J5 por ciento de su PIB, y en los años que se dan 

los niveles más altos de producción, la proporción de 

importaciones de bienes de capital ta~bién se eleva. 

Hasta la década de los años sesenta el d6f icit de la 

balanza coccrcial de la industria ~3nufacturcra fue cubierto 

principal::-,ente por las divisas que generaba el sector 

primario exportador. Al co~cnzar a declinar la agricultura 

y deteriorarse los térr.dn:is de intercanb10 en el cor..ercio 

15. 
. 

!,.. H~• ~~., l.t\ ••o<:.rt;u:L;;r1u Cf' ~h,~~";;¡ cu:11.,on tf"'t•• e.2: (1';(.'j-l;:,?) ., ill 
(110~]) ()el tot1\ NIC!Cf'..l\ Of" t1pcrt3;•er~t no ,?f'tr:;,eru 

Cf,"'S1•titf!lllo.tC....,,tu111ac1~:udelou\c::i 1<;t-0-1:;!'j• 
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internacional, que para los países en vias de dC!sarrollo 

consiste en la f6rcula de vender barato y comprar caro, la 

captaci6n de divisas discinuyó y fue co~pletada a trav6s de 

ahorro externo, que peroitió continuar con el apoyo a una 

planta industrial dirigida a satisfacer básica~ente el 

::ercado interno y que ha dependido, en cierta t:.edida, de 

insu:ios i::portadcs para su proceso productivo. 

A partir de los años setenta el sector industrial sigue 

creciendo, pero su participación en la for::ación del PIB 

total se oanticne constante (24\) de 1970 a 1980. Por lo que 

se refiere a la fucr:a de trabajo, en toda la década absorbe 

alrededor del 13\ del total nacional. Rc;pecto a la 

productivid3d en ese wis~o pcriojo, ~e ~3nticn~ en ascenso 

con un pro~cdio anual de J.5\ 1 p1cntras que el total 

nacional es de 1.8\ 

En la déca: .. Ll de los setenta se da un considerable 

aumento en la cntrad3 de capital for~neo, tanto para 

i!"versión extranjera directa cono p.:ira créditos al sector 

público. Oc 1940 a 1956 la entrada neta de capital 

extranjero a largo plazo, acu:ulado en cilloncs de dólares 

fue de 719.l; de 1957 a 1970 subió a 3,968.4; para 1971-1976 

alcanzó 14,802.s.16 

Los resultados del gobierno de Luis Echcvcrria (1970-

1976) t1ostraron la aplicación de una pol1tica cconór..ica 

contraria a los postulados del desarrollo estabilizador. Se 

consideró ~Je el Estado dcbcria ser el pro~otor principal de 

la vida econ6cica; 17 se reactivó la dc~anda. interna a 

través del auz:ento del circulante y del gasto público que 

permitió una fuerte oferta de e~plco; el alza de los precios 

Cciwn::io E•Utlcr, \'ot. lO, 11.11. 1, Mu., ~ro o. li~, í"1- ll·H. 

17. [n julio IM 1909 &• un1an re-¡¡11trit<Mt, t.-a.:i c.-~..,.,u...• .::~•-.tt<:r,l\:.l-.!..·s y :le pa•~ 1 e'~t;i 

Htltll, n ~Hll O.l Uctor .......,hctunro; p.are NlyO oe 1Y77,•..-i.uron 111 250. futrit1: 

•Erclclopeodl1 de "'•it;;•, Op. ~1t., T.7, ~.2~·2'::6; ., Cabrtr1 Cuerr1to, llktor, 

'"Euru:t\Jrl Econé:eit1., •olft!ce °"le M!Uori1 ec Mt•lco", [i:llt. Gu1j1rdo, •u:., 1979, pp. 
l.64-~. 
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no se hizo esperar y llevó a la devaluación del peso frente 

al d6lar en 1976; fue el inicio de la carrera inflacionaria. 
Las exportaciones de la industria manufacturera durante 

el gobierno de Echeverrla continuaron siendo el soporte de 

la venta al exterior. Al igual que en los años anteriores, 

el sector siguió corno el mayor i~portador, registrándose el 
nivel más alto en 1971, con 93\ del total ir.i.portado, para 
descender relativamente al 86\ en los años de 1974-1975 a 

causa de la aparición de fuertes denandas del sector minero, 

especialmente en el renglón del potróleo, que elevaron el 

total nacional de ínport.:icionas. Por lo tanto, la 
estructura operativa de la industria ~anu~acturera se 

mantuvo inalterable, con una balanza comercial cada vez más 
deficitaria. 

Por lo que respecta a la formación bruta de capital 

fijo en maquinaria y equipo durante la ópaca de Echcvcrr1a, 
la industria manufacturera mejoró relativamente su inversión 

en relación al valor agregado gcn0r.1do, cor,.parado con la 

década anterior. Los niveles rnás significativos se dieron 

en 1974-1975, con 38 y 40 por ciento de su PIB, 

respectivamente, siendo rnás de una tercera parte de origen 

importado. 

El sexenio siguiente de Jos6 Lópcz Portillo (1976-1982) 

continuó con la trayectoria del anterior, pero los niveles 

del gasto público, el circulante, la deuda y la inflación se 

incrementaron y la polltica económica giró alrededor do la 

exportación de petróleo crudo; hasta 1981 se creció con 

inflación y endeudamiento. 

De 1977 a 1981 la industrid ~anufacturcra creció a un 

ritmo anual de 8.6\, para el personal ocupado fue do 5.7\ y 

la productividad reportó 2.8\ 1 Giendo estos indicadores 

superiores a los de la media nacion1l, :>abre todo en el 

renglón de la produ~tividad l~ cual ~o duplicó en relación 

al total nacional durante los años de 1980-1981. 

Por lo que toca a la balanza comercial, el d~ficit de 

la industria manufacturera es progresivo, sobra todo el año 
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de 1r;s1 que coincide con una fuerte fon:iaci6n de capital 

fijo en maquinaria i' equipo, por un total equivalente al 48\ 

del PIS del sactor. A esta formación de capital fijo le 

corresponde un 43\ de origen importado, que relativacente es 

la proporción nás elevada en 20 años, superada sólo en el 

ano de 1960 en que alcan:ó un 4~\ del total de las 

importaciones por este concepto. 
Para 1902 estalla una fuerte crisis en la vida 

económica del pais; se registra una baja tre¡¡;enda en las 

reservas del banco central atribuible a la fuga de 

capitales; se nacionaliza a la banca privada, con lo cual 

se viene a engrosar el pasivo del pa1s a causa de las 

liquidaciones a los propietarios que esta actitud conlleva; 

se decreta una suspensión tc~poral de los pagos a los 

acreedores extranjeros¡ el Ba.nco de México se retira del 

mercado da diviz.:is ¡·, postcrior=cntc, se apl ic-J el control 

de cambios. El PIS n3cional decrece al igual que el da la 

industria de transforrnaci6n; caen el c¡:¡pleo y la 

producti·v•idad. Se pcr:c de ::.:i.nificsto el desequilibrio de 

una estructura productiva dirigida a satisfacer la demanda 

de un ~creado cautivo que cobijó a una industria altacentc 

dependiente del exterior para efectuar su proceso 

productivo, tanto en el aspecto de bienes de capital corno de 

insumos que no intentó producir localmente. La falta de 

competencia impidió el creci~icnto de una industria acorde 

con los c.:i:bios cundiales. El sector fue gran pro~otor del 

empleo; en 1950 absorbió 96lo 11.7\ del total de la 

población ocupada, para los anos sesenta y hasta 1976 cubrió 

el lJ\, bajando al 12\ en los afias siguientes y para los 

años ochenta descendió al 11\. En téroinos absolutos el pals 

viene demandando la creación de un cill6n de empleos al año; 
de 1950 a 1960 la industria de transforcación otreció sólo 

583, 549 nuevos empleos¡ para 1.:1 década. siguiente fueron 

169,909¡ de 1970-1980 se elevaron a 715,000 y de 1980 a 1981 

s6lo se crearon 116,000. 



El gobierno de Miguel de la Madrid recibió un pa1s en 

el pleno de la crisis; se cambió el modelo de crecimiento 

económico, dirigiéndolo hacia el t:1ercado cundial, con el 

ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT) en el año de 1986. 18 

Con la participación de México en el GATT, se dio un 

cambio sin precedente en la polltica industrial y se 

modificaron las medidas de fomento que el Estado habla 

venido aplicando, 

siguientes; 

de las cuales sobresalieron las 

4, 1. J. l. MEDIDAS PE FOMENTO A LA ItlDUSIRIA 

En 1?26 se pro~ulgó una disposición eximiendo de 

impuestos federales por tres anos a las empresas con capital 

nacional no mayor de cinco mil pesos oro que dieran empleo a 

una m.:iyor1u de .w.exicanos. El 17 de febrero de 1940 se 

publicó el decreto que cxoner.:iba de cargas fiscales por 

cinco añoa a las er.ipresas que $e org.Jni zaran para 

desarrollar actividades totalmente nuevas. En 1941 se 

pro1nulgó la Ley de Industrias de Transformación qu12 concedió 

incentivos a las cr::iprcBas nuevas y necesarias; y en \945 

otra similar, aunque con franquicia por 10 anos para 

industria9 fundaccntalcS, dC 7 aftO~ para las Ja importdnCid 

económica y de 5 años para las dcnás. 

La Ley de Focento de Industrias Nuevas y ?leccGurias fue 

expedida en 1955, pero más que contener un criterio general 

de aplicación autor.i5.tica dejaba al Estado la facultad de 

calificar cada caso y proceder en consecuencia. Las 
industrias de bienes d~. pr,..rl:urr:-í6n ft..:f.'.!r-:-:--. l~::. ::.5:: 

favorccidds por estas disposiciones. 

La Regla XIV de la Tarifa del Ir.:ipuc9to General de 

Importación establecla un rég1~cn preferencial para la 

111. El 25 ~ J.Jlio is. 1>156 •I ttitonces s~.:ret1r10 ~ CCPl!rc10 y Fcmtnto 1"'""tr11l (Srcoro, 
Kktor Htrn.i~i. firm tt1 l• cll.C.td de !iiriebr1 ti protccolo ól! a;:fitti&-1 de llh1c~ at CATJ, 

en b.u 1 1.11 proy1cto pr1unUdO dc!lOO' hlJ'i. 
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adquisici6n de ca.quinaria y equipu del exterior. En 190B se 

otorgaron las prí:eras facilida~es en este sentido; en 1916 

se exi::::.i6 de todo grava:::en la i~pcrtací6n de estos bienes; 

en 1920 y 1947 se incorporaron disposiciones si:::i:ilares en 

los aranceles; en 1953 se excluyeron de estos beneficios 

algunos productos e laborados en e 1 p31S (r.otores, 

acuouladorcs, tableros eléctricos y otros); y en 1967, según 

disposición de la Ley de Ingresos de la Fcder.Jci6n, las 

exenciones previstas en la Regla XIV so elevaren del 50 al 

75 por ciento de los gravá~encs a la i~~~rt3ci6n. 

El gobierno f(dera.1 c.::nc:cjf3 t,J.:-,bién subsidios a la 

exportación de canufac:t.uras les cuJ.lcs ce= .. ensa"c,1n, en 

cierta ::;cdida, les i::-puestcs y los fletes ferro'.' iar ios. 

Ta~poco habla en esto un3 politica de aplicación auto=~~ica, 

pues la concesión quedaba a criterio de las autoridades en 

cada caso, según un acuerdo presidencial de scptic:brc de 

1961. Otro tipo de cxen=ión esti:::ulaba l.l fon::iación de 

reservas de reinversión con fines de dcprccíací6n acelerada 

y la devaluación de activos. La i:pcrtación te~poral de 

envases y productcs para ::;cjorar la calidad y presentación 

de los articulas nacionales de cxpJrtaci6n, a su vez, estuvo 

prevista en el Código Aduanero y rcgla~cntado por el acuerdo 

de la Secretaria de itacienda en 1958. 

tn 1961 se inicia con el Progra~a flac1onal Fronterizo, 

el estableci~iento de plantas caquiladoras y, 

posteriornente, en 1966 se pene en práctica. el Plan de 

Industrialización de la Frontera Norte, según el cual se 

peroite la icportación te-::poral, libre de gravái:.cncs de los 

articules que se transf or.:ian o ensa~blan para ser destinados 

exclusivaoentc a la exporL<1..:.i~n. :.,.:¡ ~=~~:;:.¡ic!~ ir.":lllYP la 

:3quinaria y los equipos necesarios para tal efecto. Asl 

hablan surgido hasta =.cdiados de 1970, 152 plantas 

12quiladoras, ensa~bladoras y i:.ixtas (éstas aprovcch.:J.n 

materias prícas n.:J.cionalcs), cexicanas o extranjeras, en una 

!ranja de veinte kílócetros a lo largo de la frontera con 

Estados Unidos. Las ra=ias donde hay nas presencia de las 
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empresas naquilado"::"as son eléctrica y electrónica, textil, 

ali~enticia, de la =adera y ~anufacturas diversas. En 1982 
el pa1s ya contaba con 585 e~presas n3quiladoras, para 1986 

eran 897 y en julio de 1987 se tenian registradas l,132, 

ubicadas principalnente en los Estados de Baja California 

Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Ta~aulipas. 19 

"La actividad naquiladora ha ~ido objeto de encontradas 

opiniones. Por un lado, hay quienes -ya sea intuitiVar.\ente 

o con base en algur.os d3tos o csti~aciones- las consideran 

de enorne beneficio para la econowia nacional, en virtud de 

que, con relativanentc ba)as inversiones por trabajador y 

una nini?:ia distracción Je rccur~os fin:rncieros nacionales, 

se logran dos propósitos ir,Fortantcs co~o son los de generar 

e~plco y captar divisas. En el otro extre~o, h3y 

observadores y estudiosos de la raateria que encuentran en 

las C3quil3doras una fórnula de explotación de la Pano de 

obra nacion;)l a la que, asc')ttriln, se le oininizan los 

beneficios por cedio de procedioicntos cxtralegales; a esto 

agrcyan l.:i !.J.ci!.i·J.:1.-.! «.-::n rpc Lis d!.•lis<'s generadas salen 

nueva~ente del pais'1
•
20 

El arancel y el pcr::iso previo de ir.portación fueron 
los dos principales instru~e¡,tos de protección la 

industria frente a la conpetencia extranjer3. El arancel 

data desde ticnpos de lJ Colonia; la b~sc legal del per~iso 

previo de i~portaci6n surge en 1944 y fue hasta varios anos 

dccpuó~ cuando c~pe~6 a icplcccntarsc, en 1950 se utilizó en 

cinica parte y para finales de los años 50 y durante los 60 

se empleó crecíento~cnte alcanzando su punto náxico en 1976, 

ano en que se registró su u~o c~s ele~ado, sustituy6ndolo 

gradualt:".cnte por el arancel. (\'er cuadro 13) 

\9. Cf. lnttltuto llaC.IONl C$e UtldUtla, ~~•f1• • ;r,f::N:!a ~!1-Hill, •hv<• <:H 
lnfcruc:ióo KOl"Ó!lica•, Edil. S..:ntarí• de Pro-;r~~ci!I<., Pr~n~tt::i, llu .• ~lc., 1;a1. 

20. Martlrw: O. e:~. M.at'.Jel, •)rd.Atrlalt1ac1t.n ..n llt11co. óllCÍI 111 ar.6\hit crhlcc•1 EeJtt. 

U Cole-¡io dot llhlco, Mu., 1~!~. ¡:o. 264. 
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En el sexto seminario sobre comercio exterior 

organizado por la Asociación Nacional de Ir.i.portadores y 

Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), el 17 de 

agosto de 1977, se expuso que las restricciones causadas por 

el uso de pen:iiso previo tcn1an un costo que disrninuia la 

eficiencia y co:::petitividad de la industria au::entando el 

precio de los productos n.3cionales de exportación. En 

general, las autoridades consideraron que al sustituir el 

pcrr.üso previo por el arancel se beneficiaban las 

transacciones co::erciales con el exterior, esgrirJiendo en 

favor del arancel las nis~as bondades que anteriorr.entc se 

hablan atribuido al perr.iiso previo, en un afán de mejorar 

los bajos niveles de eficiencia de un:i planta industrial que 

había estado altaocntc protcgid3 por casi cuatro déc~da. 

Con la apertura co:crcial en los afies ochenta, se han 

ido reduciendo al P1nioo los perwisos previos y las cuotas 

de ir.1portaci6n1 los aranceles se han desgravado y se ha 

procedido la elioinac16n de precios oficiales de 

importación. 

Otro mecanis~o de protección a la industria ha sido a 

través de los distintos apoyos flnnncieros y íiscalc~, ~omo 

los fondos de fci.\ento y desarrollo, que por c:.cdio de 

diversos fidcicor.iisos otorgan préstar.:os tasas 

preferenciale$; igual:::entc, el Banco de Cm:i.crcio Exterior 

proporciona apoyos financieros y de garantía al comercio 

exterior. Los Certificados de Pro::ioc i6n Fiscal ( CEPROFIS} 

han establecido est1oulos fiscales para foccntar el er.ipleo, 

la inversión en actividades industriales prioritariaa y el 

desarrollo regional¡ taobién, se ha recurrido al beneficio 

de depreciación acelerada para los activos fijos de las 

eropresas. 

Por Qltico, el control de precios, la paridad cambiaria 

y las nornas de calidad (que en México dcsgraciadar.icntc no 

son t.omadas muy cu i;.:u~11ta), sen c~:.-::1::: !:cri:;::!S d~ protPc:cí6n a 

la planta industrial. 
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Antes de analizar el comportamiento de la raca de la 
Construcción en la econo~ia nacional, es necesario tocar en 

cuenta los elel::'lcntos que el 11 Sisteca de cuentas Nacionales 

de México" considera para la elaboración de los indicadores 

estadisticos en este rubro. 

"La Gran División ~. Construcción, comprende los 
establecimientos o unidades econónicas dedicados 
principalcentc a la organización y/o rcalizaci6n, total 
e ~Jarcial, de cdificio5 y obras de ingenieria civil 
lalcs co~o, las de urbanización, saneamiento, 
elcctrificaci6n, cocunic3ción y transporte, hidráulicas 
y car1tir.:as, incluye las nuevas construcciones, asi 
cono las rcforc3s, reparaciones y adiciones, tanto de 
carácter artesanal co~o técnico. 

No se incluy~ la construcción por cuenta propia de 
edificios e instalaciones no residenciales, efectuadas 
por las unidades agropecuaria~, oincras y 
manufactureras, por haber qucJado incluid.1 en ol valor 
bruto de la pro<lucción de los sectores 
correspondientes. 

Las actividades de la Rana 60 (Consti:-ucc1on) se 
subdividen, según hayan sido efectuadas por el sector 
privado o el público. 

La construcción privada incluye: 

Edificaciones res id·::nc ia 1 es: cowpn:mJ.c vi v icnd<.ls 
de todo tjpo, unifa~il1ares o r:iultifar.lili.1rcs ... 
sin tomar en cuenta c6~o se con5truy6 l~ obra ni 
de dónde proviene su financiamiento. 

Edif icacioncs no residenciales: co~prende toda5 
las construcciones llevadas a cabo para el oisrao 
sector y que, norpal~ente, se destinan a un uso no 
residencial corno oficinas, locales comerciales, 
bodegas o recintos para al~accnaoicnto o para la 
instalación de fAbricas, plantas o talleres en 
general. 

La cons~rucción p.:i.:.:..::..~~.J. :.:-.:;~'.1~'"": 

Todas la5 a....:t.:.-.:id:i:!cs d~ la rana realizadas para 
los distintos orq.:inba:-.os del sector pUblico, 
incluyendo las reparaciones nayores, ya sea que 
las obras 50 ejecuten directaccnte o por contrato 



!SO 

con terceros, exceptuándose las construcciones 
destinadas a usos =ilitJres. 

La construcción pública. cccprende di\•ersos tipos 
de obras realizadas nor~al:::iente para el sector, 
las cuales se desagregan en los seis grupos 
siguientes: 

Agua, riego y saneaoiento 
Transportes 
Electricidad y co~unicaciones 
Edificios 
Petróleo y petroqu1pica 
Otras construcciones. 11 

cuando los españoles arrib3ron a lo qu" hoy es el 

territorio oexicano, se encontraron con ~:Jrprcndcntes 

construcciones destacando los tct'.plos y p3lacios. >.ntes de 

la conquista, los a::tcc.:is hab1an construido diques, 

acequias, acueductos y presas para fo:ientar extensos 

siste:as de irrigación y proteger 

Tenochtitlan de l..15 ínundaciones. 

a la ciudad de 

Durante la Coloni3 se continu~ron edificando presas y 

acui::Jucto~. En li\ ciudJd de México se construyeron nuevos 

diques para evitar las inund.lcíonc5. La5 crónic.!s nd1·ran que 

a =cdiados de scptie=bre de 1555 las intensas lluvias 

elevaron el nivel de los lagos dafiando las calles y calzadas 

de la ciudad¡ cooo t:cdida de prote::ción se construyó al 

albarradón de san Lorcn:o, "un dique protector r:.~5 cerca de 

la ciudad que el correspondiente anterior a la conquista y 

que se extend1a desde la Calzada de Gu3d3lupc a lo largo de 

todo el borde oriental de la zon3 urban.l". 21 

Hasta la fecha nos queda la herencia de las ~agn1ficas 

construcciones de la época colonial, que fue rica en su 

arquitectura y diseño; nuestra de ello son las grandiosas 

obras conventuales, tc::plos y palacios que. se realizaron 

bajo la dirccciOn de europeos y la sensibilidad art1stica de 

la mano de obra ind1gena. 
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En los primr=ros años del México independiente, no se 

tuvieron los recursos para au~entar las obras de irrigación 

y se continuaron utilizando las que previamente se hablan 

realizado en época de la colonia. Posterior::i.ente, con 

Porfirio Diaz, el gobierno se destacó por el icpulso dado a 

los ferrocarriles, convirtiendo a México en el primer pais 

latinoaz:iericano en co::i.unicacioncs ferroviarias. Igual:nente, 

el crecü:iicnto del pais hacia necesaria la inversión en 

obras hidráulicas que apoyaran a la agricultura. " •.• en 

los treinta años del periodo porfiriano (1680-1910}, se 

otorgaron nu~crosns conccsione5 al crearse en 1908 la Caja 

de PrOstacos para Obras de Irrigación y FL~cnto de la 

Agricultura. Ocst3can en este periodo la desecación de la 

ciénaga de Cha.pala y las obras de Lcwbard1a y Nueva Italia, 

en Michoac~n. as1 coco la construcción por p3rticulares do 

algunos canales con el objeto de aprovechar las aguas 

broncas 11 •
22 

En 1895 el PIE de la 11 C0nstnJ..:::ci6n 11 reportó, cm 

l':\illones de pesos de 1970, $J21; p.J.ro 1900 fue de $3~5 y en 

1910 se clcv6 a $655. El ror! iriato se destacó por el 

inpulso dado a los ferrocarriles, convirtiendo a México en 

el pri~er pa1s de L3tinoa~érica en co~unicacioncs 

ferroviarit1s; la contribución de lo 
11 Construcci6n'1 dentro del PIB nacional no superó el 1\. 

Por lo que re5pc~t~ a la prcj~ctivid}d en la raca de la 

Construcción, en 1895 reportó, en peso~ de 1970 por persona, 

$6,472. Para 1900 disninuyc a $5,476 debido a que el 

incremento del PID fue proporcionali::cntc inferior al del 

personal ocupado. Sin ernb3rgo, para 1910 la productividad 

z::ejora, elcvtindose 60\ en relación al año de 1900, pero 

conli11Udf".!u r-::::r ::!ct:!j~ .-i.-. lil nedia n.:icion:ll. 

Tal y co=:io quedó explicado con .rnt.Jriorid.:ld :il abordar 

la productividad de la industria nanufacturera dcoi<lo a la 

falta de inforoaci6n cstadistica sobre el pcr~onal ocupado, 
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especificamente an la ra~a de la construcci6n, para los años 

co~prcndidos entre 1921-1940, no es posible lograr el 

cálculo de la productividad en este periodo, razón por la 

cual a continuación solacente se hará el an~lisis del 

cccporta~iento del PIB y de las cás destacadas inversiones 

en esta rao:ia. 

Para los afies veinte, la participación de la rae~ de la 

construcción en la ~ornaci6n del PIB giró alrededor del 2\. 

Durante el gobierno de Obregón se inició la reparación de 

las lineas fórreas y telegráficas que diez arios de lucha 

ar:::ada hablan destruido. Con Calles se creó la Comisión 

Nacional de Cacino5, el 6 de abril de 1925, y se inició un 

basto prograoa de construcción de v1as terrestres¡ en abril 

de 1926 se expidió la Ley de ca~inos y Puontes y so traz~rcn 

las carreteras H6xico-Puebla, H~xico-Pachuc~ y se iniciaron 

las de México-Acapulco y Héxico-Laredo. El 9 de enero de 

1926 se cre6 la Corusion Nacionai de Irrlg'1cl6n, t=nc.u:gada 

de ejecutar los trab.J.jos de esta lndole y los pri::ieros 

aprovecha~ientos se localizaron en lc5 ~1os de la frontera 

norte, seguidos por las obras de Aguascal icntes, Hidalgo, 

Baja California, Tacaulipas y Sinalca, entre otras. ''En el 

sexenio presidencial de 1923-193~ la construcción de obras 

de irrigación continuó siendo objeto de atención por parte 

del gobierno. La Co.:iisi6n lta.ciona.l de Irrig.:i.::i:n, t.r.:ibaju;.dc 

con licitados recursos ccon6oicos por la crisis pol1tica y 

econócica que vivia el pais, logró con gran eficiencia la 

realiz.aci6n de estudios, proyectos y construcción de obras 

que fueron ejecutadas por profcsionistas ~exicanos". 23 

Igualcente, se inició la construcción de nuevas plantas 

buscaba. 

A cediados de los años treinta cejor6 ligera:::.ente la 

contribución de la rana de la construcción en la fon:aci6n 

ZJ. loe-, p. s..o. 
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del PIB, llegando a lograr el 3.6% del total nacional en 

1938. La extensión de la red de caminos era de l, 4:6 

kilómetros en 19JO, paro 1940 alcanzó 9,929 kilómetros. 

Durante la adr.iinistraci6n de Lázaro Cárdenas se terminaron 

la mayor parte de las obras de irrigación iniciadas con 

anterioridad y se er..pczaron a construir las presas de El 

Palmito, Ogo (r1o Hazas)¡ Sol1s, Gto., (ria Leroa} ¡ Sanaloa, 

Sin., (ria Taoazula); La Agostura, Son. (ria Davispe)¡ El 

Azúcar, Tamps. (r1o san Juan); cointzio, Mich. (r1o Grande 

de Korclia) y San Ildefonso, Qro. (r1o Prieto). 

Durante la administración de Avila Camacho (1940-1946), 

las carreteras n~cionalcs llcg3ron a n~s de 11 mil 

kil6netros, destacando entre ellas los de Héxico-oaxaca

TUAtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas-Conitán, además 

las de llogales-Guadalajara y México-Cd. JuSrez. Las obras de 

grande y pequeña irrigación beneficiaron 6BJ,826 hectáreas, 

casi tres veces rnis de las puest<1.5 bajo r ieqo de l 'J26 a 

1940, que fueron de 271,200. En la electriticación del 

pa1s, la capacidad instalada durante el Gcxcnio se 

incrcncntó en un 65\ respecto a la que existid en 1~39; 1 

para atender las necesidadc5 de snlud y educación de la 

población, se elaboró el pri:r.wr plan do construcc:ión de 

hospitales, que co~prcndia tanto unidades rurales y cjidales 

como nosocomios generales y ccntr.i.le5, r..ultiplicándosc su 

núr.wro; se edificaron cientos de aulas y escuelas Oc todo 

tipo. Se acond ic ion~"lron corm aeropuertos internacionales 

los de Monterrey en 19·12 y Distrito Fc~ltu·al, ::uc•:o Le6n y 

Mérida en 1943. A partir de ~94.0, el gobierno nexicano 

er..prendió con cnergia la tarea de rch.3.bilitar y nodernizar 

el sistcca ferroviario. En 1943 se logró acpliar la 

capacidad generadora de electricidad, llcg3ndo u ser de 680 

mil kws., 370 nil r..ás que en 1930. Todas c~tas obra.a se 

reflejaron en una na.yor ¡..hu:l.¡..;ip~.:::.:::: d~ }.'\ ra-::.i.:i de la 

construcción dentro del PIS, que para 1940 era del 2.s\ del 

total nacional y para 1946 ascendió a 3.B\ 
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Con el gobierno de Miguel Aie~án (19~6-1952} se 

construyeron lo:,; aar.::¡pucrto~ civiles de Guad.:ilajara y 

Tijuana, en 1951; La Paz y Zihuatanejo, en 1952. FUeron 

acondicionados para funcionar co::::o aeropuertos 

internacionales los de Torreón, en 19.;.7; Ensenada, en 19~8; 

y Veracruz, en 19~9. se edificó la constructora Nacional de 

Carros de Ferrocarril; se ensancharon 1,540 l\::::s. de v1as 

férreas, se colocaron rieles de 112 libras en otros J,3~9 

kil6catros y se ;:ejcraron los talleres y estaciones de 

ferrocarril. En el aspecto de electrificación casi se 

duplicó L~ generacitn de energ1a eléctrica, pasando de 680 

nil k:.;s. en 19~J. a 1.2 ;.illoncs en 1950. 

caninos 5C construyeron 11,173 k~s. de los cuales se 

pavi~cntaron 8,042; destacaron por su i~pcrt3ncia las 

carreteras Héxico-Gu~dalajara-?:cgalcs, Cd. Ju!rez-Móxico

Cd.Cuauhté:oc }' Ccatz3coalco-Sal~nas Cru:. Se pusieron bajo 

riego 625,512 

ce jora.das}, de 

hectáreas (356,668 nuevas y 238,844 

las cu.'llcs 479,070 fueron de grande 

irrigación y 146,442 de pequcñd. C0r lo que ~espect11 ,1 la 

vivienda, se construyeron 14, 542 casas de interés social, 

incluidas las unidades =:ultifa::-.iliarcs Presidente Alci.\án y 

Presidente Ju.!rez, en el Distrito federal; igualr:.ente, se 

edificaron 5,069 nuevas escuelas, se construyeron la Ciudad 

Politécnica, la Ciudad Universitaria, la Escuela Haciona.1 de 

Maestros, la ?:aval de Veracruz y la de Aviación Militar en 

Zapopan. Todas las obras p:.:.!JlicJ.: !"e3.liz2'd<ls durante la 

administración de Miguel Alccan se reflejaron en el 

incremento del PIB de la ra::a de la cor.strucci6n, que 

durante el sexenio creció a unJ tasa ~edia anual de 6.~\, en 

tanto que el total n3cional fue de 5.7\. 

En los anos c1ncuent3 el gobierno de Rui:¡: Cortines 

rcaliz& qran~c~ =t~J.5 d~ irrig3c16n. Desdo 1926, en que el 

gobierno federal inic16 la poli"Cica d.:!. irrig:J.cién 1 h~sta 

1952 hab1an sido benef iciactas 1, 482, 000 hect.Arcas. En lo 

seis anos de adcinistraci6n de Rui: Cortines, se irrigó una 

extensión adicional de l,128,000 hc~tire~s. Igualoente, en 



el Valle de México se hicieron obras para el control de 

inundaciones y el abasteci:'.lien'to de agua potable al área 

metropolitar.a., cuya de::.Jr-.d.l c:.-.l =.:i.:l.:l \"C= :::3)"0!". La red d~ 

ca~inos federales y estatales C3Si se duplic6 en el sexenio. 

