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INTROOIJCCION 

L•::os pri1.-1er.:•s ar.os de la década de los ochenta, la economia 
mexicana presenció el tér.,ino de un periodo de crecir~ient.o más o 
menos sostendio, en el cual la industria dese: .. per.ó un papel 
relevante. 

En dicho proceso 
rol importante; 
per jLidi c aba a 1 
expl!citament.e en 

de crecimiento, el sector manufacturero jugo un 
su orientación y dinAmica, favorecia o 
conjunt.o de la econ1:1mia, reflejándose 

la balanza de pagc.s del pais. 

Durante el proceso de desarrollo industrial, se configuró un 
aparato productivo con caracl8rist.1cas esF·ecificas, que han 
lle·3ado a crear contradicciones a su int.er11)t, y con 
repercusiones al 1est.o de la ec•:inornia, cor1duciendo a fuertes 
lim1lac1ones para continuar su sano cauce 

Entre las limitaciones que enfrenta, se encuentra 
de la industria me~icana, de generar sus propias 
f1nanc1arse de insur11•:•s, r1,aqu1n~d'ia y e":'.1U1PO 
enfrentando problenias ~n balanza de pagos 

la incapacidad 
divisas, para 

1je l e~~- t.er i or , 

En t?Ste c•:inte·-d.o, s~:i hct l le·3::.do ~l consenso no sólo por parte de 
los investigad•:ires sino té<r;>bién por los hacedores Je poli tic a 
económica, sobre la necesidad de una reestructuración del aparato 
industrial mexicano 

Para lo·;irar llevar a cabo una pol!tica de reestructuración de la 
industria, es necesario in°jagar cuáles son los elementos 
fundamentales a modificar, para lograr sobre nuevas bases un 
mayQr d1na.H11sr1lO de la industria. 

Para fines del 
relevantes en 
financiamiento 

presente análisis, se destacan dos element•:is 
la problemática industrial: la productividad y el 

La productividad, desde el punto de vista del proceso de 
acumulación de capital y el financiamiento como elemento 
fundamental q•~ l09ra ..ant.ener la continuidad en dicho proceso. 
La productividad como aquélla que logra motivar, e in~ent.ivc.r 
dicho proceso. El financiarlliento concebido corno un lazo de unión 
primordial en el proceso de inversión. 

El obJetivo fundamental del presente estudio es el de validar la 
importancia y el peso que tienen dichas variables para explicar 
la di01ámica de la industria manufacturera durante el periodo 
1'370-1986 

Considero 
lado, se 
probleroas 
alrededor 

que an>bas variables son importantes porque, por un 
ha observado en los últi~os a!los, que uno de los 
más agudos de la ind.istria mexicana, ha girado 

de la pro.juctividad, básicamente por los baJoc; niveles 
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y por los insuficientes ritm•)S de expansión de los distintos 
sectores de la industria. 

Respecto al financiamiento, se ha dado la discusión, 
particularmente a part.i r de 19:::1, al'lo en que comienza a 
rnani testarse claramente el térrüno de un largo periodo de 
crecimieto, enf rent.~n,:'.ose al problef11a del endeudamiento exten10. 

La importancia que emana el fin;mciamiento se refiere 
fundamentalmente a que debe ser compat.ible con los requerimientos 
materiales de la reproducción de las unidades productivas, para 
perpetuar su sana continuidad. 

De aqui surge el planteamiento de nuestr<:1 hipótesis: El que 
exista una estrecha relación entre el rHercado real y el 
monetario, manifestado por la productividad de un lado, y el 
financiamiento del otro. 

Lo anterior torna en consideración que los altos niveles de 
productividad están asociados a procesos intensivos de capital y 
por lo tanto, a la necesidad de obtent<r un mayor volumen de 
recursos externos (mediante el crédito bancario, el mercado 
bürsatil, proveedores, etc) de las unidades productivas. 

El presente ano!.lisis consta de dos partes: una teórica y otra 
empi rica. 

En la pa1·te teórica se trata de fundamentar 
rol que juega la productividad en el proceso 
como los mecanismos por los cuales se 
ínversi1~n. 

la importancia y el 
de an;mulación, asi 

logra financiar la 

Asl para la parte empírica, se eligieron variables relacionadas 
con la productividad, tales como el producto interno bruto (PlB), 
la población ocupada \PO), y la inversión bruta de capital, 
principalmente. 

Respecto al financiamiento, sólo se trabajó con el crédito 
otorgado a la industria manufacturera, debido principalmete a la 
limitación de acceder a una serie de variables relacionadas al 
financiamiento. Aqui no se midió la cantidad de recursos que la 
unidad productiva puede generar i nternarr.ente, sólo nos abocamos a 
los recursos el':t.ernos, en particular, el crédito otorgado por la 
banca comercial y de desarrollo 

En este sentido, en el primer capitulo lleva1110s a cabo un 
planteamiento teórico, basado en la teoria marxista, en donde nos 
centrarnos sobre el papel que desempeT\a la productividad del 
trabajo en el proceso de acumulación de capital. En el anexo 1 se 
presenta una revisión teórica de las diferentes escuelas de 
ec•:momia, acerca de la productividad del trabajo. 
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En el segundo capitulo presentamos los antecedentes generales de 
la industria manufacturera desde los inicios del proceso de 
industrializaci•.'.>n basado en el modelo de Sustitución de 
Importacic•nes hasta la crisis de 1982. El resultado de esta 
revisión nos llevó a identificar cuatro caracteristicas 
relevantes que presentó dicho sector durante el periodo de 
estudio: dependencia tecnológica, desproporcionalidades int.er e 
intra sectoriales, estructura oligC•polica de ¡¡;ercado y 
vulnerabilidad financiera. 

En el tercer cap! tuio, presentaoms los resul t.ados de un anál is1s 
emp!rico acerca del comportamiento de la productividad del 
trabajo en el sector manufacturero. Trabajamos a nivel de dos 
d!gi tos considerando como i ndust.r ia manuf ac t.urera la gran 
división 3 de las Cuentas Nacionales de México. Se agruparon las 
47 ramas de la industria manufacturera en cuatro sectores: Bienes 
de capital, bienes de consumo intermedio, bienes de consumo 
duradero y bienes de consumo no duradero. El el anexo 2 se 
presenta una revisión emp!rica de diversos trabajos sobre la 
cuantificación de la productividad. 

En el capitulo cuarto, nos abocamos a presentar un marco teórico, 
basado en las prc•puest.as hechas por Minsky, Kalecki, Steindl y 
Okun, en el cual se consideran los r.iecanismos con que se logra 
financiar la inversión. 

En el quinto y último capitulo, llevamos a cabo un análisis del 
comportamiento del financiamiento a la industria manufacturera a 
través de la banca comercial y de desarrollo, con el objeto de 
identificar a los sectores que presentan flujos contiuos y 
crecientes de crédito, as! como aquéllos que presentaron flujos 
menores. 

La hipótesis se logrará contrastar, en primera instancia 
resaltando las caracteristicas de cada uno de los sectores en 
cuanto a productividad, producto y población ocupada, tratando de 
identificar que tipo de proceso (intensivo o extensivo) de 
capital predomina en cada une• de los sectores de la industria 
manufacturera. Para después, relacionar las caracteristicas de 
productividad y acceso al financiamiento por parte de la banca de 
desarrollo y comercial de la industria manufacturera. 



I. IMPORTANCIA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE 
ACUMULACION DE CAPITAL. 

1.1. Acumulación de capital y plusvalor. 

El capital se expresa como una relación social de producción 
que implica un proces.:l prc•ductivo cc•ntlnuo de valorización, 
sc•bre la base de la re"·rod1.JCci·~·n de sus elementos 
constitutivQs. 

El capital en sus funciones logra crear una magnitud de 
producto que es capaz de sustituir la magnitud de valor 
gastado en la producción. Es decir, el capital se reproduce 
en cuanto a su valQr y se ar1,plla en cuanto se da acumulación 
de plusval•)r 1 . 

En sent-ido est.l'ict.o, la acur"1.J!aci·'.·n de capital ir.-.plica la 
transfc•rr11ac i·~·n de la plusval la en capital. La generación de 
plusvalor supone que e~ista para su reproducción (y su 
proceSQ de acur;1ulación) un esfuerzo cada vez rnayor de la 
fuerza de trabajo, traducible en valor-producto, donde la 
parte del plusvalor producido regresa vla acumulación a 
engrosar al capital en sus funciQnes. 

Por lo lantoi la parte destinada a la reposición deber~ ser 
mayor El ritri10 de acurnulaci·~·n se puede establecer a partir 
de la existencia de una masa de plusvalor, de cómo esta se 
reparte entre rédito (conSU110 privado capitalista) y plus
capital. Aclaremos las diferencias entre volumen de 
acumulación y ritmo de acumulación para ubicar a la 
productividad del trabajo. 

El volumen de la ac umu l ac l •~n depende de 
principalmente, en tanto que, el ritmo 
de la prc~uctividad del trabajo en 
producción 

la masa de plusvalor 
depende básicamente 
el sector medios de 

1.2.Papel de la fuerza de trabajo en la productividad. 

Toda mercancia producida por la fuerza de trabajo Y los 
medios de producción, contiene dos caracterlsticas: ll Valor 
y 2l Valor de uso 

La mercancla al satisfacer necesidades, al ser atil, 
constituye su valor de uso. Corno la rnercancla es un producto 
destinado al cambio, su valor de uso es portador de valor. 
Es decir, del trabajo social invertido en su producción Y 
materializado en la mercancla. 

Estas dos propiedades de la rnercancla son consecuencia del 
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doble carácter del trabajo. El gasto del trabajo concreto 
crea el valor de uso de la rnercancia y el trabajo abstracto 
crea el valor de cambio de la mercanc!a. 

Las roercanc!as cc-'llo valores de Liso son heterogéneas. Como 
valores u;.nstit.uyen cc•ndensación d'2 traba.jo social. El 
trabajo abstracto crea el valor de las mercancias sólo 
cuando se producen mercancias en forrria especifícar1lente 
social. 

El trabajo abstracto expresará la dependencia reciproca 
ent.re lodos los productores. El trabajo de cada productor 
constituye una parle del conjunto del trabajo S•:>cial 
necesario para la reproducción de la economia. 

El trabajo concreto es aquel que se invierte en una forma 
determinada, con un fin preciso, crea el valor de uso de la 
r.1ercanc la. El trabajo concreto aparece en la producción como 
trabajo privado de productores de mercanc!as. 

El grado de eficiencia del trabajo concreto se mide por su 
fuerza productiva El trabajo es transformado en una 
capacidad productiva, en una tensión dispuest.a y puesta a ir 
más allá de sus liinites fisicos naturales. 

Si un prc•duc toJr de mere anc 1 as logra aumentar la fuerza 
productiva del trabajo, a pesar q1.:e el valor de los medios 
de producción permanezca inalterado, el valor al"iadido por el 
trabajo vivo se distribuirá en una mayor cantidad de valores 
de uso. 

La magnitud del valor de las mercancias está determinada por 
el tiempo de trabajo socialmente necesario, si est.e se logra 
re•jucir se logrará aumentar el plusvalor. El tiempo de 
trabajo socialmente necesario disminuirá en la medida que la 
mayor productividad social del trabajo se traduzca en el 
abaratar11iento del costo de reproducción de la fuerza 
laboral. 

Dicho abarataroient.o sera condición del aumento del plusvalor 
uel capital trata de reducir el tiempo de trabajo 
socialmente necesario hasta un minimo mediante el incremento 
de la productividad del trabajon 2 _ 

Definirnos a la productividad del 
rendimiento de la fuerza de trabajo 
relación que existe entre la cantidad de 
el gasto de trabajo. 

t. raba je.> como el 
en térrainos de la 
bienes producidos y 



6. 

1.3. Proceso de producción y productividad. 

La productividad del trabajo se genera en el proceso de 
producción, entendido come> la unidad del proceso de trabajo 
y proceso de valorizaci·~·n. 

En el proceso productivo capit.alist.a se dan una serie de 
relaciones que van det.errllinando su movimiento y dinámica, en 
especial, la relación que surge entre la fl.lt'rza de trabajo y 
l.;s medie«;; de PrNlucción. En el proceso de trabajo se define 
al product..o cc ... -r1•) tal, es detír, sAo pr,:ajuce un valor de uso_ 

La fuerza de trabajo 
valor, sinc:i t.arnb1én un 
constituye el excedente 
los factores que se han 

es capaz n-:> s.61•:- de reprl'.:1duc ir su 
valor adicionnl excedentar-io. Este 
del producto por encíri1a del valor de 
consumido al generar dicho producto. 

Se conserva el valor anterior y se crea también un 
excedente: el plusvalor. La posibilidad del plusvalor surge 
ent,c,nces de una deteruiinada pri:•duct.1vidad del t.rabaji:1, la 
que per111i t.e crear fl'1ás que su prQpio va iQr. 

La plusval !a podr!a aw:.ent.arse prolQngando la jornada de 
trabajo (plusval!a absoluta); dado que ésta es fija, el 
incremento de la plusval!a se realiza au.-nt.ando la relación 
del trabajo necesarlQ al e:<cedent.e, aLm1ent.ando la 
prQduc t. i vi dad. 

Al hablar de r.:ducción en el tier11po de trabaJ•:> socialment.e 
necesario y del correspondiente aumento del trabajo 
adicional como resultado del crecimiento de la 
productividad, nos referir~os a la extracción de la plusvalia 
relativa. 

As!, la produce íón capital is ta se levanta 
metamorfosis continua del proceso de pi-oducción, 
posibilita la generacic•n de plusvalia relatíva. 

sobre la 
la cual 

1.4. Sect.or medios de producción, medios de subsistencia y 
pr•:>ductividad. 

La plusvalla relativa se obtiene a costa del crecimiento de 
la productividad del trabajo en el sector productor de 
medios de subsistencia para los obreros. El incremento de la 
productividad de este sector disminuye el valor de los 
medios de subsistencia necesarios para reproducir la fuerza 
de trabajo, lo cual conduce a una reducción del tiempo de 
trabajo soc talmente nec&sano 

La referencia del incremento de la productividad en este 
sector, se encuentra en las modificaciones técnicas logradas 
en el sector medios de pr•,ducc ión, traduciéndose en 
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increment.os de product.ividad a su int.eríor y en la 
elaboración de máquinas ~1as sofisticadas para el sector de 
bienes de e c•nsumo. 