Se construyeron refinerias petroleras, plantas auxiliares y 

una red de alc3cena~iento y dist.ribu=i6n plra el consu~o de 

gas dc::éstico y e::pe;::aron a prcducir las plJ.nt.as refinadoras 

de Atzcapotzalco y Ci~dad Pe=ex. En el Distrito Federal se 

construyeron vias periffiricas, se e:prendieron obras de 

captación y distribución de agua pot..1.blc y se instalaron 

nuevos cercados, entre ellos el de La ?-~creed. En este 

periodo, el nivel de prcductivida1 de la ra~a de la 

construcción se colocó r.cr arrita de la ~cdi3 r.~cion.J.l. 

Durante el gobierno de Adolfo L6pe= X3tccs (1953-1964) 

se construyeren 33 pre5as de al:::J..::::cn3::iiento con capJ.;:;idad 

total de 18. 600 ::'ii llcr.es de ::-.c':.ros cübic=s, y se dejaron 

iniciadas otras cinco para 4,lJ; ~1llonds Jd MJ. rn pcquc~.J 

irrigación se realizare~ 1,00: otras. La ad:unistracién 

dejó al pais 20, 137 )o.:iló:-:ctros de r.ucvas carretcr<ls, que 

sucados a los 36,lCO existentes en l~~a h1~1~ron u11 t0ta! Jo 

56,237 Kr.;s. De ~stas, 50,~G: •·=s. eran do tránsito 

pen:iancnte, de las cuales dcs~.J.c.Jr::.:-i ¡:cr s-..; =.:ignitud L1s de 

Héx1co-P1...:cbla, Ourar.go-!-~.J. z at l :ín, GuaJ.1 la Ja r:l-:ac.J.tc.::as, San 

Luis Potcsi-Torre6~. Las ·:~.:is férrc.J.s se a:".'p:iar-on 321 

construyeron 6 1 090 cbr..1s asistcr.c;.alC!s, con un tot.:ll de 

rural. Se edificaron 48, 121 v:.vicr:j.J.s, entre elles las 10 

cil de la Cnidad San Ju3n de Aragtn y les 11,916 

departa=entos de ~:oncalco-Tlaltclcl~o. En >:.ltcria de 

educación pública se construyeren Jo,:~c ~ulas; se construyó 

la ~nidad Profesional de Z3=atcngo jcl !nstit~to Politócnico 

Ciudad de Mfixico, el de Arte Moderno y el d~ Ciencias 

Naturales. En el ano de 1960 la p.lrticip.lci6n de la ra~a de 

la construcción en la for~acién del P!B total fue casi del 
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.:\ y su nivel de ~::-od·J.ctividad se 

década anterior, por arriba 

t3ntuvo, al igual que la 

de la r;iedia nacional, 

co~port~ndose con un creci=iento ::edio anual de 2.5\ durante 

la década de 1950-1960. 

A partir del gobierno de Dla• Ordaz (1964-1970) y hasta 

1981
1 

se aprecia ~r.a ::ayer part.icipaci<!:n de !.a ra¡:a de la 

construcción en la !or;::acién del P!8 total. Las obras 

públicas ::ás i:portantes fceron la t.er::!naci6n de 10~ presas 

de al::a.::ena=iento con C3p~cidad conjunta de :3,9~5 :illones 

de ::etros cúbicos¡ la ccnstruc.::lón de la torre de 

terrena para cc~u~:c3citn ror sa.télite en el Valle de 

Tulan::inqo, H~o. rcr lo que t~ca a :as carreteras, la red. 

r.acional d(? ca::in:::s .:i-...:;-.cnt6 de 1.;,20J k::s., lleqanj:i a ser 

de 70, 24~ \;~s.¡ se t.ransfcr7.:arcn y construyeron 

aeropucr:c~ par3 a~icncs de rctro¡::pulso de largo alcance y 

18 para equipo de ::ejia.nJ. capacid~d de vuelo, y ::iC co::plet6 

puertos de San Car les, 6.C. ¡ San Pedrito en Man:anillo, 

Col. ; i'u::a lpct~n, 'iuc. ; y B3r:,:c Playa en Cozu::o l, Q. R. ; 

igualcente, se re3li:arcn otras en los puertos de Acapulco, 

Tat:pico y Puerto \'allarta; se re::oviercn ~6.2 ::illones de 

cetros cúbicos de a:olve para conservar la profundidad 

ade,:uada en las vlas de navega~ión y en las áreas de 

::ianicbras. En el Distri:o Federal se construyó el Sistc:::ia 

de Transporte Cole=t1vo (Xetro); el siste:a d2 drenaje 

profundo; el tra=o sureste d¿l anillo periférico, la avenida 

de los Cien Hetros, la Cal:ada de ñcoxp.1 y la Avenida del 

Pedregal, as1 cc::.o la a::plia~ión de la nvenid.l Ins:.;rgcntes 

Sur y del Viaducto de =lalpan~ se construyeron 7 =ercados, J 

parques depo:.-tivos 'i un centro sccial. Para la celebración 

de les X!X J;.:oe::;::s c:~::-:pi-.::o!:ó se constn..:yArcn la Villa 

Olicp1ca, el Palacio de los ~¿p...:;rte:s, .id ,;¡c~r.:a. c¡!::p!.c.J., 

dos gi::nasios, un vel6d.rc::.o, la Sala de Ar:las, el Pol1gono 

de Tiro, el Can~l de Re~o y Canotaje, el =uelle de regatas y 

el Centro Deportivo Ol1=pico ~exic.J.no; se acondicic~3rcn el 
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Estadio de Ciudad Universít!.ria, el A'Jditorio :;.:icio:Ml }' 

otras inst.alaciones. En el aspecto de salud pública. se 

ten:iinaron las instalaciones psiquiátricas de Puebla, 

Tlá.huac, Tepex-pan y Tio:a}~ca; se const.ruyó el Instituto 

Mexicano de Asistencia a la Nif.ez (I!'!AN); el ISSSIE puso en 

servicio nueve hospitales re;icnales, una cl1nica, un 

edificio para convalecientes, J4 puestos periféricos, 

cl!nicas de consulta externa y varios velat:vrios; el IMSS 

con5truy6 varias cllnicas en el territorio nacional y varios 

hospitales de especialidades. En el aspecto de educación se 

construyeron 50 r:iil aulas, t.J.lleres, laboratorios 'l anexos; 

so edificaron lCO es::l.!ela:s de circuito destinadas a los 

nifios que viven en co=~n1dades =enores de 99 habitantes; se 

construyó el Ir.stituto Tecnológico Regional de Qucrótaro }' 

el Centro tiacic:'IJl de Cier:c1as y Te.:r:~.!..:..:;las Har1nas de 

\'eracruz:. 

;... pesar de las grandes inversiones p.:ir los .Juegos 

Olh:.picos celebrados en 1'.J62, c::-0 ~cr !az ... L.!itlnt:as obras 

de infraestructura, ed~.:ac1ón, vivienda y saluJ pCblica, la 

productividad de la ra::a de la construccJCn creció a una 
tasa cedia anu~l de 1.1\ de 1~60 a 1970, inferior a la de la 

década anterio= debido que se ocupó un nücero de 

trabaja:1orc.s relat:.va::cnte superior co~p.ar3do con el 

co~port3~icnto de 1950-1960. 

Con el gobierno d~ LuiD E.:heverrla Alv~rc: (li7Q-1~76J, 

apart.e de i:1crc=cnt:ar el r.U..=.ero de esc;.;elas regulares, se 

construyeron cuatro nuevas unive~s!dades (las autóno~a~ 

Metropolitana, la de C!iiapas, la de Ch.ipingo y la del 

.Ejército y las Fuerzas Ar::.ldas), as!. cor.o el Centro de 

Estudios Eccnt~icos y Sociales del Tercer M~ndo; se 

edi~icaron las nuevas instala=iones del Coleqio rj~ ~Oxi=o ~ 

construyeren 716 ins~itutcs agropecuarios y 41 de ciencias 

y tecnolog!a ~3rina, 15 institutos de inVO$Clyac16n aplicada 

y experi:ent.al; y las escuelas de e:iseñ.lnza especial pasare:¡ 
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de S~ a 2S2. A causa deo que los 71,882 kil6wetros de 

carreta.ras que existian en 1970 sólo cor..unicaban al 15\ de 

las localidades del pals, 

donde viv1a el 55\ de 

princip3l:cnte a las ciudades 

la población, el gobierno de 

Echeverrla traz6 un prograpa para la transfor~ación de buena 

parte de los 330 Dil kil6~etros de brecha en ca~inos 

transitables, creciendo la red de cacincs a 177,704 

kil6=:etros en 1975. En cuanto a las carreteras de priner 

orden, destac3ron la Costera del Pacifico, q~e incluye la 

transpcninsular de B3ja California, asi co:o las fronterizas 

del Norte y del Sur, la que une el Golfo y el Pacifico en el 

sureste, l<l de C!1ih\.,;..:i.h;,.:=i y Dur.:i.:-i:go q~:e va de Sonora a 

sina.lo.J., y las de acceso a les sitios donde el propio 

régi=en i~stalab3 plant.:i.s siderúrgic3s, petroleras o de 

encrgia eléctrica. Respecto a las obras de irrigación, en 

los pri~~ros años de gobierno (19il-1972) se construyeron 17 

presas do al~acena~iento con c~p~cidad superior a 5 cillcnes 

de cetros cdbicos, tod3s con fines Je riego, adc~~s tres de 

cll3s cucnt~n con cc~~rcl de 3ve~id1s, un" para agua potable 

y otra para generación de cncrg1a elóctrica; igual~ente, se 

hicieron do~ presas de derivación con Arc3 bajo riego de c~s 

de 2,000 hectáreas, en les rics Soto J.a Marina, Tar:ps., y 

Len:ia, Jal. Se a~plió el si5tc=3 aeroportuario y se 

construyc .. :·on dos nuevos puertas: L'r.o e;i L..1..-:Jro C:irdenas, 

Mich., con un rc=peolas, dos cuelles de 200 =etros cad~ uno, 

bordo5 de rctenc ión de 1 t.lter i al drag.J.do, pa.t ios de 

alcacenaoient~, accesos terrestres, servicios de agua y 

energ1a el6ctrica, y ouelle de contenedores para el envio de 

productos perecederos; y el otro en Puerto Madero, Chis., 

situado en el cunicipio de Tapachula, cerca de la frontera 

con Guatenala, el cual consta de dos rc:pcolas, un canal de 

acceso de 500 C'.ctros de longitud, L:n~ dár:;ena de r.i.J.niobras 

de 300 ¡:ctros de diár:et.ro, un árc.:i de operaciones de ¿uu 

metros por lado y un ~~~lla de 17: =c~r=s de 1Qr.1itud por 20 

de ancho, con servicios de agua potable y cncrg1a eléctrica. 



Durante lo; a.ti.os setenta la ra:ia d.a la col"\strucci6n 

presentó un creci~iento con~inuo d~n~ro de la formación del 

PIS total, fluctuando ligera::i.ente el coi::.portamiento de su 
productividad~ Es a partir de los ochenta cuando la 

productivid3d co~ienza a declinar notoria~ente por la crisis 
económica que padece el pa1s. 

4. l. 5. GWERbC!C~I '( DISIRIBUC!ON pt WERGI/'! rtECTRICjl 

El uso de la electricidad a~pe?6 en México a fines del 
siglo XIX cu~ndo varias pequcií..:is plant..Js, ';'t"Opiedad de 

=nxicanos, p~cporcicnab~n encrg1a e:presas ~incras y 

~anu!actureras e iluninaban unas cuantas zonas urbanas 
ü::portantc:;.. Fue ha.st.d la pri::cra dl?cuda del siqlo actua.l 

cuando la tndust.riu c0r.enzó a presentar .J.\'J:nci::s. En 1900 su 

PlB rep~rt6 22 cillonas de pesos, die: afios dcspu6s subió a 

120; en es~ :1~=> rc~1cdo su productivid3d pasó de 52,469 a 

$11,.371 {precies constante:; de 1970) ...:0:-: le> q~:c reb.:isó a la 

r.cdi.a nacicn,11. 

A part1r de 1910 se dieron !uertes inversiones de 
capit.:tles britt!n1cos, c.:ir.adicnsc5 y nortea::cric.inos y la 

elcctriftc.:ición del pa1s, que en l9CO se esti:aba con 

capJcid~J du lS~ooo k~s., alcan~ó 9Q,OOO k~s. En les 

prin.:1p.l~..-:;!.~ c+>ntros lO:-bJ.:-:os, !.nJu:Strl:Jlcs y ~incros de la 

Rcpüblica se c=rcz3r~n a construir p:3~t3s gcnerador3S y cás 

de 10 cil personas encontr~ron c:plco en la ~ucv3 activ1dad. 

L.l sustit~ción de lJ. fue.rz.a nu::.J.n-1 y .Jni::.:il por energía 
eléctrica dio nuevo i~p~l~o a la ccono~1a. 

Pa~a tinale5 de! gob1er~o de Porf ir10 013: las e=prcsas 

L.1s rcqucñ:is plant.a.s 

generadora~ dC cnerqla C!Ó~~=:=~ rrop1ejad de =axicanos, 1 

durante los s1gu¡~~:c: {0 aft~s serian l~ colu~n3 ver~~t;~! 

de la industria el~ctrica del pa1s. Esca in~~s:ria crcciO 

co=o cc~pl~:cnto de las qra~jcs c=prcsas ya establecidas y 

orientad3s h3cia la QXportación, la ~incr1a y el pGtr6lco. 
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De 1910 a 19JO el servicio el~ctrico era suministrado 

principal¡;¡ente por dos empresas de capital extranjero: La 

Mexicana de Luz y Fuerza y la Iopulsora de Etlpresas 

Eléctricas. 24 El incre~ento de la denanda de energla para 

alunbrado público, transporte urbano e industrias perniti6 

un rApido auccnto de la capacidad instalada, controlada en 

un 80% por las dos ecpresas citadas. No cxistia una 

reglaccntación que regularizara a la industria elóctrica y 

se trabajaba con el siste::-.a de concesiones que sola::cnte 

estipulaban las condiciones generales en que tcn1an que 

operar las ecprcsas oferentes del servicios eléctrico. ''El 

grupo de la ~cxicanJ ~e Lu: y F~c=:J Jd=pt6 el ~i~tc~J de 50 

ciclos: la !~pulsara de E=pre~ils Eléctric~s el Je 60 ciclos; 

cxistian otrar:; planta5 de operuban il 58, 57, 50, 40, 45, 42, 

40 y 25 ciclos•·.' 5 

bastante a la capacidad inst3lada y el servicio no ofrcc1a 

seguridad en el suninistro regular de cr.crqla; cada e~presa 

establcc1a sus propios siste!':l.3S quo hacian inopcranto la 

interconexión y los precios f luctuabiln según r.u criterio. 

El 19 de enero de 1934 se enitió un decreto p,1ra 

constituir a la Cooisión Federal de Electricidad, la cual 

enpez.6 operar hista el 

postoriornente, el 31 de dicicnbrc de 1938 se expidió la Ley 

de la Industria Eléctrica, que reguló l3S tarifas y 

consideró a la industrio eléctric~ cono un servicio público 

sujeto a concesión exclusiva, con estrecha vigilancia del 

Estado. A partir de entoncer:;, la industria eléctrica 

reportó un dcbilitaoiento de su PIB de 1939 a 1944, debido a 

la reducción do la inversión privada crigin3da por la 

desconfianza causada por el incre~ento de la5 atribuciones 

oficiales en este renglón. En consecuencia, el Estado 

comienza a interv~nir activa~ente en la electrificación del 

pa1s. En 1945 su PIO logró superar los niveles registrados 

24. et. lar1 su,.tell, Crut;:.c.ml, ·~• Hd..·uru Gr c-nerg!1 e1ktr1c1, l'lb1co ~O aks óe 

rt ... olucl 6'"!~, [j! t. f .C.E., l'lu., 1';i'0, p. '7. 

2S. Erw:lcl~u ~ l'lh!c.J, O;:i. ,11., ~.l, p. H1. 
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en 1938; para 1950 su productividad fue de las m!s altas del 

pais, superada ünica=ente por la industria del petróleo y el 

comercio, pero dis=inuy6 en 1960 debido a que la relación 

del incre:ento de la fuerza de trabdjo fue r:~perior .:l la 

fon:iaci6n del PIS. 
A partir de 1960 la industria cléctric.J. pas6 a ser una 

actividad pública del i:.!s co::.pleto carácter nacional. E'l 

Estado adquirió los bienes de los dos grupos de e=presas 

privadas que operaban en el pa1s: la I=.pulsora de Dpresas 

Eléctricas y la !"!exicana de Lu: y Fuer;:3. Pasaron as1 a 

poder de la n3ci6n ::.is de 900 ~il kilovatios de capacidad y 

un porcentaje elevado de los siste=as de distribución 

existentes, hasta esa fecha. e~ ~~~~s de las citadas 

eopresas. 26 

El 29 de dicie~bre da 1960 se ==dif ic6 el p~rrafo sexto 

del articulo '2.7 Ccns-:.itucional, adicionánjolo en la 

siguiente for:::a: "Co=-resp;:rnde cxclusiva::ente a la H:!ci6n 

generar, conducir, transfori:3r, distribuir y db.lstcc~r 

energ1a eléctrica que tenqa po:- objeto 13 prest.ación de 

ser·.ricio público. En esta :::J.tcria no se otorgar.S.n 

concesiones a los particul3res y la NaciCn aprovechará lo~ 

bienes y recursos naturales que se requiet"an para dichos 

fines". A partir de 1965 la Co~1si6n Federal da Electricidad 

adquirió otras 19 e:::rre:J3S, 16 de ~as cuales ~e d1solviercn 

y se integraron al s:s:e;:a r.J.cic:"".al e!. 31 de dicieobre de 

1967, y las otras tres en febrero de 1969. 

Durar.te el gcbie:r.o de D!3: Orj3z to=~ f~cr~a la 

industria eléc:ricJ dentro del PIB, ex1stienjo una Cú¡ac!tn 

directa con el crcc1=iento de la ec~no=1a en su ~otal1dad, 

eléctrico. En los afies setenta continuó el dcsJrrollo de la 

índustr:a eléctric,~; s:.i ?IB crc..:i6 de 1970 a 15"79 con un 

prc:-.edio anual de j. 7\, S:Jpe:-ajo Gnica::ento pcr el renglón 

de Transportes, Alwaccna~icr.~o i C~=~~!c~=i~~c~; r~r le que 
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toca a la productividad, Csca se ~~ntuvo en constante 

ascenso y alcanzo niveles scbresalicntes en 1979, rebasad3 

sola~ente por el Sec~or de Servicios financieros. 

Hasta 1972 el p3ts estuvo dividido en dos grandes 

siste=as eléctricos, separados y diferentes, sin posibilidad 

alguna de auxiliarse el uno al otro. El pri~cro, denocinado 

Central que incluia al Distrito Federal y los estados de 

México, More les, Gt.:crrcro. Michoacán, Hidalgo i' parte de 

Tlaxcala, \'cr.J.cru;: y Puebla, !uncion:"l!::.J con una frecuencia 

de 50 ciclos; 27 y el scg~ndo, que cuCr1a al resto del pais, 

operaba a 60 ciclos. cuando el gobierno adquirió las 

ct:prer-as, decidió unific.J.r la tre;::..:cn;::iti a '50 ciclos e 
interconectar los sis:c~as. El ca=bio ya se habla 

efectuado en hcapulco en 1957 y cás tarde se hizo en Ca~aca 

en 1960, Parras y varios poblados de Tlaxcala en 1969. 

El 22 de julio de 1971 se declaró de utilídad pública 

la unificación de todos les s1ot~~3s destinados al servicio 

público r· el 10 de r.i.Jyo de 1972 se creó el conité de 

Unificación de frecuencia (C~f ~ . tes tr~bajas se iniciaron 

el 2 de abril de 1973 y se concluyeron a finales de 1976 

El auccnto constante de la de~~nda de cncrgla elóctrica 

en el pa1s originó la instalaci6n de la plant.a nuclear en 

Laguna Vcrd<!, Ver., que en su prir.:cr.1 ~t.ap:i cuenta con dos 

unídadc5 con cap.:icidad de 65.: tul tw., cae.a una; 

postcriorr::c-nte se gencr.Jrán J9, 7~5 ~: ..... , para lo cual se 

calcula que se noccsitar6 u~a ~escrva de J9 cil toneladas de 

uranio. Otrc3 fuente .:tltet"na es la cncrgia gcot..'.::r::icet¡ en 

1973 se puso en operación un3 plant3 con 2 turbina& y una 

capacidad de 75 M.,... en Cerro Prieto, .i JO t'.r:s. al sur de 

Mexicali, a.c.; un año dcspuó.s se generó .:.J7 M•. y en 1975, 

4. 91; y a f íncs de este ú l t it:iO año se c~prcndi e ron las cbras 

para di;plicar su ¡...i:,:.:!;,.:~~i6n en 1978. 

explorado las :onas de Los !icgritos 

Ta~bién se han 

:x-: l ~n de los 
Hervores., en Michoacán; asi co:::o S.ln ~a!:"cos. La Prit'l.:n·era y 
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Chapa la 
pero es 

En 

en Jalisco. Los pozos de Pathe, Hgo., han decaido 

posible su rehabilitación. 
los años 60 la industriCt eléctrica continu6 

creciendo, pero los niveles de productividad disminuyeron en 

relación a lo logrado en 1979, debido a que la proporción 

del incremento en el personal ocupado superó a la del PIB. 

Si bien la industria eléctrica ha r.iostrado un 

desarrollo i~portante en los últi~os veinte años y ha 

alcanzado altos niveles de productividad, la verdad es que 

no ha tenido una situación financiera sana, ya que el apoyo 

del gobierno y los sub~idios le han pcrnitido operar con 

relativa regularidad; sin cr.ibargo, a partir 1c la crisis 

generalizada del pais y las dificultades financieras del 

Estado en constante aur.i.cr.to, la industria eléctrica ha 

comenzado a mostrar grandes problcr:ias en su operación y 

reporta una esc3sez de recursos financieros para invertir 

tanto en el m.J.ntcnimiento del equipo e instalaciones como en 

ta ampliación del servicio. 

El servicio elcctrico representa una zona neurálqica 

del pa1.s, razón por la cu.J.l deberá re.J.ctivarsc ya que sus 

irregularidades aca.rn::.:rn fuerte:. d.:i.ños y pérdidas en el 

quch.:iccr cotidiano. Las dcficicnci<1s en esta 

infraestructura son de> vital trascendencia para todos los 

sectores de la ccononia, pero no s6lo en el aspecto 

económico sino tar:\bién en el ecológico, como es el caso de 

la planta nuclcoclóctrica de L.J.guna Verde que representa un 

alto riesgo. 

4.1.6. COMEPCIO 

El "Sistema de cuentas Uacionales de México", integra 

en al rubro de Comorcio a: 

11 1os establecimientos que se dedican a la compra y 
venta ~in tr~nsforcación, de productos nuevos o usados, 
en el r.crc¿ido interno o en ul c;,.:tcrio;, tales corno 
alir:cntos, bebidas y productos dul tab:ico; articulas 
para el hogar y de uso per::;on.::i.1; r:3t~rias primas; 



r:aquinaria, 
aparatos; 
accesorios; 
diversos." 

utensilios, 
equipo de 

co:::.bustibles 

herra~ientas, equipo y 
transporte, refacciones y 

y lubricantes y articulos 

Antes de la conquista, el co:::ercio en el valle de 

México se efectuaba en el tian,;uis, no::ibre que se daba para 

desigrur el nercado. "Algunos i::ercados anteriores a la 

conquista acentuaron sus prcpl~"ls especialidades: perros E!n 

Acolr::an. esclavos en At;:c.:ipot.:.J.lco y p.j,jaros ~n Otu:lba". 2S 

El co:::.ercio so realizaba en gran parte :ediante el siste~a 

de trueque.; sólo algunas ::crc<incI.as co::.o el cacao, 

c~nutillcs con polvo de oro y cie:rtas r.,3nta$ se:rvian de 

cedidas de ca~bi~. El :c~cldo ~~s grande fue el de 

Tenoc.htítlan-Tlait.elclcc-, jel c'J.:il les €Sp.Jñoles hablaron 

.:on qra:n ad::;iraci6n, entre ellos Bernal O!.l.:: del Castillo 

que lo describió e~ !~s siguíentes tér~inos: "Cuanao 

llega~os ~ la gran pla:a, co:o no hdb~3=cs visto tal cosa, 

qued3::.os ad::.irad:;.s do :a :::ultitud de gc:;te y w.crcader1as qtle 
en ülla h3bia i' de gr-.;:; ccr.cie!"to i' rcgiz:i.icnto que en todo 

ten lar.... Cad,1 gér.c:-o d~ ::cr-=.l::!crías est~b..ln por s1, y 

ten!.an sítuadcs y !.iCf.'1lad::s sus asient.:,s. co::.ence::i.os por 

los ~er..:..!dcres de oro 'f plata y picJ.ras ricas, plum.as "l 

~.Jnt~s y ccs~s labraj3s, y ctras :crcaderi3s de indios 

esclavcs y cscl3v~s·•.: 9 

h.lCler:do la rt?scf . .1. Je l~s innu:::e=ables ar!:!.Culos .:¡uc se 

ir.<;erca!'.:biabJ.n, cc::cntar.d:, c;:-.;e ni siquiera en Europa ae 

habla visto un :crc~do de t3l :39n~t~j. 

El p.:Jchtec3, cc=v se lla~3ta al co=.erciant~. ocupaba un 
r.ango ele<,,,¡::!;: Pn la socl.ed3;i ~ex1c.a por la ir.::pcrt:ancia que 

te:;!..:i debido al i:-.':.cr-c:i::b10 :.:::-::-nso que el ir:pcrio azt.oca 

reali:ab.::s con todas las -::e?icncs so=.Q:.:L!'-s y con !..::s pueblos 

~eridicn.J.lcs. 

Cn.l ve:: ccr:s .... ~ad.:i la cor.quista. la pc.Olación quedó 

divididl en dos gra~jes ra~as: les indios y los espaftoles. 
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En el ~ercado ind!gena no se dio una transformación 

in::.ediata; posterior:::ente, el pochteca t:!.~pia:.a. 3 perder 

ixnpcrtancia hasta llegar dcr:.:iparccer co=.o qr\lpo 

privilegiado, sustituyéndolo nue·J::s cc::erciantes indigenas. 

En un prir.er ':!O::'.ento se decidió r. • .:tntener el cooercio 

separado: el de los indios y el de los españoles, y llegó a 

prohibirse que un esp3ñol hiciera transacciones cc~crcialcs 

con las ind1genas, pero dado que el abasteci~iento depend1a 

en gran cedida de los ind1gcnas, esta politica de 

segregación tendió con el transcurso del tie~po a no 

acatarse n~s. 

Los ind1.ger.as er::pe:.J.ron 3 cr::plear alqunaa ::'ledidas 

españolas par3 el ir.t.erc.Jr.:hio de ::-.ercancias. ccr:;o el p.J.go 

del tributo ~edido en fancg.1.s de C.1.iZ, el alcud (1/2 

fanega), el cedio al::.ud y el cu."lrtillo {1/4 de almud). 

Igu~lnente, co~enzarcn a adopt~r el sisteoa oonctario 

espaf\ol. "La transición a una cconorlia r:ivne~.1.ri.1 suponta al 

principio sólo la adición de r.;oncj:ls espai\olas a tasas 

rcgular~s respecto ft las granos de cacao y otros ~cdios de 

cao.bio indlgcna... El truequt~, las r=i::>nL' ... Lt:.J. Je c.:ic.J.o y t.:1s 

cetaticas exiDticron .1.l ~is~o tic~po en lo5 cercados durante 

toda la época colcnial''. 3º 
El ccr-ercio que part1a de la Penlnsula Ibérica hacia la 

Colonia fue control3do, en un pr:.ncqno, por l.,, Ca5a de 

Contratación y, postcricrr.:cn~c-, por el Consejo de Indi<ls. 

El co=.crcio t:".aritir:c se rc:ü1:.aL."l ¡>.:-r el Pacifica con las 

Filipinas y por el Atlántico con t::_;¡,.:;.f,.3.. !::: ~') qu(> hoy e:; 

la ciudad de Jalap.J, ,:o.:-,ual::cntc ~e rcalL:ab.:i:: las ferias 

para exhibir tod3s las :ercadcrlas que llegab3n a trav6a del 

puerto de '.'cracru.::. L.3 Colonl.1 l lcg6 a pac!e.::ar qrandcs 

desabastos por la p1ratcr1a q~c rc1n3ba en lo~ ~ares, lo que 

hacia dificil el arribo Je las ~crc3n~1as e incluso se llegó 

3 la necesidad de escoltctt ~ l~~ t~~==~ ~"rcantes con flotas 

de guerra. 
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E:n qeneral, la dc.pen.d-!ncia cocercial q\le vivió la 

Colonia con respecto a la Metrópoli, fue consecuencia de las 

i:.edidas proteccionistas que se i~.plJ.ntaron a favor de los 

peninsulares. 
Por lo que se refiere al co=ercio interior en la época 

de la Colonia. éste se encentró l ii:i ta: do por el siste::a de 

alcabalas i=plantado desde 15?~, el cual llegó a ~eprcscnt3~ 

una fuente i=.portante de ingreses p.lr·:l las a·.J~cridades 

coloniales, y al que no estaban sc=etidas las transacciones 
hechas por los ind!genas. Iqual=ento ctro cts~!calo para el 

co:ercio fueren les c~tanccs del a:o;ue, de la pOlvor~. de 

las pieles cur':ldJs, de tintes y colo:antcs, 1e! t.:it::ico 'i 

otros, a:k:-. .i.;; Je !.es pési::-.os c.J::inos. Asi::is:-o, en var-i3s 

localidades se ;.::plar.tó el siste::-,a de: las -alh6n::hry:?s 'i ~l 

p6sito, cc::o un ;.,e::iio p!!".:! i:•tervenir en el co::.crcio de 

g:-:m.:is. 

"De to~3S las ra:as do la c~ono~la el co~crcio fuo ~d 

ünica que re~l~c~~e rr~s~or6 desde la época colonial: 

c::nstit.u1a lJ. f1...:ente princip...-il de :::;ipitales. i' ccntinu6 su 

crc=i~iento durante la R~for::-a". 31 

En 1362, con el gobicrn;J de Benito Ju~rez. se er..itió 

por ve;: pr1:::era el papel ::-.one;!,) 1 lo CU'3.l facilitó las 

transaccicne5 co=erc1ales al no tener que se~uir utili:ando 

las ~oned~s =etálic35 q~c tar.tas ~~leztias c~usat~n para l3G 
operaciones diarias, sonr~ ~cj~ cu3ndo so trataba do 

tranzJ.-::~ianes i:ayorcs. lgual::ent.c, en esa :::is:::a época se 

i=plantó el sistc::a :::étrico dec1:::al lo que ta:::bién vino a 

agilizar la activid3d ca:crcial. 
co~o ya quedó expres~do anterior~cnte, el co=crcio 

sie~pre ha prosperado y es el renglón de ::::'1.yor part.icip.ición 
en la for~aci6n del PID desde el s~~!= ~~~acto, a pes3r de la 

serie d~ c::~:.:i....:uios intc!:'::.c.:; que exi~tian \::::~ !' ... e.ron la 

falta de cc~unicacic~c~, ia inseguridad en lo5 ca~inos y las 

alcabalas. Este últi:::o obstáculo ya se corite:-.plata e.:l la 
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Constitución de 1857, que especificaba que para el lQ de 

julio de 1858 quedarían abolidas en toda la República; sin 

embargo, esto no se llevó a cabo por la intervención 

francesa y las luchas internds 4ue vivia el pals, j'd que 

significaban una fuente de ingresos para el gobierno liberal 

que estaba necesitado de recursos para el sostcnir:iiento del 

ejército. Fue hasta 1895, con el gobierno de Porfirio Diaz, 

cuando por fin se declaran las alcabalas inexistente para 

beneficio de la actividad cocercial. 

El auge del co~ercio durante el porfiriato vino 

aparejado con el ", .. desarrollo de l.:!s cor:iunicaciones 

ferroviarias y r:iarltinas iniciadas en 1873; la inversión de 

capital extranjero en la5 distintas actividades económicas; 

el aur:iento de la población; el augo de la r:iincria, alcanzado 

gracias al ncjoraniento de las técnicas de explotación; la 

creación de nuevas industrias y la contracción de los costos 

de producción en los paises industrializados 11 •
32 El consumo 

interno de materias prir.:.as y de articulas elaborados se 

arnpli6 y creció de r.:..Jncra continu.1. Eran pocos los 

productos que circulab.Jn en escala cor..cr-cial; en general, 

predominaban en el medio r-urdl una serie de econonlas casi 

cerradas que apenas l lcgub<Jn a oper.J.cioncs de trueque con 

los vecinos próxir.ios, lo que representaba otra limitación 

para la expansión del r.a~rcado ir.ipcdia que los 

inversionistas nacionales y extranjeros so aventuraran a la 

creación de nuevos servicios co~crc1alcs. 

En los últimos 15 años del porfir1ato, el 52.4\ del 

comercio al menudeo pcrtcnccla a la zona central del pa1o, 

destacando el Distrito f~deral; a ld zona norte correspondia 

20.2\; el Golfo de México, l~.71; P<Jcifico Harte, 6.6\; y 

Pacifico sur, 5. 5 \. 3 3 Con el r..cj ora;,i onto de las 

cornunicacioncs, se: hizo costea.ble el envlo de productos 

pricar ios, intermedios y de consu;.;o fin al entre regiones 

Jt. :~. w. ~-~s. 
ll. "Enc:icl~11 ~ Mhico", Op. cit., t. J, p. 33. 
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En 1895 la actividad cocercial rcpresent6 el 30.6\ del 

PIS total; en 1900 subió a 32.7\ y para 1910 fue de JJ.7\; 

su productividad se z:antuvo entre las w~s elevadas. 

Invariable:ente, la ra:a del co:ercio se ha oanifestado co~o 

la que oás valor agregado genera. 

Durante el porfiriato aparc=c el C6digo de Cc:ercio, el 

cual fue publicado en el Diario Oficial los d1as del 7 al 

13 de octubre de 1289, y a la fec~a es el cis~o que sigue 

rigiendo la acti~id3d cc~ercial del pais. El coDercio 

t:ediano y pequeno se divid1a entre oexicanos y españoles; en 

tanto que otros e~t.ranjeros canejab3n el co~ercio oayor. A 

partir de 1886 e~¡::e::ó la co::petcncia, en contra de los 

n.J:cionales, por p3.rt.c de les in::i.igrantes chinos. En las 

ciudades en dcndn no e:.:istian cor::ercia.nt.cs extranjeros el 

cocercio era pobre y débil. 

Antes de 19~0 el pais careció de una política co~crcial 

definida; en los años de la revolución lo único que se 

buscaba era 5atisfaccr las necesidades ~is aprc~iantes de la 

población y de los ejércitos en ca::-.p3na, para lo cual se 

importaiJan alicentos y arr.as y se exportaban los pocos 

art1culos que se pod1an p!"cducir en las regiones cenos 

afectadas por la lu=ha. t:na vez concluida la etapa de 

violencia, el gobierno pudo establecer cetas adc~uadas a las 

nuevas condiciones¡ se tra.tó de ct1·.·crsit1car l3S 

exportacione5 i=pulsando los productos agropecuarios e 

industriales, con objeto de reducir la salida de oineralcs 

no renovables y da ecpczar a sustituir paulatinacente las 

importaciones. 

El co:ercio exterior habla dcoandado grandes cantidades 

de petróleo durante la Pr1r.era Ducn:<1 l:t...:1.;!!..::!. y }./'!!'J 

iopor~aciones del ~ais c~cci~rcn por la necesidad de 

alir:ientos y arcas, pero a partir de les años veinte al 

dist:i.inuir las exportaciones de pctr6leo creció la 

participación relativa de los productos vegetales, anír.:iales 

y canufacturados. 
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Para 1921 el comercio aport6 el 29\ del PIB, en 1930 y 
194 o fue de alrededor del 31\. Por lo que toca a la 

productividad, en 1940 se registró un descenso con respecto 

a la década anterior <le.bid o '11 aur.:ento substancial del 

personal ocupado. 

Con el gobierno del General Manuel Avila Camacho se 

decretó la Ley de Cánaras de Cor.:c-rcio y de la Industria, 

publicada en el Diario Oficial el dia 26 de agosto de 1941, 

como un mccanisoo para representar los intereses generales 

del cooercio, fooentar su desarrollo, participar en la 

defensa de los intcrc5cs particulares de los c::imerciantes, 

actuar cor.;o árbitro en los conflictos entre cot:icrciantes, 

desempeñar la sindicatura en las quiebras y ser órgano de 

consulta <lcl Estado pilra satisfacer las necesidades del 

comercio. Esta Ley obliga a todos los conerciantes a darse 

de alta en la Cár.">ara de Cor::ercio y cubrir sus cuotas 

anuales. 34 

A partir de la Segunda Guerra Mundial l~ü cxport.lcionc5 

se elevaron, pues las pr inc ipa les pote ne ias destinaron su 

mayor capacidad productiva a satisfacer la demanda de los 

ejércitos. México tuvo entonces una importdnt~ coyuntur.l 

para fortalecer su industria y consolidar su mercado 

intcrnaciona l. La pol1 t.ica co::-;crc ia 1 se orientó hacia una 

diversificación geográfica del ocrcado exterior, su:.:;tituir 

importaciones y aplicar criterios selectivos en las co~pras 

al exterior. 

Oc 1910 a 1950 el PID del comercio creció a una tasa 

media anual del 6\, superior a la dul total n.Jcion.:il; y se 

reflejó en el aumento significativo de la productividad, la 

cual para 1960 descendió debido al gran incrcr.icnto del 

personal ocupado; en los años setenta su valor agregado y su 

productividad, reportaron un crccinicnto sostenido, lo que 

coincidió con el incremento de los salarios reales. Este 

34, Cf, Cód\i10 de Ccmtrcio, fd11ores Me•icancs Unidos, S.A., tto:., 19~. 
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auge se prolongó hasta 1981 y par3 19S: c=pez6 a retroceder, 

junto con el resto de la econo~!a. 
El co::-.erc10 se ha visto cono un co:c.ple¡::ento pasivo }' 

auto::Atico de la prcdc.cci6n. Se to::a. cu:,• en cuenta la for:J. 

de producir y se descuidan, en ocasiones, los ~ecanis~os de 

distribución. La actividad co~ercial en el pa!s se 

encuentra regida por un conjunto de regla::entos y 

disposicio~es con~enidas en !e Ctdigo de Cc~ercio todaVl3 en 

vigor desde hace un siglo. 
La actividad ci:::ercíal contribuye 

el cre.ci::üento e.::or.ó::ico. Si 

significativa:entc en 

las =odif icaciones 

cuantitativas en el capital y la :::.3no de obra son 

i~portan~es para los niveles de prcductividad, la actividad 

co::ercial puede ayud3r a =eJorarla :ediante la dis~inución 

de los costos de transacción y ofreciendo cercanc1as 

oportunas a precies justos. con lo cull ~e a~tiva ld cadena 

productiva de los sectores agrorccu3rios u industrial. 

El fenó~eno del cc~crc10 infcr~Jl que en los 61ti::os 

anos ha crecido en l3s p~incip1les ~l~~~~~~ J~l pals, 

representa un severo proble:::..l, ya que ade;::.5.s de ser una 

co:petencia desleal para el co;:o;e:-cio est,1blec1do, significa 

una pórdida en la recaudaciér-. fisc3l, Estos vendC!:dores 

acbulantas son el s1::bolo de la creciente necesidad de 

e~pleo for~al de ~na poblac1én urbana, hacinada y en 

aumento, que busca la sobrevivencia. en esta actividad. 

El "Siste::.a. de Cuentas Nacionales de H.éxico", inclu¡'e 

en el rubro de Transporte y Co::unicacio.'i.es a: 

"... aquellos cstablcci::lient-.rc; !'<::'::i:!c:.~c.:i, púol1cos o 
privados, cuya actividad p=incipJl se refiere al 
t.raslado de personas y/o ~ovi~ie~":o de :ercader!as, 
~anto en el int.er1or, cc=o hacia i' desde el exterior 
del pa!s, :a»a sea a través del ferrocarril, por 
carretera, por aire o pcr la v1a ::;ar1ti~a. Incluye, 



4, Dh9"6stfco de Proó.ctivi!Ud 171 

además, aquellos que prestan servicios conexos con la 
actividad dal tr.::i:;.sp;:;::--:.c, age:-1.:ias aJ.uanales, agencias 
de turis~o, al~acenes generales de <lepósito, etc. 
Tar.bién qt:ed.:rn. de,1trv d~ los l i::i1 tes de esta rar:ia los 
establecicientos públicos y privados que proporcionan 
servicios de conunicación por correo, telégrafo, 
teléfono, radio, o por cu~lquier otro wedio acústico o 
visual". 

El siste::-.a de cc~unicaciones internas que se 

heredan de la Colonia básicar:ente pcrnanecen iguales hasta 

el últi~o cuarto del siglo XIX, adoleciendo de una red de 

caminos deficiente que ::antu·.·o inco::-.unic~das a extensas 

regiones del territorio nacicnal. 

El eje de la co~unicación continuó siendo la ciudad de 

México que scguia cono el principal centro de ccnsur.i.o r 
distribución del co~ercio interior y exterior. De la capital 

partlan los principales ca::iinos que iban a Vcracruz, 

Acapulco, al Bajlo, al norte del pals y a Oaxaca, de donde 

se desprendíñ.n ra0ific~cicnc!> a lJ..a costa~ del Pacifico y 

del Golfo de Móxico. 

La ruta de \'eracruo: continuó siendo la ::-"ls ínport.:inte y 

su signific''ªº n.:ici6 desde 1'1 ópocJ. Je la Colonia, por ~cr 

el único puerto autot"izado par,1 el cor:lcrcio con Europa. 

Postcrior~ento, con la consolida~ión de la indcpundencia, se 

abrieron otros puertos de al tura y algun::is aduanas 

fronterizas, cono lo~ puertoro de Tanpico, Maiatl.ln, 

Manzanillo y GuazT.ias y la frontera di:' Hatanioros. Debido al 

poco desarrollo de la región sureste del p,11s, en los 

Estados de Tabasco, Ca~rcchc y Y~c3~ln no 5~ abrieron rutas 

terrestres y sólo se crearon rutaG corta$ para la salida de 

las maderas y el henequén. 

El voluccn del tráfico co~crcial era lo que daba 

ÍCJ.portancía a los caninos¡ por e~ta razón, 

donde circulaban las ncrcanc!as nacionales 

lag rutas por 

y cxtranjaras 

fueron las cejar habilitad~~ r~r~ !~ ci==~la=!ón da 

c~rru.ljes, en tanto que los ca:nnc~ vecin,1lcs eran sólo 

senderos por donde ünica~cnte transitaban be~tias de carga. 



A partir de 1330 surgieron las lineas de carro.s y 

diligencias desplazando al tradicional siste~a de arrieros, 

los cuales se opusieron a este car.:bio y en ocasiones se 

dedicaron a fornar gavillas de asaltantes de ca~incs. Las 

pri::ieras e::presas de carrcs y diligencías tuvieron un 

car..\cter z:.onopol ist.a y a el los se debe ta construcci6n de 

:::.esones, posadas 'f hoteles a lo largo de sus rutas, fueron 

taQbién los enc3rg~dos de ~antener en buen estado los 

caminos por dende circulaban sus vehtculos, ade::.'.\s, conta!:Ji'!n 

con la concesión federal p~ra el trans~o::-te del cor:reo 

oficial y público, asl co:a la recaudac16n de los p~g~s de 
peaje. 

Los pr!=crcs gobiernos del México índ~pcndientc to~3ron 
en cuenta la ncccsid;:ij de a.~pl iur l::!s co::.unic3ciones por 

~cdio del ferrocarril. Dos proyectos principales surgieren, 
una para t.c~jet !.J v1a fl?rrca a lo ancho del ist~a de 

Tchua.ntepcc 'l u:nr el Golto ...¡.:; !-!óxico con el Océano 

Paclfíco; y el otro se tcfcr!3 l~ can&truccion JG! 

ferrocarril entre el pt:erto da \'eracruz y la ciudad de 

M6xico, el cu.J.l Ge ter:iinarta hasta el afio de 157~, con la 

ruta total de 47J.S ~~s. 

El siste~a de transporte y l3s v1as de co~unicaci6n se 
trans!c:-:::!ron virtu.:sl:::cntc con la exp3nsión de loG 

ferrocarriles y la instalaciór. dfl lineas telegráficas y 

telef6nic.1s a finales del siglo XIX. W p.Jrticipaci6:1. del 

rubro de Transporte y Co~unicilcionés en la fort~ción del PIB 

total, de 1895 a l910t se ~antuvo alrededor del 1.3\; sin 

e~bargo, los nivelas de productividad superaron no s6lo a la 
~c~i3 nacional sin~ tanbién a la Industria de Transf or~ación 

y a la Cor;ntruccion, J.::.!:;i:!~ a la utilí:aci6n codcrada de 

personal. 

Durante el porfiriato, la r.avegu.:i6:-: co~o co::iplemen':o 

de las vias terrestre!? fue funda:::.ental, tanto para el 

tráfico cc=ercial internacional co~a para el interno. 
~unque la ~arina ~ercantc =exicana y, en general, la 

navegación nacional fue casi nul~ en el transporte. e)(tc:rno 
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de carga y de pasajeros/ en el plano interno las pequeñas 

erJ.barcaciones nacionales realizaron un activo conercio de 

cabotaje y permitieron el trasl~1c de nercanc1as a trav~s de 

rios, lagos y lagun~s. Igualncnte, se practicaba el 

cocercio de cabotaje con los puertos de regiones limitrofes 

con Belice y Estados Unidos. El oovi~iento rr.ar1~imo creci6 

a través del Golfo de México en los puertos de Veracru: y 

Tarnpico; y por el Pac1fico en Mazatlán y Acapulco. Uno de 

los r.ayores obstáculos al transporte ~ariti~o de las 

t:iercancias nacionales o extranjeras fueron las precarias 

condic¡ones naterialcs de los puertos r.exicanos, ade~ás de 

la situación geográfica adversa de los ~ismos debido a las 

barras de los r1.os, a los vientos y, en general, a las 

caracterlsticas gcogrAficas de a::lbos litorales que hacian 

diftcil el atraque do los b.J.rccs, 351 cowo el embarque y 

desembarco de rr.erca.nc ias. 

Paralelancnte al estableciniento de los ferrocarriles 

se inició la instaldci.6n de lineas tC!lcqráficas y 

telefónicas; para 1910 se hablan logrado vJ.rios avances. 

Durante les años de la Revolución, gran parte de estas 

lineas se destruyeron y fueron susti:uid3S parcl~lccntc por 

el siste~a radiotelegr~fico. 

Al restablecerse la paz, el propósito de los gobiernos 

revolucionarios fue agiliza:- el transpor-te y las 

CoQunicaciones, elevando la participación de la raca en la 

formación del PIB, en la siguiente forI:":a: 1921, 1,6\; l9JO, 

2.7\¡ 1940, 2.5\¡ 1950, J.2~; 1960, 4.3\. Por lo qua 

respecta a la productividad, óst~ dc=lin6 li~era~cntc en los 

a~os de 19JO y 1940, pero para 1950 ccnenz6 a elevar sus 

niveles y en 1960 superó a la industria de transforcación. 

Lo anterior se cor..prende por el crcci:::;.iento que 

tuvieron los sGrvicios cor.o el telefónico, que en 19JO 

contaba con 95,9~6 aparatos y para 1960 fueron 827,739. En 

esos nis~os a~os i0~ ~c~!~~!c~ ~n0iscrados fuero11 63,073 y 

.:. O J, l C!, rc~pect i var..ente. Los k i ló::-.etros rc.::or:.- id·:-s por la 
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red aérea nacion3l en 1940 fueron 8,661,361; para 1960 

ascendieron a 76 oillones. 35 

Todo crecic:i.iento económico necesita est:ar apoyuJo por 

un sisteoa de transporte y co;:-1unicaciones vigoroso; cuando 

en 1970 el PIB nacional casi duplicó lo reportado en la 

década anterior, sinilar coz:¡porta::iicnto se registró en la 

raDa de Transporte y Cowunicaciones. Esta situación se 

prolongó durante los años 70 y hasta 1983 cuando desciende 

ligcranente el PIB di"! la rar.i.a, recuperándose en los ;;ifios 

siguientes. Por lo que respecta a la productividad, ésta 

se ha conservado en ascenso con excepción de 1S8J, año en 

que todas las variables =acrocconOcicas sufrit~on deterioro. 

Si bien la productividad de la ra::ia muestra un ascenso 

casi constante, hay que tooar en consideración que las 

estad1sticas oucstran que se trata de un sector de la 

cconorn.ia en do:;ndc el PlB crece pero la fuerza de trabajo 

ocupada se canticne relativa::icnte rezagada, por tratarse de 

un sector altaccnte tccnif icado, co:no es el ejer.iplo del 

transporte d~reo que en los últi~os años se ha popularizado; 

igualmente., las comunicaciones a través de satólites hacen 

cada d1a cás expedita la inforr.iación y las transacciones 

bancarias y cocerciales. 

Una parte de los transportes que no ha crecido al ritmo 
de la cconom1a es la navegación, ya quu el pa1s adolece de 

una flota mercante insuf icientc que pueda cubrir los 

requerimientos del cc~ercio internacional. La cotlunicaci6n 

por ferrocarril se ha quedado rezagada; asimis~o, la falta 

de almacenes y bodegas es otro aspecto que repercute en 

grandes pérdidas para la econoc1a del pats. 
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.¡,l.8. SE!<VICIOS fI!11>.NqER03. SEG'-''<OS Y _BIEllES INMUEBLES 

Esta gran división cc:::.pro<:!nda, d~ acuerdo al "SistQ:ma de 

Cuentas Nacionales de Méxicoº, lo siguiente: 

las actividades desarrolladas en torno a la 
interr.iediaci6n financiera por el sister.:.a bancario u 
otras instituciones sinílares da ahorro y présta~o; los 
servicios prest.actas por las instituciones de seguras y 
fianzas; las operaciones realizadas por sociedades de 
inversión, casas de ca~bio, corredores de bolsa y otros 
similares. Incluye tar..bién el arrendarnicmt.o y 
explotación de bienes inr.i.uebles, asi como las 
actividades de los agentcs 1 co;;i.is:íonistas y 
ad~inistradorcs relac1onados con ellos''. 

Durante la époc~ colonial la vida econóoica del pa1s no 

exigió el establoci~1cnto de grandes instituciones 

bancarias, debido a un co~ercio poco desarrollado y el 

escaso impulso df:' 1a indu;:;tria y la agricultura. 

Pedro kor.iero do Terreros fund6 en 1775 el prir.i.er 

organis~o de crédito dcno~in~do Monte de Piedad de Animas, 

hoy Uaciondl Mon~e ilü Piedad, cuyils operaciones consistlan 

en 1
' •• • conceder prést<H'.i05 prendarios. cu::.~todiar- dcpfo.>itos 

confidencialos, recibir secuestros o depósitos judiciales y 

vender públ ic,).P~ntc en sub;ista las prendas que no crnn 

rascatadL'.ls ni rcfrendadas 11
•
36 Oriqínul~cntc ne se aplicaba 

tasa algur.:\ por tratarse de una institución de c.Jrid<Jd y su 

t:lantcnimicnto se sufra.g,1l:.:i.:1 con aportaciones d~ benefactores. 

Esta situación canbió con el tic~po y e:.pczó a aplicarse un 

interés sobre los pré::;t3:':'.05. 

La segunda instituci6n fin3ncicra ap~rccc en 1784 can 

el establecimiento del Banco de Avio de Minas qua financiaba 

inversiones para la explotación de yacirüento::;. Su acción 

crediticia en favor de los r:1incro5 ncccsit~1dos no fue del 

to..lv =.J.ti~f.,ctoría¡ después de algún tier.ipo de existencia 

lb, fl.Mfret GOO!rl, l:al'Ót'I, "l• ~. e\ CrN1to I' l1 BMI(• " Tr•"h Ot' 14 t:::.nct-pc1M f'~t..,ífit• 

1 '1.a tu ft"<:.'r!.u S-.bjctivn", ECit. U,lí,l..fll., M~•., l;;5», p. 11.t'. 
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dificultosa y desarreglada fue entrando en decadencia, hasta 

extinguirse en los pri~cro años del México independiente. 

En 1830 surge el Banco de Av1o para For.icnto de la 

Industria, con un capital de un nillón de pesos que se 

integrarla con el 20% de los derechos de aduanas que debían 

pagar los ir.:portadores de telas de algodón. Por falta de 

recursos y deficiencias en su organización, el banco se 

mantuvo funcionando con grandes dificultades durante 12 anos 

y en 1842 se cerró por acuerdo del General Antonio López de 

santa Anna. 

El Banco Nacional de Anortización de la Moneda de cobre 

apareció en 1837 con el propósito de retirar la circulación 

de la conecta de cobre y sustituirla por plata. "Para 

constituir el capital de operación, se de~tin~ron al banco 

todas las propiedades in~ueblcG del Estado y algunos 

ingresos provenientes de detercinados derechos y 

contribuciones, a la ve: quü r::c f.1c~1lt6 p,1:--,1 obtener fando:J 

en el pals y en el extranjero, cediantc préstanos por los 

cuales pagarla el 18\ anual'1
•
37 En poco tie~po el banco se 

declaró en quiebra y fue liquidado en el año de 1841, 

tacbién por decreto del General Antonio López de Santa Anna. 

En 1864 apareció el priner banco cor.icrci.:11 de tipo 

privado llar:iado Londor, Bank of Héxico and South A~órica, 

como banco de emisión y depósito; era un,1 sucursal de la 

matriz que operaba en Londres. Un año después contaba con 

diez agencias foráneas en las ciudades de Veracruz, Tanpico, 

Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potos1, Matarnoros, Puebla, 

colir:ia y Durango. 

Durante 1889, con la publicación del Código de 

Comercio, se dictaron l~s pri~eras disposiciones para 

reglamentar la actividad b3ncar1~ del pais. En esta época 

cxistlan en el pals ocho inst1tuc1ones f1nancicra5: cinco en 

la capital de la república y tres en el Estado de Chihuahua 

que operaban antlrquicanente y 5in la orientación d~ una 

31. ro-, r. l.;.i 
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pol1tica bancaria definida. Con la aplicaci6n del C6digo de 

Comercio se f orm6 en la ciudad de México el Banco de Londres 

y México {sucesor del London Bank of México and south 

Ar.lérica), el Bilnco N.'.lcion.:il ~exicano, al naneo Mercantil, 

Agr1cola e Hipotecario, el Banco Internacional e 

Hipotecario, y el Banco de Er.ipleados; y en el Estado de 

Chihuahua los bancos de Santa Eulalia, Mexicano y Minero de 

Chihuahua. PosteriornentC', de la fusión del Banco Nacional 

Mexicano y el Banco Mercantil, Agrícola e Hipotecario nació 

el Banco Nacional de Móxico. Entre 1889 y 1891 se instalaron 

cuatro bancos más en los estados de Durango, Uucvo León, 

Yucatán y Zacatecas. Para el año de 1897 en el pa1s hablan 

nueve bancos de emisión 

Por lo que respecta al funcionamiento de un sistema de 

seguros en el pals, se tienen datos de que en 1789 varios 

comerciantes del puerto de Veracruz constituyeron la primera 

compañia de seguros que hubo en México, para cubrir riesgos 

marlticos, teniendo esta e~presa una duración ~uy corta por 

la guerra que se desató entre España e Inglaterra. 

Posteriormente, en 1802 se creó la Cor.:pañla de seguros 

Marítimos Nueva España, que ten1a el cismo objetivo que la 

anterior y operaba en toda A~érica. En la últi~a década del 

siglo XIX dos compa~las nacionales, La Mexicana y la 

Fraternal, y siete nortearwrícanas, vendlan seguros sobre 

vida; catorce agencias de compaf'llas extranjeras otorgaban 

sequros contra incendios, las cuales eran principalmente 

inglesas y organizaron en 1897 la Asociación de Agentes de 

Sequros contra Incendios; el seguro para automóviles lo 

otorgaba la Compafila General de Seguros Anglo-Mexicana. En 

1897 se formó también la Asociación Mexicana de 

Representantes de Compa~las de Seguros. 

De 1895 a 1910 el renglón de los ''servicios•• 

contribuy6 alrededor del 19\ en la formaci6n del PIB total y 

su productividad casi duplicó a la tl.edia nacional. Cabe 

sef\alar que desde 1907 las instituciones bancariaz 

porfirianas ya mostraban sígnos de una situación financiera 
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dificil, que pudieron afrontar ~cdiante el lucrativo negocio 

de la emisión de billetes hasta 1913, año en que sobrevino 

la quiebra definitiva de la banca. 

Al asunir el poder Venustiano Carranza, se ir.:puso la 

tarea de reestructurar al sistcna bancario sobre la base de 

crear un banco único de emisión que fuera controlado por el 

Estado, para lo cual fue necesario unificar la noncd..1 

circulante for~3da por los billetes que halJian c~itido las 

distintas facciones revolucionar1a::; y las diversas 

instituciones de cródito. La forr.:ación del banco ünico de 

er:tisión quedó establecida en el articulo 28 de la 

Constitución de 1917, siendo haGta el dia 28 de agosto de 

1925 cuando se pro~ulqó lit Ley orgjnica del Banco de Móxico, 

La in1orr.:.:ictón cstadi$tic.i indica que el PID de lo:; 

"servicios", durante los años de 1921 y 1930 fue 19\ y 17:\ 

del t.otal, rt::Spt.;..;t1v.:.riunte, pero se registro una fuerte 

caída en el c6r..puto dol personal ocupado, lo qua clavó 

desproporcionada~cnte ol nivel do ~u productividad. A 

partir do 1940 y hasta 1960 el co~portamionto de la 

productividad del sector fUO r.;uy errático, debido 

principalmente a las f luctuacionc3 que se registraron en el 

personal ocupado. En la década de loz año~ setenta, el PIB 

del scc<:.-::r estuvo L;n con::>tZintu incruraonto, pero su 

productividad c~poz6 a disrainuir en 1977 a causa del aucento 

del personal ocupado, situación que se prolongó hasta 1985, 
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4 .1. 9 GCXlIERtlO 

De acuerdo al 11 Sistema de cuentas Nacionales de 

México", este rubro comprende: 

"··· los establecicientos dedicados a prestar serv1c1os 
destinados tanto al apoyo de la actividad productiva 
como los servicios de educación, salud y de 
administración pública y defensa, otorgados por los 
organisnos del gobierno a la población del pa1s". 

En 1895 la participación del renglón 11 Gobierno 11 en la 

formación del PIB fue de 6\, para 1900 disr.i nuyó a 5\ y, 

diez años después, en 1910 dis~inuy6 al ~\, pera su 

productividad fue la r.ás alta a nivel nacional debido a la 

baja utilización de fuerza de trabajo. De 1909 a 1910, ''··· 

al principal renglón de la inversión pública federal fue 

destinado a obras de beneficencia social, representando el 

42\. Esta cifra se foro.6 principalt:J.cntc por la obra del 

Valle de México, pues los renglones de cduc.1ción y 

salubridad fueron reducidos. Sólo se destinó a obras 

públicas de desarrollo el 26\ de la inversión pública ••. las 

inversiones destinadas al fomento industrial fuoron casi 

nulas". 38 Cabe señalar que durante el régimen porfirista 

se hicieron grandes erogaciones para mantener una burocracia 

fuerte y un cuerpo de represión necesario para el 

sostenimiento de la dictadura. 

A partir de 1921 se notó una calda en la productividad 

del Gobierno, debido al constante aumento del personal 

ocupado. Es precisamente una década después cuando el 

Gobierno empezó a perfilarse corao un importante empleador de 

la población ccon6cicamente activa, superado únicamente por 

el sector primario; pero a partir do 1979 se manifestó como 

el renglón que absorbla la mayor cantidad de fuerza de 

trabajo. 

la. •(ltadlsticu MistórlcH de ~11.ico•, op. cit., p. 596. 
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Al analizar el rubro de los benefícios sociales, 

entendídos como loz servicios públicos y rurales, hospitales 

y centros asistenciales, educación, investigación y 

vivienda, se nota que los distintos gobiernos a partir de 

Manuel Avila Ca~acho han au=.entado constantencntc la partida 

de obras para beneficio social. La :::'layor sur..a se registró 

durante el gobierno do Gust~vo D1az Orda: (~~% del total del 

gasto público federal), para co~cn::ar a declinar con Luis 

Echeve:-rfa (19.8\:}, López Portillo {1.:.J\) y el princr año 

de gobierno de Miguel de Lanadrid con un nivel t~n ba)o co=o 

el reportado en 1928 (7%) ,J 9 

Al entrar la ccono~ia en crisi$, la inversión en obras 

de beneficio social ~s la pricera en deteriorarse, con el 

consiguiente costo social al di~minuir la calidad y cantidad 

en renglones co~o educac1on y salud. Vn pueblo ~al educado 

y enfermo nunca podrá ser productivo. 

L_L2..,_l, __ j;__rnvrcros c;:o:1t'l!;1ll~ SOCIA! ES y PFRSO?IALES 

A partir de 1970 el ''Sistema de cuentas Uacionalc~ de 

México 11
, incluye en la Gran División 9 a los :::;orvicios 

profesionales y de esparciriiento, de los 
pertenecientes al rubro de "Gobierno", que comprende los 

servicios de educación, médicos, ad:1inistraci6n pública, 

defcn~a y viviend~. 

Esta gran división se :=iucstra con u:;.J. productividad 

inferior a la media nacional, ocupando el !:lcgundo lugar ~ás 

bajo en el conjunto de la econo~1a, dcspu6s de la 

agricultura, durante el período de 1970 a 1984. E5tos 

niveles bajos de productividad se deben a que el sector GC 

ha conw•rt idc ::!b.ic::t.J::-.tolc en un gran c~pleador de fuoen:a de 

trabajo. 