ªEl increm.?nlo de la fuerza pl'oductiva y el consiguiente 
abaratamiento de las mercancías en aquellas industrias que 
sU111inistran los elementos materiales del capital cc>nst.ante, 
los medios de trabajo y el material de t-rabajo para la 
producción de los medios de subsistencia imprescindibles, 
abaten asimismo pues, el valor de la fuerza de trabajo."' 

1 .. S. CQrnposición c•rgánica del capital y productividad. 

Los incrementos pro:;;1edios de la prcduc ti vi dad tenderán a 
reducir el valor social de la fuerza de trabajo, 
traduciéndose, en una tasa creciente de plusvalor, en 
consecuencia, los es ti mulos para la acumulación se 
ac recent.c1ran. 

El increr.:ento de la productividad permite que una magnitud 
de capital variable pueda poner en movimiento una mayor masa 
de trabajo. "El mismo valor de capital constante se presenta 
en roas medios de trabajo y materias auxiliares, suministra 
por tanto, rnas elementos formadores y absorbedoras de 
trabajo."• 

El incremento de la fuerza productiva no sólo genera un 
e:•:cedente de fuer;:a de trabajo, sino que también da lugar a 
una ampliación de la escala material de anm1ulación de 
capital. Al aumentar la fuerza productiva del trabajo, se 
aumentará la masa de productos en los que se 1aanifestara un 
valor determinado, y por ende, un plusvalor. 

Este• incide en el proceso de acuroulación, en prirr+er lugar 
porque permite una reducción del rédito <consumo privado 
capitalista) en térruno de valor; en se-gundo lt,¡gar esta 
transferencia de recursos hacia la reproducción ampliada 
sólo refleja pare ialri1enle el incremento sustancial de 
elementos inateriales para llevar adelante la acumulación de 
capital, CQmo resultado de la mayor productividad de trabajo 
en las raruas oroductoras de medios de produce ión r me.:Jios de 
subsistencia 

El impacto del aurtenlo de la fuerza productiva del trabajo 
sobre la escala material de reproducc16n, no sólo abarata el 
pluscapital, sino que actúa tar11bién sobre el capital 
original, lo•3rando qu¿. su reemplazo implique una 
mo:Jdificación en su potencia y características, 5in un 
aur11ento de la proporción del valor tncorpQrado al mis1&0. 

Si en los centl'os de producción de los medios de trabajo, la 
fuerza pr()o(Álctiva se ha ampliado como consecuencia de l•:>S 
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ahorros, en términos de tiempo de trabajo, que el desarrollo 
de la ciencia y tecnologia introducen en su elaboración 
tendrem>:•s corno resultado que e 1 capital antiguo se 
reproduc ira en una f orrna más pr0<..."'t1c ti va. 

Asi, la introducción de maauinaria reduce el tiempo de 
trabajo socialmente necesario para producir una mercancia, 
lo cual significa q1.1e no sólo aull'".enta la pror'.AJctividad y la 
calidad del trabajo, sino que de hecho, aumenta también la 
cantidad de trabajo en un intervalo dado de lie~ipo. 

La mayor eficiencia de la maquinaria acrecienta por una 
parte, el rn'.nnel'O de ~'ercancias (producidas por unidad de 
til?lllpo) en el que reaparece el valor de la ¡,;aquinaria; y por 
la otra, dada la amplia dui·ación de ésta, la incorporación 
del valor a la r11ercancia que produce sólo representa una 
peguel'la porción de su valor. 

Asi, la introducción de adelantos tecnológicos a través de 
la incorporación de ;;:oaquinaria, se traduce en una mayor 
eficiencia y productividad, que significa una mayor 
proporción de plusvalia y ganancia que se apropia el 
capitalista. 

Una de las manifestaciones del continuo desarrollo de la 
acur1iulación de capital es el crecimiento de la comPOsición 
orgánica del capital (mayor utilización de capital constante 
que variable) que refleja el crecimiento de la productividad 
del trabajo. 

El cree imiento de la cVQPosic ión orgánica del capital 
designa el desarrollo preferente del sector de medios de 
producción, dado que el capital constante aumenta más rápido 
que el variable. 

"Pero ya sea condición o consecuencia, el volumen creciente 
de la magnitud de los medios de producción, en comparación 
con el de la fuerza de trabajo incorporada a ellas, expresa 
la productividad creciente del trabajo El aumento de ésta 
se rnanifiest.a pues, en una reducción de la aasa de trabajo 
respecto a la masa de producción 1DOvida por ella, esto es, 
en la disrninución de magniWd del factor subjetivo del 
proceso laboral comparado con sus efectos objetivos."' 

El capital para reproducirse necesita cambios en la 
composición org~nic;o de capital, el empleo cada vez menor de 
trabajo vivo para producir una deterMinadct t-asa de? 
plusvalor, tendrA que utilizar mayor capital. 

A medida que el sisteaa capitalista se desarrolla, el 
proceso de acumulación llega siempre a un punto en que el 
increi.ento de la productividad del trabajo social es la 
palanca mAs poderosa de la acumulación. 
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La productividad creciente implica el incremento constante 
del volumen de medios de producción que el obrero convierte 
en producto, frente a una disminución relativa de la fuerza 
de t. raba jo que se absorbe. 
En ot.rc.s p.;d.:.bras, se presenta una elevación const.ante de la 
ceor11posición orgánica del capital, que se traduce también en 
un aumento del volumen de r11ercancias prc-duciclas. 

Para elevar la composición orgánica del capital, el capital 
cok•ca la ciencia y la t.ecnologia al s.=rvicio de la 
prc•ducci~·n. Organiza el trabajo dentro de la fabrica para 
reducir tiempos y rnovimient.os innecesari•:•s del obrero, 
introduce maquinaria r11o:•derna ahorrad•)ra de r11ano de •:•bra. 

Todos est.os elernent.os van a servir para reducir el tiempo de 
trabajo necesario, o sea, el tiempo en que el obrero 
reprc·duce su salario. Pero éste hecho lleva iir.plici to el 
aurnent.c• del t.ier••PO de t.rabajo excedente, de la plusvalia. 

Asi, la ciencia, la técnica, la t.ecnologia, en el 
capital isrno, n•:l son sino medios para incrementar la 
producción de plusvalia y acrecent.ar los incentivos de la 
acumulac i~·n de capital. 
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II. ANTECEDENTES GENERALES DE LA DINAMICA MANUFACTURERA 

2.1. Dinamica Manufacturera 

2.1.1. Principales factores que impulsan la 
industrialización 

Desde fines de la d~c<.·:la de los treinta, el sector 
lllilnufacturero empieza a constituirse en el más dinámico de 
la ecc•nomia mexicana, debido a las pot.enc ial idades de 
rentabilidad y crecimiento que ofrecia en relación al resto 
de las actividades productivas. 

La producci·~·n manufacturera estaba dominada por los bienes 
de consumo basico, destacando las industrias de alimentos, 
bebidas, tabaco y t.exti les produciendo el 62. 3'41 del total 
de la producción. 

La Segunda Guerra Mundial creó condicior.es para el fomento 
industrial, en la medida que las necesidades de 
reconversión hacia la producción bélica de los paises 
desarrc>l ladc•s desatendlan el abastecimiento de productos 
hacia las eco:.nor.-.ias menos desarrolladas. 

Se consider··~· al sector industrial como la mejor opción para 
lograr un cree imiento más int.P-grado y autosostenido, que 
prioriza el rHercado interno. El cierre de fronteras 
configuraba niveles dr:> rentabilidad para avanzar en el 
proceso de industrialización por la via de la sustitución de 
irnportac iones. Para tal prc•pósito el gobierno mexicano puso 
en marcha rned1das roas eficaces de protección a la industria 
frente a la competencia e;:terna. 

A fines de los al"los cuarenta se privilegia el uso del 
per1Riso previo de importación como instrumento 
proteccio::inista. La pol!tica de perrnisos previos fue esencial 
para la e;:pansión manufacturera, ya que las empresas que se 
establecieron con base en tales medidas dif icilmente 
hubieran soportado el embate competitivo que significaba la 
entrada libre de importaciones, dadas las diferencias de 
calidad y precios que ello representaba. 

Entre otras medidas aplicadas para fomentar el crecimiento 
de la inv;;rs1·~·n Pn I~ irvl•ist.ria sobresalen: en creación de 
bancos de fomento CNAFINSA entre otros) para impulsar el 
desarrollo industria!; un mayor establecimiento de empresas 
poblicas: la poli ti ca de precios de garantia de los 
productos agricolas dirigida a configurar bajos costos de 
materia pr1aa y de fuerza de trabajo, y la politica de 
subsidios y e;:enc1ones f 1scales. Junto a estas medidas 
•::lestaca la pol!tica salarial rostrictiva que va de 1'338 a 
mediados de los anos e incuenta, Ja cual pasa a jugar un 
papel importante en los niveles de rentabilidad que 
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impulsaron el proceso de industrialización. 

El Estado, buscando actuar cada vez mas com•:i prOll\Otor del 
desarrollo, incrementó su gasto, el cual se orientó a la 
rnayor creación de obras de infraestructura económica y 
social y al desarrollo de sectores estratégicos. 

As!, a partir de los arios cuarenta tienen una participación 
creciente las inversiones públicas destinadas al sector 
industria 1. 

CUADRO 1 
ESTRUCTURA DEL DESTINO DE LA INVERSION PUBLICA FEDERAL 

( En porcent.ajes ) 

1945-55 1956-64 1965-70 

Inversión al 
FOl!lento industrial 27.2 37.0 40.1 

Inversión al 
Fomento agricola 17.8 11.0 10.9 

Inversión para 
el Beneficio social 12.2 22.8 25.0 

Transportes y 
Comunicaciones 40.1 26.6 22.0 

FUENTE: Elaborado en base a La economía 111exicana 1972, 
NAFINSA, México, 1974. 

Se impulsó el crecimiento de empresas públicas en sectores 
estratégicos y en aquellas industrias cuyos altos 
requeri111ientos de capital, largos periodos de rnadurac ión y 
bajas condiciones de rentabilidad desestirnulaban la 
inversión privada. 

La practica de funcionamiento de dichas empresas estuvo 
constituida por la venta de sus bienes y servicios a precios 
y tarifas bajas, cuyo propósito era el de reducir los costos 
de producción de las et11Presas privadas y, con ello, 
estimular el crecimiento de la inversión. 
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2.1. 2. Dinámica Manufacturera en los arios ses~nta 

El sector industrial en el periódo 1960-1970 creció al 8.8% 
promedi•:i anual, superando el aurAento de 6.51 promedio anual 
entre 1950 y 1960. 

El avance del proceso de sustitución de importaciones se dió 
ffoás en los arios c incuent.a que en los sesenta. ya que de 
1955 a 1561 la relación de importaciones de bienes de 
producci·~·n respecto a la producción de la rama melalmecánica 
paso de ser 4 . .t a 2.5 En cambio, su disminución a lo 
largo de los sesenta no fue muy pronLmciada, ya que en 1965 
fue de 1.7 y en 1970 de 1.3. 2 

Por otra parte, el hecho de que de 1360 a 1'370 las 
importaciones de bienes hayan crecido roenos que el PIS, ( el 
PIB creció en un 7.01 promedio anual y las importaciones un 
5.0% promedio anual) refleja en gran medida una dinámica 
diversificada de los diferentes sectores productivos, es 
decir, un crecimiento que enfrentaba fuertes desequilibrios 
o escasez de productos internos, y a su vez permitia que la 
demanda generada se satisficiera en mayor medida con 
producción interna, evitando la filtración de efectos 
multiplicadores de demanda hacia el e:,:terior. 

Ello a su vez, está ;-elacionado con la estructura productiva 
manufacturera predominante de dicho periodo, que permitió 
que el crecimiento de la producción no originara fuertes 
presiones sobre el sector externo. 

En ello interviene tanto la disminución del coeficiente 
importado, al que se hizo referencia, corno el superávit 
comercial e::-:terno que generaron las ramas de mayor peso 
relativo a la estructura productiva, a pesar del déficit 
originado por las de mayor crecimiento. Las ramas 
productoras de alimento, bebidas, tabaco y textiles 
participaban en 1960 con 64.01 del total de la exportación 
de rnanuf ac turas. 

Esto era acorr1paf\ado por una ampliación de la frontera 
agricola, que lograba generar un superávit comercial 
externo, lo que contribuia a financiar los requerimientos de 
importaciones del sector industrial. 

El hecho de que la industria manufacturera manifestara en 
los al'los sesenta altas tasas de c1•,;,cimiento da la 
producción, junto con el resto de los sectores económicos y 
que contara con un abastecimiento de insumos provenientes 
del car!lPO a bajo costo e insumos importados baratos, 
perrni t 1 a mantener bajos costos de produce ión y elevar 
márgenes de ganancia sin necesidad de aumentar precios. 

En tal periodo el indice de precios al mayoreo' en la ciudad 
de México creció 2.4l promedio anual. Esta situación 
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posibilit.aba, por lo tant.o, estabilidad en la tasa de 
interés y en el tipo de cambio, creando condiciones más 
propicias para la inversión, asi en la década de los sesenta 
la inversión bruta del sector publico creció 9. 7% y la del 
sector orivado 8.0% promedio anual. 

El ma10r crecimiento en la industria manufacturera se 
observa en las rarnas rnet.alr,;ecánica. quirnica y petroqtiimica, 
presentando las si9uientes tasas de crecimiento promedio 
anual entre lSE.0-1970: 1.S.OZ, 10.9Z, y 9.0% 
respectivamente • 

La met.alrnecánica y quirnica pasaron de generar 20.3Z del 
total manuf ac tu re ro en 1960 a 29. 1 % en 1970, r.lient.ras que en 
1939 producian tan sólo 10.6% del total. 

2.1.3. Desarrollo Industrial 1970-1985 

El crecimiento industrial tuvo gran impulso durante estos 
al'los y promedió mas de 6.0% anual. Sin embargo, para finales 
de este periodo, la estructura de la producción 
manufacturera del pais sugeria la continuación del patrón 
de industrialización por la via de la Sustitución de 
Importaciones. 

Durante los af'ios setenta este patrón de crecirniento es 
con•3ruent.e con lo que muchos observadores han 1dent-i f i cado 
como el inicio de la etapa "final" de la sustitución de 
import.acion2s, consistente en la sustitución de 
importaciones de bienes de capital, bienes intermedios Y de 
consumo durader1:i m~s complejos. 