39. Id~, pP. t:.l5-6:J6. 
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Por lo que toca a su participación en la formaci6n del 

PIB total, el sector contribuyó con un 14\ da 1970 a 1982, 

para 1~83 y i;a~ ce elevó al 15\, 

Es significativo el papel que juega el sector en la 

absorci6n de fucria de trabajo; de 1970 a 1978 era el 

segundo eopleador del pa1s, superado únicanente por la 

agricultura. A partir de 1979 se convierte en la rama que 

emplea la mayor parte del personal ocupado. Esto se puede 

interpretar coco un reflejo del desarrollo desigual de los 

sectores; tanto el sector primario cono el secundario han 

arrojado grandes nasas de fuerza de trabajo para colocarse 

en los servicios, pero no por haber alcanzado un nivel tal 

de tecnificación que les obligara a dis::linuir su demdnda de 

personal; sino, ~~s bien, se debe a la falta de creciniento 

y a la incapacidad de c~ear fuentes de trabajo, sobre todo 

el sector primario que se encuentra francamente depri~ido. 

4,2, PROPUCTIVIOAO CUANTIT~TIVAL-1'.Q!\_ENTID~O FEDERATIVA! 

ill!LLlll!Q 

Al calcular la productividad de la fuerza de trabajo en 

este apartado, se tocó cooo base la información del PIB del 

Sistema de Cuentas Uac iona les de Héx ico, por Entidarl 

Federativa, para los años de 1970 y 1980, editado por la 

Secretaría de Progranac16n y Presupuesto. Esta infor~ación 

estA publicada a precios corrientes, por lo que fue 

necesario recurrir al dato existente para los sectores 

económicos a precios con~tantes de 1970 y aplicarle la 

estructura porcentual a c.:ida Entidad Federativa. En lo::; 

cuadros anexos se procesa esta información y se notar.\ un 

desajuste en la colu:mct Ji; ,;cr·.:i.:i.::::.:; E!~r.~:!?"in~ Tr.:puta.dos; 

sin c~targ~, CJda división de la econo~1a respeta tiel~ent~ 

la conducta de las entidades federativas, de acuerdo a la 

inforQ~ción disponible. Por lo que respecta a la PEA $e to~6 
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como fuente a los Censos Nacionales de Población y Vivienda 

de los afies de 1970 y 1980. 

Una vez aclarado el aspecto de las fuentes de infor~aci6n, 

se pasará. a analizar la productividad cuantitativa de la 

fuerza de trabajo por Entidad federativa, para los años de 

1970 y 1980, presentándose las siguientes ~odalidadcs: 

4, 2.). E1!TIP/\DES ftDEMT1VAS C01~U:?:J0 SOSTnltDO Df L,) 

E.EQ!l!)CIIVIDAQ 

De las J2 entidades federativas que cor..ponen la 

República Mexicana, 2~ mostraron un crecimiento sostenido de 

su productividad, en 1970 y 1980 (ver gráfica 5}. De estas 

entidades destacaron dos grupos: uno formado por aquellos 

Estados, cuya productividad fu~ G~~cr a la cedia n~cional; y 

el otro, integrado por lo5 que tuvieron un nivel superior a 

la ~edia nacional. 

Los Estados con productividad ocnor a la media 

nacional, fueron: Agu~scalientes, Ca~pcchc, Coli~a, Chiapas, 

ouran90, Hidalgo, Jalisco, Hichoac:\n, Horelos, Nayarit, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potos1, Tlaxcala, 

Yucatán y Zacatec3s. Los que reportaron productividad mayor 

a la acdia nacional fueron: Baja California Sur, Coahuila, 

Oistri to Federal, Nuevo León, Sonora, Taaaulipas, Quintana 

Roo, cuya productividad en 1970 fue cenar a la cedía y para 

1980 la superó; igual caractcristica reportó Tabasco, 

destacando una alza cuy notoria en el año de 1980, debido al 

fuerte crecimienlv .:!.:! l.:i. ra~:it riP. extracción de petróleo y 

gas r.:s.tural. 



GRAFICA 5 

COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, PIB I PEA 
Por Entidad Federativa. Años de 1970 y 1980 

PIB I PEA 

100000 

80000 

60000 

:' 

" s 
NAL Ag& BC BCS Cam Coa Col 

ESTADOS 

1980 
~ 

1 " ' 
Ch& Ch/ 

100000 

ªºººº 

DF Dur Gto 

Elaborado er Das.a al cuadro t2 



GRAFICA 

COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, PIB I PEA, 
Por Entidad Federativa. Años de 1970 y 1980 

PIB I PEA 
100000 

80000 

60000 

40000 

20000 ~i ,, 
~ 

NAL Gro Hgo Jal Méx Mich Mor 

ESTADOS 

1980 
~ 

:~ 
' '·-,~ 

~ 1 ~ 
~ 
Nay tR 

100000 

ªºººº 
6C000 

40000 

Ou Pue Oro 

Elaborado en baae al cuadro 12 



GRAFICA 5 

COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, PIB I PEA, 
Por Entidad Federativa. Años de 1970 y 1980 

PIB I PEA 

1970 
50.'-."\.'0." 

1980 
~ 

NAL QR SLP Sin Son Tab Tam Tlax Ver Yuc Zac 

ESTADOS 

Elaborado en base al cuadro 12 



l83 

4. 2, 2, ENTIDADES FEDERATIVAS CON DISMINUCIOH QE LA 

PRODUCTIVIDAD 

Las entidades federativas que reportaron dis~inución de 

la productividad, en el afio de 1980 con respecto a 1970, 

fueron: Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, 

México, Sí na loa y Veracruz. Esta disrünución fue c.:iu::;ada 

porque la PEA creciú ~ un ritwo supQrior al del PIS. 

A continuación sefiala~os loG renglones ~is iPport~ntos 

de las entidades federativas, qua reportaron en 1980 

niveles de producción inferiores a los de 1970. 

BaJa Califor-ni a presentó r.:icrm~1s del sec :or príI!l."'lrio, 

en los volQ~enos de trigo y leche do vaca; en la mincrla fue 

la producción de cobre; y en las rn.anufact.ur.:t5 fueron l.:i 

producción y env.:l~H...: de pescado!; y r:iariscos, así co:no la ruma 

de carvez:a y m..'.llta; por lo que tOc<i .Jl f:0ctor de los 

servicios, el flujo da turi!iwo cayó y las in5talacion¡:.s de 

lineas da telex se ~antuvicron en 1980 al nispo nivel de ln 

década anterior. 

En Chihuahua no se produjo ajonjol1 en 1980. 

Disminuyeron las cosechas de cártü~o, ca1z, sorgo y la 

producción de le.::he de voca¡ por lo que toca a la mincrla 1 

cayeron las extracciones de oro, plc~o, cobra, zinc, 

fluorita y barita. 

Guanajuato r~portó severos problecas en el sector 

pri~ario; descendieron las co&cchas de cá~ta~o, cebada~ 

frijol, malz y soya. Respecto a la míncria, disninuycron las 

ex~rdc~ic~e5 de plomo y fluo~ita. En laz m~nufacturas, 

decreció la prcduccíón de ""li::::..::ntn~ para a.nimalcs y 

celulosa. 

En Guerrero disminuyeron l~s cosechas de ajunjol1, 

arroz y frijol; en la ~incria fueron la~ ramas de cineral de 

hierro, la de cobro y la de b.:lrit..:i; y en la industria 

manufacturerd, la producción de azUcar. 

Por lo que toca al Estado de HUxico, cayaron los 

cultivos de. ajonjol1, arroz, frijol y trigo; en la rniner1a 
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las mermas fueron en los renglones de oro, plata, plomo, 

cobre, zinc y barita. En la industria oanufacturera la 

reducción fue en la ra~a de ali~entos para anicales. 

En el Estado de Sinaloa, las disoinuciones fueron en 

los cultivos da ajonjol1 y sorgo; por lo que toca a la 

~iner1a, cayeron las extracciones de oro, de plata, de 

plano, de cobre y de zinc; y en la industria wanufacturcra 

fue la raca de preparación y envase de pescados y cariseas. 

Por últioo, el Esta1o de Vcracruz reportó dc~ccnso en 

las cosechas de ajonjolf, de arroz, de cebada y de frijol; 

en la nincria fue la extracción de petróleo crudo; y para la 

manufacturas fue la ra!:la de producción de abonos y 

fertilizantes. 

Las gráficas adjuntas 3 y 4, ouestran el comportapiento 

cuantitativo de la productividad, según actividad econ6cica, 

de 1895 a 1985, y se nota c6co el total nacional es 

ascendontc a p:irtir de 1960. El sector pricario tiene una 

productividad por debajo de la nedia nacional y al 

analizarla, por entid3d federativa, sale a luz el problcca 

agropecu:irio, cuya producción disoinuyó en aquellos Estados 

que reportaron caida de su productivid<ld en el año de 1980, 

cocparado con 19 7 O (ver gráfica 5) ; lo que nos es t.\ 

ir..:!ic:lndo el deterioro constante de este sector, con las 

inevitables consecu~ncias sociales y econot:11cas 1 J'ó q-.:.c 

sigue absorbiendo casi la rr:ltad de: :J. !'.1.e:-za de trabajo, 

superado únicar.iente por el renglón de los "servicios 

cocunales, sociales y pcrsonales 11 a partir de 1979. Estos 

niveles tan bajos de productividad, increnenta el núccro de 

familias ca.mpcsind~ cada vez. !'.1.~s r:iarginadas del progreso 

social; y los agudos rezagos en la producción han llevado al 
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país a un constante aumento de la dependencia alimentaria 

del exterior. 

Por lo que toca a 

mantiene en un nivel ~uy 

inflexión en 1980, en 

la mineria, su productividad se 

elevado, presentando su punto de 

que sus niveles de producción 

disminuyeron, sobre todo ~n las ra~as de extracción de oro, 

plata y cobre. 

La productividad de la industria manufacturera, 

presentó un ascenso constante a partir de la década de los 

años 60; y ha sido el sector con más pujan:a, pudiéndose 

convertir en la palanca que permita al pa1s resurgir de la 

crisis en que se encuentra. 

El creci~icnto de la economia se vio apoyado por la 

rama de la Electricidad, que reportó una productividad en 

constante ascenso; en tanto que la rama de la Con$trucci6n 

presentó, a partir de los af10s 60, ni'./clcs bajos e 

inferiores a la pedia nacional. Por lo que t.: oca al 

Comercio, su productividad ca.::iinó paralela a la cedia 

nacional desde 1950, pero en un plano ~upcrior. LOS 

Transportes, f\lr.v1cenaniento y Co;:iUnicacioncs, ~üperaron la 

productividad de la cedid 11~~ion~:, a p3rtir de la segunda 

mitad da los aftas 60. Los Servicios Yinanciuros, Seguros y 

Bienes, tuvieron un fuerte incremento de su productividad 

después de 1960; y se colocaron en un 11i'•;1..:l ;;.".l;J clcv.:ido. 

Por último, la productividad de los Servicio~ Corr.un3lcn, 

Sociales y Person.Jles, se cor0µortó por dcb.:qo de la media 

nacional. 

En el aspecto regional, existe una narcada desigualdad 

de la productividad. Mientras que por un ludo, en la 

entidades federativas :=on r.,t.?jorcs indiccg de productividad 

destaca la actividad m.:inufuctun:.>Ld, ...:ur:io ~on lo~ !:::;t:i.do:::; de 

lluevo León, México y el Distrito federal; por el otro lado, 

hay Estado:;; con niveles ouy baJcs, cono Guerrero, 0.J.Xaca, 

Tlaxcala y Zacatecas, en donde ld actividad indu~trial no ha 

logrado colocarse en un pL:rno siyniíic.:itivo. Se! nota una 
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relación directa entre los niveles de productividad y el 

desarrollo industrial. 

Esta desigualdad regional ha propiciado la aparición de 

polos de atracción, como el Distrito Federal, Guad3lajara y 

Monterrey, que son ciudades con grandes hacinamientos 

humanos, cinturones de niseria y una alarmante inseguridad 

social; todo lo cual hace necesario insistir en la 

planeación industrial regional de una forma cás eficiente, 

para encausar el desarrollo de las zonas ~ás depri~idas. 

~.3. PRODUCTIVIDAD CUALITATIVA, POR SECTORES ECONOMJCOS 

Salvo por los sesgos que puedan presentarse derivados 

de los datos estadisticos utilizados para la ~edición de la 

productividad en los apartados anteriores, sentir.tos que en 

basa a los resultados obtenidos y co~par~ndolos con los 

acontecimientos que se observan en la vida eccn6~ica, 

pode::ms httccr 

sobresalientes 

productividad 

cualitativo. 

una interpretación de los cle~entos más 

que han influido en los niveles de 

de los sectores económicos, en un sentido 

4. J. 1, SECTOR PRIMARIO 

La importancia más evidente del sector pricario radica 

en el hecho de ser el sector que da de comer a la población 

y provee de insumos a la industria. A partir de que el 

sector primario se torna incapaz de satisfacer lu demanda 

creciente del pa1s, tanto por el incremento de la población 

que requiere n5s alinentos cooo por el crecir.ii~11Lu i..lc l.1 

demanda industrial que scli::it:! ~ayeres volúmenes de 
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insumos, es urg~nte buscar sus debilidades y corregir 

aquellos factoras que est~n ~ernando su productividad. 

En el caso 

invariable::iente se 

al. Agricultura 

de la 

reportan 

agricultura 

niveles de 

nota:ios que 

productividad 

inferiores a la r.edia nacional. Esto significa que, si bien 

la agricultura a partir de los años cuarenta y durante tres 

décadas fue uno de los soportes para la industrialización 

del pa1s, su crecir.:icnto fue lento y al ~argcn de les 

avar.ces t.c.cnol6gicos. La falta de investigación e 

i:::plantaciones tecnológicas han sido factores iecis ivos en 

el bajo nivel de productividJ.d. Igualr::ente, otro cle:-.cn't.o 

i::iportante ha sido la politica de los últi::-:.os gobiernos que 

han dis~inuido la in·:crsi6n en obras de infraestructura para 

apoyar el desarrollo agr1cola. Esta situación tar..bién se 

refleja en aquellos Estados de la República que reportan 

niveles de pr.::d:Jctividci.d, en donde 

r:ayoritariar..cnte practica una agricultura de 

subsistcncii1, ccn tie:rras de tc;':".poral y rendioientos pobres. 

Los deficientes ni·:eles de productividad en el ca=:po 

~exicano h3n conducido a la depenjencia alicentaria con el 

exterior, distr.lycndo divisas que se podI"ian c::'.pleaI" para 

CI"Car in!rae~tructu:-a y tecnificar los cultivos n3cionalcs. 

Gtrv !'..:t.:~==- de i~T0rtan1::iil en l.:l productivid.JJ. de la 

agricultura es la actuación del Estado q~c no ha tenido la 

decisión po11tica para d3r g3rant1as a las in~crsionas 

privadas en el ca:p~. Las forcas de tenencia de la tierra 

se han ~antenido c3si inalterables d~Gde el triunfo de la 

Revolución, lo cual es necesario rcvi~D.r a la luz de la!> 

~~e~~= ~~~~~ii~rlRs del pa1s. 

La constant:e e:-.:pulsiór. Je ::::les de bra.::os ca=pesinos 

hacia las ciudades iniustr1al1zad3s que vian2~ a ~~~~~r 

hacinawientos hU:'.'la:.os y verd.J.deros cinturones de r.iiseria, 

as1 co~o el flujo de !uer~a de trabajo haci3 el vecino pa1s 
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del norte, son ~anifestaciones francas de los bajisimos 

niveles de productividad en el canpo cexicano. Es urgente 

la concertación de les factores "empresa y 11 estado 11 a fin de 

reactivar la agricultura para r..ejorar su productividad, lo 

cual vendr1a a beneficiar a cillones de personas, ya que es 

en esta rana donde todavia se registra un alto porcentaje de 

población ocupada y, por ende, es en donde nucerosas 

fawilias resienten los efectos de la falta de productividad. 

bl, Gani'ideria 

Por lo que toca a la ganader1a, en el pasado se pensaba 

que la reproducción de los pastos naturales iba a ser 

ilimitada, pero esta situación ha cambiado y la ganadería 

corno enpresa ha tenido que tecnificarse. En este sentido los 

e~presarios q3nadercs, al igu3l que los agricultores, 

deberán enfocar sus actos con un csp1ritu de productiviUdJ, 

evitando la utilización de qu1.nicos que desde hace mucho 

tiempo están prohibidos a nivel internacicnal por el daño 

que ocasionan en la cadena ali~cntaria y que vienen a 

enfermar enormemente al consumidor final, o sea a todos los 

r.iexicanos. 

el. Silvicultura. caza y pesca 

En relación a la silvicultura, caza y pesca estas 

actividades no han tenido el ir.i.pulso necesario para la 

explotación racional de selvas y bosques, asi como 

aprovechar los 9, 219 kilómetros de litorales y una 

plataforo.a continent.J.l oarina u~ 1.1,;;; Je ~,~s:=: }:i!é=ctros 

cu~drados. L3 explotación de los bosques y selvas del pals 

se ha practicado de una manera irracional desde la época de 

la Colonia, y se ha venido acentuando conforme avanza el 

crecimiento industrial. 

El Estado y las e~presas dedicadas a la explotación de 

las riquezas naturales del pals deberán conducir sus 
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acciones hacia la productividad, usAndolas racionalmente 'J 

vigilar su preservación evitando as1 la degradt1ci6n 

ecológica que tanto nos acenaza4 

4.J.<. SECTOR SEC!JNDoRIQ 

Si bien el sector secundario en un sentido cuantitativo 

reporta elevados indices de productividad, ta~bién presenta 

aspectos obvios de ir.productividad por ser el que rnAs 

contar:ina y degra::b el a~b1cnt.e, ra:én pQr la ~ual es 

necesario crear CO:iciencia de la responsabilidad que debe 

tenerse no sólo con el pais sino con el gér.ero hu~ano. 

Actuar con un senticiento de productividad significa to=ar 

cedidas para r.o conta;:.inar los r1os y ma.res ccn desccnos 

industriales que ~uchas veces no sen dcgr.J.d.J.Llos, e:iplear 

filtros para proteger el aire de ecisloncs tóxicas y evitar 

el uso de prcductcs que d~nan la at~ósfara, ~~op~3r sistc:as 

de reciclaje y enfocar la investigación cientlfica y 

tecnológica para una I:lCJOl" opt.ü::i.1zación de los recursos. 

al. Hiner1a 

La minerla reporta niveles de productividad, en el ::.cntido 

cuantitativo, por arrit:a de la ::.edia nacional y su 

participación en la for~ación del PIB es sie=pre i~portante 

por ser un producto de ::iucha exportación. H.3.5ta el siglo 

pasado la nayor riqueza oineral eran los cetal~~ preciosos; 

a partir del siglo XX e:pie~a la util1zac16n industrial del 

petróleo y se convierte en el pri~c1pal eneroótico ~undia!. 

de product1v1dad alen:actores, las pollticas de los gobiernos 

que les tocó vivir el ~3lhadado ''bao~·· petrolero d1staron de 

ser ef icien:c y ._ .... ,_ __ ..., :-.er.05 p:ro..:iu.:ti ·,;<.l:i. .::;e dio una 
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orientación equivocada a la utilización de los recursos 

generados por esta indu.;;t.ria, er:.pleándolos en gran parte 

para el gasto corriente y para el pago de intereses de una 

deuda externa en constante aumento, quedando además las 

reservas petroleras cor.io aval. La reinversión en la rama 

fue insuficiente, cuestra de ello es que en la actualidad la 

industria empieza a canifestar graves signos de 

debilitaniento, con serios problernas en el campo de la 

refinación, exploración y petroqulmica. 

b). Industri<l 'Pilnufacturt:r.il 

Es durante el porf ir ia t.o cuando la industria 

canufacturera comenzó a tener cierto significado en la vida 

económica del pa1s. Hasta la Segunda Guerra Mundial su 

crecimiento fue lento y localizado; posteriormente empezó ~ 

tomar fuerza y 5U nivel cuantitativo de productividad ~ajoró 

debido a la expansión del mercado y las irlver5ionc~ en ld 

rama, miscas que fueron muy apoyadas por el Estado. 

Toda la protección que brindó el Estado para 

industrializar al pais fue ampliamente aprovechado por las 

empresas transnacionale~ y el industrial nacional quedó a la 

zaga con una estructura débil y alt<lr.:ente dependiente del 

exterior. Al empresario le resultó cás cómodo ipportar 

tecnologia, utilizarla tal y como la r~~ibla, Gin tener el 

mlnimo interés por mejorarla y mucho menos crear 5U propia 

tecnolog1a. 

La industria manufacturera ha venido operando con una 

balanza comercial altar.1ente deficitaria, demandando grandes 

sumas de divisas para importar los bienes de capital e 

insumos necesarios en su proi.:~sa d.c p::-cc!.'.!cci~n, ""dee.1s de 

las recesas que se h~cen a las casas matrices del extranjero 

por concepto de beneficios, regalias e intereses. 

Al declinar las exportaciones del sector pricario, as1 

como la calda del precio internacional de sus productos, el 
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Estado recurrió a la práctica del endeudamiento exterior 

para allegarse las divisas que habla dejado de producir el 

sector prir..ario y afrontar el desajuste de la balanza de 

cuenta corriente del pais. 

Si bien, cuantitativanente la productividad de la 

industria oanufacturera es significativa, en el aspecto 

cualitativo el industrial no ha sido lo suficienter..cntc 

productivo, pues ha carecido de una visión de oodei:nidad 

tecnológica y rara vez coopera con las instituciones de 

educación pública superior, para foroar cuadros técnicos de 

vanguardia que a¡:-oyen el desarrollo industrial del pa.is. 

el. construcción 

La industria de la construcción muestran niveles bajos 

en la r:icdición de su productividad, por ser una rdma que 

ocupa proporcional~ente mucha fuerza de trabajo y que esta 

~uy lig~da a las inv~rsiones pdblicas. cuando la actividad 

económica del pa1s se contrae, la industria de ld 

construcción es la princra en rcsentirla debido a la 

disrninución de las obras de infraestructura, de servicios 

püblicos, de vivienda, etc. 

Aun cuando la t:cdición cuantitativa de la productividad 

en la industria de la construcción reporta niveles bajos, se 

puede apreciar que en las épocas en que el pals ha tenido un 

crecimiento econónico favorable, cono durante las dóc~das de 

los 50 y los 60, esta industria ta~bién creció. Fueron los 

años de las grandes obras de irrigación, urbanización, 

carreteras y vivienda que r..uestran cómo l.3 riqueza puede 

distribuirse socialncnte, pero esta situación ha comenzado a 

revertirse desde los anos setenta y hasta la fecha. 

dl . Electricidad 

La industria eléctrica surge en nuestro pa1s a finales 

del siglo pasado. Con el gobierno de Porfirio Olaz se 
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otorgan las primeras concesiones a particulares para obras 

de electrificación. El índice de productividad de esta rama 

reporta ni veles al tos, sobre todo a partir de los años 

sesenta en que crecieron las obras de electrificación y se 

unificó el siste~a de su~inistro eléctrico en toda la 

República mexicana. 

Esta industria, que ha operado con un fuerte respaldo 

financiero por parte del Estado, conienza a ~ostrar serios 

sintor.ias de itiproductivictad, b.'.'isica~cnte por las inversiones 

que no se han renovado y por un sistcr.".a de operación 

obsoleto que redunda en altos costos, todo lo cual ha 

frenado su crecir.iiento con la consecuente incapacidad para 

responder a la d~~and~ del pais. 

La industria el6ctrica es un apoyo fundamental para el 

creciniento econónico del pals; y su eficiencia y su 

productividad pueden llegar a todos los lugares en beneficio 

de la población. El Estado, co~o c~presario que es, deberá 

dirigir a esta jndustria con un criterio de productividad ya 

que, junto con los trab3jadores, es el responsable de 

proporcionar un servicio vital p.:ira la vida moderna. 

4.J.3, SEC'fOB TERCIARIO 

El sector de los "serviciosº significa un gran apoyo 

para los otros sectores de la economía. su icportancia 

radica en permitir continuar con el ciclo de la reproducción 

a travós del "cocercio", para lo cual se rC!quiere una 

infraestructura 

"almacenamiento 11 , 

financieros 11
• Los 

eficiente en 
11 co~unicaciones" 

''servicios comunales 

11 transportes 11
, 

y 11 scrvicios 

y sociales 11 , nos 

pueden indicar la torca Pn que el E~lddo distribuye 

socialnu:mte las bondades de la productividad. Una ccono:ila 

prospera deberá contar con un sector de servicios eficiente 

que responda al crecimiento del pals, de otra forrna puede 
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llegar a convertirse en un obstáculo para el 
desenvolvimienco de los ocres seccores. 

a). Conercio 

Por lo que se ref ierc al 11 cc::lercio 11
, esta rar:ia sie=i.pre 

ha costrado niveles cuantitativos de productividad 

superiores a la ~cdia nacional; sin e~bargo, la población ha 

estado luchando en contra de l.:i ir.iproducti v idad que se 

reflC).J en el abuso hacia los consumidores y la falta de 

eficiencia con el trato .:il público. Las personas que 

practican el cc=crcio dcber~n bu~car l~ productividad a 

través del trato honesto con los consur.ddore~;; i::ont<:>ndido 

esto, por eje:plo, evitando el cngano en el producto que se 

ofrece y cobrando precias justos pdra no caer en los dbusos 

con los que se castiga indcb1da::1Cnte a la población. La 

productividad cualitativa del co~ercio trata de ~cjorarsc a 

través de la Procuradur1a FcJcral del Consumidor {PROFECO), 

que fue creada para ser un protector de los intereses de la 

población. Cabria también preguntarse: ¿Qué tan eficiente 

es esta procuraduría y si los pr1ncipios que la inspiraron 

no han sido desvirtuados? 

bl. Tr,1nsportc. alr:i<icen,1:-iiento y co~unicilcionf"S 

La de 11 transporte, a lwaccn,1:iicnto y 

comunicaciones'' es otro pilar en la vida moderna del pals. 

Cuantitativarnente esta rana cor.i.icnza a r.1ejorar ::;us niveles 

de productividad en los años sesenta, cuando las obras del 

gobierno fueron significativas. Ahora bien, no basta 

inctugura.r o oras públicas para que qucacn 

registradas en las estad1sticas, sino que es cuy i~port~ntc 

el rnantenicicnto y conservación de las ~is~as y asl ofrecar 

un servicio eficiente a la población. 
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Desafortunadacente, en el aspecto cualitativo esta ra~~ 

es poco productiva. 

productividad es 

En los transportes públicos la falta de 

evidente, co:::io en el caso de los 

ferrocarriles nacionales que tecnalógica::iente no han 

evolucionado; las rutas que se utilizan son casi las pist:1as 

que se hicieron durante el porfiriato; los sistemas de 

tracción siguen siendo de cotares "dieselº, sin haberse 

cambiado por eléctricos que son riás rápidos y ~enes 

contacinantes. 

Los sectores prir.:.ario y secund:lrio de la econo::i.1.a se 

quejan por la falta de sitios de alPacenaniento, sobre todo 

en las aduanas que presentan patios llenos d.a r::crc.:J.nc1as, 

sin ninqün género de protección, expuestas a la intc~pcrie, 

por lo que llegan a. s~ dcs:1n:lt(i.rio r..uy dañad.:ls. 

Por lo que se refiere a las co~unicacioncs esto renglón 

está plagado de ineficiencias que toda la población ha 

sufrido en una u otra ter:-. .:!, <:C< .. o ccn los ejer::plo5 de los 

teléfonos, telégrafos '}' correo. Esta falta de productividad 

representa un costo que toda la sociedad paga. 

el. Servicios financieros. ~cquros y Qj.,cnes innueblcs 

Los servicios fin:incíeros, scguro5 y bienes in:i.ueblcs 

arrojan altos niveles de productividad en un sentido 

cuantitativo; sin embargo, en el aspecto cualitativo podemos 

encontrar muchas fallas. 

Los sectores económicos y la población en general 

demandan que los servicios financieros sean ~~s productivos 

en el aspecto cu~l it~tivo. El ejenplo más claro se ha 

vivido desde la na.cionalización de la banca en el ano dt: 

1982; a partir de entonces este servicio no ha p~c;~c~~do al 

ritmo de las necesidades del pa1s. Otro ejenplo de la falta 

de productividad fue la ca1da de la Bolsa de Valores en 

octubre de 1987, con la cocplicidad del gobierno de Miguel 

de la Madrid al pen:ntir la especulación des:i.edida de una 
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actividad que supuesta~ente estaba vigilada por la Co~isi6n 

Nacional de Valores. Las Cl:lpresas requieren de una vida 

bursátil S3r".a que les per;;iita te.ne:'.' acceso al mercado 

accionario ~0;:10 L:.:'.;i !"or::::i de finan..:ia.::.icrn~o y, a su vez, los 

ahorradores r.eccsitan recuperar la confianza para invertir 

en una bolsa que verdadera~ente refleje las condiciones 

reales del ~creado y de las e~presas que cotizan 

Por lo q~e se refiere al arrenda~1cnto de bienes 

in:cuebles, est.e r"cnglón tume un gra:\ déficit de oferta, 

sobre todo en aquellos destinados a casa h3bitación, debido 

a la reglal:'ientac1ón vigente que no hace atractiva la 

inversión de los particulares¡ esto, aur.3do a la escasa 

inversión del Estado en obras de vivicnd3 populdr, ha venido 

a deseobocar en in::re~cntcs dcsT:".edidos de los alquileres que 

significan un serio proble~a para raillones de fanilias. 

dl. Servicios comun3les sociales y personqles 

Dentro del sector de los servicios se encuentra ta~bién 

el importante rubro del "Gob1erno 11
, tiis=.o que a pJ.rtir de 

1970 el "Sistema de cuentas t;acionales de M6xico11 lo incluye 

en el renglón de "servicios co:mnales, sociales y 

personales 11 • 

La i~portancia del ''Gobierno'' en la productividad 

radica en el hecho de que si ve:os a la estructura ccon6nica 

del pals cono una pirá~ide, al gobic~no le toca estar en la 

cica, y a él l leg.J. una pa.rte Je l..:i r iq-..;co:J. cread~ por la 

sociedad, teniendo el poder para distribuirla en obras de 

educación, salud, vivienda, infraestructura, etc. 

Al entrar el p31.s en la recesión ccon6:;.1ca que se 

ecpez6 a vivir desde hace casi das décad3s, se ha contraido 

en6rgica=cnte la inversión en los ~crv1cios sociales, cooo 

es el caso ac ia ~J~~~~~!~, ~i~~l r~~~ l~ productividad, que 

se ha de~criorado a pasos agigantados en detr1~0nto do t=j3 

la sociedad. No es posible pretender alcanzar oayores 



196 

niveles de productividad con un3 población que en pro=cdio 

apenas logró cursar el cuarto año de instrucción elemental. 
tgualx:::ente, los servicios de salud social cada dla son 

?llás precario::;, deficientes e it:productivos. Por un lado, 

las inversiones en este renglón están estancadas; y por el 
otro, la población no detiene su creciniento. La 

inproductividad en el canpo de la salud es de todos los 

dlas; los enfcrt'IOS son vistos copo cosas y no cor.io seres 

humanos necesitados de ayuda profesional. Muchas veces la 

ce.dicina privada. ve Gn cada enfert\o s6lo un=.i fuente de 

ingresos pecuniarios, olvidando los principios éticos de la 

profesión. 

Podctnos ver que en todo::; los sectores cconó:dcos se 

detecta.n grandes deficiencias de productividad. La 

productividad de un sector no s6lo le afecta en for~a 

intr!nseca, sino que invariableoente repercute en el resto 

de la cconoinia. 
Mientras se cuente con una fuerza de trabajo explotada 

al cS.xirno cor.:o lo está hoy njs que nur..::a ¡ riicntras e1'dStiln 

empresarios que pugnen por ::;3ntenür salarios infrahumanos; 

mientras se mantenga una politica gubernar.cntal tendiente a 

justificar la súper explotación de la clase trabajadora; 

mientras los niveles de educación sean tan bajos; nientras 

el discurso politíco y las acciones se contradigan creando 

crisis de credibilidad, será dificil lograr niveles 

satisfactorios da- praJ¡_¡cti•tid.-id. 