A pesar de la existencia de ciertos planes, particularmente 
la estrategia para la sustitución de importaciones de bienes 
de capital UIAFINSA-üNUDI 1977) y el Plan Nacional de 
Desarrollo Industrial (SPFI, 1979), que conferian una gran 
importancia a la sustitución de iaporlaciones, el resultado 
para finalo?s de los arios setenta fue un incremento en el 
déficit c0111ercial. Esto obedeció, principalmente, a un 
incremento en la dependencia de importaciones de bienes de 
capital y bienes intermedios. 

Cabe destacar la diversificación en la producción industrial 
entre 1970-1980. En particular los bienes intermedios y de 
capital se e:•pand1eron a costa de los bienes de consumo no 
duradero; lQs productos alir.-1ent.icios declinareon de un 28.0% 
a un 23 01: y los pr.,ductos textiles declinaron de un 14.01: a 
un 11.01:; dentro de los pro•juctos alimenticios destaca la 
carne, productos de leche y granos • 

El alza de los 
exportaciones en 

precios de petróleo 10•3r6 incrementar las 
1979; esto perrniti6 la expansión del 
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crecimiento de la econom!a y soportó el incre111t?nt.o de la 
producción indust.rial acompal'lada de un alto proteccionismo 
comercial. Durante este periodo las ramas que más crecieron 
fueron las relacionadas con el petróleo, tal como la 
pet.r•:•qu!mica y derivados del Pf'.lról<=o, principalmente. 

En el sector qulmico, los productos que más crecieron fueron 
los derivados del pet.ról<=-0, fibras sintéticas, plásticos Y 
caucho. Dentro de la indust.ria met.almecánica , destacan los 
aut.om·~·viles y accesorios, las cuales jugaron un papel 
relevante dentro de dicha rama. 

2.1.4. C'.ont.exto general 1982-1985 

La crisis económica de 1982 propició una declinación sin 
precedentes de la industria mexicana; el PIB descendió entre 
1982-1983 a una tasa de crecimiento promedio anual Ca 
precios de 1'370) de 2.9Z' entre 1934-19!35 se did cierta 
recuperación, el PIB creció en una tasa del 2.7%, para 1986 
no se observa una recuperación similar a la de los al'los 
setenta. 

La produce i~·n manufacturera únicamente recuperó sus niveles 
de los primeros meses de 1983 hasta el primer trimestre de 
198.S. La población ocupada declinó fuertemente, sin 
alcanzar los niveles de 1983. Por otra parte, la inversión, 
siguió un patrón similar. 

Las exportaciones mostraron un incremento importante en 1983 
y en la primera mitad de 1984. En 1983, fueron de unos 21 
rnil millones de dolares y para 1984 de unos 24 rnil rnillones, 
observándose un incremento del 13.07%. Sin e;r1bargo, las 
importaciones también aumentaron entre 1983-1984 
en un 30. 8%.' 

La aguda baja en la producción industrial entre 1980-1983 no 
se sintió uniformernente en todo el sector. Las industrias 
qulmicas, petroqu!micas continuaron expandiéndose tanto en 
términos absolutos como relativos. 

2.2. Carater!sticas de la industria mexicana 

El principal objetivo de la polit.ica industrial, basado en 
la sustitución de importaciones era el fomentar e incentivar 
la inversión privada; para lograrlo, se requería crear un 
cont.exto en el que el costo de inversi(•n fuese lo más bajo 
posible; lo que se lograba -ent.re otras v!as- mediante el 
fomento de las importaciones de bienes de capital. 

Se t.rataba de estimular, pr1Mero los bienes de consurno 
duradero, y posteriorrnente los bienes duradero 
interrnedios. As!, se estaba sacriflcando el desarrollo de 
fabricación de bienes de capital El hecho de que 

no 
e 

la 
se 



comenzara por sustituir éstos 
encarecimiento de la inversión. 
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ultimes significaba un 

Esta situación necesariamente debla estar acompaf\ada POr una 
politica cambiaria, donde el objetivo era mantener el tipo 
de cambio fijo que no alt.erara los precios relativos. 

En este sentido se comienza Pül' sustituir bienes simples, 
utilizando la cap'1cid;;d instalada existente, asi corno la 
irnpQrtación de bienes de capital que fueran requiriéndose. 
Lo anterior, respond!a en t.(.;ena medida a la estructupa en la 
distribución del ingl'eso. 

A lo largo de este proceso se configuró un aparato 
productivo industrial con caracteristicas eSPecificas que 
han prevalecido hasta los ochenta. Caracteristicas que han 
llegado a crear fuertes contradicciones al interior, lo que 
ha conducido a la presencia de fuertes limitaciones pal'a 
continuar con el desarrollo industrial. 

Consideramos que dichas caracteristicas se pueden concretar 
en: dependencia tecnológica, desproporcionalidades inter e 
intrasectoriales, estructura de r;\ercado oligopólico o 
monopólico y la vulnerabilidad financiera. 

2.2.1 Dependencia Tecnológica 

2.2.1.1. Principales caracteristicas 

La importación de tecnologia ha prevalecido desde los 
inicios del proceso de industrialización. La maquinaria y 
equipo se ha constituido como una de las forr11as esenciales 
en las que se materializa la irnpc•rtación de tecnologia. 

La manera más práctica de 
tecnológica es la incapacidad 
fabricar bienes de capital. 

observar la dependencia 
de dise~ar, especificar y 

Por otro lado, los bienes de capital importados contienen 
caracter!sticas muy distintas a las prevalecientes en 
nuestra economia, carac ter isticas que atentan contra la 
mejor utilización de los recursos internos. 

En primer término tenemos que el uso de los bienes de 
capital irnpor tados proric i•:'> un;, relación elevada de capital 
fijo-ocupación. Lo que significa una mayor abso1•ción 
relativa de capital que de trabajo huroano, siendo una 
caracteristica relevante en México, la abundancia de mano de 
obra; ello ha resultado en evidentes problemas de desempleo. 

La maquinaria y equipo importada esta disenada para mercados 
altamente consu111idores; esta sit.uación implica que la 
capacidad productiva era mucho mayor, respecto a las 
necesidades del marcado interno. Este problt?rna deriva en 
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una utilización de la capacidad instalada menor, conduciendo 
a que el plazo para la recuperación del monto de inversión 
sea mucho rnás lar·30. 

En est.e proces•), la política proteccionista jugó un papel 
relevante. Se adoptaron rnedida·5 tales, comci un t.ipc• de 
cambio sobrevaluado, uso del permiso previo de importación Y 
la implant.ación de t.rat.amientos preferenciales para la 
import.cición de m~quin~ri;\ y equipo 

Dichas medidas lograron incentivar la importación de bienes 
de capi t.al, ya ·~ue resultaba r,1ás rentable import.arlos que 
producirlos int.ernaruente. 

Por otra parte, el principal objetivo de la politica 
proteccionista era el proteger el mercado interno de la 
competencia internacional, ya que hasta la década de los 
a!'los sesenta se sustentaba que era indispensable la 
protección debido a que se trataba de una industria 
naciente. No estaba aun capacitada para competir en el 
mercado internacional a nivel de precio y calidad. 

La principal consecuencia de la creciente protección era que 
inducia a precios altos, compensando el costo del equipo 
importado. 

Las estructuras de mercado protegido no const.ihllan el mejor 
estimulo para io;pulsar a los e:npresarios a efectuar una 
selecci~·n rigurosa de las caract.eristicas técnicas y de 
precio de los bienes de capital importado; si a esto se le 
al'\ade la disponibilidad de finitncia1niento local, la selección 
de equipo y maqu1nar1a se efectuaba en función de las 
oportunidades que van apareciendo en el proceso de 
sustitución de importaciones, donde los empresarios evaluan 
desde un punto de vista rliicroeconórnico, tomando en cuenta 
sólo el mercardo interno. 

La t.ecnologia era introducida principalmente por las 
empresas transnacionales, que en su mayor!a no pert.enecia a 
la ultima generación tecnológica. Esta situación implica 
que el tipo de productos fabricados int.ernament.e eran 
superados en calidad y precio por los producidos en paises 
des ar ro 11 ados 

Bajo estas condiciones dif icilmente los productos internos 
podrian conopetir en el 111ercado internacional. 

La presencia de las empresas transnacionales a lo largo del 
proceso de industrialización en México, se ubica en un 
plano relevante; éstas se concentran en aquellas ramas más 
dinámicas, tnles Co;MJ los bienes de consu!YIO duradero. 
Conforme al estudio de Fajnzylber y Nartinez Tarragó', para 
1970 las empresas transnacionales (ETJ en dichos bienes 
alcanza el 62.0Z del tot.al producido. El 79.0Z de la 
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producción industrial se genera en sectores 
uno de los cuatro mayores establecimientos 
pertenece a la ET. 

en que al rnenos 
del sector 

En el trabajo realizado por Unger y !3aldaf'\a•, se serl"ala que 
en 1975 las empresas e~tranjeras realizaron 60.01 del total 
de J.:•s gastos en tecnologia. !?.u participación en la 
producción total fue de ::>5.01 y en e><portaciones fue de 
44.04. Aproximadamente la mayor proporción de gastos 
tecnol·~·gicos correspondió a los bienes de capital 
inlerme<lios Y algunos bienes de consumo duradero. 

En general, 
tecnologia. 
los gastos 
65.01 de la 

las empresas nacionales gastan menos en 
En 1975, representaron sólo 40.0l. del total de 
tecnológicos, mientras que contribuyeron con 

produce i·~·n llllanuf ac turera total. 

Cerca del 90.0Z de los contratos de transferencia de 
tecnologia, celebrados por las empresas extranjeras 
involucran la obtención de tecnolo·3ia extranjera. Este 
promedio se mantiene constante para cada sector intensivo en 
tecnologla, y es superior al de las empresas nacionales. El 
resultado no es sorprendente, si se considera que una de las 
principales ventajas comparativas para las e~presas 
extranjeras es su acceso a tecnologias sofisticadas, que se 
originan casi sieropre en sus compaf'\ias matrices. 

Las eropresas nacionales t.ari'lbién dependen en gran medida de 
los proveedore'.:i e~:tr;rnjeros para satisfacer sus necesidades 
tecnológicas. 

Aunque de manera global, esta proporción es inferior a la de 
empresas extranjeras, hay algunos sectores que dependen en 
mayor grado de esta tecnologia, independientemente de si las 
empresas receptores son extranjeras o nacionales; ést.e es el 
caso de la mayor parte de los productores de bienes de 
capital y bienes de consumo durader•::is. 

2.2. 1.2. Implicaciones de la dependencia tecnológica 

La irnpl icac ión más drástica o:'.erivada de la dependencia 
tecnológica, se manifiesta claramente hacia finales de la 
década de los setenta, surgiendo problemas en la balanza de 
pagos, especialmente en la balanza comercial.(Ver cuadro 2> 

Conforme avanzaba el proceso de sustitución de importaciones 
se hacia cada vez rnás elevado el componente lRIPOrtado en 
bienes de capital. 

La escasez de divisas que se agudizó con la crisis agrlcola 
hacia 1965, desencadenó profundos desequilibrios sobre la 
balanza cc-caercial y de pagos, que li~itó sobremanera la 
expansi·~·n industrial. 
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Los fuertes lazos de dependencia tecnológica configuraron un 
int.errninable Pr•:iceso de sustit.uciOn de import.aciones, 
ocasionando que toda nueva industria encaminada a sustituir 
requiriera de adicionales productos importados. 

El efecto multiplicador que pudiera tener la inversión sobre 
el ingreso y la der11and« se vela limitado, debido a que una 
fracci~·n muy importante de bien<?s de c<1pit.al eran 
importados. Esta si t.uac i·~n implica un esfuerzo cada vez 
mayor .jo;, inversión para manteneP tasas de crecimiento mas o 
menos estables del producto industrial. 

CUADRO 2 
BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

1 971-19:::6 
<Millones de dolares) 

Expo:•rt.ac ion Imp0rtación Saldo 

1971 622.4 1822.0 -1199.6 
1972 793.0 2180.1 -1387 .1 
197:-l 893.8 267'3.6 -178.S.8 
1974 14'38.6 3881.6 -238:3.0 
1975 1193. 7 4773.2 -3579.5 
1976 132.5.9 4570.2 -3244.3 
1977 !.S.S.S.! 4117.0 -2.SE· 1. 9 
1978 2119. 2 5985.4 -3866.2 
197'3 2372. 2 8782.2 -6410.0 
1980 3382.9 16947.6 -13564.7 
1981 3427.3 21018.2 -17590.9 
1982 33:::6 .1 12971.4 -9585.3 
1983 4519.3 6644.2 -2124.9 
1984 698.S.7 9121 .6 -21 ::1.s. 9 
198.S 6720.5 11533. 1 -4812.6 
1986 2291. 7 3832.3 -1540.6 

FUENTE: La Economta mexicana en cifras. NAFINSA, Mexico 
19%. . 

2.2.2. Oesproporcionalidades Inter e Intra Sectoriales 

La heterogeneidad estructural es una caracteristica del 
aparato productivo de la industria mexicana Se concreta en 
las desproporcionalidades que se presentan en la 
reproducción económica entre los diferentes sectores y ramas 
de la econom!a, a trav¿s de los desniveles de capacidad de 
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acumulación, estruct.uras de mercado, niveles de 
productividad y en las relaciones de intercambio entre los 
sectores y ramas. 

"La heterogeneidad implica la existencia de bajos niveles 
de productividad en los recursos de i.,s sec lores rezagados 
con la consiguiente limitación de las posibilidades de 
ahorro y de capacidad de alcanzar simultane<lmente ritmos 
adecuados de acum•_1lac ión en los di versos sectores y ramas de 
actividiid ". 1• 

Cabe recordar que el crecimiento acelerado de la 
industrialización en México esta asociado al auge de las 
econornias capitalistns desarrolladas durante la postguerra. 

El acelerado dinamismo de éstas, rebasó rapidameonte los 
limites nacionales y a~;plió el proceso de inlernaciona
lizaci~·n del capital via empresas t.ransnacionales, 
exportación de bienes de capital y capital financiero. 

La expansión mas acelerada se ha dado en las ramas 
industriales mas vinculadas a los procesos tecnológicos de 
los pal ses desarrollados. Estos procesos son generalrilente 
intensivos en capital y de grandes economias de escala que 
permiten mayores niveles de rentabilidad. <ver cuadro 3) 

El hecho de incentivar a las rar11as internacional izadas 
implicó que el funcionamiento de la economia se supeditara 
al crecir1\iEmlo de las rc.rr1as lideres, sacrificando el de 
otros sectores o ramas. 