Un pueble que no tiene cubiertas t.US !':!1nimas 

necesidades de alicentaci6n, salud, cd:JC.1ci6n y vivienda, 
jamás se le podrá exigir productividad. 

Lo anterior no significa derrota. Por lo contrario, hay 

que busczir las deficiencias y ventilar los probletJ.as para 
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encontrarles solución. México es generoso y la población 

debe tomar conciencia de las ventajas de la productividad y 

lograrla todos unidos, gobierno y pueblo, realizando con 

entusias:c.o y responsabilidad nuestro quehacer diario para 

tener un futuro mejor. 
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CAPITULO CI_fil;_Q 

S. LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA 

Dentro del proceso de industrialización del pa1s, han 

aparecido grandes inversiones, estatales 

enfocadas a ld instalación y r:i.odcrniz<lción 

y privad<ls, 

de la planta 

productiva. Esta sitU<lción se ob!.'ervó, sobro todo, a partir 

de los años cuarenta con la aparición de grandes empresas, 

introductoras de nuevas tbcnica5, nótodos adcini~trativos de 

v11nguardia y con cap.:lcidad para c::-:prcndcr proycctoz de 

envergadura en lus ramas más dinánicas de la cconon1a. 

A pczar de la penetración de la gran c1:1presa, en 

nuestro pa1s se ha dcaarrollaJo paralclamcntP una gran ga~a 

de cmprcaa~ mediani\s pcquefias que tran~~iten r:i.ucho 

dinamismo a la econonla, pero de la:; cu"lles se tiene una 

información e~caaa de su~ ~i~c11~1ones reales. 

La industria ~anufacturera esta constit1iida por un 

conjunto muy estratificado y polarizado de empresas; se 

esti~a que a excepción del 21 de los establecimientos 

considerados como gran industrid, el 98% restante se conponc 

do un conjunto hcterogóneo de empresas ncctianaD, pcqucnas y 

micros que participan activa~entc en el proceso productivo y 

que incluyen desde los vicjoa t.dlleres artesz1n<lles tipo 

familiar, much~s veces diflciles de ubicar por lo reducido 

de su tamaño y la carencia de registros oficiale5, hasta 

aquellas cr.ipresas que si bien son consideradas cor.-.o ncdian<Js 

de hecho actúan cor.io filiales de grande!.> cr.:prc6,1S dado su 

tipo de tecnoloqia, inversión y relaciones cor.v1rciales. 

Como resultado, se tiPnn nn.! 2::-:p!i.:. g...t .. "i Je empresas cuya 

capacidad y recursos tinancieros, tócnicos y hu~~nos e~ de 

los raas variado. 

Los progra~as econón1cos de los ültirnos gobiernos han 

contc~plado l~ necesidad de to~cntar los c~pleos productivos 

y perr:ianentes, nejorar la Balan:.a de Pagos, iP.pUl!:.ar el 

desarrollo rt:gional equ1l 1brado y, en general, integrar 

favorablernento a toda la economia nacional, d3ndo especial 
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prioridad a la pequeña y pediana industria, la cual 

desempeña un papel social y econówico fundamental. 

Las politicas de fo=ento a la pequeña y mediana 

industria, han pretendido orientar su desarrollo y mejorar 

la eficiencia de la producción, para garantizar su acceso al 

wcrcado. A pesar de la inportancia que se le ha asignado a 
este subsector, los progracas y recursos destinados durante 

los últimos años han ido debilitándose en sus alcances, por 

la ausencia de una concepción estratégica que precise el 

papel que le corresponde dcscnpcñar en la ccono~ia nacional, 

a difcrenci.:i de lo 3.C::mtccc en otros paiscfi, en donde este 

grupo de Cr:'.presas se revela cor..o un clcr.tcnto m¡• din.:i.rnico, 

bien organizado y co.-i altos niveles de prcJuctividad. tia 

obstante los esfuerzos realizados, se reconoce que no ha 

funcionado una polit.icd intcq:ral para el desarrollo de la 

pcqucfia y ncdiana industria. 
Dentro de las 1 i~itacioncs a las que se enfrenta la 

pequeña y r.edi<lna. indu::;t:ria, se cncuüntran las acciones e 

instrumentos utilizados, cuales han sido 

fundamentalmente del orden financiero y fiscal 1 y sólo 

marginalrncnte han incidido en el l\rca de la asistenci<l 

técnica, la formación de 

intcrcmprcsarial y las 

empresarios, 

compras del 

la organización 

sector público. 

Igualmente, los organismos involucrados en el fomento de la 

pequeña y mediana industria presentan escasa coordinación y 

una ausencia de r..ccanisr.ios efectivos y permanentes de 

evaluación, todo lo cual ha restringido los esfuerzos 

realizados. Por últir.io, los pequeños y r:-,cdianos empresarios 

señalan la complejidad de los trár.iitcs en la obtención de 

los incentivos oficiales, as1 corno la excesiva 

centralización y concentración de las decisiones. 



5.1. IMPORTl\!!CIA DE LA PEQUEÑA Y MEDil\!!A INDUSTRIA EN LA 

acTIVIDAD ECONOMIC; 

En las condiciones de crisis por las que atraviesa el 

pals, la pequeña y cediana industria ha podido hacer frente 

a la situación dificil por su flexibilidad operativa, su 

estruct.ura t:.enos elaborad3. y par necesita:- paces recursos de 

ioporta.ción para su proceso proJ:.l.:tivv. Ade:::ás, requiere 

cenos tienipo para nadurar sus proyectos, canaliza ahcr::-o 

fa::üliar hacia actividades prodi.:ctivas, contribuye a la 

fon:i.ación de e~presar ios, es ele::ento i~portante para la 

capacitación de ::ano de obra y present.3. un ca::-:po p:-opicio 

para el desarrollo del sector social. 

En relación al sector r.anufactu:-ero, . a pcquer.a y 

t:.ediana industria tiene una participación i:portante, pu~sto 

que representa el 9Si de los estableci::i1cntos y ocupa c~s de 

la mitad de la fuerza de trab~)o (ver cuadro 14). 

Este subsector aprovecha f~cil::ant.e les recursos 

regionales, pi.:diérdosc co:1::ertir cr. un ::edio de. íl;)'Uda para 

la Balanza de Fagos al ahorrar divisas; igual::iente, absorbe 

~ayor cantidad de fuerza de trabajo por unidad de inversi6n 1 

y puede convertirse en un instrui:':ento para resol ver los 

proble::3s de dese!:'.pleo y contracción de la dcnanda. 

Un p31S en vlas de desarrollo cc=o el nuestro, necesita 

impulsar ::;u sector industrial y si, co:r.o vc:::os 1 la planta 

:ianufacturcra está co::ipuc3ta en un 98 t por c::presas 

cedianas, pequcnas y ~icro, es i~postergablc fortalecer su 

desarrollo, ya q~c el debilitaniento de este subsector trae 

consigo un notorio incrc~cnto del desc~plco, dis~inución en 

la captación tributaria, deterioro del producto intcrr.o 

bruto y crea una situ.:ición proclive al au::iento de la 

econocia subterránea con todas sus consecuencias negativas 

en lo econ6~ico y social. 

1. !r> 1~?S ia re,aci;r. e~ .l:ti.: i1J:ífr•:.a,lkl~r pa•a la 1na.,s.trl11 ,.-anoe lve oe SZ,C..! {1 

~~ics ~ 1;::.,;,J, t" !¡_"'t;; \I .. !;r:;: lrd...-,;tria rt"t.::.rt! S91;, y ~~a ll P<"QA"'..t y ,,.~lt-""ii 1-'il 



5. L• ~ y llledian1 frd.Jstri1 201 

La pequeña y cediana industria presenta una careada 

participación en la produccion de bienes duraderos y no 

duraderos, especialwente en las ramas de alicentos, prendas 

de vestir, calzado y cuero, editorial e i¡:¡prenta, hule 

plAstico, c.inerales no t'.etálicos, productos tjetAlicos; y 

oaquinaria y equipo no eléctrico {ver cuadro 15). 

En otras ra::-.3.s econ6::ücas, coL:o la producción de bienes 

interr.edios, finales y de capital, la pequeña y ::ediana 

indu5~ria presenta ~enor participación. Es notoria la fuerza 

superior de la gran industria er. ra~as co=o la producción de 

papel, ~u!nica, bebidas, productos de ta~aco, elaboración de 

r.i.aquinaria, equipo, aparatos y acceüorios eléctricos y 

electrónicos; p'3trcqu1::iica, equipo de transporte; y l':'letal 

básica. 

Por lo que se roficrc a la regionalización, la pcqucna 

y ~edian3 industria es un elc~ento icportantc en la 

estructura industrial en la r:,ayor p..1rtc de las entidades 

federativas, por su contribución al c~plco, 11 u~ili:..Jción 

de insur.ics regionales, el valor agregado generado y su 

significado social, puesto que da ocupación a I:l.1s de lil 

rnitad de la fuerza de trabajo del sectcr ~anufacturero {ver 

cuadro 17), La presencia de este 5ulscctor es prcdoclnante 

en las zonas de cayor concentración industrial coco el 

Distrito Federal, Jalisco, Xéx1co y !iucvo Lt:!ón. De 1982 a 

1987, las entidades feJerativas que han reportad:. un tucn 

rit~o de crcc1~1cnto de la pequeña y ~cdian~ industria, son 

Baja California, Durango, Chihuahua, Michoacjn, Horclos, 

Puebla, Qucrétaro. Sinaloa J' Yu.:atán (ver cuadro 16). 

Tanbién se aprecia un buen repunte en los Estados 

fronterizos de Coahuila, ChihuahuJ., Sinalo<l y Ta:::u.ulip.:is, 

por el auge de la industria caqutladora que, en un coMonto 

d~do, =e C~fivi~rte en dcnandante de ~!gu~os in~u~oti locales. 

Por otro l-1do, <:>:'. ~s:.J.!..:..~ co::-.o C.:i<:<pec.'"Jc, Guerrero, 

Hidalgo, Na}•arit y oaxaca la pequeña y ccdiana industria 

tiene poca penetración, dado gue son entidades en donde en 
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general la industria manufacturera no tiene una presencia 

muy sobresaliente. 
Hay que destacar el efecto multiplicador de la pequefia 

y mediana industria en las econom1as regionales donde opera, 

tanto por la demanda coco por la oferta que genera, y su 

contribución al proceso de integración y fortalecimiento de 

los eslabones interindustriales. 

~~ISHOS DE APOYO A LA PEQUEÑA Y HEDIANA INDUSTRIA 2 

En nuestro pals la pequefia y ncdiana industria ha sido 

objeto de atención, de cucho t1enpo atrás, por parte de las 

diversas instituciones y dependencias qubcrnamentales, pues 

desde hace d6cadas existe una casi absolu~a t1nificaci6n de 

opiniones sobre las ventajas que este subsector tiene o 

puede tener, en la r:-.eJidu en que se instrur:ientcn pollticas 

de superación de sus nótodos de trabajo y alcance niveles do 

cayor eficiencia. 

A continuación citareco~ los prin~ipales pccdnismos d~ 

apoyo oficiales que se han establecido para la peque~a y 

~ediana industria: 

5, 2 .1. FONDO DE GARAllTIA Y FOMEllTO A !.A I!IDUSTRIA MEPIANI\ y 

I'.f;OUEtll\ ( f"Qfilill!l 

El FOGAIU es la prir.it;:ra. institución de apoyo a la 

industria mediana y pequeña, creado por el gobierno tcdcral 

(fideicornitente) el 28 de dicier:'.brc de 1953, cr.ipezando sus 

operaciones a partir del de abril de 1954, con un 

patrimonio inicial de 50 millones de pesos. 

El objetivo del FOGAIN coco f idcicomiso del gobierno 

fcdcr.ll, .J.d:::.ini::::tr.::.:i::i r::=r !L1::icn.Jl fir..::::.:i.::icr.J. (fi::!uciJ.:-io). 

es proporcionar apoyo financiero con tasas do interés 

Z. Mtts deo 19!15, ~ra ehctes de conce1.16n ~ crt-<.l!tos, u unl1 ..,tlt1unóo CClllO bue tl 

upltal c:intable de Las ~reus. para ctuit1carl1s en les utr&t::s de '"tt'd1ana, pt'QU'eÑ o 

•lcrO"'. 



preferenciales para impulsar a la pequeña y lbediana 

indust.ria, y lograr ~ejores niveles de eficiencia y 
productividad, incret:tent:.lr ~l c¡.¡pleo )" el ingreso, asi como 

ayudar al desarrollo regional. 

Sus fuentes de recursos provienen de~ 
Í) Aportaciones del gobierno federal, de los 

gobiarnos estatales y de las operaciones que 
reali~a el fiduciario. 

ii) Emisión de cortificadcs da particip3cl.6n (series 

pequeña y ocdiana industria}, colocados por 

conduct:.o del Banco de Mó>:ico, asi co~o prC?stat".os 
directos do esta ~is~a institución. 

iii) lncrc~Qntos originados de los intereses, primas y 
otras S\Jr::,:rn q;.,:é se perciben por diversas 

operaciones. 

iv) Pcácta~os nücionules a ¡nternacionales contratados 

por el fiduciario (N~cion3l Financiera), 
Las acciones del FOCr\IN $C díriycn príncipal::i.ent~ a 

efec'tuar operaciones de ctc~cucnto il tra·1é:s de ínsti tuciones 

financieras o uniones de crédito. ~tcctua.d.as con bllso en 
tres tipos de opar~cioncs: 

a). llAB!LITACIOH O /\VlO. - Dcstin;ido a la adquisición 

de ~atQria~ prinas, pago de salario5 del personal 

y, en gcncral 1 parn proporcion~r capital de 
trabaja. 

l>). !lEfi\CCIOllAlUO. - Se utiliz~ para la c~~pra o 
inst.alaci6n de r.:aquin.Jru1 y equipo para la 

construcción, anpliaci6n o r.odificaci6n d~ las 

naves y localt'.?S ínc:h.x!:;tri."!lcs que requieren laD 

ar.presas. 

e). H!PC'!'E:CAJUO ltiCt.:!::TfHl<1.L, - :;:.n dcr;t.iri,¡ cxclusivar.icnto 

al pago y con~o!!~1ci6n <!a ras1vv~ ~n coneda 

n3cional y a corto pla~o. ~!r~pre q~c sean 

onerosos y;o atcctcn ~u liquid~~. 

Igualr.::cnte, con el prop6s1tc de r.cjox:·ar la cap~cit.acíón 

gerencial y ad;.;inistri;tiv:1 de los di:r-actore~ do c~prcsas 



5. L• ~ y eedlana !n::t.Jstri1 20~ 

nicro, pcquef\as y medianas, se proporciona asistencia de 

diversa !ndole por parte de los inter~ediarios financieros, 

con lo cual se puede ayudar a la productividad y a la 

calidad de los bienes ofrecidos. A fin de pror:iover esta 

asistencia, deno::iinada "extensionisr.:o industrial", el FOGAIN 

otorgará un punto por arriba al margen de interr.i.ediaci6n 

financiera, a todas las sociedades de crédito que demuestren 

contar con personal especializado para otorgar esta 

asistencia a su acreditado. 

A través del crédito, la pror.ioción de la asistencia 

técnica de prograr.i.as especiales y de investigación, el 

fOGAIN contri bu ye al f ort.:i lec ir:-.icnto y r.;od<::?rn zaci ón de la 

pcqueña y r..cdiana industria. Adcnás, su base nor:iativa lo 

orienta a participar de la adr.:inistración en el desa1:rollo 

regional y en el aur::iento de la productividad, derivando todo 

ello en efectos positivos sobre el empleo, el incrcwento de 

los ingresos de la población y el fortalecimiento de la 

demanda interna. 

5, 2. 2, FONDO PARA !.il UIDUSTRIA ASOC!ADil f FI[\) 

El Fondo para la Industria Asociada (Fiil) nace del 

propósito de la Coopafl1a ?iacional de Subsistencias Populares 

(COUASUPO) de celebrar convenios de asociación de 

industriales para el desarrollo de un programa de productos 

básicos, el cual es l lavado a cabo por la propia COUASUPO y 

el Banco Mexicano Soncx, con el fn de agilizar e impulsar el 

proceso de producción, distribución y cor::icrcializaci6n de 

este tipo de hienas, contribuyendo asi a satisfacer las 

demandas de grandes segmentos populares. 

El fideicorJ.iso de inversión y r.iandato (FIA), en el que 

CONA.SUPO es fideicomitcnte y f ideicor:lisario, y el Banco 

Somex es fiduciario, asegura a 13 industria asociada el 

acceso al mercado, con todos los bene!iclos qua esto 

implica, contribuyendo asi al establecimiento eficiente de 

la red de distribución y cc:::crciillización de COHASUPO. 
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El FIA constituye el t::ecanisco financiero necesario 

para completar el ciclo de producci6n-distribución

cor:iercializaci6n-f inancia::iento, wediante el pago oportuno 

de contado, para as1 reiniciar, con solvencia, el proceso 

productivo. De esta =.anera, el FIA favorece la consolidación 

y desarrollo de las e:prcsas nedianas y pcqucfias proveedoras 

de la Distribuidora Cona.supo, S.A. (DICOHSA) y de la 

!:-.::pulsera del Pequeflo Co~ercio, S.A. {IMPECSA); además, 

otorqa a 135 industrias asociadas garant1a y aval para la 

obtención de crédito y de respaldo en el abaGto de catcrias 

pri17,;:15. 

El FIA ticn~ 105 s:guicntc~ cbjctivos: 

i) Pror.iovcr el dcr:.¿1rrollo de la pequeña y ncdiana 

lnduGtria productora de básicos, asegurando su 

accc~o al ccrc3do, to:cntando la utilizdción 

óptima de la capacidad instalada y orientar su 

producción hacia los bienes que las clases 

populares requieren. 

ii) Constituirse en instru:1cnto catalizador de los 

apoyos y subsidios del gobierno fuderal a la 

pequeña y r.1c<l1u.n.1 industria, de la que se 

abastecen les siste~a~ de di5trit::'..!citn co:o;.,surw. 
iii) Garantizar lo red de dist:-ibución y 

comarcialización de cm:ASt!PO su ab.1st.ecir.üento 

oportuno en 6pt1~as condiciones. 

ivj For:iantar la producción y el auastccir:iiento del 

paquete bjsico tle ccnsuno popular, utilizando el 

poder de co~~ra de 1~~ rii~~riht11~0~~~ y l~~ 

comercidlizadoras de CútlASUPO. 

El convenio de Asociación Operativa es el docut=icnto 

mediante el cual se establece la aso~iación en participación 

operativa, que cclébra.n COHASUF'ü y la Distr1nuictora en su 

carácter de asociante; y la c~prcsa proveedora, co~o sujeto 

da aso.:iaci&n. La :;;;U::.icripc1ón cte este convenio ::larca el 

acceso de la c=:prc!ia a lo~ ..ipoyos que a continuac1ón ne 

mencionan. 
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i) Pago ir.::ediato y al contado del importe de las 

cercancias entregadas a las distintas 

distribuidoras de CO!lASUPO. 

ii) Servicio de otorga~iento de garantía para la 

obtención de crédito. 

iii) co=pro~iso de operación a largo plazo. 

iv) Prestación g~atuita de asesoría técnica y 

adr.i.inistrativa. 

v) Facilidades y respaldo al abasto de materias 

prir.Jas. 

Para que una c~prcsa tenga acceso a los beneficios de 

los progra~as del FIA, ~e requiere presentar la solicitud de 

suscripción del Convenio de Asociación Oparativa, acompaf'iada 

de la siguiente docu~ent~ción: 

i) Carta. de prcscnt.Jción de la et.lpresa por parte de 

orcons.\ 'iÍº IMPECSA. 

ii) Registro en el Pddrén de Provecdore.s de la 
Adr.un1strac ión Pública Federal de ¡, Sccratar1a de 

Programación y Presupuesto. 

iii) Registro de la Secretarla de Salubridad y 

Asistencia en los casos que se indíquen en el 

Código Sanitario. 

iv} Copia certificada de la escritura constitutiva de 

la sociedad, asi co::o L1s acta::> que consignen 

modit icaciones y poderes que Ge haya:i otor•Jado. 

Se dará prior id~d las enpresas establecidas 

productoras de básic.:is, de acuerde a lo::> siguiente 

criterios: 

i} Pequeña y r.:ediana indu.stria con capital n.Jcional. 

ii) Productos con r.1ayor dc:-. ..1nda popul.:ir. 

iii} I:::.prc~a~ uo1caaas en zona~ priorit1ria~. 

iv) Empresas que ~-1ti~~~::;:l:: nc.:;~~ldades espcc1f1cas de 

las distribuidoras y de 

COllASUPO. 
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Las solicitudes de asociación al programa están 

disponibles y pueden ser recibidas en las oficinas de FIA, 

de COHASUPO, de DICO?lSA y de U:PECS,\ en toda la República. 

5.2.3. PROGRl'Jo!)\ DE APOYO 11/TEGRAL A LA INDUSTRIA MEDIANA Y 

PEQUEÑl\ (Pl\I\ 

El PAI fue creado en junio de 1978 por el Gobierno 

Federal para proI:'.over, bajo la vigilancia de Uacional 

Financiera, el increnento a la productividad de la pequeña y 
nediana industria. 

siguientes: 

Las funciones que realiza son las 

a}. Proporciona oportunidades de inversión para 

for:.entar el incrcr::cnto de la productividad, asi 

cor.;.o la ejecución de nuevos proyectos de acuerdo .J. 

las caracterii:;ticas rcg ionales y de las cwpresas 

en particular. 

b}. Presta gran atención a las industrias medianas y 

pequeñas que rcalizdn actividades de alta 

incidencia econóraica. 

e) . Cuenta con un plan estratégico de desarrollo, 

operando principal~cntc cinco subprogramas, los 

cuales son: 

De asistencia técnica, de capacitación gerencial, 

de promoción integral, de riesgo co~partido con el 

CONACYT y de redescuento de recursos con los 

fondos de fo~ento eccnónico. 

El PAI no concede créditos directos a pequeña y mediana 

industria, solanente coordina y procueve los fondos de 

focento constituidos en Nacional Financiera, para satisfacer 

las necesidades crediticias de las c~presas y apoyando todas 

las; etapas. t:n ~l c~ta.Dlecir:ncnto y tunc1onar.11ento de una 

industria, desde la concepción ~is=~ d~ la idc3 de 

inversión, los estudios de viabilidad, los relativos a 

tecnología, la forr.aci6n de capital de riesgo y capital de 

trabajo, hasta la infraestructura en parques y naves 
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industriales para su asentamiento, de acuerdo con los 

siguientes linea~ientos: 

a). CAPITAL DE RIESGO.- El Fondo Nacional de Fomento 

Industrial (FOMIN} realiza aportaciones temporales 

de capital y otorga créditos subordinados 

convertibles, proporcionando la capitalización de 

las e:::presas. 

b). CREDITOS 'i GARAHTIA. - Por conducto del Fondo de 

Garantia y Fo~ento a la industria nediana y 

pequeña (FOGAIH}, se conceden crédito:.:; destinados 

a r.iantener el capital de trabajo y, también, so:? 

garantizan los préstanos que otorga l~ banca a los 

pequeños industriales. 

e) • I!lSThLACICt/ES FISIChS. - El Fidcdco=iiso de 

Conjuntos, Parques, Ciudades Industriales y 

Centros Co~erciales íFIDEIN} otorga facilidades 

financieras para la instalación o reubicación de 

plantas industriales. 

d). IlffORMACIO!; CIEHTIFIC,\ Y TECHOLOGICA. - 1\ tr<tvés 

del Fondo de Información y Docur:lentación para la 

Industria (INFOTEC) el pcqucfio y ~ediana 

empresario recibo infor~aci6n cientlf ica y 
tecnológica • 

.2..J...d.., PROGRbnii PARA EL DES,\RROL~QJliTEGRAL DE LA ItlDUSTRIA 

MEDIANA Y PEQCF.fl..ü 

Con el propósito de que la pequeña y pcdiana indu5tria 

tenga una participación payor dentro del desarrollo 

econócico del pals, el dla 25 de abril de 1985 se decretó el 

Prograri.a para el Des<J.rrollo Integral de la Indnstria Mediana 

y Poqu~fia, ~uhlicdcio en el 01ar10 Ot1c1al de la Federación 

el dla 30 de abril d~ 1985, ~e::::!ir:::tc .J. .l~·t.<:Jar a c:::;;te 

subsector en la zupcración de los problc~as que afectan su 

eficiencia operativa y linitan su acceso a los narcados, as1 

corno para aprovechar sus caracter1stica5 de crear empleos, 
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producir bienes pri~arios, prooover el desarrollo regional y 
la utilización de su capacidad productiva instalada. El 

grupo for~ado por industrias ~edianas y pequeñas es ele~ento 

i~portante en la confon:ación de un aparato productivo cás 

integrado en todos sus nivell!s 1 o.enes dependiente del 
exterior y que pernite una distribución ~ás equitativa del 

ingreso, as1 co:::o el abastecü::iento de productos b5sicos 

para la población. 

Este progra~a considera co~o industria oediana y 

peque~3 a las c~presas dol sector nanufacturero. de capital 

r::ayor i taria=icnte nexicano, que ocupen hasta 250 personas, 

entre obreros, tócn1cos y e:::plea.dcs ad:::.init;~r.:itivos; y el 

valor de sus ventas netas no rebase la cantidad de 1, 100 

nillones de peso::; al ar.o, considerando est3s cifras al 

cierre del 1.lltir::o cjcrcic10 t1::;cal de la emp:-csJ que se 

trate. En caso de c;:".presas de nueva crc:icién, la ventas 

anuales se e5tirarAn. Se to~arán en cuenta los siguientes 

estratos: 

a). HICROHlDUSTRIA al cu.31 pertenecen las c::pres,1s que 

ocupan hasta 15 pcrsonJ.s y el valor de sus ventas 

netas sea hasta de JO oillones al año. 

b). INDUSTRIA PEQUE!lA forr..ad.J. por las c:::presas no 

cor.i.prendídas en el estrato anterior, que ocupen 

hasta 100 personas y el valer de sus ventas netas 

no rebase la cantidad de ~oo ~illones de pesos al 

ano. 

e). I?lDUSTRIA MEDIAJlA integrada por las ei::presas no 

cor.prendidas en los estratos anteriores, que 

ocupen hasta 250 personas y el valor de sus ventas 

netas no exceda de 1,100 nilloncs de pesos al afio. 

Las er:o.presas deberán cu~plir s1¡:ult.lnea::.cntc con los 

requisitos de pt:rSO;"',.J.l cc;,,;,t:.J..'.!O i' C! '.·.:?!C:' C~ '.'~:-1.~:?S p·H·<i 

clasificarse en un detcroin.J.do estrato; en caso de rebasar 

cualquiera de ellos, se considerar5.n en el siguiente 

estrato. Por lo que se refiere al estrato de industr1a 

i::.ediana, el l!J:1ite fijado en cuanto al nú:i.ero de 
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trabajadores podrá excederse cuando se justifique con fines 

de generación de empleo. 

Tendr~n preferencia para el otorgamiento de apoyo, las 

empresas pertenecientes a la categorla de microindustria e 

indust:-i.Js pequeñas. 

La Secr~t~ria de co=cr~io y Fomento Industrial ajustará 

peri6dicar.iente el valor de las ventas anuales y el núcero de 

trabajadores, con base en los indicadores econów.icos que 

reflejen los ca.:-:bios en la estructura del aparato 

productivo. 3 

El propósito del progra:oa es fc:::.cntar el desarrollo 

integral de la pequeña }' wcdiana industria, r.:cdiante la 

unión de acciones de los sectorQs pübli~o, privado y social, 

para apoyar y pronovcr la instalación, operación eficiente, 

maduración y desarrollo de las cnpresas mcdidn~s y pequeñas. 

Igualmente, se pretende aprovcch~r la capacidad de este 

subsector industrial para contribuir a la recuperación 

econónica y al caobio estructural del aparato productivo, a 

trav6s de la generación de ePpleos, la producción de bienes 

prioritario~, el desarrollo regional y la anpli~ción y 

consolidación de una base cnpresarial nacionalista 

innovadora. 

Lo anterior requiere superar los ob5t,1culos que han 

impedido a la pequeña y mediana industria concurrir 

apropiadacento a la producción y comercialización de sus 

productos. Por lo tanto, los objetivos especlficos de este 

programa pretenden lo siguiente: 

J. (l dí• 11 CS. triero Ólf fi;!;" U p..blicó M 111 Diario 0'•(!1\ Ce ll f~.JEr1-.1~ 111 An-.rdo del 

tlt ... lar de I• UCOFI, por -.d10 del cual u a.;McUV'I los 1ndic.0Cru (JJI! dlel 1r)f'fl lea trn 

Microtrón.trl1.· lll ll'll"pf°Hll q..ie OC\A)lf(l lluu 15 ¡;;erS°"'1S y et ..-1!or de 1~ Yffltll netu 

~lu IH 11.ut• 200 •illonu de petos. 

ll"Ó..l$tri• ~.· lll C'lfPr11su no c~rf1"d1:1u M el ntr1to anterior, ~oc~ l'l,ut1 

100 P'fl"lOt'\olS y el ulor de sus ~MtH rl4!!11 ani...ales r.o rrbuM Z.l::.J 111illonu ~ puo1. 

lrd.atrh llll'dflf\ll.· lll rq::resu no contMidas M tos lf'ttr1to1 antrrlorn, q..., on.pM 

111111 250 persor1u y el ulor Ge 1us ~~tu "C'Us ~tu n.J r•c~ 4,5.C\J •1l1ones de 

pesoa. 

ht• ~!e :cr.:;u¡¡ -...i1i1c•c1Clrl •tu aetiniclon«• ori~1r.,.!_..,~, ut1b!e-cl:!I. 
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i). Elevar la eficiencia pror.:cdio de la pequeña ¡· 

wediana industria, a través del oejor uso de los 

factores productivos, con base en las prioridades 

nacionales, cediante una wejora cualitativa de sus 

estructuras y sistenas operativos. 

ii}. Contrarrestar las desventajas para obtener, en 

condiciones apropiadas, insur.i.os, r:iaquinaria, 

equipo, recursos finan.:icros, as! co::i.o para 

integrarse cficiente~ente al ~creado interno y al 

de exportación. 

5-. 2. 5. LE'i FEDERi\L PJ\R!>. f! FOMFNTO DE LA MTCF )lUDt!~I.RI.b 

El dia 26 de enero de 1968 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federa.cit:i, 

la Microíndustria, que 

13 Ley federal para el Fonento de 

tiene cor..o antecedentes los 

linea~ientos establecidos por el Plan tlacional de Desarrollo 

:963-1988 y el Progra:::a nacional de Fo='<ento tndustr1\ll j' 

Cor:,ercio Exterior, cuyos propósitos han sido pro:lo'.'cr el 

desarrollo integr3l de ld pcquefin y ccdiana induotr1~, que 

representa la maycr13 de las o~prcsas nanuf actureras y 

la generación de 

e~pleo, projucción y a~ desarrollo rcgion~l. 