Se conforma asi lma estructura industrial con diferencias 
drásticas entre las diversas ramas. Estas diferencias se 
refieren a condiciones técnicas, de productividad y 
rentabilidad, lo que hacia que las mas dinamicas present.aran 
mejores condiciones productivas, facilitando el acceso al 
mercado y al financiamiento principalmente. 

Las diferencias tecnológicas y las consecuencias que éstas 
originan en las tasas de crecimiento de la productividad y y 
de las ganancias, son las que definen el crecimiento 
desequilibrado interindustrial. 

Crecen más las ramas industriales 
carac t.;r lslicas tecnol69icas, comandan la 
por lo tant.o, las que es tan 

que, por sus 
expansión y son, 

ligadas a ld 
internacionalización del capital de los procesos 
productivos. 
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------------CUADR0-3----------------------- ~ 

INDUSTRIA HANUFACTllRERA 
T~S DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB POR ACTIVIDADES 

SELECCIONADAS C1970 - 1985) 
(millones de pesos a precios de 1970) 

Denominación 1970-75 

PIB de la ind. 
roanufact.urera 7.07 

Aliroent.os, bebi-
das y iabaco 5.1 

Text.iles, prendas 
de vesiir e indus-
tria de cuero 5.4 

Industria de la 
Madera 5.2 

Papel y productos 
de papel 4.7 

Sustancias 
qu!rnicas 
y der. del 
petróleo 9.9 

Productos de 
minerales no 
metálicos 7.5 

Industrias 
metálicas 
básicas 6.9 

Productos 
metálicos 
maquinaria 
y equipo 

Otras indus
trias Manufac
tureras 

9.3 

5.0 

1975-80 1980-85 

7.2 1.3 

5.5 2.8 

5.2 -0.014 

8.4 -2.06 

8.5 1.S 

8.8 4.0 

6.3 1.1 

7.7 -0.5 

8.5 -1.9 

5.0 1.5 

FUENTE: La Economia Nexj:_cana en cifras, NAFINSA. México 
1986. 
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En el cuadro 3 se observa que entre 1970-1985 las 
actividades que presentan un rnenor decrecirúiEmt.o son las 
sustancias químicas y derivados del petróleo, productos de 
minerales n•:• weU1licos, indust.rias metal icas, maq1_1inaria y 
equ i Po pr i ne i pa lff'1ent-e _ 

Asi, las carader!sticas productivas que han venido 
predor~inarw:lo en el procesQ de industrialización y en la 
ecom:om!a en su conjunto, t>an configurado y agudizado una 
estructura de distribución del in9reso, c¡ue ha sido 
funcional a la dinámica óe acumulación de capital, co.-;iandada 
por aquel las rari\as rnás dinároicas, marginando el crecimiento 
de las ramas que por sus caracteristicas, tecnológicas y de 
mercado, ofrecen m>?nc•res niveles de rentabilidad y menores 
perspectivas de crecimiento. 

El desarrollo industrial basado sobre desproporcionalidades 
de productividad, rentabilidad y, p•:ir lo tant-o, de 
crecimiento ha conducido a una escasa integración con el 
resto de la ec.:.nc0mia y a su interior, entre una y ot;'a rama. 

Durante el proceso de industrialización, las ramas r.-1as 
dinámicas no tuvieron suficiente capacidad de arrastre sobre 
el resto de la economia, y en par ti cu lar, sobre la 
agricult.ura. 

La grave descapit.alización que sufrió este sector por el 
hecho de transferir plusval la constant-eroente al sector 
indüstrial, la hizo incapaz de continuar con un crecimiento 
sostenido. <ver cuadro 4) 

De aqui surge el problema relat-ivo del sector que produce 
bienes-salarios que es aquel que genera el sustento material 
para la reproducción de la fuerza de trabajo. El hecho de 
que este sect.or rnantenga niveles inferiores de producto y 
productividad atenta contra el funcionamiento de la 
industria en su conjunto (este punto se amplia en el 
siguiente capitulo)_ 

En este proceso el papel que deser1ipel'ian los salarios es 
relevante. Durante el proceso de industrialización se 
observa una tendencia a la baja del salario real. 

Est.;. situación implica que el costo de la 111ano de obra sea 
relativamente barato, condición favorable para el tipo de 
desenvolviMiento industrial seguido. Entre 1940-1955 el 
salario promedio semanal en la industria de tran~formación 
(en términos reales) descendió de 26.6 pesos <a precios de 
1950) a sólo 18.6 pesos." 
Entre 1970-1985 los salarios miniMOs reales han descendido 
27.Sl, a un rit.Mo promedio de -2.1~. 11üentras que los 
salarios promedio del sector industrial, entre 1970-1984 
prácticamente han permanecido estancados. Entre 1981-1984 
el salario promedio industrial sufrió un decremento del 
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32.8% a un rilmo anual del -12.4%" 

Esta sit.uaci~·n implica que el costo de la aano de obra sea 
relativamente barato, condición favorable para el tipo de 
desenvolvirn1ent.o industrial se·3uido. 

CUADRO 4 
TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL PIB SEGUN 
SECTORES• DE LA IUOlJSTRIAL MANUFACTllRERA, 1970-1986 

(Millones de pesos a precios de 1970) 

Denominación 1970-74 1974-78 1978-82 1982-86 

Bienes de 
Capital 11. 4 4.7 5.0 -7.4 

Bienes inter-
medios 8.6 6.3 5.4 0.6 

Bienes de con-
sumo duradero 9.7 8.7 4.9 -6.4 

Bienes de con-
sumo no duradero 5.5 4.8 5.6 -0.74 

1. Ver apéndice estadistico, selección de ramas en sectores 

FUENTE: Elab<:•rado en base a Sistema de Cuentas Naci•:•nales. 
3PP, México, 1986. 

Si los salarios aumentan r11enos que el creci1niento de la 
productividad, se restringe el acceso de los trabajadores al 
consumo. Ello limita el crecimiento de las ramas 
productoras de bienes de consumo no duradero y lo ubica en 
un nivel mas bajo que el conjunto de las manufacturas. 

En el cuadro 4 se observa que los sectores mas dinam1cos en 
cuanto al crec1m1ento del PIB son los tres primeros, 
quedando rezagado el cuarto. Sin er1;bargo, entre 1'382-1986 el 
sect.or de bienes de capital y de consumo duradero caen 
drást.icaaoent.e. Las razones que explican esta situación se 
analiza en el siguiente capitulo. 

Las condiciones productivas en la industria no actuaron en 
favor de un roayor crecimiento de las ramas productoras de 
bienes de consurno general izado, sino en favor de las de 
consurno duradero e intermedio, siendo éstas las lideres en 
el proceso de industrialización. La desigual relación de 



intercambio entre las distintas ramas conduce al 
estancamiento de las rezagadas. 

2.2.3. Estructura oligopólica de mercado 

El proceso de industrialización basado en la sust.ilución de 
import.ac iones co11f iguró muy t-€.-r,pr<1namente un mercado 
concentrado. Si consideramos a la concentración como una 
roanifest.ación de la competencia capitalista, en nuestra 
econorn1a la forma de competencia se dió rouy tempranamente de 
roanera oligopólica; esto no fue consecuencia del propio 
desarrollo de las fuerzas productivas. El oligopol io Y 
monopolio se hacen presentes desde los inicieos del proceso 
de industrialización, pasando a domina!' esta forr1;a de 
competencia. 

Los est.udieos sobre Ol'ganizacit•n industrial son relativamente 
rec ient.es, t.ant.c• en paises industrial izados como en vias de 
desarrollo. La preocupaci~·n de casi !,e.dos ellos ha sido el 
an~lisis de la competencia ir11perfecta, especialmente en lo 
.:¡ue atal"le a la configuración ol igopóllca cree iente de las 
econorrdas es~dounidenses y europeas en los arios de la 
post.guerra y al impacto que esto ha tenido en los rn~rgenes 
de utilidad 

\Jna de las premisas en co:or11ün que han m<inejado diversos 
estuchos, destac;rn que a medida que la participación de 
mercado de una erc1presa. aumenta., ~sta esta1·d. er. mejor 
posi c i·~·n de coludirse con otras y alcanzar mayores 
utilidades. Dicho en otras palabras, "Los monopolios y 
oligopolios libres de la disciplina de mercado que se 
caracteriza por la conducta competitiva, pueden fijar sus 
precios y cantidades a nivel que les garantice una utilidad 
por arriba de lo normal"." 

El grado de diferenciación de 
contribuir al mismo fin, y el 
excesivas se determinará en función 
barreras al ingreso de competidores 

productos puede tar..obién 
nivel real de utilidades 
de la sol 1dez de las 

potenciales. 

Est.eos aspee tos deterrninan la estructura de rnercado, la que, 
a su vez, determina la rentabilidad y el desempeno de las 
empresas en la e(onomta. 

Hasta ahora, las duoensiones teóricas r1•ás importantes de la 
estructura de mercado que tienen, en principio, un impacto 
en el desernpeno son: el grado de concentración de 
productores, el grado de diferenciación de productos, las 
condiciones de ingreso para nuevos competidores y el grado 
de concentración de co111pradorcs. 

Entre los trabajos teóricos y emplricos que destacan los 
element•)S anteriorrr1ente sel'lalados se encuentran, el de \Jeiss 



Y Stigleru, en la que establece la relacio'n entre 
concentración y utilidades. La diferenciación de productos, 
originalmente introducida en la teoria económica por 
Charoberlain y R•:•binson", debe, en principio, reflejar las 
caracterist.icas básicas de un producto dentro de su mercado 
especifico, asi como a las poli tic as pasadas y ac t.uales de 
la empresa. Las barreras de entrada a los r..ercados de 
competencia imperfecta es t.rabajada -entre otros- por 
Bain". 

Estos elementos han sido discutidos en las economías 
avanzadas, pero algunas dimensiones de la organización han 
sido adi:1pt.ada.s en las econ•:irnias ri1eno-s desarrolladas con el 
fin de arrojar luz sobre ciertos rasgos de la 
industrialización basada en la sustitución de importaciones; 
estas dimensiones se han incorporado de roanera ro~s enfática 
a los estudi•:<Qs que analizan la presencia de las ET en esos 
paises. 

Tal es el caso de Fajnzy lber y Hartinez", quienes destacan 
que la presencia de las filiales de ET constituye el factor 
determinante de la estructura de mercado y del rendimiento 
ecc•nómico de los sectores industriales was dinámicos en 
M~xico. 

El trabajo realizado por Kurt Unger", arroja resultados 
interesantes respecto a este tema, y un tanto diferentes a 
los tratados p•:ir Fanjnzylber y Marl.ln¿z Tarragó. Las 
principales variables que utiliza en su análisis son las 
utilidades para medir el deser~F=·eí'\o en el mercado, y 
variables como la concentré<ción del mercado, diferenciación 
de produc~:is y né<cionalidad del capital de la empresa, con 
el objeto de medir la estructura industrial y de mercado en 
la industria manufacturera mexicana. 

En dicho trabajo, el autor relacionó -...edianie regresiones
los márgenes de utilidad con las variables de estructura de 
mercado e industrial. 

El resultado más importante fue la relación significativa 
que existe entre las utilidades por un lado, y por el otro, 
la variable que distingue las empresas e~tranjeras de las 
nacionales, la variable tarnaflo, las regalias pagadas por 
tecnolog!a, la intensidad de la obtención de licemcias para 
uso de Marcas (J) y los recursos destinados a investigación 
¡ desarrollo CDI. La signif1cancia estad!st1ca de esta 
variable en la prir11Era ecuación que realizó es rnuy alta. 

Respecto a la relación entre utilidades y empresas 
nacionales y extranjeras demuestra que éstas últimas tienen 
mayores márgenes de utilidad que las nacionales. 

uEn 1978, el rnargen pro1:1edio de uti l idai:les sobre ventas de 
las empresas extranjeras fue de 35.2%, mientras que el de 
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las nacionales fue de 29.6%, y esta diferencia se acentuó 
aón más entre los product.ores extranjeros y nacionales de 
bienes de producción"". 

Este resultado nos indica que su análisis es más concluyente 
con relc.ci~·n al efecto que put?de t€ner en las utilidadt-s la 
presenci;i de las Er.1presas extranjeras, que el provocado P•Jr 
la concentración del mercadü. 

Fajnzylber y Martlnez Tarragó, por su parte, relacionan la 
estructura de mercado y el deser1;peí'io en el raismo en el 
CC•ntext.o me>dcan<:•, refiriéndose a la c=paraci~·n de los 
niveles de utilidades con el grado de concentración del 
mercado y con la presencia de empresas extranjeras. 
Sostienen que en 1970 la correlación entre concentración y 
presencia extranjera es positiva y significativa. 

Unger encontró con respecto a la concentración, que el 
indice de concentración de producción correspondiente a las 
cuatro r11ayores plantas de cada clase no mantiene una 
relaci·~·n significativa con el nivel de utilida.jes. 

Respecto a la relación entre utilidades y t.amaí'io de planta, 
Unger ot•servó que las empresas más grandes son menos 
rentables que las medianas o aquellas relativamente rnenores. 

Encuentra un efecto negativo y significativo del tamano en 
los rr1árgenes de uli l idad de las eri•Presas extranjeras de la 
muestra; este resultado es también válido para las empresas 
nacii:inales. 

El argumento en que se apoya Unger, para reforzar sLis 
resultados, es que el peso que representa para las grandes 
empresas l.a operación de ciertos productos sobre la base de 
grandes esca las, les impide mciverse con suficiente rapidez 
para aprovechar las nuevas oportunidades de productos de 
mayor rentabilidad, lo que nQ es igual para las empresas 
chicas con más facilidades. 

En lo que concierne a la relación entre transferencia de 
tecnología y utilidades, el resultado que obtuvo fue que el 
porcentaje de regalías pagadas por transferencia de 
tecnología, tiene un impacto negativo en las utilidades: 
esto es, las empresas que gastan más en t¿.cnologia son menos 
rentabl.:;s. Este. s1tuac1ón es válida tanto para empresas 
nacionales cocao para extranjeras menos intensivas en 
tecnología y que pagan menos regalias, SQn las que tienen 
más Posibilidades de alcanzar elevados r~árgenes de utilidad. 

Respecto a las licencias para uso de marcas 
las utilidades, se demuestra que como 
diferenciación de productos, el efecto que 
utilidades de las e111Presas nacionales 
si gn i f i ca ti vo. 

en relación con 
una medida de 
tiene sobre las 
es positivo y 
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Sean los efectos de una variable sobre otra, lo determinante 
para el caso especifico de México, lo que puede sostenerse 
es que la estruct.ura de mercado prontamente se caracterizó 
por ser oligopólica. 

En este sentido, conviene destacar dos aspectos que se han 
derivado de estudios recientes: la importancia de las marcas 
como i nstrt..;.ient.o que genera competencia imperfo?c te\ en los 
mercados (al fGr;1ent.a1' la diferenciación de productos) y el 
alcance de las capacidades t.écnicas acur;;tiladas en el pais en 
cuestión, via el aprendizaje tecnológico, lo que ha 
implicado prest.ar especial at-enci¿•n al ro.,ipir.lient.o de las 
prácticas de abastecimiento de paquetes tecnDlógicos a las 
empresas. 

Cabe se?lalar un aspee t.o adí c ior.al que se refiere a los 
mercados efectivos que eran destinatarios de la producción, 
durante el prc•ceso de industrialización basado en la 
sustitución de iw~ortaciones. 

La fabricación de bienes en Lm mercado pl"otegido sin 
bal"re!"as a la entrada de eMpresas transnacionales y 
filiales, donde el nivel de ingreso es inferior al de los 
paises industrializados, implico por una parte, la 
subutilización de la capacidad productiva, por otra, que 
dichos bienes producidos bajo tecnología proveniente del 
exterior acorde a un consu®J masivo, se transforman en 
nuestro pais en artículos a los que sólo tienen acceso una 
porc i¿•n redtic ida de la población. En consecuennc ia, la 
e)<:pansi¿•n de la de;.ianda de estos bienes <de consuino duradero 
principalr~ente) estaba en funci·~n de los grupos con medianos 
y alt.os ingresos. 

Dados los niveles de precios e ingresos resultaba mas cómodo 
intensificar el consumo de los grupos con ingresos bajos. Al 
final de cuentas los ·;irupos de ingresos medianos v altos se 
const.it.uian cofl\O el mercado efectivo. 

El proceso de expansión de esos sectores se basó en la 
incorporación de nuevos productos, mas que por el aun~nto de 
la escala Est.a situación respalda la idea de intensificar 
el consumo. El ho?cho de que sólo algunas empresas produjeran 
estos bienes implicó un proceso de concentración de 
recursos. 

2.2.4. Vulnerabilidad Financiera 

Durante la década de los anos sesenta, las condiciones de 
crecimiento de la productividad y de la producción, ademas 
de configurar estabilidad de las variables monetarias, 
generaban excedentes de recursos que permitlan un 
crecimiento del sector financiero, que contribuia al 
financiamiento del sector público y del privado. 
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Est.o evidencia c·~·mo el comport.amiento del sector financiero 
depende en gran medida de la actividad económica en su 
conjunt•::o. La econ•:iroila, al contar con ritraos crecientes de 
producci~·n y no tener presiones sobre el alza de precios, ni 
sobre el sector externo, generaba excedentes que se 
canalizaban al sector financiero, facilitando su desarrollo. 
El financiamiento concedido por el sistema bancario de 1960 
a 1979 creció en terr .. inos reales a 13.24 promedio anual. 

Este proceso favoreció más al sector público Gt•e al privado, 
ya gue el financiamiento otorgado al primero creció 19.SZ 
promedio anual, y el dado al sector privado sólo lo hizo en 
un 11.8%. 

:::e crearon e<.sl condiciones de rentabilidad y expectativas 
optimistas de crecirniento a lo largo de la década de los 
a~os sesenta, que incentivaron la inversión y la producción, 
configurando un atm1ento de la productividad en tode< la 
economla; ello permitió mantener un crecimiento económico 
est.e<ble -sin infle<ción y sin devaluaciones-, sin demandar 
una mayor participación del deficit público con relación al 
PIB Y sin fuertes presiones en el sector externo. 

Por lo tanto, tales condiciones y caracterlsticas de 
CO:•ío"IP•:lrt.amineto hac!an que los requerin'>ient.os de 
f inanciaroient.o externo fueran relativamente bajos. En 1964, 
la deuda externa era de 1.724 millones de dólares y 
representaba 9 2X del PIB~. 

Tal situación se dilba en un contexto internacional de 
crecimiento, lo cual tenla efectos posi t.ivos sobre la 
dinámica interna Y c;ue, entre otras cosas, permitió aumentar 
las exportaciones y abastecer las necesidades de insumos 
productivos baratos. 

Entre 1960-1965 las exportaciones de bienes y servicios no 
factoriales crecieron roas que las importaciones. Las 
exportaciones crecieron en un 7.77. promedio anual ent.re 
tanto las importaciones en un 6.6'!. promedio anual". 

El panorama cambia en la década de los a~s setenta. En 
dicho periodo cOOAenzaron a presentarse algunas dificultades 
para continuar con el proceso de sustitución de 
importaciones. Entre otros factores, su dinámica requerla de 
un componente ir1\Portado ce.da vez rnayor; "' su vez los 
volúrnenes de exportación, tanto de manufacturas como del 
resto de r.1ercancia, podlan financic.r una proporción cada vez 
menor de dichos requerimientos de importación, lo cual 
agudizó las presiones sobre el sector externo. 

Para 1970 el coeficiente de 
manufacturera era del 3.9 y el 

exp0rtaci6n de la industria 
de importación del 10.7. 
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Para 1974 arnbos se elevaron en un .s.o y 14.4 
respectivarnenten. 

Por otr•' lado, el sector agricola q.:e venia funcionando 
dinámicamente a lo largo de los arios sesenta entra en crisis 
en 1965, desencadenando serios problemas. Ello se debió 
principalmente, a que el supe1·ávit cor.;ercial externo que se 
present.•!> en la década de los sesenta fungía como 1.mo de los 
principales financ iadores de los re·:¡uerirnient.os de insur11os 
iffiportados p~ra la industria. 

As 1, la escasez de divisas q1ie se pronunció con la e r is is 
agrlcola, de::.encadenó profundos desequilibrios scbre la 
balanza c~..;>ercial y de pagos, ader11as de limitar de 
sobrer1ianera la e··:pansi~·n industrial. 

En la r;1edida que la d1nárnica económica no generaba 
condiciones productivas y financieras, capaces de configurar 
niveles de rentabilidad para propiciar y perrnitir el 
cree iroiento end•!>oeno en forn1a sostenida, se recurrió al 
déficit p[;bli~o creciente para contrarrestar los 
desequilibrios de la ecorwri1ia y de la industria en 
par t.icul ar. 

El déficit póblico se incrementó conforn1e surgieron 
problernas que t.endian a frenar la dinámica económica. la 
part1cipaciOn del déficit póblico en el PIB pasó de ser 1.81 
en 1970 a 7.2 en !976n 

En los sesenta, el financiamiento concedido h~bia crecido 
13 2% pror11edio anual, en carnbio, en el periodo 1970-1976 
sólo aurnentó 2. 2Z pro;,;edio anual. Esto contribuyó al menor 
crecimiento de la inversión privada~. 

Por los re·:¡ueririlientos de financiaroiento del sector público, 
dado su e rec ient.e déficit, la mayor parte del f inane iamiento 
bancario se canali~ó a su favor. 

En 1970 el sect.or publico tuvo una participación de 24.2% 
del total del financiamiento ot.•:orgado,en cambio en 1977 lo 
hacia con el 63.SX. Para 1982 participaba con el 76.7%~. 

No obstante, tales 
obligo a recurrir 
externa financiaba 
32.'3%.?i'. 

recursos fueron insuficientes. Ello 
al endeudamiento externo. la deuda 

en 1972 el 6.7% del déficit y en 1976 el 

El déficit pübli~o y el Pndeudamienlo externo se 
constituyeron como los factores exógenos que, en una pr1cera 
fase, permitian generar condiciones financieras necesarias 
para i¡¡¡pulsar la dinámica econ6Mica y evitaban que los 
problemas productivos, asi C04DO la escasa integración 
interna y los diversos desequilibrios, frenaran la actividad 
econ~rnica. 
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La din~mica propiciada por el déficit público y el 
endeudamient.o ext.erno en el periodo 1972-1976, agudizó las 
caracteristicas que se ventan dando en el funcionamiento de 
la econom!a mexicana, c¡¡_Je repercut!an en un déficit externo 
e rec i en t. e. 

De tal forma, se it.an ;;;odi ficand.:o las condiciones de 
certidur.1bre sc.bre el crecúiiiento y est.c.bi 1 idad de la 
econon-ola, las presione:> en el sector externo: al 
incrementarse el pago del servicio de la deuda externa, 
aument·~ su participación en el total de las e:.:portaciones de 
bienes y servicios, pasando de 26.0Z en 1970 a 32.SZ en 
1975"'. 

AsirAismo, la participación de los intereses en el total del 
servicio de la deuda, de ser 30.2 en 1970 pasó a 54.7~ en 
1975", lo cual evidenciaba un aurnento del eler•ent.o rie-sgo, 
respecto al pago del capital de la deuda. 

La crisis económica de 1976-1977 evidenció la inviabilidad 
de recurrir perr,¡ane.1t.er.-.ent.e al déficit. p~iblico creciente y 
al endeudamiento ext.erno, para mantener la d1n~mica 
económica con las caract.eristicas y contradicciones que han 
prevalecido. Dichos factores no generaron los recursos 
necesarios para financiar los requerimientos crediticios 
internos, reducir el déficit externo y pagar el servicio de 
la deuda e;te1'11a. 

Ello terrnin•) PDr limitar el acceso al crédito y, por ende, 
el crecimiento de la econom!a. 

Las con•jiciones car.1biaron en 1978, presentándose elementos 
en gran medida e'-:ógenos al sistema económico nacional, que 
generaron solvencia financiera capaz de cubrir las 
obligaciones externas y permitir un flujo de importaciones 
que satisficiera las necesidades de la indust.ria. 

El petróleo, en efecto, posibilitó en un breve lapso la 
reactivación de la economía. 

El auge petrolero incrementó la dispan1bilidad de divisas, 
tanto por las expartaciones como por el rnayor endeudamiento 
externo. Las exportaciones de petróleo se multiplicaron par 
13.9 veces de 1977 a 1981; pasaron de 993.5 a casi 14 mil 
millones de dólaresn 

La deuda externa tot<sl, de casi 30 mil millones de dólares 
en 1977, pasó a 72 •il •1llones en 1981». 

El alza de los precios internacionales de petróleo trajo 
consigo una gran disponibilidad de recursos financiero5 en 
el mercado internacional de capitales, a ra!z de la 
afluencia de excedentes que no eran canalizados a Ja esfera 
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prcoductiva. Tanto el estancamiento gue enfrentaban los 
paises industrializados como el superavit financiero de los 
grandes paises exportadores de petróleo exPlican la 
situación. Los paises de la OPEP tuvieron en 1979, S.t mil 
millones de dólares de superavit en su cuenta corriente de 
la balanza de pagos, y en 1·3;::0, 100 n1il millones". 

La cuantla de recu1·s-os financie;-os disponibles a nivel 
mt..mdial del.err.>inó un bajo nivel de las tasas de in~-erés. 

El crecimiento del endeudé<mientQ venia sosteniéndose tanto 
en las perspectivé<s de crecimiento del valor de las 
exportaciones de petróleo cor.\O por la situación favorable en 
el mercado internacional de Cé<Pitales, de gré<ndes excedentes 
financieros disponibles a bajas tasas de interés. 

Las perspectivas internacionales esperé<das no se cumplieron 
debido al recrudecimiento de la crisis internacional de 
petróleo y de capitales. Por un lado, se redujo el precio Y 
la der11anda internacional de petróleo y, por ot.ro, se 
i ne rementó la tasa de interés y se contrajo la 
disponibilidé<d crediticia internacioné<l. 

Esta situé<ci6n golpeó fuertemente 
cayendo en una fuerte crisis en 
pregunté<, Cómo se financió el 
partir de 1982?. Tratare:,\Os de 
capitulo. 

a la economla mexicana, 
1982. De agui, surge la 
desarrollo industrial a 
contestarla en el quinto 
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I I I. VIS ION GENERAL DEL COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 
DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 1'370-19B6 

3. 1. Ant.ecedente rnet.odólogico: medición de la productividad 

En base a la definición planteada en al prim2r capitulo, 
procedimos a medir la productividad como el cociente entre 
el Producto Interno Bruto Ca precios constantes, base 1970) 
y la pc•blac ion ocupada <PO). (Ver anexo 2. Revisión empirica 
sobre la productividad del trabajo) 

Asi: Productividad= 
PIB 

PO 

En términos convencionales, el PIB se define col\lO el valor 
de los bienes y servicios finales a precios de mercado, 
prod\Jcidos en un periodo dado, por las unidades de 
producción. 

Consideramos este indicador cc.mo la cantidad (en valores 
monetarios) de los bienes producidos en un periodo dadQ. 

Se consideró a la población ocupada corno ir.dicador del 
insumo "trabajo vivo", como la fuerza de trabajo puesta en 
acción. Consideramos que este indicador se acerca mas al 
ci:+nct:opt.o de t.rc:ibajo, porq1_4e nos indica el nümero de obreros 
y empleados requeridos en el proceso productivo aunque no el 
gasto del trabajo. 

En este sent.ido, la r111?dic ión de la productividad debiera 
considerar el número de horas-hombre trabajadas. El uso de 
este indicador requiere una serie de correcciones, que 
implica el acceso a una información estadlstica mas 
detallada. 

En primer lugar, este indicador nos expresa la cantidad de 
trabajo requerido para la producción de una rnercancia. En 
función de esto, para su uso es necesario plantear una serie 
de criterios sobre la base de las condiciones productivas de 
cada industria, es decir, que nos indiquen la cantidad de 
trabajo requerido para producir cualquier producto 

Es bien sabido, que la industria manufacturera está 
corr1puesta por rarnas bastante hetero·3éneas, no solo entre 
ellas sino al interior de las mismas 

Este hecho nos inducirla a plantear criterios a nivel de 
industria, con el objeto de conseguir datos aproximados 
sobre la cantidad do tiempo requerido para producir un 
producto. 
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En segundo lugar, lo más apropiado seria el multiplicar las 
horas-hor~bre por la población ocupada que nos da ria la masa 
de t.rabajo vivo. La construcción de una serie larga sobre la 
base de est.os dos indicadores trcpieza con insuficiencias de 
información estad!st.ica. 

El hecho q;e cada uno de los indicadores aparezca en forma 
diferente, para el c«so del numero de horas-hor11bre, en base 
a las Est.<ldist.icas Industriales SPP, construido a cuatro 
digit.os, para la Población Ocupada, sobre inforr;1aci6n de las 
Cuentas Nacionales que ap:;.rece a dos y tres digitos nos 
conduj·~· a d€sechar esta pGsibi 1 idad. 