Para efectos de Ley se considu:-a. C0::\0 

nicroindu~tri;J. ,, 11 las unidadf'S cconó;-,1cas que, a trav~s de 

la orgzmi::ación del trJ.b.Jjo y bienes :: . .itcrialcs o 

incorpóreos de q"..le se sirvan, se dediquen a la 

tr~n~f0~r~ri6n de bienes. ocupen directa~cnte hasta 15 

traba)adcres 'i cuy.Js vent.J:5 dOl.i<.l lt::.:; e.:.t~:-::.1..:!J.;; o re:iles ne 

excedan de los nontos que dctcrcinc la Secretaria de 

Cocercio y Fccento I~dustrial, los cuales se publicarán en 

el Diario Oficial de 13 F~derac16n''. 

La nicroindL:stria se desenvuelve principal:::cnte en 

actividades tradic1ondl~s. ~n ¿~~ ~-~ ==~~:~e~ c=presas 

faniliates con nc~ocic~ que cucnt~n con personal re~unerado. 

Su distribución gecgr~tica a~Jrca todo el pals; en nu=erosas 
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localidades rurales, frecuentemente constituye el ünico tipo 

de actividad industrial. 

Algunas caracter1sticas propias de la microindustria se 
pueden resumir como sigue: 

i) Comunmente se trata de empresas fa.mi liares, con 

sis tecas administrativos y operativos 
rudimentarios. La gestión suele concentrarse en 

una persona. 

ii) Aprovecha oaterias pri~as y fuerza de trabajo 

locales. 

iii) Requiere de periodos cortos para la ~aduración da 

sus proyectos de inversión. 

iv) Canaliza el ahorro fa~iliar hacia actividades 
productivas. 

v) Registra altas tasas de natalidad y mortalidad. 

vi} Genera mayor cantid.:id de er:;plcos por unidad de 

inversión. 

La Ley Federal para el foT:lanto de la Microindust:.ria 

propone dos lineas estratégicas básicas: 

i). un.:i radical 

simplific~r 

rnodernízación administrativa, para 

y Jc~c:onccntrar los trámitcs que 

inciden en la ~icroindustría. 

ii). Un paquete do apoyos especializados que favorezca 

las inversiones en este rango de c~presas, el 

dQsarrollo de las que se encuentran en operación y 

la f'orr.i.ali zación de aquel las quo presentan 

irregularidades. 

Respecto a la modernización ad~inistrativa se contempla 

la formación de un Padrón Uacional de la Microindustria, que 

se hará a través de la Secretaria da Cornorcío y fomento 

Industrial, a fin de que estas empresas puedan iniciar las 

gestiones para su constitución fornal, de manera Agil y 
~cncilla. El Padrón contará, en una primera etapa, con 

ventanillas de atenGit~ ~n las 60 delegaciones for4neas de 

la SECOFI en una prir.1era etapa. l?o::>tcr!nrmcmtc, los 

gobiernos estatales se harán cargo de su opcraciOn. El 
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Fadrón registrará a las oicroindustrias y les e.xpedirA una 

cédula con vigencia de tres años, la que, adec!s de 
acreditar su inscripción, indicará los t.rácites oficiales 

que se encuentran satisfechos, les otorgará prioridad en sus 

gestiones pendient.es ante otras dependencias y les brindará 

acceso a los apoyos oficiales q'..!c se instrut:enten. La Ley 

establece q\;.e las m.;evas ;:iicroindustrias que acudan al 

Padrón pueden optar pcr constituir una "Sociedad de 

Responsabilidad ~i~itada Xicrcinjustrial" (S.R.L.M.!.). Para 

tal fin, únicanente deberán so!!C!tar, en el ~is~o P3drón, 

for::ato de co:rt::at.o so~1al tl?O y p:-esentarlo ante e! 

registro público del cor:.en.."":io lccal, con lo cual quedarán 

lcgal=e~te constituidds. 

Por lo que t.cca a L.,s apoyes que brin.:3.:i esta Ley, todas 

las pcrscnas f1slcas o ~orales que se encuentran inscritas 

en el i1J'i=:::; t:acicnal de la ~icroir,d:Jst:-1a. , po-dr.'\n recibir 

est.1:.:ulos fiscales i:ara pro::.over su des.J.rrollo en los 

pri::ieros añcs de ope:-ació.1 I' se les otorg3.r.in créditos 

preferen=iales de habilitación ~ a.vio y refa~ci.cnarios con 

descuento a los fondos de fc::entc !:'cJcrales. Igual::iente, 

estas oicro industrias go.:arán de f acil ldades p:sra iniciar, 

consolidar y a~pliar sus ventas al sector público, asi coco 

para sus adquisiciones. 

Las :iicroindustrias podr~n t:enc!iciarse con el trato 

preferencial que se les da=á en el trA~it.e de la licencia de 

cstableciciento, lice:nc ia sani 4;ar13 1 contratación de los 

servicios de energ1a eléctrica y gas, registros p,'\tronales 

ante el Instituto Mexicano del Seguro Sccial y el !HFO~iAVIT; 

.:11siois::io, se les brindará asistencia técnica y apoyo 

tecnológico, a tra.vts de la SEP, SECOFI, C:AtfJ\.(:.dtIM J' a! 

PAI. 

La Ley Federal para el fo:'le.nto de la nicrcindustria 

ber.cfíciará a: 

i} Todas aquellas perso:ias de nacicnalidad oexicana 

inter~~3d3S en f0r~a~ una =icroi~dustria, bien sea 
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persona f!sic• o bajo cualquier modalidad de 
sociedad ~ercantil. 

ii) Las e~presas que califiquen co~o cicroindustrias y 

deseen regularizar alqún trámite pendiente en 

cuanto a su constitución formal. En este caso, la 
Ley previene que las dependencias y entidades 

paraestatales darán a l~s picroindustrias las 

facilidades nQccsarias que requier~n para su 

incorpo~acíón al rég1~en e$pc~ial. 

iii) Las oicroindustr1as ya constit~idas y en operación 

quQ deseen acogerse al régi~en y ser beneficiarias 
da los apoyos, previstos en la Ley. 

!LU!llfilJI 
La presencia de la pcqucfla y nadiana industria es de 

su~a i~portancia en la pais. El sector industrial está 

cc~puesto mayoritaria~entc por este tlpo de inrjustrias que 

representan un 96\ del tot3l y ab~orbcn cás de la ~itad de 
la fuerza de trab.:.ljo del sect.or-, ~::t" lo que son un campo 

propicio para gcroinar l.'.l sc~illa de ln product1v1d~d# 

Los enprcsarios r-:cdianos y pequoños tícncn la gran 

oportunidad 
puest:o quQ, 

fuer.ta de 

de iniciar catbios positivos p~ra el pals; 

al tener b.'.lJO su r-:.lndo a r,:j5 del 50\ de la 

trabaj~, podrán inculc~rlcs una cultu~a de 

productividad, convenc:crlos do sus vcnt.:ij.1s y r:otiv'-lrlos a 

la sup~ración cotidiana. La paquct3 y ~adiana ind~~tria es 

tatnbién un detonador del d!~sarrollo roqion:J.¡, por qua 

consutic insu~os localC>s y por qu(?- su producción s.:? dirige, 

nayorítaria~cntc, al ~creado int~rno. 

La p1'.!qucña y ncdi<l.na. injuztr1J. h.J. sido objeto de 

continua prc~~~r~ción por p~rt~ dql Estado. Con ol propósito 

de apc~·.J;:- su creci~i~nto, ¡::.=:!:"lc:ipcll::entc se h<ln too<ido 
~edidas en los aspecto~ !i~~nciero y ficcal, µ~r~ h~ faltado 

una coordin3Ci6n clara de sus acciones ¡ la si~pl~Cic3ci6n 
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de los trácites, as1 como una mayor difusi6n entre los 

empresarios. 
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Cl\PITULO SEIS 

6, EST!1])IO DE CJ\Ml'O 

En este capitulo se presenta la investigación realizada 

a 7 e1:1presas industriales, :edianas y pequeñas, para lo cual 
se tomó en cuenta el factor e::.pleo, a fin de escuchar sus 

opiniones sobre productividad y acercarnos a sus principales 

probleoas 
Se decidió elaborar la investigación en base a un 

cuestionario abierto {ver anexo), sowetido a la 

consideración de los directores y/o propietarios de las 

c~presas, con lo que tuvioos la oportunidad de rccab3r una 

infon:iación de priccra oano y prccis<l. De esta n.'\nera. 

pudÍClOS captar en forna directa las valiosas opiniones de 

aquellas personas oás inti~acente relacionadas ~on el 

funcionamiento de las e~presas. 

Los resultados que obtuvimos los hemos clasificado, 

considerando el perfil de las ct1presas, en los siguientes 

grupos: 

i) Empresas transnacionalcs con buena productividad. 

ii) EI::presas mexicanas con buena productividad. 

iii) Empresas ce>.:icanas con problecas de productividad. 

§,1, EHPRESAS TRA!!SNACIONbLES CON BUE!!l\ PROOUCTIVIPAP 

La caracter1stica de este tipo de ecpresa es que, al 

tener el apoyo de la casa catriz, opera con altos niveles de 

productividad y cantiene una pol1tica de nodernidad tanto en 

el aspecto adoinistrativo cono en el proceso industrial. Se 

visitaron dos empresas con estas particularidades y a 

continuación cocentacos sus experiencias: 

El!PRESA 1 

Dedicada al proceso de plasticos. Proporcivna ira•.:.:.:;;.:: 

para otras industrias en fcr=a de envases para el eanejo de 

liquidas. cuenta con un personal de 160 eleoentos. 
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Para esta e~pres~ el concepto de productividad consiste 
en ca::pletar un proceso productivo dentro de las 

especificaciones que el usuario requiere, en el cenor tie=po 

y costo posible, o sea: la utilización náxioa de los 

recursos. A fin de conocer los niveles de productividad se 

realizar. peri6dica::ente estudios y análisis para ubicarlos, 

con un =.argen de error de •-15L Se fijan ::etas de 

productividad que en ocasiones se cu=:plen en exceso y raras 

veces no se logran; es i~portante el an~lisis y segui~1ento 

de les niveles de prod:..:ctiv1dad para ::icjorarla 
co:istar:t.e:-.c:-.tc. La ¡:ro;tucti v1daj es responsabilidad, en 

pri=er instancia, del ~ire=tor General y de ah! hacia abajo 

se cc::par':.e con :os ~efe:;; y trabajadores, !r.Voli.:cr-ando a 

todo el personal. Las tóc:iicas que utili:a l~ e~presa para 

::ejorar la ~roducti·:i:!J.j s.:::r1 ¡as de ingenier!a ir.dustrial, 

an~lisis de tic=pcs y cov1~1entcs, practic3s de :o~ivaci6n. 

Las decisicnes ::~s i::.portantes de la e::-presa, co::o las Ce 

la participdci6n de los siete ejecut:.vos p:-:.r..:;.t¡:-Jles; en 

fon:a general, las dec!s1cnes i~pl1can que se involucre a 

los ::ie=-bros clave de la e::presa. Se aplica la técnica de 

análisis en la to~a de decisione5. 

La e::presa proporciona capacitac16n }' adiest.ra::iiento al 

personal, el presupuest.o Fdra este renglón es rebasado 1· 

siel:pre se atienden esta:; r.ccesidades, po~ considerarlas una 

prioridad. Por ser filial de una trans~acion~l, no 5e 

tienen prcgra::.as de investigación t.ecnolég ica, la cual se 

desarrolla en la casa ::atriz. Los proble~as tecnológicos se 

resuel\ten, en parte, siguiendo recc:::endaciones de los 

técnicos de la casa :::atriz que hacen viajes per16d1cos de 

supervisión. Ta::l.bién. d~~~ ~! ~=~~iv crec1~1cnto interno de 

capacitación, se t1ende a resolver <!!. ::.j:..:i::.o las 

contingencias diarias del proceso productivo. Se han 

for:ado cuadros técnicos para atender las necesid~de~ 

cotidianas; ccasionalr:ente se han hecho ca::ibios que han 

arudado a :::.ejorar el producto en México y, en algún =.odo, 
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estos cambios se han adoptado en la casa D~triz de Estados 

Unidos y Canadá. 
La empresa sigue la nor"Ca de calidad americana. La 

casa matriz señala el "standard" de calidad y se sigue. 

Cada tres ceses se envian lotes d.e nuestras a la oficina 

matriz para ~u revisión, aprobación a recha:o. 

Esta co~pa~la se ~uescra dec1did3 a encarar con 

entereza los retos que la crisis econóoica itpone. "Estar.ios 

conscientes que la crisis obliga a cejorar la productividad 

y sólo as1 podre~os ser co~petitivos p~ra lograr sobrevivir. 

Cree::>os que el ingreao de México al libre cor:ercic es 

positivo, ya que fo:;ent.a.r.l la responsabilidad de alcanzar 

~ejares niveles de prcjuctlVidad.'~ 

La err.rres.~ re~ibe apoyo de algunos asesores externos 

ca:r..o de tlpo fiscal, l3:boral 1 técnicos, etc., a fin de 

operar con cayor eficiencia. 

Esta c=.presa está registrada cor::.o proveedor de la 

administración pública, lo cual no le ha reportado ventaj.:i 

alguna. "?ctr6leo~ ?~cx1canor;, S.A., es a l<l vt:z nue::;tro 

proveedor en un 70\ y nu.c~tro cocprador. Les co::pra::ios 

pol íeti le no y les vendc~os enva5es. Los precios de los 

productos que les co;:;pra::os sen variables y en aunento, 

ütientras que los precios de nuestras Vf'ntas se r.ianticnen 

fijos; ader.iás, PEXEX retrasa el pago de nuestras facturas, 

afectándonos fucrtcccntc.' 1 

En el aspecto financiero, la c~prcsa no tiene problenas 

y es autosuficiente; en ccas1ones, en que se ha presentado 

la nece5idad de financia::iicnto, se ha recu?."rído a la casa 

natriz. Hur.ca se h,),n solicitado préstar.:os al fOGAIH y se 

ignoran cuales sen las ventajas. 

tipo de ap~yo ~!i~!=: q~c =e ~~orq\1e d la industria ce.diana 

y pequefia es beneficio. '1 El Prcgra~a Je Desarrollo Integral 

de l~ Industria ~ed1~~3 y Pequcfia, as1 coco la Ley Federal 

para el Fo~ent.o de la ~icroindustria pueden favorecer a 
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nuestra e::presa en fcr::J indirecta, por el refle)o de los 

beneficios que se otorguen a nJJ.e.5t.r.:::.s c~::pr.:i::!crcs." 

La er.presa resu::e sus prcl:ile=as de productivid.ad 1 de la 

siguiente fon;.a: "Para nosotros, los principales obstáculos 

de la productividad son de tipo cultural y educacional; 

existe la necesidad de infundir la idea de ser productivos.'' 

EMPRESA 2 

Dedicada a la fabricación de adhesivos a base de 

resinas que se utilizan en la industria de pañales 

desechables, toallas fe~enin.as, etiquetas, r.:i~as autowotriz 

y aliccnticia, etc. Estos adhesivos se e::plc3n en 

sustitución de grap.:i~, clavos y ccsturas que anterior~ente 

se acostu~brab~n. eo:-.presa es :: i l ia l de uno 

norteaoericana q'.ie tiene presencia en 32 p3.1ses. El 

personal ocupado en la planta de la ciudad de México es de 

60 elc::entos. 

Para esta c:lprcsa la productiv.i.d~1d consiste en obtener 

el náxino beneficio de los rccurscs disponibles: hur..anos, 

cat.er iales, equipo, financieros, etc. se está trabajando 

para tener nás clara la ced1c1ón de la productividad; hay 

varios procesos productivos y en algunos sl se sabe 

exacta~cntc cuál es el c~xi~o rcndinient.o que se puede tener 

de ciertos equipos. En otros casos se est5.n detert:i.inando 

nuevos objetivos de productividaj, depcr.d1endo dal 5.rea. La 

responsabilidad de la productividad es de su Cerente 

General, quhm involucra a tod.Js las árc.J.s ¡::ara elaborar 

objetivos y fijar ::;etas. Se t.rata de log::-ar una buena 

productividad con los representantes tócnic~s de ventas, a 

través de hacer ::-.ás visitas a los clientes r tonar una 

ca 1 idad apropiada an e 1 servicio, lo que repercute en 

::lejores niveles de ventas. 

cantidad de los productos 

obtenidos, sino tacbién su calidad.'' 

La e::i.prcsa r.:arca ol:jetivos claros de p!"oductividad, 

cuantitativos, para tener una cedida que per~ita hacer 
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comparaciones. Se revisan los parámetros y se vigilan las 

necesidades actuales. Se pretende buscar nuevas formas de 

hacer mejor las cosas. 11 1nvolucramos al personal en la 

búsqueda de la producti vídad y se hace por tí reas a fin de 

integrar de esta fonna a toda la er..presa.. Rccurr irnos a 

técnicas de calidad total, juntas de trabajo y evaluaciones 
para r.:edir el progreso o involución de los niveles de 

productividad." 

La er:ipresa ofrece capacitación en todas sus árf:!as. 

Existe un prograr.:a de capacitación para todo etple.:ido de 

nuevo ingreso y, dependiendo del área, se da capacitación en 

alguna otra filial. "Considerarnos r.:uy :. ':'iportante el 

adiestra~icnto en el trabajo.'' 

En esta Co~pafila, existe un departamento do 

investigación y dcsui-rollc en el área técnica para estar 

adaptando tecnología. Se utilizan los recursos internos y, 

en ocasiones, se cor.,binan adelantos tecnológicos de alguna 

de las filiales. La c~presa no compra t~cnologia y la que 

utiliza previene de la~ filiales del extranjero, 

red l i zándosC! un intercar.:bio cus i Y.".und ia 1. ur:n México 

estaoos logrando .:tly1.mo::. .l'/·1nr:es en e1 des<lrrollo de nut!vos 

productos." 

La c~prcsa uplica nor~3s internacionales de calidad en 

sus productos. Sus princíp<lles prov~cdorc~ son Celanesc 

Mexicana }' empresas extranjeras de Estados Unidos :.-· 

Aler.iania, de donde se í~.port.Jn <1lgunos insu::'los químicos muy 

especializados. 
El Director d~ l~ e~pres~ está consciente de 105 retos 

actuales de la vida cconó:::iica del puis; y lo cxprc$Ó en la 

siguiente forna~ 11 Uucstra Car.-.p~1ñf.1 con~idcra ir.iprc~cindlbl~ 

el ser conpetitivos,· pcnsanos que el Trut.Jdo do Libre 

Comercio es favor<1ble porque Je csu fort.:1 nos pcr;ütir.1 

combinar ccjor los recursos a nivel regional. El industrial 

nacional dtú..iu c.:i::::ti-"'r de actitud y tor.:.1:- en cucnt.J que ya no 

es posible seguir contando c2n un r:;;t,1cto p<llt.:.-r..:l:!'.,...'\j si 

bien, en un principio fue ncce~..lr:.J 101 protección a la 
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industria para fincar la planta productiva del pais, el 

proteccionismo se prolongó deoasiado y no pc:-::.it.i6 que se 

fortaleciera el indust.rial a través de la co:-.pet.encia y las 

condiciones actuales requieren encarar al comercio ~undial, 

lo cual será posible sólo por .::edio de la productividad." 

La er.:presa pertenece a la Asociac i6n Uacional de la 

Industria Qu1.r.i.ica (A!lIQ), as1. co;::o a la Asociación de 

Industriales de Vallejo, de quienes recibe infornación que 

sirve de cierta ayuda en la orientación de los probler.las. 

También se recurre al apoyo de asesoria externa para hacer 

cás expedito el canejo adninistrativo. 

La experiencia de la er..presa, cooo proveedor del 

gobierno no ha sido nuy satisfactoria. "Nuestra compañ13 

está registrada como proveedor de la. adr.!inist?:"aci6n pública 

y venda a PEHEX y a COtlASUPO, pero tiene serios proble::ias en 

la liquidación de las facturas, ya que frccuentcracnte los 

pagos se retrasan. 11 

La cr.prcsa no tiene problc;:;as financieros 'i, en 

ocas iont:?s, recibe apoyo de la casa ~.atriz. t:unca ha 

recurrido a los créditos del FOGAIH. 

Esta co~pañ1a carece de infornación sobre las tiadidas 

de apoyo que existen para la industria :::cjian:i y pequeña. 
11 0esconocer.;.os el Progra::;a para el Desarrollo Integral de la 

Industria Mediana y Pequeña y tar.,poco tener.,os infor::iac16r; 

sobre la Ley federal para el Fo~cnto de la Microi1ltlUstria. 11 

La e~presa resu::c los obstáculcs de productividad, ceno 

sigue: ''Consideranos que entre les obst~c~!c~ p3ríl la 

productividad está la falta de :r..3yor apertura entre la 

gente, a fin de buscar constante=ent~ for::;as de ~ajorar los 

hábitos de trabajo. Hay un3 c3rcad3 resistencia al caobio; 

el trabajador tiende a pens3r que la f orwa en que hace las 

cosas e5 la ~ejor y la única; cuando se sugiere un ca~bio 

surga la inevitable resrstcncld cti ~~==~; ~~r ln tanto. es 

necesario cotivar a la gente hacia el c<Ul.bio. La 

productividad es una cuestión de actitudes y conocimientos y 
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la industria que so desarrolla en México debe buscar la 

excelencia." 
6.2. EMPRESAS MEXICANAS CON BUENA PRODUCTIVIDAD 

A este grupo pcrt~necen aquellas empresas que e~pezaron 

con una ¿ictividad nctaj,\ente familiar y han sabido crecer y 

encarar las nacesídades del ca~bio, en beneficio de la 

productividad. Se visitaron tres c~prcsas con estas 

caracterlsticas y a continuación relatamos la información 

que nos proporcionaron: 

EMPRESA 1 

Empresa ~cxicana 100\ dedicada a la fabricación do 

galletas. Er.ipezó a operar a nivel familiar hace Jl afias. 

Cuenta con 250 c~pleados. 
11 Para nosotros la productividad consiste en hacer 

eficientes todos los recursos con que cuenta la empresa. No 

tenernos tledicioncs exactas de productividad¡ fijamos matas 

de pt'oducción y vcnt<JS y no tencnos establecido lln Gistama 

especial para ficr más eficiente; los problemas B~ rc~uclven 

en ba::;c a la cxporie:r.ci.:i y ::;obre la f.1<.lrcha. 11 

A partir da lo:J úl tír:-;os cuatro años la empresa ha 

tenido un fucrta cree imiento cte::;.de que e.::ipelilron a 

irnportarsa galletas, por lo que fue necesaria su 

r~astructuración a fin de incrementar la productividad. 

Comenzaron a atender con rnás cuidado el ncrcado detallista, 

haciendo prcscntacioncz pequeñas que fueran f ácilcs de 

comprar en for~a rápida y para consu~o individual, además de 

las ya existentes en caja para uso farüliar. Este tipo de 

gallQtas para ol mercado detallista son, l'!ii).yoritctri<u:icnte, 

ventas de contado lo que pcrnitc un flujo constante de 

efectivo ~uy favorecedor para la empresa. 

La pollticu de la empresa es tonar en cuenta a todo su 

personal, para mejorar la productividad. ºNuestra compa1'1a 

trata d~ im:olucr•'lr al personal en la búsqueda. de la 

productividad y para tal propósito se da c..:ap."Jci tac i 6n en 
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diferentes formas. Se contratan empresas de capacitación, 

hay pláticas con el personal para estudiar la I:lanera da 

hacer más eficientes sus áreas de trabajo y se practica un 

sistema de co:::unicaci6n y discusión a fin de resolver los 

problemas con la cooperación de los jefes y obreros. A todo 

el personal le tonar:i.os en cuenta su experiencia y opiniones. 

En ocasiones, recu:.-rir.:os al cétodo de poner a prueb'"1. a un 

trabajador, para as1 conocer su habilid3d on la solución de 

un problc:r.a deter::::inado. 11 

Adan!s de le~ ro=ursos de capacitación, se cuenta con 

la asistencia de un r.:éd.ico para prineros au>:ilios y par.J 

orientar al personal sobre asuntos fanilia·cs, cono el 

control natal. 11 Tratal:l.os de apoyar a nuestro personal 

cuando tienen proble~as de su vida diaria." 

La enpresa practica in·.:c~t.igaci6n da ::iercado y cuenta 

con 40 denostradoras en las distintas tiendas de 

autoservicio del área ~etropolitana, ~3ra ofrecer sus 

productos y obtener infor::¡ac16n acerca de los gustos y 

sugerencias de les ccnsu::iidcres. Ta:'!lbién so hace 

in·1estigac16r. sobre nuevos ir.gredientcs y tipos da er-paquc. 

Los insu=os principales de las galletas son harina de 

trigo, r.rnrgarina, a.;:úcar y huevo fresco. tlo se ut i 1 izan 

aditivos co~o con~ervadores, colorantes, saborizantes, 

antioxid~ntcs, cte. Sic~prc s~ h~ oh~nrv~10 la p~l!tica de 

nantenersc fiel un sólo proveedor de los insunos 

principales; esta actitud les ha dado buenos resultados, ya 

que los proveedores los tratan con preferencia en aquellos 

~o~cntos de escasez, co=o han sido los caso5 de la harina y 

el azúcar; de esta for¡:¡a el proveedor se vuelvo !:lás 

eficiente en calidad r se da una relación co:::10rcial r::ás 

estrecha. 

La regulac1on por parte de las autoridades ha hecho 

nucho daño al público consuoidor, ya que en cúltiples 

ocasiones no hay veracid.J.d en cuant.o a la fornd de anunciar 

correctaccnte el contenido de las galletas, falseándose la 

co~posici6n de l~~ =i~=~~. Por cjc=.plo: al indicar el 
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contenido de un producto se debe comenzar por aquél que 

inayoritariac.ente lo integra, como es el harina, la 

mantequilla, el azQcar, el huevo, etc., y terninar con el 

que tenga ::ienor porcentaje de los ingredientes. E~t;:, reqla 

no siempre se respeta, a~án de que el consuniCor no está muy 

acostumbrado a leer el contenido de un producto. 11 En el 

caso de nuestros productos pode~os decir que, por el 

momento, sor.oos la única er.ipresa que no utiliza aditivos y 

sieopre e::-.plea huevo fresco en vez de huevo deshidratado, 

como genera lr.:ente se acostui:-,bra. 11 

La eo..presa acepta la apertura co:iercial y la 

cot'lpetencia co~o acciones bcme f ic iosas. 

consideranos que la apertura co~ercial es posi~iva, porque 

crea n5s co~patit1viJ3d en el nercado nacional, lo que nos 

favorece. En el co~cnto Je entrar al ncrcado caterias pri~as 

de icportac16n, estarc:os en posibilidad de escoger aquellos 

insur.ws de la r::ejor calid.J.d, que nos pcro.itan elaborar 

productos excelentes. Co~o un ejc~plo es el caso de la nuez, 

in::;umo que se cr::plea ti\1Cho en algunas de nuestras g.1.lletas, 

que está controlada por los acap<!radores nacionales y no hay 

forma de escoger una cejar calidad, ya que toda la nuez que 

se ofrece en el r..crcado tiene 1.1.s r.:1::;;;¡..i::; .:..r.'.pcrfeccionl'.!s, 

impurezas y alteraciones. Los cor.,erciantcs r:-.ojan la nuez 

para au~entar su peso y los co~pradores tcncnos que pagar 

agua a precio de nuez. Al abrirse la i~portaci6n da nuez se 

tendrá la oportunidad de seleccionar la nejor. Estados 

Unidos ofrece nuez al alto vacio y con la presentación que 

se solicite. Cuando no hay cor..pctencia, los proveedores nos 

limitan la calidad del producto titlal." 
11 Estamos convencidos que en México se puede lograr la 

eficiencia, porque se tiene la capacidad para ofrecer 

productos bien hechos¡ la apertura cor.icrcial es un buen 

motivo para esforzarse y favorcccr.1 tanto al mercado de 

insumos como al del producto final. Para sostenerse en el 

mercado hay que tener en cuenta 1::.:: C!!:'pe~tos de calidad, de 
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servicio y de precio, asI cor.lo un gran respeto por el 

consur.iidor. 11 

Las galletas que fabrica esta eopresa no contienen 

conservadores. La conservacíón natural se logra a través de 

la calidad de las ~atcrias pri~as que se utili:an y el tipo 

de empaque, adc!:lás de la VÍ:Jilancía en la r-otación del 

cercado. Las gal lotas se hox-ncan entre 180 y 250 grados 

centigrados, aniquilando orqanis~os; y al desnaturalizarse 

el producto so ca~b1an las caractcrlstic~s de las gaterias 

pricas. No se e~C3ti~an q~stcs para u3ar los =e1ores 

r:¡atcriale.a de cnpa.que. La caja. p:lr<l lds galletas es unil 

charola de "pctt" (policstc.t"J, la cual se ncte en una bols.J 

de polipropilcno y se sella, d~spués ~e cubre con :::artón 

"cauche 11 con rcvcr::.o bl::i:-.c0 y un b1rni2 c!:>r-cciill; por 

último, no envuelve en p.:i?el PVC. 

puede sc.r de 

L~ duración del producto 

sin emb~rao C<l=b1an las 
caracte.r1sticas scnc;or í.alc.::> pero él nivel de nutrición se 

;:,antiene inalterado. La rot~'\ción del producto no es r.i,1yor a 

8 dias. en el área r.:ctrop0lit~1r.a y en el :::crcaUo t:oránco 

llega hasta 15 dlas. La enprena cucnt3 con dos bodegas, una 

en Guadalajara y ot.ra en Montei-rcy, adcm:'.is de una 

distribuidora en Cancún que zurtc la zona del 5Uresta. 

El mercado se cubre un JO\, se tiene ~ucho ~argcn do 

expansión y se requieren nuc·:<iG invcrs i.onc5 ~ En el prc$ente 

afta se tiene proyectado s~car 10 nuevas lineas de galletas, 

entro ellas una de r.lantequilla. La calidad de las galletas 

que produce esta e~prcsa, está av~lada por un reconoci~icnto 

internacional. "El ano pasado (1990) Alecania otorgó a 

nuestros productos el PREMIO IHTER!tACIO!tAL DE C.\LIDAD¡ c;~c. 

nos fu!! entregi\do en la ri•..:.::!:i.:1 Je Dusscld:::r!:, con la 

participa..;ión de 119 pJ1~ .. ?S." 

Constantc:-.c:-.tc se e::;tá co::-:prando nueva r.ia11uinaria de 

e.:npaque y se hacen adaptaciones en lo que ya t;.C tiene 

ayudándose. con banda!>, c..1rr:i.tos, bases, etc., fin de 

lograr un procc~o product1vo nSs eficiente. S~ ~ra~t1ca un 

mantenir.i.iento prc.w~nti•:..:. Je toda la ~a::;:uin;:i.:ria y ,-.c¡uipc; lo:¡ 
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problemas tecnológicos cotidianos los resuelven internamente 

y en la actualidad cuentan con tipos de hornos; 

últimacente se incorporaron dos líneas automáticas. 

La empresa se encuentra registrada corno proveedor de la 

administración pública (Dif, ISSSTE), pero no se tienen 

grandes ventajas: sin e~bargo, siguen operando con las 

instituciones oficiales por el interCs de abarcar más 

cercado. 11 Nuestra experiencia con las tiendas del ISSSTE 

demuestra que hay una absoluta falta de interós en el ~anejo 

de nuestros productos. Ade=.ás, ser proveedor de la 

administración püblica conlleva dificultades en el cobro de 

las facturas." 