En tercer lugar, pc.jr la argurnent.arse que la PO COñ\Prende 
tanto obreros y empleados, y que estos no inciden de manera 
directa en el proceso product.ivo, ya que se considera que 
los empleados no llevan a cabo una actividad productiva. 

A este respecto, para que una actividad, trabajo, pueda ser 
catalogada como productiva, no basta con que se localice en 
la esfera de la producción en sentido estricto. Asimismo, 
tal actividad G.Ebe o¡::-erar con un rendimiento minimo. 

La generac l•~·n de un exce•jente resul t.a vi t.al, entre otras 
cosas, para la misma existencia de las actividades 
irr.producti~·as. Est.as, por definición, no generan pro•juctos 
pero s ! los i nsuri1f!n. Su existencia impl l ca acceso al 
excedente y mecanismos dados de apropiación de aquél. 

La ultima razón -la r11ás importante- se refiere a la 
compatibil1zac16n de la información para construir los 
indices de productividad, sobre la base de dos digitos, 
respecto a la información presentada sobre crédito otorgado 
de la banca de desarrollo y comercial para la industria 
manufacturera, sobre la base de Indicadores EconOmicos del 
Banco de Hé><iC•:<. 

El hecho de que la inf·:•rmac1on de crédito se presenta en 
forma no desagregada, n•:·s llevó a desechar la posibilidad de 
uti 1 izar i nf orrnac ion a nivel de tres o cuatro digi tos para 
la medición de la productividad del trabajo, en caso de que 
se hubiera utilizado corno denominador la variable horas
hc*'re trabajadas. Pensamos que esta situación tiene de por 
si una limitant.e, pero concientes de ello, optamos por 
t.ratar de c.-:1111Pat1b1l1zar les Lnf.:i1~moc ión, con el prlnc lpal 
objetivo .je con t. rastar nuestra r1ipótesis p lant.eada. 

La selección de la industria 1oanufacturera se realizó en 
función de la relevancia que tiene sobre la dinámica de la 
economia en su conjunto. La industria manufacturera se 
constituyó como el centro del proceso de acumulación de 
capital; de ah! que cualquier acontecimiento cm ésta, 
repercute sobre la d1n~rnica global de la ecollOlllia r11exicana. 
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Por el lo, nos interesa analizar su comp.:;rt.amient•:., en 
función de la din,mica de la productividad del trabajo y 
consecuentemente, las variables que se relacionan con ella: 
Ocupación, producto, inversi·~·n bruta fija principalr•1ente. 

Par~ el ~nálisis d~ este capitulo ;;a lrabaJó con la gran 
divisi·~·n III qLJe cor.-,pr~nde la Industria Mar.ufact.ur-era, 
constituida por 49 ramas, segón el Sistema de Cuentas 
Nac ii:1na 1 es de M.;:.<1co. T.:idos los resultados que se pre:;entan 
en este capit.ulo son propios en base al '3i:;tei.Ja ,je (1Jentas. 
Nacionales. serie 197(>- 1985 y sene 1'3:30-1·.:;:::6. 

Se procedió a clasificar el conjunto de raMas en 4 sectores: 
Bienes de c.:1nsw110 no duradero, Bienes de con5Ufi1() durader•:., 
Bienes Intermedios y Bienes .je Capital. (Ver c.nex0::i 
estadistico: clasificación sectorial de la industria 
manufacturera J 

La clasificación anterior ~~ realizó en base a las 
propuestas hechas por Fajnzylber, Hernández Laos Y 
Valenzuela (ver anexo 2J. ·;e consideró también el tipo de 
activiaad relevante en cada rama, en función de la 
partic1pacion del producto en ésta, segón las Cuentas 
Nac i1:•n;des y p1:ir último se con;,ultó la i·1atriz de Insumo
Producto de 19:30, (para el caso del sector de Bienes de 
Capi t;d 1 L·bicanijo a las rari"1as en func i·~·n de su participación 
en la foi-r11ac1on bruta de c.:.P1td.l flJ•:i F:ubro q1.Je incluye 
(segón el Sistema de Cuentas Nacionales) los gastos de las 
unidades productivas para aumentar sus activos fiJos 
reproducibles, me11os sus ventas. 

El análisis que se lleva a cabo respecto al tipo de 
reproducción (intensiva o extensiva) que caracteriza a cada 
uno de lo::is sect.ores se hizo en base a la li1eto•j•::ilo·;iia 
plant.e<odc. F··:•r ..T·:·sé Valenzuela, ;;n su lrabajo titulado:;; "La 
industria mexicana: tendencias y problemas" c1·.:184l. Los 
resultad.;s planteados sobre este an,lisis son propios en 
base al Sistema de Cuentas Nacionales. 

Una óltima anotación se refiere a que los datos utilizados 
para la medición de la productividad y sobre el tipo de 
reproducción son a precios constantes, base 1970=100 
La eleccion del ano base se circunscribe sobre los criterios 
del Manual d8' Cuentas Nacionales de la CNU, c-11 donde se 
resalta la adopción de un criterio internacional el cual 
e 1 i ·:,e al af1o base cada década. 

3.2. Evolución de la productividad del trabaJo. 

Considerando el periodo t?ll con Junto, se observa c larar~ente 
que los niveles y r1 truos de la productividad del t.·abaJo han 
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venido descendiendo. Al observar el comportamiento en 
subperiodos, tenemos que, para el primero (1960-1970) la 
tasa promedio anual de productividad estuvo en un 3.9%, para 
el segundo (1970-1974) la tasa de crecimiento promedio anual 
de la productividad mostró una peque~a declinación pues se 
mantuvo en un 3.8Z. 

Para el siguiente periodo, que abarca 1974-1978, se 
incrementa ligeramente a un 4%; durante el cuarto periodo 
1978-1982 cae al 1.4Z y para el quinto periodo 1982-1986, 
esta descendió al 0.6% promedio anual. Para el total del 
periodo, la tasa de crecimiento promedio anual de la 
productividad es sólo del 2.6% (un 65% del logrado en el 
subperiodo 1960-1970, exPlicable por la fuerte calda en el 
ultimo sub-periodo -1982-1986.) 

En el cuadro se muestra la evolución de las tasas de 
de productividad, PIB Y crecimiento promedio anuales 

Población ocupada CPO>. 

ClJADRO 1 
TASAS PROMEDIO ANUALES % 

1960-1986 

1960 1970 1974 1978 1982 
CONCEPTO 

PERIODO 1970 1974 1978 1982 1986 

PROOUCTI- 3.9% 3.8% 4.0% 1.4% 0.6% 
VIOADC PROO > 

1970 

1986 

2.6% 

PROOUCTO 
CPIB> 

8.8% 7.6% 5.7% 5.4% -0.7% 4.7% 

POBlACION 4.8% 3.7% 1.6% 3.9% -1.3% 2.1% 
OCUPADA CPO> 

FUENTE: Calculos propios en base a Sistema de Cuentas 
Nacionales de Hexico, Tomo 111. SPP. 
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Part.iendo d,;; la roedici.;n de la product.ividad, como el 
cociente del PIS y PO, podemos suponer que la productividad_ 
Y la población ocupada, determinan el creciriiiento del PI8. 
Llevando a cabo un simple despeje, tenemos: 

PIB 
Pfi.üO y , PIB <PO) (PROO) 

PO 

Se-Ore est.a base, St¡ponemos -=itit? la forroa de r¿producc1ón d12l 
capital, =»"= c3.T'E1Cter1::a ccr;11) intensiva. '2n tan{.,) la 
el<1::·ansi•!•n del prc•duct.::l se explique por las variaciones de la 
productividad_ Entender.-.os por r2producci•;n intensiva aquella 
donde l•:•s increment.1:is de pri:1o:~uct.iv1d.;.d se derivan del 
creciH1ient.o do? la c1:ir1•pos1c11jn 1:1r·.:J.a.111ca del capital; es 
decir, la r.-.ay.:.r utlli::aci·'.·n del capital constante respecto 
al vétriable ·:;'2 i1"lan1f1esta ~si, una i'educc1ón de la raasa de 
tr~bajo con respecto a 1~ r1,a;~ de medios de producción 
r1)1:.vi•:ia F=":1r e i la 

'· FO ' FROO 
C.CMF'(:r;aJTE J NTEN:; I \/O. 

' FO + . F'ROD F'O + . F'ROO 

En t.ant•:i, si el c rec irili en to ,je! Pf'1)dUC t.o se e·xpl1ca 
pr ic111:ir.j1 al rr1t-nt e- P•)r la fí1ayi:ir 1: 1cupac ión, la reproducción 
ampl ia•ja será extensiva. La i:icupac ión ·:i~t-erminartt el 
e r..::-c i r111.anto ,je! Pr •)dUC t.o 

• F'O 

------------- > -------------- COMPONENTE EXTH6I'lú. 
• FO + F'ROD • F'O + ' F'R'üO 

En caso, de que exista una participac10n sir.-.iiar de ambas 
variables, hat1 larer111:is de re~roijucc iC1n mixta. 8aJo lc.1s 
supuest.1:is C\nt.o?rtort:s, tener11os que p21:1"a -el Pr1mer sub-
periodo, la productividad e;.plica un 50.4% del c~ecuo1ento 
del PIS, r111entras que la PO part1c1¡: .. :, con un 49.5%. 

Para el se<:p_md0:0, la pr.:.duct.1v1da•j co.-1trit•uYó C<Jn un 12.41: r 
la F'O C•:.n tan sólo el 27.t.l. Para ?l tercer•:>. la 
participación de la PO aplasta a la de la productividad con 
un 72.7%, r.-.ientras que esta ólt1r.-.a contribuye con un 27.3%. 
Para el ólt.iu.o Periodo, la relación se uwierle, la 
pr0duct1vidad participa con un 87 SI, ~1entras que la PO con 
un 12 SZ 

Consideran.-:lü la .j.;cada de U70-l'c•80, la p1·0.::1ucllv1dad 
contribuye con un 51.6% y la PO con un 48.41: tibservando .o:l 
periodo en su conJunto, tenemos que la PO contribuye con un 
43_6% y la productividad con un 56.41 



39. 

En primer término, observam•:is c¡ue durante ef prfiaer sub-· 
periodo el tipo de reproducción se caracteriza como mixto, 
la part.icipaci·!<n de ambas variables son más •::l menos 
sirr1i lar.:,s. 

La variaciO:•n P•:ircentual del PIB es de 34.3Z. de la PO del 
15. 7'1. y •:le la prodtictividad del 16%. U:.s inci·eroentos 
promedi.::>s anua. les s•:>n del 7. 8't, 3. n; y 3 .8% resPec ti var ... ente. 
Durante este perioijo, la inve1~·=:ión tot.al creci 1~ en un 9.'3~ 
pr1:1medi1:1 anual, de·;t.acei.nd1:i en ésta la part..ii:lPación dt:i l::t 
industria manufacturera con un 8.9% re5Pectiva~ente. 

:::e obs,z.r·va ¿.n o?St8" se-ntido, que el l idel"'a:::90, en cuanto a 
inversión, producto y productividad, lo mantenia la 
indust.r1a ro~nufacturera. En general, durante este sub-
per·iodo i:?)';:istlan toni::Hciones u1ás tJ rnenos estables i:;n la. 
eci:inor1da, en precios y tipü de cambio, con niveles 
crecientes de inversión que C•:•ndujeron a que se 1i1a11tuvieran 
niveles positivos de crecimient•::l del producto estable y 
sos ten idc'. 

Para el segundo ;ub-peric1do, las condicione-s carubian. 
mient.ras que en el periodo anterior el PIS mantuvo un 
im:refi1ent.o pror¡,edio anual del 7 .61:, para este sub-peri·:.do se 
reduce al S.71. A pesar del ,jecrem.;,nt•) del PIS, la 
productividad e~pltca .;,J 72 4% de éste. 

La ru.a-,c.r!a. di:? la l1te1·atura econót1l1ca d2nom1na a est~ sub
periodo como de cr1s1s, Princ 1palrnente p.,,·que el pro:iducto 
cae, se contrae la 1nvers1ón y se da una d2valtJac16n del 
t.ipo d~ ca.rubio acüti!Petí1ado de un prücesc, inflac1i:•nario. La 
tasa [J)edia anual .je c rec iruiento de la 1 nvers1ón bruta f i Ja 
se coloca en un - 10 71. 

El hecho d.;, que durante este sub-periodo, el componente 
intensivo sea delerh11nante y por otra parte, durante el 
si ·3U iErn te ~·e I' lodo 0-Je auge, 2s te se r e•juzc a fuer teff1en te, 
alcanzando una part.1c ipac i(•n ,jel 27 .6'Z nos induce a plantear 
lo si9uü•te: en los periodos de menor crecu11i.:;nto, la 
productividad se acelera y decae .:;l increr•h?nto ocupaci•:.nal, 
sobre este punto no queda muy bien la ley de VerdoQrn-Kaldor 
(segón la cual el cree imienlo de la pr•:.ductiv1.jad depende de 
la tasa de e;pansión del product<:l: " ... la productividad 
t.1e(1dt? .;;. cr~ct?r rnás rápidamente cuanto más r~ptdo sa e::<:pande 
el producto; esto síqn1fíca tar .. b1.!,n que el nivel de 
product1v1do.d .:;s funcí·~n del pr0duct•) acu111ul<>l1vo -desde el 
principi·::.- r.1ás que la tasa de producc1•:m po1· unidad •:le 
tiernp1:i.' 

Dicha ley plantea una relación dinámica entre las tasas de 
ca.llb10 en 1;:; pr.-:.duct1v1dad y el producto, determinando el 
crecimiento de la pr1roera por el producto, subraya que este 
comportamiento s.~ man1f1esta pr1nc1palme11le en las 
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manufacturas mas que en 1<::1s sectores prirtiar_íos o terciar-i.;5- -
de la ec•:.n•:.r,¡la. 

Sucede lo cc0ntrario en la industria roanufacturera mexicana: 
en los peri.:.dos de auge o crecimiento del pr•:iducto la 
prc..:!uctivujad dt!cae y el incremento ocupacümal se acelera. 
En est."' sentid.:;, la ocupación se ve mas favorecida por las 
altas tasas d~ crec1h1i~nto del producto. 