Hace algunos años, 13. er.:presa acudió al FOGAIH para 

solicitar financia::11ento en l~ COi:ipra ch" naquin~rin; la 

experiencia fue positiva ya que les per:11ti6 resolver las 

necesidades de ese co:::ento. Reciente::iente rcc'..lrrieron al 

arrendaciento financiero, para instalar dos lineas nuevas de 

producción. 

Esta cotlpañia tiene escaso conocü1icnto del Progr<Jr..,1 

para el Desarrollo Integral de la Industria Mediana y 

Pequeña y desconoce la Ley f('deral para "?l Fot'.'~nto de la 

Microindustria. 

La empresa resuI:le sus probler.¡as de productividad, en 

los siguientes térr.iinos: 11 Hosotros, cor::o industria r.a~diana, 

tenernos la experiencia de que el principal obstáculo para la 

productividad e9 la cano de obra, por dos ra~oncs: ~u 

calidad y su cantidad. El nivel de pri::!paración .de los 

trabajadores es ~uy bajo y hay un3 ~3.rcada czcazcz de nano 

de obra. Para ilustrar este últi::;o aspc·cto tcnc=":os los 

datos de nuestro dcparta=.ento de personal durante el año de 

1990, cuando se atendieron cerca du 2,000 solicitudes para 

el área de producción y sólo qui~ieron trabajar 803 

personas, de las cuales dnicacentc 20 están laborando hay en 

día. Tencti.os una rotación rmy grande de obreros y el 

nercado a~bulante se h~ vuelto un~ !ucrtc co~pctcnci~ pJra 

la obtención de r.ano dü obra. En nuestra eopresa un obrero 
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ingresa con un salario superior al t:inico y después del 

pricer ces se eleva hasta el 65\; adenás. el destajo se paga 

por arriba del 300\. Un obrero puede ganar, libre de 

descuentos, entre $800,000 y $900,000 oensuales, aparte de 

la despensa =ensual en dinero, pre~ios por asistencia, 

puntualidad y li::.pieza tanto en lo personal cono en el área 

de trabajo. Ta;::bién se esti::ula y se prc::üa una conducta de 

::oralidad, respeto y consideración hacia los cowpaf\eros; 

todo lo cual está enfocado a wantencr un acercaciento, lo 

~!s cor1ial posible, con nuestros trabaJadores. 11 

l!MPRESA 2 

E~presa ;..ex1cana lOOt, dedicada la fabricación de agua 

purificada y destilada. Esta industria tiene una antigüedad 

de 50 años y en la actu:slidJ.d es la tercera generación en su 

dirección, conservando el control familiar. cuenta con 60 

e=.pleados. 
"Para nuestra ez:-.presa la productividad se refiere a la 

efectividad y la eficiencia en la producción, tanto por lo 

que respecta al volur:.en eco.o a la calidad. Nuestro nivel de 

productividad ha ido r.cjorando, por eje~plo: hace 15 años se 

llenaba un garrafón, de 20 litros, C.Jda 15 segundos, 

actualr.entc se hace en un segundo. El agu3 ya purificada se 

alr.acena cr. una cisterna, después se procede a bor.bearla a 

un tin.Jco instalado a una altura de 5 r.etros y se aprovecha 

la presión por gravedad para lle~ar un garrafón por segundo. 

Ya se opera auto~5ticar:.ente la linea de llenado. 11 

Los principales insu::cs son agua, garrafón de vidrio, 

tapa de plástico y productos quloicos para la purificación. 
Sa está operando con \.<na. capacidad ociosa de 301; y para 

abatirla se trata da :~~~rsi~~ar :á3 e~ el :creado a travé~ 

del incre~ento de las unidades de reparto. 

La responsabilidad de la productividad es de los 

Directores 

Licenciado 

de 

en 

las distintas áreas 

Derecho encargado 

co::puestas de: un 

de los aspectos 
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administrativo, econ6inico y ventas; un Ingeniero Mecánico 

Electricista responsable de la producción, mantenic.iento y 
desarrollo de nue•Jos equipos; y un Ingeniero Qu1nico que 

atiende el proceso de purificación y destilado. Para c~brir 

el aspecto contable, se contratan los servicios de una 

asesor1a ex.terna y se recurre a estudios de cercado p("\ra 

mejorar su participación. 

Se busca que el personal sea ::-.ás productivo a través de 

estlr.iulos r;1onctarios; se prcr:'lia el buen cuidado y 

mantenimiento de las unidades de reparto; la cr.prcsa paga un 

salario base que puede ~CJorarse cuando se rcb3sa una cuota 

de ventas prcestilblecida, se dan prc:::io~ por asistencia y 

puntualidad tanto al personal de l,i planta cono al de 

ventas. 

La capacitación y el adiestramiento se h3ccn de ncucrdo 

a los progranas de la Secretaria de Trabajo y Previsión 

Social, tar..bién se d~ act iestrar:ücnto sobre técnicas de 

reparto y t:\ane)o del producto. Se cur.,plc con la obligación 

laboral y el adiestra~icnto se anfoca a los objetivoa de la 

e:::prcsa. 

actualización, tales co~o ~ancJo de recursos hurn3nos, 

orientación fiscal y laboral, nerc.1.dotccnia y técnicas de 

financia::iicnto. 

Intcrnat:\cnte se crea la tecnologla necesaria para 

desarrollar nuevos cquipoo de la producción. Anteriormente 

el lavado y llen<ido de lo::; garrafonc:::; se hacL1 en forma 

rnanual; un c~rnión ccn C3pacidad de 250 garrafones se cargaba 

en un tiempo de 1 1/2 a 2 horas; postcriorncnte, se hicieron 

estudios para la aplicación de sister.ms neucáticos, 

contadores autor:"i.í.ticos y so r.wntó una line.J de producción, 

de tal canera que el trabajador pueda poner el qarrafbn 

vacio en la 1 inca de lavado y a 11 i r:\i s:-J.o tener acceso al 

garrd(G~ :lc~o. ron lo cual se ha reducido el esfuer:o. El 

proceso de lavado se í1J~a on fer~~ seniauton3tlca, ~1) t~~tc 

que el de llenado e~ cocpletaccntu dUtc:Stico. ltoy en d1a 

el cami6n se carga en 15 minutos y este tiempo podrá. 
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disminuirse a la ::i.itad cuando sc instale otra linea de 

producción. Actualmente el car.dón se aliw.enta de una sola 

linea cargando por un costado, al tert:1inar da la vuelta y 

carga el otro. cuando se tengan instaladas la dos lineas de 

producción el ca~ión podr~ cargar sioultAnca~cnte anbos 
costados, discinuyendo el tie~po total de la carga en un 50\ 

''Tratamos siecpre de resolver los problemas 

cotidianos, por ejer:plo: fabricaoos e tecnológicos 

instalaoos los p<Jncles necesarios p<Jra estibar los 
garrafones en las unidades de reparto¡ igua 1::-:ente, desde 

hace 10 años veni:".'.os haciendo la conversión de los ootores 

de gasolina a gas LP en los ca::i.iones de reparto, con la 

ventaja de proteger el r..edio ar:ibiente y cuidar la •;ida de 

los r=iotores; da;:-.os un r:-:antenir.11cnt.o preven-::1vo y no 

correctivo a todo r.:.ucstro equipo." 

La enpresa no es contaroinanta en un 97\, ya que para la 

purificación de agua no se usa tipo alguno do combustible; 

en ca?:1.bio en el proceso de agua destilada, que significa 

sólo un Jt del total de la producción, si intürviene el uso 

de calderas y las instalaciones para este proceso se 

encuentran ubicadas en un predio separado, en donde se usa 

combustible de gas LP, a fin de que las el".lisioncs sean 

menos contaminantes. 

Las normas de calidad que se observan en la er.ipresa son 

aquellas que marca la Secretaria de Salud. 11 Haccnos un 

muestreo diario de la producción para verificar la calidad y 

estar seguros de cubrir las especif icacioncs oficiales y ser 

los r.iejores en el mercado." 

La compañia ha encarado la crisis ccon6Ñica a través de 

la productividad, au::-:entancio el voiu1:-,en J-.: l<l. pt».:.Ji..i.::.:i¿ri 

para discinuir C\lstos; la automatización ha perr.:iitido la 

reducción del personal en la producción pero, por otro lado, 
se han incrementado las plazas de trabajo en el área de 

ventas y reparto. 

Esta empresa pertenece a la Asociación Nacional de 

Productores y Distribuidores de Agua Purificada i' son los 
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delegados para el Distrito Federal. 11 La Asociación nos 

representa ante las autoridades de la SECOFI para nagociar 

el precio oficial de venta y nos orienta sobre el manejo de 

las cargas fiscales. Esta Asocia~ión es un canal de 

comunicación entre los f abricant~s; en las convenciones 

nacionales se discuten proyectos, problemas afines, nuevas 

formas de presentación del producto, etc.; y es muy 

beneficiosa para nosotros, a diferencia de la CAUACINTRA 

que no cumple su función de ser un representante eficiente 

de sus agrer.1iados. 11 

La compañia no está registrada corr.o proveedor de la 

administración pública, porque no puede conceder el crédito 

que se exige. 

La empresa nunca ha solicitado los servicios del 

FOGAIU, cuando tienen ne ce.::; id ad de mayores recursos acuden 

al financiamiento bancario, por;que cuenta con una linea de 

crédito abierta. 11 Tener.,os la idea de que los bancos 

prefieren otorgar directamente el crédito a sus clientes, en 

vez de gestionar solicitudes de pré~ta:.10.::; con el FOGAIU 

donde su margen de intermediación es inferior, siendo t~ta 

una de las causas que demoran las tramitaciones en per;juicio 

de los empresarios." 

Esta compañia desconoce el Programa para el Desarrollo 

Integral de la Industria Mediana y Pcqucfia, al igual que la 

Ley Federal para el Fomento de la Micr;oindustria. 

La empresa resume sus problemas de productividad, de 

la siguiente manera: "Por lo general, hemos encontrado que 

el principal problema do la productividad es la fuerza de 

trabajo. Hay mucha irresponsabilidad do la gante; la oferta 

da trabajo existe, pero no hay personas dispuestas a 

trabajar. En nuestro caso, un trabajador de nuevo ingreso 

gana el doble del salario minimo oficial, aparte de los 

vales de despensa y premios. llay casos de personas que 

acuden para hacer solicitud de trabajo, se les acepta, 

f iri.\an contrato, se les rcgi~Lra en el Scl)uro Social. pero 

no se presentan a trabajar, en ocasiones ni siquiera el 
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primer día. El industrial trata ·de disminuir ·estos 
obstáculo;; a"!.!:.::;::.31:izando el proceso productivo ___ hasta -donde 

sea posible.u 

EMPlll:Sl\ 

E~presa de reciente fon:iaci6n, constituida hace seis 
años en base a recursos de ahorro fa~iliar. Se dedica a la 

fabricación de bolsas de polietileno y cuenta con un 
personal de 25 ele~entos. 

"Para nuestra e:;presa, productividad significa producir 
cás con los cis~os recursos disponibles, o sea obtener mayor 

cantíd3d de produc~o conservando los cis~os recursos. Se ha 

dc;:::;ostrado que se puede ser ::iás productivo $in aut:lcntar la 

ínversi6n, aprcvechando a:. :::áxir.:o los ¡:cdios existente!>." 

El nivel de productividad de la enprcsa se calcula 

dividiendo el producto total entre los sueldos del overador 

y del supervisor de cada turno. tst~ c~lculo se hace todos 

los r.teses y sé da el scgu1r.:iento para cot!.p.:irar. 

••uosot.rc.:; he!"."OZ visto que es nuy dificil involucror a 

la gente en la productividad, la c~a.l es un.J cuestión de 

conciencia. Tradicional::.ente Pl obrero so vuelve product1_vo 

si a ca::-.bio recibe un3. co~pcnsación; si no re.:ibc n.:ida ..l 

cambio co:i.t.uiuara con el tlis~o rit::.o de trabajo. Ta::bién se 

da el caso cuando un trabajador de nuevo ingresa de~uestra 

producir ~ás que les de~ás, entonces entra en conflicto con 

los co=paftc~os." 

"Involucr3r en la producciv1J3d al obrero ipplica 

conscientizarlo de que p~cde progresar y crecer junto con la 

e=presa. Por su parte, el e~prcgario piensa que pri~ero hay 

que genc.rar los ingresos y luego d1stribuirlos¡ en tanto 

para el obrero es al revé:s: 'pri::ero da::-.c o pronétc:Jc y 

La e:::-.pre::>a r-.J.:-16 hJ.ce !::te .. .:; -1~"'"'" rentando ::.:iquinaria y 

equipo. !io tenia pr.c!::c:::J d>.1 vcnt.l::> porque se> ccnoci<l el 

~ercado gracias a les 40 afies de experiencia J~ s~ fundador. 
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Las ventas se realizaban al contado y las =~tcrias primas se 

pagaban a crédito. Esta situación dur6 da5 años pcr~itiendo 

generar los recursos suficientes para comprar la maquinaria 

y equipo consistente en una "extrusora" que es la que 

elabora el rollo de polietileno, y una 11bolseadora 11 que 

corta y sella. Cinco personas eran suficientes para operar y 

vender,· la er:i.prcsa estaba considerada como causante r.i.enor 

con cuota fija de inpuestos. Postcriornente, después de 

estar trabajando cuatro años, con las utilidades se pudieron 

comprar dos c~quinas n5s. 

La operación de ~stas cuatro náquinas, que cabe señalar 

se cor::praron de segunda nano, gcner<iron l.1s suf icicntes 

utilidades para invertir en la cor.,pra de un terreno, donde 

se construyó una nave indtistrial, se obtuvo tanbién el cedio 

de transporte ncccs3rio, sistema de conputación y se 
adquirieron dos cjquinds náti; ~e óstas, un3 fue fabricada 

totalmente dentro de la e;;ipresa en base a la experioncia 

diaria y la ayuda de un nacstro tornero. 

Para entonces, a la cmpresd le resultaba cada di~ c5s 

dif1.cil obtener capital de trabajo, puesto que todas las 

ut i 1 ióades se encontraban invcrt idas en activos fijos. Se 

tenia que utilizar el crédito de los proveedores, pero no 

era suficiente. Aunado a esto, surqe la quiebra de la 

Cangrejera que era el principal proveedor de resina del 

pals, razón por la cual se abrió la trontcra pata su 

importación, pero el precio rcGult.J.t:<J. r:my elevado. 
11 Parad6j icat:lentc, la crisis se convirtió en el detonador de 

nuestro desarrollo, lo que parecia una a~cnaza se volvió el 

elemento coyuntural que nos permitió crecer al utilizar la 

imaginación y la creatividad. Se decidió resolVcr el 

problema recurriendo al reciclaje del desperdicio y, 

Para echar andar la estrategia del reciclaje fue 

necesaria la compra do dos cáquinas. Los pasos del reciclaje 

son los siguientes: 

conseguir el desperdicio de dos fuentes: 
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a). Polietileno de desperdicio interno de la industria 

que hace bolsas, as1 coco el propio de la 

ecpresa. 

b). Polietileno recolectado de la basura. 

El polietileno de desperdicio industrial estA limpio, 

no asl el de la basura, el cual es necesario lavar previo a 

su transformación. 

Ambos insumos se nuelen y con la fricción se genera un 

cambio que los plastitíc~ a una tc~peratura que oscila entre 

130 y 150 grados centlgrados, donde se logra el punto 

llatiado de 11 plastificación 11
• Se le aplica agua, lo que hace 

que la nolécula se rompa para forcar un natcrial coco si 

fueran canicas de distintos tat:añoD, o sea u:ia especie de 

granulado, que po~tcrior~ente se preces~ a travé~ de una 

rr..iquina para hor:10ryene1zarlo; CEit.1. máquin~1 !>C llama 
11 peletizadora'' y el producto que se obtiene Ge ccnoce con el 

no:::bre de "pelett.". El "pclett 11 es ho¡,or;énco y está 

entonces en condiciones do entrar a la ~~quin~ ''extrusora••. 

El ültipo proceso es el del 11 c~trudPr'' y la selladora. 

Actualmente se trabajan dist...intos anchos de bolsas en 

forma autor.i.ática, pero para obtener r::edidas r.iayores se ha 

fabricado internai.lcnte un r.lstc:i.a de r..:iquinas :r.anualcs, lo 

cual hace necesario candar naquilar el 11 pclctt 1
' par~ obtener 

el rollo de polictileno d<Jl ancho dcsc::ido; postcriorriente, 

dentro do la fábrica se cort;l en forna r.."1nu1.l y se sella. 

En este proceso se c::-:plca pcr::;onal fcr.ienino, por ser las 

mujeres ~ás cuidadosas y ncticulosaD para efectuar este tipo 

de trabajo. 

Dado que el nercado del pl~st.ico es un bien de consuno 

tenga óxito debe contar con \lD3 fuerza da ventas; es 

entonces cui'indo se recurre a 13. ;.-.crc.!dotccnia. ;.. fin de 

vender nds rápido era necesario ofrecer un precio ~~s b3jo y 

~e tuvr:i qu~ r.onpetir en e!:;tc rcnqlón por trat..J::-:::;c de un 

producto hocoqénco. Al bajar el precio de venta, el punto 
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de equilibrio llegaba al GO\ y en caso de descompostura de 

alguna oáquina no se obten1an utilidades en ese mes. 

La alternativa que se presentó fue: increr:'l.entar el 

precio de venta del producto o ser oás productivo. Se optó 

por ser t:iás productivo y se abrió una tienda de venta 

directa al público, con lo cual ::;e: obtuvieron los recursos 

inmediatos para el capital de trabajo y, al oisco tiempo, se 

pudo invertir para tener en óptimas condiciones la 

rnaquin<1ria y el equipo, c;:.pleando una estrategia de 

mantenimiento eficiente. 

sa1,1r io de los obreros. 

Se procedió a in~rcocntar el 

El ope?rador de menos ingres1:,,;; 

recibe actualmente $600,000 mensuales libres de impuestos. 

Se aunentaron los cstínulos e inccntiV.:JS al pers.Jnal y se 

incrementó el r..onto de prc:11os al nejor turno en base a Ll 

medición de su proJuct:·.·id.Jd. Ta:::ticn se dc.::idió otorg.1r 

incentivos econó~icos por puntualidad y asistencia. 

Respecto a la capacitación y adiestra:<iíento, el 

personal de confid11/.a asiste a L.::.G cur~o..; que t:=opor-ciona el 

Instituto de Pltistico Industrial. Las decisiones de brindar 

capacitación dependen de las oportunidades que surjan. Por 

otra parte, se proporciona (1yuda ccor.ór:lica todo el 

personal que desee incre:-:-1cntar su nivel do estudios. 

En el aspecto financiero, por el r.mmento, la cmprc::;a 

es autosuficientc; únic.:i::i.entc recibo tin<J.nciar:iiento de los 

proveedores que adcitcn el pJ.g::> JO d1~s de todo el 

material de desperdicio que se cor..pra. Las ventas al por 

mayor se realiian a un plazo de 15 d1as, lo que permito 

contar con el flujo de dos quincenas de ventus para cubrir 

las cuentas por pagar de los provecdorc~. 11 Para el 

empresario pequeño, por ser causante !:'tenor, nos rcsul ta 

dificil tener ac=cso a lo~ ~r~0ito~ oficiales, debido a los 

múltiples requisitos que se piden, co:.i.o es el caso del 

FOGAIU. 11 

Algo importante es que en esta enpresa se acepta coDO 

clave el tener seguro el tlujo de efectivo, para asi 

afrontar las necesidades de capital de trabajo. Esta 
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situación tiene un aspecto psicológ1co, ya que no es posible 

contar con buen ánimo y disposición para el trato diario con 

el personal, cuando se tiene la angustia de la falta de 

dinero. 

Por lo que se refiere al control de calidad, la empresa 

realiza un ~ucstreo de cada lote que se produce para 

verificar la resistencia y sellado de las bolsas. 

Esta empresa desconoce el Prograr:rn para el Desarrollo 

Integral de la Industria Mediana y Pequeña; tampoco tiene 

infor:nación sobre la Ley Federal para el For.iento di.:'!. la 

Microindustr L.1. 

El Director de esta er.:presa, analizu ~u. pro;;olcr.tas de 

productividad, cono sigue: "En rcsuwen, nosotros cor:io 

empresarios con~idcra~os que la productividad es un 

problema de cultura. Existo una absoluta falta de identidad 

entro el empresario y al obrero; es nccos<l.rio lograr la 

identidad para tener un objetivo común, recurriendo a la 

comunicación. ;;~ Gt! c.:.crra11 L..u.:; pu..:rtas de la cor..unicación 

se generan grandes problc:t:Js. r:l obrero por si sólo no 

puede ser prociuctivo, neccsit~ Je lo~ ~ed1os tecnológicos y 

de estlnulos. Hay que tener una !ilosofla de produccividdd. 

La empresa que sólo quiere lograr ga.nancias, 

irremediaolcmentc tendrá qut! desaparecer y únicamente 

perdurará si asume su responsabilidad social; esto es, 

siendo productiva." 

6. 3, E!1PREfil\JL_H_l;~~[\JIM CQN PRODLE¡!l\S DF;_E!l_QD_UCT!YID1\_Q 

A ostc grupo pertenecen las er::presas tanili<lres que 

muestran una estructura cconó~ica ~uy débil, reportando 

grandes dificulta des en sus operaciones, que redundan en 

serios problernaa de produrrivid~d. ~o VÍtiÍtJron dos empresas 

con estas c.:ir.:icterlstlcas y la inforl':'.·3.ci6!"'. que nos 

proporcionaron fue la siguiente: 
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EMPRESA 1 

Sociedad anónioa dedicada a la confección y diseño· de 

ropa para daDa, que opera desde hace 26 afias. Personal 

ocupado: JS eleoentos. 

11 Uosotros considcra¡:¡os co:::o productividad el poder 

llevar a cabo la actividad industrial con la mayor 

efectividad y el r.enor uso de esfuerzo y recursos. Es hacer 

las cosas lo r:ejor posible, ahorrando tie:::ipo y recursos. t:o 

conta::os con un cc:iociniento r:my preciso del nivel de 

nuestra productividad; elabora:::os estajlsticas trirr.estrales 

que ze cowparan con a~os anteriores. no hacenos un 

5cquir.üento :"".uy exilcto de nuestra productivid d debido al 

Crl::ibio ..;~n;;tantc de lo~ diseños de la ropa que fabrica=os y 

por la influencia de la ccdJ.'' 

Nos inforr.:aron que la producti·.•idJ.d de la enpresa ha 

nejorajo en térnincs generales, nidióndola en base al 

1ndice de Producto Final/Costos Totales, con excepción del 

año pasado (1990) cu.1.ndo las ventas fueron bajas y se 

prcdujo poco, aur.'.cntando la capacidad instalada ociosa e 

influyendo les costos fijos en cenares niveles de 

productividad. 

La responsabilid;id de la productividad es de la persona 

encargada del taller, dedicada a tocar los tiecpos y 

~ovicientos y a buscar la forn3 de ahorrar pasos. Se trata 

de involucrar al personal en la productividad por ccdio de 

pláticas, dando est1culos cconóQicos y prcniando el 

destajo. La orqanizacién es cr:p1rica y no se recurre a 

ningun~ técnica especial. 

La ccpresa proporciona capacitación tanto a nivel 

obrero coco de ccplcados. La person~ encargada del taller 

esti entrenada desde h3cc b3st.1nte tic=.po¡ 111 resto de los 

obreros se les capacita durante el proceso productivo. El 

personal de oficina asiste curzos de actualización; 

31 ~srpcto tecnológico, 

internar.ente se ha diseñado y fabric..ldo una t':' • .5.quina quo 
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~anteniniento del equipo, el cismo se hace a través de un 

servicia externo. 

Para increnentar las ventas se hace investigación de 

mercado. Se buscan productos afines y novedosos que se 

puedan reproducir y r;:.ejorar. La norr:a de calidad es sencilla 

en base a pruebas de textiles, lavado y resistencia dn 

tintes; tacbién se practica ur. control de calidad sobre 

prendas terninadas. 

La e::ipresa r:.anda maquilar telas con diseños propics y 

exclusivos. Hasta hace poco tie::ipo se contaba con un tipo 

de maquila artesanal, p~ro el ii:puest.o con que se grava la 

encarece ~ucho y ya rc~ulta un prcjucto de poca co~petcncia 

frente a las artesanias asiátical3, que actualr!l!'.'nte ~Q 

encuentran en e~ ~ercado. 

En el aspecto f inanc1ero se trata de ser au~osuficicnte 

y a través de la co~erc1alizaci6n directa de los productoc 

se logra tener un ro.ayer flujo de efectivo. "En cierta 

ocasión, cuando trat3r.:os de conseguir un crédito 

hipotecario, el tic':':'.po de otorga::ilento era m:iyor a oeis 

mef'es, a pesar de hai:::t:r c:.mpl1do con todos los requisitos 

que ol bance. pedlJ. 1 :,· Ucl.1.do a esta denora ne fue posible 

realizar la co¡;¡pra del in::-.ueble que se ton!.a planeado, 

Nunca henos recurrido les créditos del FOGAIN ¡-

desconocc~os su proced1c1cnto. 1
' 

La er:".prcsa no está registrada co:io proveedor de la 

administración pública; dcsconcce tanto el Progr3~3 para el 

Desarrollo Integr<'l l <i~ l:! ::::-, .::v ... :.; la Ley FcJe!'-~ l para el 

Fo=cnto d~ la Micro1ndustria. 

Para esta e~prcsa, sus principales problenas de 

productividad se concretan co=o siguen: 11 Considcr3=~s que el 

principal probleca para cejorar la productividad de nuestra 

e.e.presa os que la toca de decisiones recae e!l una sol a 

persona. Cc11 26 ahos de antigüedad y una rotación pequena de 

personal, r.o ~e h,1 !=>Odido en:::or.t!'-1:' a l.J. pi:;r-::;c:-.3 idónc.; 

para delega~ funciones. El .e.anejo de l~ gente es ~uy dificil 
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j" por esta raz6n, en un futuro pr6xir:o, nos vamos a 

desligar de la canufactura, la cual darer:los a Daquilar, 

para dedicarnos únicar.:i.ente al diseño y la comercializaci6n.n 

&HPRESl\ 

Fábrica de reciente creación, corncnz6 a operar apenas 

hace 4 años, dedicada a la elaboración de ~arcos de Qadera 

para galería y se encuentra registrada co~o persona física. 
cuenta con 12 cr.;pleados l' cae en el categorla de 

"microindustria". 
"t,osotros cntendewos cor.io p.roduct i vid.1.d lo que t>e tiene 

en el taller para producir. 1 Desconoc~~o5 el nivel de la 

pcoductividad. Teneno~ una persona rc~ponsablc de la 

producción y de ól p~1rten la::; órdenes ho.cia lo5 obreros. 

Producirnos sobre peLiiJ.o y contar<os con ot:-a persona 

encargada do ventas, que consigue los pedidos para iniciar 

la fab~icaci6n. ltüQ.str<l orrwnización es directa 'l no 

recurrimos a ninguna t~cnica especial.'' 

La crnp.resa no proporciona ninguna forr.L-i de Ci!pacitación 

y adiestrar.tiento, porque considcril que cuenta con el 

personal especializado y de experiencia sobre este tipo de 

trab~jo; tampoco creo necesario recurrir al entrenamiento. 

No se practica tipo alguno de investig.l.ción y los 

problemas tecnológicos se resuelven sobre la r.iarcha, 

conforme se van presentando. "La calidad de nue!;tros 

productos depende de los insur::o.s; sin e:.ib.i.rqo, trat<lijOS que 

el acabado sea bueno, porque ésta es la únic.::t forna de 

apoyar nuestras ventas y enfrentar la co~potcncia.'' 

Por el momento j la c::;presa puede cubrir suG costos y 

gastos; consiJc=.::. qnp no tiene r:iayor ncccsídad <le inversión, 

debido a que la dcr.i.anda. Jcl r.crcado no iu rc1~jPrc. No acude 

al financiattie:nto externo y no tier.!:' intocr.:acién !.>obre los 

créditos del FOGAI!l. 
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Esta e;::presa, como cuchas otras, desconoce la 

existencia del Pro9ra::.a para el Desarrollo Integral de la 

Industria Mediana y Pequeña; y ta::poco tiene información 

sobre la Ley Federal para el Fo=ento de la Xicroindustria. 

"Para nuestra e~presa el principal proble~a es la falta 

de mercado, porque nuestro producto no es de pricera 

necesidad. Al tratarse de un producto de uso secundario 

so=os c!s sensibles a la crisis. 11 
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CUESTION1'RIO 

l. ¿Qué entiende usted por productividad? 

2. ¿Conoce usted el nivel de productividad de su empresa? 

3. ¿De quién es la responsabilidad por la productividad de 

su empresa? 

4. ¿Involucra U5ted a su personal en la búsqueda de la 

productividad? 

5. ¿Recurre usted a alguna técnica organizacional que la 

Adninistración noderna proporciona, a fin da operar lo 

más eficientemente posible, para disoin\ir costos, 

mejorar calidad y lograr mayores niveles de 

productividad? 

6. ¿Proporciona usted capacitación y adiestramiento en el 

trabajo? 
SI __ 

uo __ 
Favor de enunciarlas 

¿Por quó? 

1. ¿Practica en au empresa alguna forma de investigación? 
SI __ 

!ID __ 

¿En qué áreas? 

¿Por qué? 

B. ¿Cóno resuelve sus problenas tecnológicos cotidianos? 

(mantenimiento y/o nejorarniento de sus activos fijos, 

mayor aprovcchaoiento de insumos, etc.) 

9. ¿Aplica usted alguna norna de calidad? 

10. ¿Ha pensado usted que la crisis obliga al c;:¡presario a 

mejorar su productividad?, ya que sólo sobrevivirán 

aquellas industrias que inplanten ~.étodos para reducir 

costos, mejorar calidad y, en consecuencia., ser más 

cocpetitivas? 

11. ¿Practic~ u~ted alguna forc~ de succontrat:.ac iú11 

asociación de c.-:.¡:,r.:=:;..i.::; pJ.rJ. fc:-:c-::!:::Jr Li coop~!.rttción y 

organización de grupos con proble~as afines? 

12. ¿Está usted registrado cono proveedor de la 

adoinistración pübl1ca? 
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13. ¿Se ha visto favorecida la e:presa con los créditos del 

FOGAI!l? 

14. ¿Cu~lcs son sus principales problemas en la obtención 

de financiamiento? 

15. ¿En que ~edida le ha beneficiado el Programa para el 

Desarrollo Integral de la Industria Mediana y Pequeña? 

16. ¿Considera usted positiva l~ Ley Federal para el 
Fo~ento de la Microindustri~? 

17. ¿C6~o resu~iria usted los principales obstáculos para 

la productividad de ~u cnpresa? 



6. Etítu:Uo de ca.."l)O 

6.4. FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCTIVIDAD 

Las visitas realizadas a las siete e~presas oencionadas 

en el apartado anterior, nos peroiten ver que los 

principalc.s !"actores qui? li;;iitan la productividad de la 

pequena y ¡:¡ediana industria na se d:rn Dn el ca=ipo financiero 

ni tar.:poco en el tecnológico. Las Cilpresas filiales de 

transnacionales cuentan con el apoyo de su casa watriz, 

tanto en el renglón financiero co~c en el tecnológico. Las 

e::presas nacionales der.~uestran tener una capacidad, r..ayor o 

menor, para encarar sus requeri;;¡1entos !inancieros; por lo 

que toca al aspecto tecnológico existe el t 1lcnto natural 

para adaptar y, en ocasiones, crear el equipo que responda a 

las necesidades de su proceso productivo. 