Ar .. :orc. bien, rio.t•rla que plantear cuales son los factores que 
inducen al crecimiento de la productividad del trabajo, no 
basta con observar el comportamiento del PI8 y PO. Definimos 
a la p~oduct1v1dad conio: 

PIB 
F 

PO 

Si rnul t.ipl i carnos los d•)S 
por la formación bruta 
equipo t.enerru:os: 

términos de 
de capital 

la relación anterior, 
fiJo en maquinaria y 

K PIB K = Formación bruta de capital 
F :t: z :t: (~ fijo en rna•:¡u1nar1 a y equip•:i. 

PO K 

K PIB z= Densidad de capital 
z I! 

PO K !!= Intensidad de capital 

La relación K/PO es una aproximación .:;u2 nos indica la 
composición técnica del capital, es decir, la relación entre 
el capital fijo lmaqu1naria y equipol v población ocupada, 
que en todo caso man1f1esta la densidad del capital. 

La relaCl·~·n pro:<•jucto-capi tal nos indicara la intensidad •jel 
capital, es decir. la proporción da capital que contiene 
cada pr.:.•:iuc to. 

Suponer.tos entonces que la product1v1dad del trabaJ•:O 12sta en 
función de la densidad e intensidad del capital Tenemos que 
para la década de 1970-19:30 las variac tones 0:ie la d;;,,;s1dad 
del capital e~pl1c~n un 33 9Z del crecimiento de la 
Product1v1da•j, ent1'e tanto, la relc.ctGn Pr·-·•juct.)-capital lo 
hace en un 66 l~. 

Ent1·e 1980-1986, las 
producto-capital explica 
productividc.d, resultado 
del capital, del .:.:8 7%. 

condiciones cambian, la relac10n 
el 1.:.::;;_ 71, del crecimiento de la 
del impacto negativo de la densidad 

übservand•:. este c 0:.r11P•:>rto.rniento en sub-periodos, t.;neruos que 
para el prH.-1ero, las ·1ariaciones .j.;, la ·:iensi·:iad ·:iel capital 
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explican el 91.11, para el segundo periodo explica un 44.11, 
para el t..erc.?r periodo en un 35.31, y para el áltimo se 
redL1ce a 1 10. 9:4. 

Entre tanto, la intensidad de capit.al aument.a su 
participación en el crecimiento de la productividad en los 
periodos de decrer!iento del producto cc1mo 1974-78 Y 1982-86, 
en el primero Pal'ticipa con un 55.51 y en el segund•j C•jn 
110.91 respectivamente. 

Est~ CC''t•POf'lf!li"tlent.·) d? esl1:is sut.p.-=:r·i,:uj.~.;, coincide con e-l 
tipo de reproducción intensiva, donde la Productividad es la 
determinante en el crecimiento del P!'oducto. Al contrario 
sucede con el cciu1portarn1ento de la densidad del capital, en 
los peric1dos d2 auge ~sta aumenta, mientras q1_.¡e el tipo de 
reproducción se caracteriza como extensivo. 

En este sentidü, durante los 51....ib-peric.d.:.s de a1.J·~e o 
crecimiento del producto, la densidad del capital determina 
el crec1rnient.o de la product.1v1d~d, roientras que en los 
periodos de decl1nac1ón del producto, la praduct1v1dad est~ 
determinada bbs1cament~ por la relació11 producto-capital. 

Durante la década 1970-80, la relación producto-capital se 
reduce, mient.ras que la densid~d del capital aument.a 
cc•nt.inuarnente. A part.1r de 1·3:::0, la relación se invierte. 
Esta situación no~ conduce a plantear algunas cuestion~~-

En primer lugar, la reducción del coeficiente producto
capita.l tiene algunos problemas A nivel de ramas 
especificas (conjunto de erüpresas ·1ue r:·r.:.ducen el rnisr110 
valor de uso) lo que cabe esperar es un aur1iento. 

Por lo tanto, la ca ida. del coeficiente podria. deberse a 
carnb11:1s en lci coropeisic i'~'n 1jel producto a favor de rar1)aS más 
intensivas en capital Otro factor e~plicalivo podria ser el 
auge de la inversión con concentración en provectos de larga 
rnaduración. 

lJn tercer factor podria. radicar llsa y llana.mente en una 
utilización ru's ineficiente de los equipos. 

Podria arquruentarse que existe un problema de escasa 
formación bruta de capital, pel'o durante el lapso 1970-1981 
ésta. ha venido aumentando continuamente, reci.':n a partir de 
1982 co~1ien=a a contr~erse 

Cvn lodo, se ni:ita. e la.rariit-nle ·~ue dureintt- la pr lf11~r~ d~ca.ja a 
pesar de un crec1mient.o sostenido de la inversión ~n activos 
f1Jos, el coeficiente~ se reduce. ocurriendo lo contrario 
cuando la inversión se contrae. 

Sin llegar a. conclusiones precipita.das, observemos el 
CülioPOrtamiento .j,; estos ind1ca«lores a nivel s.;ct.:.nal. 



3.3. Análisis a nivel sectorial. 

3.3.1. Sector Bienes de Capital. 

Dentro del Sect.•:>r bienes de capi t.al, se c.:msidera las 
siguientes r.ar,¡as: Muebles metálicos C!:3), F'ro;juctJ:.s 
metálicos estructurales (49), Maquinaria y equipo no 
eléctric•:> (51), Ma·:iuinaria y aparatos eléctricos (52), 
Aut..:•ri'oóviles (56), y Equipo y material ,je transporte (58). 

Los resultadi:.s obtenidos a partir 1je la medic1.~1n de la 
pri:1ductiv1d~d en e5t.t? s~cti:.f', =il.::' i:·bser· .... ·,:. que ruantiene 
niveles y ritmos inferiores respecto al sector de bienes 
intermedii:is 

As!, para el primer sub-periodo, el incremento de la 
productividad e·:«pl ica el 48.8'.Z del crecimiento del proclucto, 
mientras qLie la PO e~:pl i ca un Sl. 2:Z. Para el sequndo sub
periodo se presenta un fuerte d.;scenso en las tres 
variables: el PlB muestra una tasa prome•jio anual del 4.2:Z, 
la PO del 0.91 y la prodmtividad del 3.8:Z; durante este 
sub-periodo, el descenso del producto lo ezplica 
principalíitent.e el ,jecremento de la F'O. 

Para el terc2r sub-per· iodo. los 
incren-oento P•=>rcentual de la F'O, 
crecimiento del producto mientras 
explica un 16.21. 

dato5 ~u~stran que al 
e~pl ica un 83.8:Z del 

que la productividad 

Para el áltimo sub-periodo, se da otro fuerte descenso en 
las 3 variables, las variaciones porcentuales son -7.4:Z del 
PIB Ce:~plicado en un -62.9'.Z por el descenso de la F'OJ, -4.7'.Z 
de PO y -2.3% para la Productividad. 

Para el conJunto del period·:> tenernos, ·~ue la PO participa 
con un 4-4.4%, y la productividad con un 55.6·.i: en el 
crecirniento del producto. En funciC•n de l•JS datos 
anteriores, tenemos que, el tipo de reproducci6n 
predominante de este sect•;r a lo larqo ,je! pedo•jo ha sid•:> 
de t.i¡: .. :o rroi~t·:i 

Durante el pr1111er sub-perl·:ido, 
cr~c1~ie11to del producto, el tipo 
para el segundo 1ntens1vo, para el 
el cuarto rni>"l..o 

caracterizado por un 
ae reproducción es mixto; 
tercero extensivo y para 

En general, el impacto que tiene la productividad S•Jbre el 
croc1m1ento del producto no "s dec1s1vo. 
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La participación de la densidad de capital' dentro del 
crecimienk• de la productividad a lo largo del periodo es de 
-12.91', mientras qut? la del c•::oeficiente prc•ducto-capital es 
decisiva t?XPlicand•::o un 112.91'. El exceso:• so:obre 100 se deriva 
del irnpact•::o negativ•:• de la densidad de capital. 

Observando es te cornPc•r t.ar11 i ent.1:1 en sub-periodos tenem•jS que, 
para. el prir;1er•::o, la densidad de co;pi tal e:,·pl ica un :::o 1 '4 Y 
la intensid~d un 20 1 para el segundo, tenen1os Que el primer 
coeficiente participa con un 26.7%, mientras que el segundo 
con un 73 3Z 

Para el tercer.:), tenernos que la part.icipac1ón es de 201.1~ Y 
- 101 1% respectivan1ente, para el cuarto tenemos que la 
relación producto-capital explica el 182.6Z, mientras que la 
densidad lo hara con un -2:32.6%. 

En general, 
venido 12n 
dec 1 si va. 

observamos que 
.;.ur11ento desde 

la relac i·~·n pr1:ujucto-capi tal ha 
los settontas, Y ésta ha sid•:. 

dura.nte los periodos da crecim1ent.ei de la 
product1v1dad del trabajo 

Asim1sr110, se observa que la variación de la formación bruta 
de capital a lc1 lar•:J1j del periodo, presenta una vaP1ac1ón 
popcentual de 31 2%, ~1anteniendo una tasa pr0n1ed10 anual del 
2%, mientras que la productividad present.a una tasa del 2 11 
respec ti var.,ente 

La f.:1fu1eic1ón 
tasa promedio 
10. U anual. 

bruta de capital entre 1970-80, presenta una 
anual .jel 9.6"Z, entre l":l80-::<6 la tasa es del-

En este sector, es decisiva la partic1pac1ón de la relación 
producto-capital en el crecimiento de la product1v1dad del 
trabajo, no obstante su gran peso y los niveles de 
1nvers1•!•n, los niveles de productividad s•:•n baJ•)S en 
relación al sector de bienes 111tarffiedios. Esta s1tuaciO~ nos 
induce a pl:-intear al·]unos probler1ras 

A Partir de los rt:sultaijQS i:1bten1dos poden1i:os caracter1:::ar a 
este sect.:1r de la s1·~1.Jiente r11anera: a) ritmos de 
product1v1dad inferiores al sector de bienes 1ntermed1os; 
bl los niveles de product1v1dad presentan una extrema 
var1ab1l1dad respecto a la tasa ~ed1a de crecimiento anual a 
lo largo del periodo, ubicándose ésta en un 2.11, c) 
presenta a.ltos niveles del co:oel1c1ente producto-capital. 

Respecto a.l primer punto, 
pro:oduct1vida.d respecto al 
1nfer1ores. M1entra.s que 
pro~1ed10 de creci~•1ento 
3 •j-¡; 

observaroos que los niveles de 
sector de bienes intern1ed1os son 
el primero presenta una tasa 

a.nual del 2 l"Z, los segundos del 
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Suponie11do que se logra acortar el tierop•:i de trabajo 
necesario mediante increr.1entos de la productividad del 
trabaj•:i en el sector de bienes salarios, pero este 
inc:i·ernento se deriva del sect•:•r bienes de capital. 

Ante esta sit.uaci·~·n, los incrementos de pr•:iductividad en 
est.e óltirr":i pueden provocar efectos positivos sobre el 
Primero. lo que significa que e:dst.e una estrecha relación 
ent.re é-rilbQs, y s1:1bre ~l rest.o de la indust.ria manufacturera. 

Es ~vi,jent.e v 
sector para 
resto .je la 

fh?C~sat1.:i d1nar11i=ar la pr 1:njuct1vi1jad en este 
obt2n~r result-~dos rílult1pl1cadores sobre el 

industria manufacturera. Este hacho se 
corroborará cuando se analice el sector b1enas-salario. 

Por otra parte, la participación de dicho sector sobre el 
producto t.::•tal generadQ por la irK;uslria raanufact.urera es 
muy pequ¿:\'\o. A lo lar90 de to•jo el peri•:ido F·articipa con un 
S.8%, mientras que el de interroedios lo hace con un 52 J:. 

Respect1J al se·~und1:i FUnt.o, la ~···trerna variat1ili1ja1j de 1-:is 
niveles de pr1Jduct1v1dad, parecería necesario descartar la 
posibilidad de que ella se e;.:plique a Part.ir de arritriaas en 
la tasa de progreso técnico inco1"p0rado. Cierta¡~ente, no 
cabi? i:·211sar que ést.e sea e~<t.remadament.e variable al nivel 
1~ostrado por las cifras anuales de pro.juctivi,jad. 

Durante l•jS pi.?riodi:as da crecirf11ento del producto, el fact.,i)\" 
variable crece.: puede suponerse -~ue la in.justria opei·a con 
tasas de capacidad productiva altas y productividad 
decreciente, pero esto tarüpoci:> sucede, salvo cuatro a~·1os, 
las t.asas i::le pr·i:uJuc t1v1d.~d s.-:··n ne·:iat.iv~s 

La alternativa podría encontrarse en que este 5~ctor opera 
con niveles elevados de capacidad ociosa. 

Con datos pr.:.porcionados por Valenzuela' indica que en 
1975, sobre la base de turnos vigentes, se utilizaba s6l 1J un 
631 de la capacidad productiva Para dalos más recientes, 
tenernos •:we, de 1·:i1s-1·3:34 el pr.:.r11ediü de capacidad instalada 
utilizada se ubica en un 76%.' 

Respect0 al tercer punt.o, observamos que la relación 
pr~juct.o-capital respecto a la densidad de capital crece 
cc1nt.1nuar11ente, lo que 1rnpl1ca ·:¡ue est.e sector- está 
caract.er1zado por procesos 1ntens1vos en cap1tal. 

Es 0ju1·ante l•)S sut.-p0r!odnc; de crecimiento, cuando esta 
relaci•!>n (producto-capital) determina el crecit111ento de la 
productividad. Habr!a que al'\adir otro elemento, el hecho .je 
que este sec t.•:.r C•)ntinóa manteniendo un al to coruponente 
llllPOrlado de la oferta qlobal, cabe esperar entonces, que su 
escasa participación dentro del producto total qeneral de la 
in•:lustria manufacturera se explique Por un proceso de 



45. 

sustitución de importac:iones más o menos intenso. 

En este proces•:> es evident.e que la protección a este sec:tor 
resulta de gran importancia, entre 1979-1981 la protección 
efectiva oscilaba entre 691 para 1979, 1281 para 1980 y 1861 
para 1981. Para el conjunto de la economía, en contraste, se 
ubican en O 1, 41 y si respectivamente. 

Se nota cl~ramente los Bltos niveles d~ protección efectiva 
para este sector. Est.os pern1iten a los productores disfrutar 
en forma d~spr1)porc1onada de grandes niveles de valor 
agregado relacionado con los niveles que hubieran 
prevalecido baJo precios int.ernac1onales. 