Las e~presas coinciden en que el principal factor que 

licita su productividad es 14 actitud de las personas frente 

a.1 trabajo. Esta es un punto que invariable::-.ente recla.1:1a la 

atención de los e~presarios, en el cual está involucrado el 

aspecto cultural de nuestro pueblo. 

Es sólo a través de la educación cor:io se podrá car::biar 

la idiosincrasia de las personas. En este orden de ideas, 

surge el reclamo por una atención ~cjor en la educación. La 

carencia d~ un senti~iento de productividad aparece desde el 

seno far.1iliar, pero es en las instituciones educativas en 

donde se pueden corr~gir las desviaciones fa~iliares, ya que 

ante el evidente increnento de las necesidades del pa1s 

debecos transforcar nuestras estructuras r.cntales. 

La falta de preparación y la irresponsabilidad de los 

trabajadores se convierten e~ costos ~uy elevados para las 

ecprcsas, ~iSQOS que r~percuten a toda la sociedad. 

Haceoos una exhortación a tod:i.s lac instituciones de 

educación del pals a fin de icpartir el scntioicnto de la 

productividad y acabar con el tan difundido térnino ncxicano 

del 11 ah1 se va", que no sólo se enuncia sino taI:'lbié:n se 

lleva a la práctica en todos los niveles sociales y 
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interés y responsabilidad para con nosotros mismos y para 

los demás. Sin la base educativa es dificil qerminar l.J. 

semilla de la productividad, es por ello que en el reclaco 

social de una educación diferente debemos unír nuestra 

voluntad para cooperar, educadores y educandos, a fin de que 
el pa1s logre contar con una ~ajor calidad de instrucción, 

no sólo básica sino tanbién a niveles ~edio y superior. Por 

otra parte, el trabajador gasta un tercio de su vida en la 

jornada diaria de trabajo¡ en consecuencia, cada fábrica, 

taller y cr.presa deben convertirse en una cxt~nsión 

educativa que difunda el espiritu de la pl~o<lucti.vid,1d, no 

sola~ente a todos sus Die~bros, ~ino tambiCn a la sociedad 

en general. 

Otro factor yue li~ita l;i productividad de la pequeña y 

r..cdian.:J industria úS. la comunicación. lfay que catar 

conscientes que la prcductividad no se da por generación 

espontánea~ Es en lJ. cúpula er..presarial donde se gesta la 

productividad con la participación de lo::; dircctorüs que 

tor.-.3n las decisiones y f1j.:in el rur:tbo de la c:;ip~c::;a, y sen 

ellos los que deben r.rnntcner abíerta l:i coi::.unic.:ici6n para 

que el sentiniento de la productividad !3f! transnita a todon 

los ro.ier;ibros de la org.:ini;:ac16n. La cor::unic<!ci6n no 

solamente debe darse en el interior de 1~1 cri:prc8a, sino 

también con el 1:.undo P. X ter ior 1 teniendo un3. inforr:i::i:c ión ;, 

fondo sobre el ~oreado y la real1dad e~cn~~ic~ y social del 

pals. Otra for~a de co~un1cac1ón ír.portantc, e~ aqu~lla que 

el ecprcsario debe proporcionar al cons~~idcr, siendo 

honesto sobre el producto que ofrl:'ce y ~.l.nt~nicndo el 

respeto y cansidarüción que el pl:.blico ::',crece. 

El ~Pni~~~c de la e~pres~ nace en la ci~ü y la 

revoli.;.ci:S!i cultur.:'1 h.:i.:::1.l l.1 c.tici"":·.::i.~ y la c,1lid3J debe 

hacerse de arriba convirt:.&ndose 
co~t1nicación en el canal a travós del cual fluye ui c~?!ritu 

de productividüd, el cu~l se re~linentu de la experiencia de 

todos y cadd uno d~ lo5 subalternos, p~ro subir nucva~ente 

hacia la cica y asi rnantúner un constante flujo de 
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información. Uno de los errores rotundos de la empresa es 

cuando se adopta la idea de que la productividad debe surgir 

de abajo hacia arriba¡ el trabajador por si sólo no será 

productivo, a menos que a cacbio reciba un estimulo que 

emane de sus superiores y se le haga llegar a través de la 

comunicación diaria. 

En las visitas realizadas a las empresas nos 

encontrar:ios que solar.:ente una de el las tiene infor::iaci6n 

sobre el Prograwa para el Desarrollo Integral de la 

Industria Mediana y Pequeña, y otra lo conoce escasamente. 

Seis de estas empresas nunca han o1do hablar sobre la Ley 

Federal para el Fomento de la Microindustria; tampoco tienen 

información amplia sobre el FCG/,IN razón por la cual, salvo 

una excepción, no han recurrido a esta institución. 

Lo anterior nos pone en alerta acerca de la falta de 

comunicación que los ~mpresarios tienen del exterior, en 

relación a las medidas oficiales que sa implantan como apoyo 

a este sector industrial. Es en este ~entido Cliando se debe 

hacer presente la intervención de las asociaciones, 

institutos y cámaras para convertirse en un canal de 

comunicación, que proporcionen a r>us agremiados el flujo 

oportuno de toda aquella inforcación que, en una u otra 

forma, les permita operar con más eficiencia. La falta de 

comunicación trae como consecuencia que el empresario cometa 

muchos errores por omisión, en detrimento de la 

productividad. 

Todos los empresarios entrevistados coinciden en las 

dificultades qua surgen cuando se es proveedor del sector 

püblico. La política estatal ha venido considerando que las 

compras dal sector público pueden significar un beneficio 

para la pequefta y mediana industria, sin ccbarqo, los 

empresarios pref icren colocar sus ofertas en otras plazas, 

debido el cú;.ulo de ínef icienc1as que se reciben del 

complejo burocr~tico. Esto es un claro ejemplo del divorcio 

entre los propósitos oficiales y la c3pucid3d de llevarlos d 

cabo, con el inperdonable derroche de recursos. 



6. htudio de e~ 

Un ele:r:1ento que se repite entre las empresas 

entrevistadas, es el hecho de mantener en los puestos clave 

a personas ~uy preparadas y con una clara idea de la 

productividad. Este es el caso no sólo de las empresas 

transnacionales, sino tanbién de las mexicanas co~o son la 

"fábrica de galletas", 

agua" y la dedicada 

la de "purificado i' destilado de 

a la fabricación de "bolsas de 

polietileno 11
1 qu(' conservan su estructura familiar y en los 

puestos de direc=ión se encuentran wierabros wuy cercanos a 

su fundador, siendo casi sie~pre los hijos, que son 

generaciones nuevas, con una preparación superior y 

vanguardista, lo q;.¡e les perr.li te desPPp ,ñarsc cor.io 

profesion~les de alto nivel en beneficio de la productividad 

de sus c:presas. 

Por otro lado, ve~os que en las eppresas con problo~as 

de productividad, hay una evidente falta de gestión 

empresarial, co::io es el caso de la fábrica dedicada a la 
11 confocci6n y discfio de ropa para da~a'' en donde, despuós de 

26 anos de antigUedad, no r.;c han podido delegar 

responsabilidades para for=.ar una estructura de trabajo 

fuerte y eficiente, ya que todas las decisiones y gestiones 

principales la::; sigue cfcct'..lar.Jo Unic.incnte su fundador, 

cayendo en el r.i.odelo de uhcr.brc orquc5ta", lo que ha 

redundado en la ir:posibilidad de atcndc-r adecuadamente las 

distintas facetas de su e=prc~d, con el consecuente 

deterioro en la productividad. 

Igualocnte, es el caso del taller dedicado a la 

elaboración de ''careos de n~dera p~rJ galcr1a'', en donde se 

Jp~ecia una ausencia total de qcst1on c~presariai ~or pdtt~ 

de su propietar~o, a~~ e==~ ~~~ 3t~~l~t~ falta de visión de 

productividad en tojo sentido, ya que ~o le interesa 

intentar ninguna for;:.:i de ::.otivación o csti:iulo para sus 

trabajadores. Son estos talleres los que irrcnediablc~ente 

tenderán ~ des~parccer del ~creado; su falta de in3ginación 

y de creatividad harán que sucu~ban c~s tarde o cás 
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te~prano, a menos que se les inyecten ideas renovadoras que 

les hagan salir de su in~i!erencia. 

Para ser productivo no necesar !amente se requiere ser 

una er.ipresa con grandes vol\'.i::enes de producción y· ventas. 

Una nicroenpresa puede operar con un alto sentido de 

productividad, aún cuando su nercado sea restringido a un 

producto de consu~o secundario. 

!LillTESIS 

Una et".presa es un sisteoa ~uy conplicado en donde 

diaria~cnte se presentan situaciones dif1ciles, que es 

necesario resolverlas con eficiencia. Los factores que 

hemos señalado cono li::iit:'Sntes de la productividad en la 

pequeña y l':'lediana industria no son los ünicos; por el 

contrario, esta:ios conscientes que sólo pernaneciendo 

in=.ersos todos los dias en el funcionaniento de una ernpresa, 

se podrán captar sus púltiples restricciones de 

productividad. Sin cnbargo, sólo hc=cs scnalado ~q 1 :~llcs que 

cada empresar10 considera ~áfi sobresal1entes en su quehacer 

diario y que se reducen al aspecto de lJ. ft:e.rz.:i de trabajo y 

sus ra!ces culturales; a la deficiencia o ~uscncia de 

cocunicación, tanto vertical co~o horizontal; a :a falta de 

gestión cnpresarial; y a la incongruencia entre los 

propósitos oficiales y sus acciones diarias. 

Es necesario difundir el áni;.-.o de la product1vidad en 

todo~ los árnbi~cs de la vida nacion~l. Dentro do la ecprcsa 

hay que hacer conciencia de la i~purtancia de la fuerza de 

trabajo para su funciona~1onto, es vital lograr la 1dentidad 

entre e:presa y trabajador. La e~prcGa tiene la capacidad 

para aprovechar rae ion<ll;::ente todos los recursos: hur:anos, 

técnicos, financieros, etc.; y, sobre todo, tiene la 

oport:.::1i::!::t.::! de. ~.;t.i.; .. Jidr el rlon~c1::1ento de un potencial 

hu~ano iliaitado, alrPdPdor del c~3l giran :~s demás 

factores de la productividad, en beneficio no sólo propio 

sino de la sociedad. 



cuando la se:cilla de la productividad gemine en la 

empresa, se ~anifestará en una utilización efectiva de todos 

sus recursos, con la consecuente dis::ünución de costos y el 

increoento de los :árgenes de utilidad; el consu~idor, por 

su parte, se beneficiará con productos de cejar calidad y a 

precios justos¡ para el trabajador significará un increnento 

de sus in;resos co::o reccnoci::ücnto de su efectividad, lo 

que le per:-:itirá alcanzar ;:;ejorcs niveles de vida; por 

últir:o, para el Est.a:l::i representa:-á i;.na :.iayor captación 

tribut.aria qUü nd...;nJJ.!"á er; :";J.j"crcs }' !:Cjcrcs SC!'\'ÍCÍOS 

sociales co::.::i salud, cducací6;"i, etc. r~r lo tanto, cuando 

seacos un pueblo sano y con la oportunidad d! recibir una 

educación congruente ccn el progreso y el bienestar hu~ano, 

e:;tc:i::'3s pcdre:':'.os decir- que cst.a=.os en el caoino de la 

PROOt;CTI\?IDh..:J. 

Este ~~delo ideal sólo sera realidad con la voluntad y 

el csfccrz:o de tc:ks los r-,Gxicar.os. F.s en el seno de la 

Etlpresa, al asuoir su responsabilidad social, en dando 

pueden darse los priccros pa5os para alcanzar mejores 

niveles de bienestar, a través del trabajo impulsado por la 

cultura de la PROOUCTI\'I;JhD. 
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CONCLUSIONES 

La planta productiva del país está integrada en su 

mayorla por industrias medianas y pequeñas. Nuestro 

desarrollo industrial secularccntc ha sido débil y carente 

de un grupo err.presarial pujante y diná~ico. 

Los prit1eros esfuerzos signif icatívos para el 

desarrollo industrial aparecen a principios de este siglo; 

la lucha arr.iada vendria a provocar el reacomodo de las 

fuerzas económicas y la Segunda Guerra Mundial y sus 

consecuencias oblig<1rian al crecimiento industrial, basado 

en el ~odclo de sustitución de importaciones. 

En los años cincuenta y parte de los sesenta el pa1s 

cxpcrioentó un significativo crecimiento cconór.iico. 

Posterioroentc, durante la dócada de los setenta Móxico no 

fue insensible a las transforrnac1ones mundiales originadas 

por el mercado del pctrólcc, desencadenándose el problema de 

la inflación. El exceso de flujo de capítalf!s en los 

~creados internacionales, causado principaloente por los 

petrodólares, y 

orientada, harlan 

una 

que 

politic<J 

el pa 1.5 

vcrtiginos.-i, convirtiéndose el 

econó~ica interna 

se endeudara en 

cur.iplin1cnto de 

mal 

forrna 

las 

obligaciones de la deuda, en una carga que todavla pesa en 

toda las sociedad. 

La Cil ida de los salarios re.J les y e 1 deterioro de las 

finanzas del Estado, han hecho que la niseria del p..i1s 

alcance proporciones alarmantes, calculándose que hoy en dfll 

cás del 40\ de la población padece pobre~a. 

Ante este panorama, es urgente buscar nuevos ca.Minos 

que permitan aliviar las privaciones de las masas marginadas 

y disoinuir la desigualdad social, canifcstada clarame11te en 

las ciudades industriales, con sus cinturones de miseria, a 

las cuales acuden d1ar1ar.iente cientos de tarn111as que huyen 

del ca~po, atra1dos por la ilu3i6n de =3yorcs oportunid~de~ 

de trabajo. En este orden de ideaG, la pequeña y r.icdiana 

industria, que absorbe r.iás de la ::iitad de la fuerza de 



trabajo del sector y tiene una presencia importante en las 

principales ciudades del pais, se convierte en un elemento 

potencial para el desarrollo. 

Todos los paises desarrollados cuentan con un sector 

industrial de er.:presas r.:edianas y pequeñas, que forman un 

soporte sólido sobre el cual So<? asientan las industrias 

grandes. Actualmente, existe la tendencia mundial de la 

desaparición vcrtica l de las cr.:prcsas r..uy grandes, dedicadas 

a producir desde l.:1 ~3teria pritia y otros insumos 

intermedios, hLista el producto tcrr:iinado y su venta; para 

empezar il distribuir sus funciones entre enpresas menores, 

lo que significa nayores oportunidades para la pequeña y 

~cdiana industria. 

El fortalccin1ento de la pequeíla y ~cdiana industria se 

lograra solar..cnte a través de 13 productivit.la.J. Hay que 

vencer los obstáculos iwpuestos por el entorno cconó~ico y 

social, aplicando cambios profunr.lo::> en las relaciones 

e~prcsa-obrero-Estado. 

La época en que el cr..presario producia y vcnd1.i. sin 

importarle la calidad, inpulsado únicar:Iente por el interés 

de la ganancia, ha quedado atrás. ltoy en dia el er.1presario 

deberá encarar con orgullo su p3pcl social y adoptar la 

productividad corno un modo de actuar. La r.iayor1a da las 

empresas r.i.exicanas dcbnran Cd~biar suG h~bitc~ de ahorrAr a 

costa de la calidad de los insu~os, no desconfiar oás de las 

ventajas de la capacitación a los trabajadores, as1 como 

terminar con la idea de que a base de salarios infrahumanos 

so pueden asegurar mayores utilidades. 

Los trabajadores tar.i.bíén tendrán quc vcnccr la 

resistencia al caoOiu, .:.ap.:i=i~:..r::c y f'll"rir~P. i\ los nuevos 

procc::;c~. dcn•Jnciar los obstáculos que ir..pidcn su desen-.peño 

y aceptar que de la efcctivid.:ld de su trabajo depende el 

futuro de ellos y sus fa~ilias. 

Igualmente, el Estado debe responder a su comprotli~o 

social, adoinistrando con honestidad y racion3lidad los 

beneficios de la productivid.:ld. Es necesaria la dpdlición de 
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una sociedad civil fuerte que sirva de vigilante a las 

desviacic~es de tedas las instituciones públicas y que 

deoande e! respeto que el pueblo ~erece. 

Los cexicanos debe~os estar conscientes du la ne~csidad 

de producir ::.ás y con r::.ayor eficiencia, para poder enfrentar 

los ca::bios que se viven, no sólo a nivel n3cional sino 

taobién los que se gestan fuera de nuestras fronteras y que 

invariable::-.ente ncs repercuten¡ sobre todo, en una é;>oca en 

que la actividad econó~ica del ~a1s claraoente se inclina a 

un co·::!elo de desarrollo hacia afi.:.cr;:i y a una politlca 

neolibcral a ultran=a. E3y que tocar en cuenta, cópo en el 

pasado el liberalis:::o cconó::iico fue proclive ' incrc::::entar 

la pobreza; hoy en d!a, !a productividad puede convertirse 

en un freno a estas co0tradi~cio~es. 

El ideal de la product1vidad deberá pcr::c3r en la 

conciencia de lo5 pt!.cblos. 'la no es pos1ble continuar con 

la práctica de explotación que sie~pre ha estado presente en 

la historia del ho~brc. Aün los paises ~ss industrializados, 

cooo Japón y Ale~ania, presentan hoy en dia serios proble=as 

de produ..:.ti·;i.d.J.j¡ si i>ien, r:::r '..!r'I lado la acur:.ulaci6n de la 

riqueza ha per::l i t ido gr.Jndes a ·.·anees c icnt 1 f icos 

tccnológiccs, por el ct=o r.o se: hJ logrado la justicia 

social entre oi les de ho::brcs q'.le vi ven en grandes ;::ona.s 

carginadas del progreso y el bienestar. 

Entre los pa1scs industri.1li;::ados, t'.odclo de progreso, 

hay un fuerte recha;::o para to=ar pedidas serias que detengan 

el ec.J.;idic. La de~r-3dación de la naturJ.lc:a ya no es un 

proble~a regional, por el contr~r!o, afecta toda la 

hu:-.anid.:id. Para alcan:ar plena::cnt.e los beneficios de la 

productividad, el ho=bre coJcrno no sólo requiere de 

ccrcanc1as y scrvicic5, sino t3=bi0n un ccosisteoa en 

cqu1l1brio. La productividad pretende el bienestar y el 

¡:::-::-;r-~s0 hll'-.'.'lno ~· éste se logra r.o sólo cor.su;':l.iendo, sino 

ta.o;.b1én conservar.Jo r.~c~<:.ro ;l'.:!dio a::b!cnte. t.s uL..jt;:-.~c 

detener las acciones depredadora$ ~Q ::::= to=~res, poner un 
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alto al ecocidio y !renar la explotación que se hace de la 

naturaleza con el ünico propósito de incra~entar utilidades. 

MDAG. 
Acatl!n, Edo. de México, abril de 1991. 
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CQNCEPfO 

RELACION DEL PIBIPO, SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA: 
1895 - 1960 
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RELACION DEL PIBIPO, SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA: 
1970 - 1985 
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CO.YCEP'TO 

CONCEPTO 

RELACION DEL PIBIPO, SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA: 
1970 - 1985 
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CONCEPTO 

RELAC!ON DEL PIB/PO, SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA: 
1970 - 1985 
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COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, PIB/PO, 
SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA 

(Pesos de 1970) 
1895 - 1960 
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COMPORTAMIENTO DE LA PRODUDTIVIDAD, PIB/PO, 
SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

(Posos de 1970) 
1970 - 1985 

Cuadro 6 

!CONCEPIU /970 ! 1971 1 1972 i 1971 j 197< 1 /9751 1976 i 1977 I 

lTOTAL NACIONAL 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA 
SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

(Millones de pesos de 1970) 
AÑO DE 1970 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA 
SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD ECOSOMICA 

L\lilloncs de pesos de 1970) 
A:i:O DE 1970 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 
SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA 

EHTWM TOTAL 
AGR.GA.JtlD. 
SlLVCA.ZA. 

FED. NACIONAL Y PESCA 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO. POR ENTIDAD FEDERATIVA, 
SEGUN ACTIVIDAD ECOSOMICA 

(Millones d~ r~sns de 1970) 
A:';O DE 1980 
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA. POR ENTIDAD FEDERATIVA 
SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA 

AÑO DE 1980 
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COMPORTAM!EITTO DE LA PRODUCTIVIDAD, PIBIPEA, 
POR ENTIDAD FEDERATIVA 

(Pesos de 1970) 
Años de l 970 y 1980 

ENTIDA.DFEDEIUTIVA /97U 1975 

!TOTAL NACIONAL 34.293 1 

!Aouascahcntes 1 28.392 1 
Sa1a Callforrna 1 52.583 
Saja California Sur 1 47.28S 
Camoectle 1 27.255 
Coahu1ta 1 42.756 
Colima 1 28.C48 
¡chia~s 1 17.211 
¡Chihuahua 1 36.264 
iDistnto Federal ! 54.687 1 
~r;¡o 1 27,738 
;Guana¡uato 1 26.610 
iGuertero 1 19,918 
¡H1da120-- 19.650_] 
·Ja!1s.:o 35.275 ¡ 
(México 38.610 
iM1choacan 20.740 
,Morekis 29.096 
:Nayarit 25.875 
¡Nuevo León j 53, 143 ! 

tScnora 49 588 ¡ 

Tabasco 1 26.195 ¡ 

Tamauhpas 1 37.0•8 1 
Tla:ica!a 1 16.6'9 i 
Veracruz 1 26.696 ¡ 
Yucalán 1 24.947 

1980 



Cu.iJto 13 

MEXlCO 
lMPORTAClON ANUAL POR FRACCIO:-..'CS CO:-..'TROLADAS • 

1973-1981 

Tabla 1 

1 (1) (2) 
\Numero de ¡Número de tracciones 
\Ir acciones :su¡e1as a permiso (211) 

Ano ;totales \previo de 1mportaci6n % 

1973 1 11.818 ! 1.336 i 11.Jl 
19741 11,854 ¡ 5,573 l 47.01 
1975 ' 7.256 ! '4,641 ! 63.7 

1976 ' 7.315 ! 6.225 : 85 1 1 
1977 ' 7,340 1 5.859) 

:!~ 1 1978 ! 7.453 : 3.291 1 

1979 1 1.sa1 1 2.552) 33.5 ¡ 

1980 1 7.776 i 1 ,866' 24 o' 
1981 ! 1,Bn: 2.083 ' 26-¡-j 

• Esto es. su¡e1as a permiso previo. 
Tomado de MarJ·nez del Campa. Manuel. •1ndustnah:ac1ón en México 
hacia un análisis critico•. Edit, El Colegto de Ml!xico,Mex., 1985, p.303 



CmJro 14 
PARTICIPACION DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA 

EN EL SECTOR MANUFACTURERO 
1975-1987 

(Establecimientos) 

ESTABLECIMIENTOS 
Tamnno el 1975 1982 /9SJ /9U 1985 1986 1981 bl 

$ ~ $ s $ s 

fTOTAL NACIONAL 1 100 1 100 ! 100 : 100 1 100 1 100 1 100 1 

90 78 : 78 ¡ 77 76 77 77 
17 i 17 j 18 19 18 18 

11 3 1 31 3 3 31 3 

¡sus SECTOR IMP 99 ' 98 93' 98 1 93 i 99 i 98 1 

(lndus1na grande 1 i 2 ' 21 21 2i 2¡ 21 

PERSONAL OCUPADO 
Tamano aJ 1975 /IJS} 198.1 198./ 1985 1986 1981 bl 

s • • s s 

~LNACIONAL 100 i 100 i 1oOf 100 1 100 1 100 1 1001 
1M1cro industria HH 12 1 12 11 11 12 11 
Jlndustna pequena 1 24 24 1 24 24 24 24 
pndust1a mediana 17 1 16 1 16 1 16 16 16 18 

¡sus SECTOR IMP 55 1 52 1 52 1 51 1 51 1 52 i 51 1 

¡Industria 2rande 45 1 48 1 48 i 49 1 49 1 •a I 49 1 

aJ Basado en el laC1or empleo 
b/ A mes de agosto 

Elaborado en baso a: X Censo !ndustnal para el ario de 1975 
y •La Econor.-ja ~h:ox1can3 en Ci!ras•. N.A.F 1NSA. Mex, 1989. para los dem3.s anos. 



CU3dro 15 

PARTICIPACION DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA, 
SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA 

1982 - 1987 
(Establecimientos) 

ACt'MDAD ECONOMICA I9k1 191] 1984 1985 19S6 19!7• 

" " 
,. 

" 
,. ,. 

!TOTAL NACIONAL 100001 10000 ¡ 100001 100001 100 00 ! 100001 

TOTAL DE LA PEQUE.VA Y 
91.001 91.001 91001 MEO/ANA INOU5TRJA 91.00 9&.00 91.00 

A11~10. 19.SO ..... '"' :o ~l ¡ 10 SI zu 92 

Bri-ldu "' '" 1 º' ! 
IC•J, o~ 

To>~ º°' º°' o Ol I º°' 1 o·~2! 
Tutll '" 

,,., nol J 00 ! 216! 271 

íPr«>Ju de H-~il 'Hli '" 9.01 HOI 9-U! '" \C&luJoyC..tr;, '"' '" SSll SSll 5.42¡ SH 
!Prud<Kt<>tdc 11!.Wcn y cnrd10 ,,.¡ '" lOI ! 210 r-TI71~ 1 

Mi.ct>le1yuCCK>nu1dl:~n l 00 1 '" H71 l7l '" "' r•rd ~ ~; 1 "' o bl ! onJ~ r-Hf1 1 E.dti.Jnal e m1ptmta 
"' 1 

tiJJl éJOI &J! 1 

·Qlitrn.ca 1 32..!_L 1251--riOI '" "' Hó! 
,rctmq11imw:• 1 010! 011' OISi o" o 17 º" 
~i:i~ypl.úl...:.:> 1 4ll "' .. J2 i "lO 1 .. ló ! "10 ! 
Monual~nomctal..:t".MI ,., , n~ ,-w¡-rn_._-,-¿¡-t~'°-

MeUJ.1".bU~ 1.191 lll 1221 Ul 1.19 111 
Plodllrtúl rxl.ÜIC<ll 10 21 ! 1971 llSS! "" 11.IJ 17.10 
M.t.;1un.uiare.¡111Nn.oclt.."fn ... l "'" "" 1 

.C1'91 "' 4.95 "' M.w111.11.u11.' apanL.a dt..u.w. 12~ 1 ,,.. 241, l!i-.) 257 2.Só 

E.¡111NdClrtl\fP''nC L02 i "" !.IS! '" 1.26 1.27 
Ouur.iuuf.cfijlU "1 .... "' "º 4.17 4.14 

• AJ JM.t de aJ:06tO. fUl i<>I •11.fot U.O.. aJ rna de di.:it!llbrfl 

t.t.botldore t.&H 1.· ºLa E;<>Mr.i.La Mu.-.:ia eti CJtuº, Edit. NAfL"iS-'. to• c:.Ji.:ióo, Mct. 1911, p. 167 



C..dto 16 
PARTICIPACJON DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 11'1'USTRIA, 

POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Tabla..4 
ENTIDAD FEO. 1911 

198Z-1987 
(Establecimientos) 

1911 1984 19!5 1916 1987 "1 

\TOTAL NACIONAL 1 n.002 1 n.3€6 1 79.250 ! 83,074 1 87,315 ! 89.237 1 

A uas.ca11entes 1, 110 1 1. 189 1 
BaaCahlorn1a 1.957 2.092 1 

ea a Caltl. Sur 265 1 261 : 

r•mpe<:he 492 1 467 ' 

!Chihuahua 

! 
2.025~ 

D.F. 17.863 i 17.988 ! 
¡Duran~o 1.187 1.214 

¡GuaM¡uato 5.267 1 5.178 ' 
!Guerrero ' 1,118 1 1,053 i 1 
/H•dal20 1 1,092 1 1.098 ! 
¡Ja!isco 7.376 . 7 J67 
·f,téuco 1 8.020 ! 7.922. 

1,193 i 
2.308 

265 
505 

2.293 1 

393 ¡ 

811 ! 
2.311 1 

17.748 ! 
1.:;.i3 ! 

5.123 1 
1.003 ! 
1.1221 
a on-t 
8 092 1 

1,192 ¡ 1,267 1,296 
2,644 ' 2.9e2 3,122 

288 1 310 343 
514 . 538 556 

2.:i-~~;-2~-.-5:~~-+\-2~ .. -6~_3_,¡ 
834 ! esa 1 9451 

2,439 ; 2.631 2.785 
18.576 1 19.024 19,108 
1.3~-1 : ~·;~~: ~:~!~ 5 393 1 

959-; 1, l67 1 1,179 
1, 161 : 1.117 ¡ 1,148 
8 489 ! g 410; 9,784 

8.178 1 8.597 1 8,734 

¡~~~:~;5can 
1 1,877 ' 1,979 J_2.0t9 I 2.192 1 ~:~~-~ 1.017 1 872 ; 917 942 ¡ 

!Natari1 i 
589 . 585 1 570 i 585 1 562 I 561 

¡Nuevo León 5.935 i 5.954 1 5,931 ! 6.283 1 6.454 1 6.656 
,Qaxaca 1 765 ¡ 704 ' 707 i 770 789 1 835 

!~~:~~~aro i 2.~ ' 2.716 1 2.~ 3.004 1 3.034 
763 1s5--:- e59 1 901 ·-97or--995 

!Ouin1ana Roo 1 174 1 195 . 217 i 245 i 310 1 341 
1San Lu1! Po1o!oi 1 1 519 1 1,483 i 1.514 1 1.596 1 1.611 1 1.614 
IS1na:oa 1 1.793 \ 1.825 1 1.900 i 2.024 ! 2.102 2:149 
!Sonora 1 1,768 ' 1.991 ¡ 1.998 ! 2,085 ' 2.131 2.129 
!Tabasco 1 591 1 556 1 607 1 619 1 640 652 
ITamautipas ! 1.964 i 2.002 ! 2.059 1 2,143 1 2.251 2.319 
lnaxca!a 374 i 414 1 3tl:J~· 476 499 
!Veracruz 1 2.551 1 2.462 ! 2.504 T 2.5sa - 2.822 IT8i4 
IYuca1An ' 1.152 1 1,179 ! 1.257 1 1,266 1 1.322 1 1.405 
!Zacatccas 502 1 507 1 

. 
624 1 603 1 553 1 556 1 

aJ Al mes da agasto. para los o:ros at\01, a! mos :!e é,c:embre. 
Tc:r.actü C'a "La Ec::~omia ~.~t::r..:J~l er. C:!ras•. N.A.fi'iSA. f,'e'l., 988 p 168 
Basado en el lactar empleo 



Cu.lro 17 
PERSONAL OCUPADO POR LA PEQUE..;¡A Y MEDIANA l!'-'DUSTRIA. 

SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA 
1982-1987 

1912 1911 1914 JSIJS 1984 l9J1• 

/TOTA.1.~4.CION"-L 10000/ 10001! 100001 10000\ 10000! 1ooooj 

•Olrllf!IA.lli..f~11ru 1•1• 1e.~ 1 lb\ lb'.I IH 15' 

o .AJ IK• 4<i: 1¡~. r-61 k ... OUDI ti<>I, U~ de J..:~fl 

Elib<:>r~u.\...v1"UE~OIK'ft:aMt~cacJru",EJ.t !'04.Fl!'iSA, 10' EJ..: ,Mu. UU,p lb9 
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