A1jo?rnas ,je los costos locales •Je la protecci·~n se ha 
ar·;;iurnt?nt.ado ampliaruente ·~ue li:1s C1lt-•:•s niveles .je prot.ecci~·n 
pueden llevar a p~rdidas adicionales para el conjunto de la 
econoMia, al reducir los incentivos para los productores y 
as! minimizar co5tos. 

Estos costos +je protección surgen 
Potenc1.;..l t~·~i'es.;. a la t-r.-1pr·esa, lo 
estructura de la pri:it.ecc1~:·n que 
reflejar altos cost.os de 1nsu~1os. 

s1 una p1:;,rc1ón del 
cual es posible por la 

en su lugar perrni ten 

El hecho de ·~ue este sect.or se caracterice por ser intensivo 
en c~p1t.al Y cc.n niveles elevado; d~ P1'•)lecc1ón, habrta que 
pensar ·~ue oper~¡-f;,.n con niveles elev.a.dos de pri:J•juct1v1da.d, 
pero e-;t.o ni:1 suceije 

Nos enf rentdH1oJS a un proceso sust 1 t.ut1 vo e larar11ente 
inEfic1ente con una composición del capital elevada; los 
baJos niveles y l~ débil di11áffi1ca de la p1·oductiv1dad del 
trabaJo, 1<uPiden que se abaraten los eleruentos rnater1ales 
c:onstitutivos del capital constante. 

Las ran1as que destacan en este secto1· so11 básicamente: 
productos met~l1cos estructurales, maquinaria y equipo no 
eléctrico Y por óltimo, autcmóv1les. Presentan una tasa 
pro1'led10 anual o:Je crecimiento de la pro.juct1v1dad de 2.61, 
2.2% y 1.SZ respectivamente. 

Estas ramas presentan los coeficientes .je importación m:.s 
altos respecto al con1unto del sector Particularmente la 
rar11ct de rnaqui11ar1a y equ1po:i ni:• eléctric1J, s1gu1endo el de 
aut1:•íí16vi l8s. 

Respecto a las e~portac1ones, particularmente las productos 
rnetál1cos, rnaqu1nar1a y equipo, roan creci•jo:i m:.s r:.p1do que 
el total de las e~portac1ones a partir de la década de los 
setenta 

Las e~portac1ones 
apro.I'( lth:tdament e 1jt? 

de 
un 11% 

estas 1ndustr1as aumentaron 
en !970, a un 331 en 1975, sobre 



- -el t.otal. La parte mas ü1portant-e de este sector esta 
cor.1prendida por las aut•:•partes, tales corno las transrnisio:m'2s 
y lc•s fren.:.s, que abastecen al n)ercadc• de autos de Esta•j•:>s 
Unidos de Ar11érica. 

Entre 1982-19:34, la raroa de maquinaria y equip>:> participó 
con un 36i del total de e~portaciones Manufactureras. En 
general, podemo5 referir que estas ramas de alguna manera 
mantuvieron el lider~zg~ en el c1~nJunto de las manufacturas 
a pesar d~ ~G ffi~nlener nivel~s ~decuados de product1v1dad 
Ramas din~m1cas asocia•jas con los proc2::.os de 
internaci•:malización sei'\aladas en el ;;2gundo capitulo. 

3.:3. 2. Sector productor de bienes inter~ed1os. 

El sect.of' productor 1je tiiene:; int.errnedios presenl¿.¡: a lo 
leir·3.:1 del periodt::i de estudio, los niveles m~s alti:is d~ 
product1v1dad re~pect.o al con1unt1J de la industria 
r11anufacturera :::u i:·art-ic1~·ac1ón ·en el total del pr•:>ductc• 
generado se ubica en un S2 JZ 

Presenta una ta;a de 
superior a l~ rr1ed1a 
ubica e11 un ~ 

crec1r.-1l"2i'lto pri:irm?d11:1 anual del ::~'Z, 
de l~ industria en su conJunto, que se 

Observand·) el ci:irupü1"'"let1111~nt•J 1je la product1v1dad en sub
periodos* teneiu1:•s .:¡ue para el primero la t.asa promedio anual 
se ubtca .=.n J '3'.t; en el se·:¡ur.do en 4_J:i;; para el terc.?r•:> en 
1.2% y para el óltlffiO e11 1 S~. A lo i6r~0, ~2 l0do 21 
pt?riodo las t.ascts s.:•n pos1t1vas, e·.<cepto en 1~;=:6, cuando 
desciende al -~_sz_ 

El tipo de reproducción que va definiendo este sect>:>r es el 
s1·.=Ju1ente: p¿.ra .::-1 c•r1ri1er ~·eriod•J ~l incremento .je la 
pl'oduc ti vi dad e:.p l i e a el 59 l t y la PO part.1e1pa con un 
40.9S; pal'a el sequr.d>:>, la primel'a llega a un 71 9Z y la PO 
al L8. 11.. 

Para el tercel' pedod•:>, durante 21 boo:0 ru peti·oler.:., la 
relación se invierte, la productividad participa tan sólo de 
un ~S J.~. í111enlr~s .:::¡L,e la F'ü ci:•11 un 74 t.z Durantt- el cuart.~ 
periodo, t.>:>das las variables sufr.:-,n un fuerte descenso, en 
particular la PO y el producto, la calda de éste se explica 
l:?n un 6.:: ·:q: c .. :.r 1.=t F'ü 

En gene~al t-sl~ s2ctor, ·:!ef1ne un tipo (je repr.:i<jucc1 • .:.n 
1ntens1va. e~c~pto durante 21 booM P8trolero ;e obs~rva que 
de 1970-1917 el proceso 1ntensiv>:> se va haciendo 
predom1nant~, ~·ero durante el t•G0m ~etrolero, a pesar que 
las rar .. as que se co:•nt,;.r,,plan en o;ste s.:;ct.)r pertenecen a las 
de pufita c.:.mo la ~·t-tr•: .. :;u!•n1ca básica, pet1·6le>:> y derivados, 
el peso que tuvo la PO fue determinante 



Veamos qu~ sucede cc•n V:>s determinantes de la productividad. 

El sector a l•:> largo 
crecimiento promedio 
elevada, ubicándose en 
hast.a 1'381, a partir 
recuperarse hasta 198.S. 

del 
anual 

un 
de 

periodo presenta una tasa de 
de forruaci~·n bruta de capital 

4. 5%. Mantuvo tasas positivas 
1982 comienza a c1:.ntraerse para 

Durante el pri•r1er sub-periodo, la densidad del capital es 
determinante en el crecirnientoJ de la pro:;ductividad del 
trabajo, e:<J>licando un 87. 7'.z:; para el se9undo alcanza el 
78%; para el tercero un -107'.z:; y para el cuarto un -43.81. 

Respecto a la intensidad del capital, participa en el primer 
sub-peric1do con un 12.3~; para el se·;undo del 2.2Z; para el 
tercero se ubica en un 207'.z: y durante el ~ltimo en un 
143. ::;:¡; 

Este comportamiento presenta algunas particularidades. 
Tenemos que para los periodos .je depresión 1jel pr1:•duLto, la 
intensid~d del ca~1t~1 Jue9a un rol deterr1nnante en el 
cc1r11Pi:1rt.::iro1o?nt.1:1 de la pr1:1duct1v1dcid, r111ent.ras que en los de 
creciffi1enlo acelerado .jel producto, la 1jens1dad del capital 
es f und;.r1u?n t rl l 

Habiamos af1rr.iado que e:<cept.o el tercer perlo.jo, el tipo de 
reproduce i1:1n se 1jef ine CCt{itO intensivo; part.icularmt:nle la 
densidad del cc.ip1 lal t12n2 un p;tJ=,L:i delecr~11n;inte .jur~nt.e el 
boo~) petroJ le ro. 

Durante este periodo, Ja PO presenta una variación 
porcentual del 21 7X, el PIB del 26 9Z, y la productividad 
Presenta un~ var1ac1ón de tan sólo 4.8; respectivamente. 
Asir1iisrui:i, la forr11a.c1ón bruta de capital fijo, tuvo una 
var1ac1·~n porcentual de 31.6%. 

Pareceria que, a pesar de o:;ue ex1st10 una gran inversión en 
activos f1Jos. posiblemente eran proyectos de larga 
rnaduraci 0!0n, que arroJarlan beneficiüs en a1.,os poslt?r1ores. 
De cualquier rnanerc., ·:1urante este sub-F·erl.::>d.::1, todas las 
variables crecen, e~cepto la productividad del trabajo. 

En general, el sector productor de bienes intermedios va 
1jef1n1endo, et i•J lcti"-·.~·:.i .j~l ~t:i~!cdo, un t1po .je ro?pro:u:11J('c1ón 
intensiva. haciéndolo el más dináíll1co, respectoJ al conJunto 
de la industria manufacturera, ref leJa•:1o t.anlo en sus 
niveles CüíllO ritmos de product1v1dad 

Este sector presenta ciertas caracterist1cas particulares a 
diferencia de otro:;s En primer lugar, la participación del 
Gobierno fue determinante Est.a partic1pac10n co1nc1de con 
el pro)yecto 0:1e sustitución de iropo:>rtaciont:os, por el hecho de 
·:iue el Esla•:1•) actuó c•:•roo uno .je \.:;s aqt:ontes dinamizadores t:n 
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el proceso de industrialización. 

Pretendia dinamizarlo mediante el abastecimiento de insumds-· 
"relativamenleH baratos hacia las demás industrias, con el 
fin óltimo de crecer. Del total de la inversión bruta fija 
destinada a la indust-í'ia r11anufacturera .jurante 1970-1978, el 
sector abs•:orbiO r.lás de la mitad. 

En 1970, la variación porcentual destinada 
para 1975 fue •:Jel .50.6.Z y para 1978 del 48.S~ 
1975) del tot.al de la inversión hacia 
manufacturera. 

fue del 4:3.4%, 
(a precio::•s de 
la industria 

Cabe se-flalar otro fact.or,los niveles de prQt.ecciOn 
ef;;,ctiva' que pres.:!nta el sector de bienes int.en1ediQS, son 
muy por debajo de Jos del sector de bienes de capital. A lo 
largo de t.:1•jQ el periodQ, la protección efectiva pro:-mediQ 
hacia este s~ctor fue de 15Z aproximadaMente. 

Los incentivos de inversión, los subsidios, las facilidades 
para impar lar tecnologia) los incentivos fiscales, 
reforzaron el mercado de? este sect.ür, pe1~raitiend.::i que 
presentaran vent.aJas de cost.c•s absolutQS sobre las demás 
ramas_ Se cr~~ron ~si, condiciones suficientes para que se 
presentara como el sector más dinámico a lo largo dal 
Pt?l'' i•:1dü. 

El proceso •:Je sust1t.uc1ón de bienes ínterr•1edios se 
intens1f icó a in1c1os y durante la década de los setenta. 
Dicho sector logró consolidarse a lo largo de la década de 
los setenta. Entre 1370-19~:0 la :11)f1Jr Parl1cipación del 
sector industrial fue producto pr1nci~·alment8 d~ la 
contribución de los bienes 1ntermed1os. 

La predon1inancia de este sector, no sólo se denota en los 
niveles de product1v1dad, sino también del producto. Ou~ante 
el sub-peri.:•d•J 1'382-1986, a pesar de: qua las c 1:1ndi.ciones 
económicas afectaron fuerteme11te a la industria 
manufactui·era, parece qu,::, el <mico sect•)I' que se ruantuv·~ y 
se want.iene es el d.e- bienes interr1u?d1i:1s. 

Entre 1982-1986 todos lQs sectores sufren una grave 
contracción en las Principales variables, exceptQ este 
sector, S•:!.lo en 1986 presenta una tasa negativa de 
crecimiAnto de la productividad. 

Mientras que para uno de l<:>s sectores fundamentales •:Je la 
econorilia - el de bienes .:Je capital- aún 11() se vislumbra una 
recuperación hasta 1986, éste sector presenta una Lasa 
negativa de p1·oductividad en 19:36 del 13. U, mientras que el 
de intermedios del -0.55-Z 



Las ramas más dinamicas, dantro del sector de bienes 
inte1'r,\edios, son las siguientes: petróleo y derivados, papel 
y cartón, productos de hule, resinas y fibras sintéticas, y 
qu irnica básica. 

Presentan tasas pror¡,edio de productividad muy por encima de 
la rúedia del sector y de la industria manufacturera. Para la 
primera raii1a es de ..t.1-.4, para la segunda 4.2',Z, para la 
tercera 4.S%, la cuarta de 3.7: y para la óltima del 4.4Z. 

El C(•r11~·ort;..rniento de la product.1v11jad del t.rctbajü en las 
ra~1as de petróleo y sus derivados y productos de hule, 
depende de la d1nárl)lca del producto, cuando éste crece lo 
har~ t.an1bi~n la P\'O•juctividad y a la inversa. 

Papel y cartón, resinas y fibras sintéticas, y quirnica 
básica, presentan un co~portamiento contrario. En éstas, la 
productividad no estA directamente relacionada con el 
product.o: cuando éste aumenta la productividad se desacelera 
y a la U1'/121 .. sa. 

El comportamiento que se observa en estas óltimas es el 
observado en el conJunto de la industria ffianufacturera, a 
diferencia de las mencionadas primeramente. No contamos con 
datos precisos respecto a la formación bruta de capital fijo 
de estas ra~ias, pero F·ensamos que absorbieron gran parte de 
éste, deb1do al coroporlami~nto din~mico que presentan. 

Vist.i:• a nivel a·~re·3ad·:. 1 tenernos que la divisi~1n VI, 
r(lineralt-s n 1: 1 r.-!l·?t~licos, y la VII industrias metálicas 
bAsicas son las que presentan los niveles más el~va•jüs da 
inversi·~·n fiJa, a lo lar•;:io de todo el pe1·iodo; la tasa de 
crecimiento proffiedio anual de estas dos divisiones se ubica 
en un 4.SZ 

La industria ri>et.al-rnecánica y la quiniica fueron las de roayc1r 
crecimiento, entre 1960-70 La primera se incrementó a 151 
prohledio anual en términos reales y la otra a 10.91. La 
rnet.e.l-r11ecánica Participaba con 9.1?: en 1960 y con 15.6?: en 
1970, en el total producido de la industria manufacturera. 
La qui mica presentó rna·;:ini tudes de 11. 2?: a 13. S?: 
respectivamente•. 

A lo largo de la década de los setenta, el proceso de 
industrialización seguia sustentándose en estas ramas: 
rnet<il-rr.ec2nHi", -ouiroica y petroquimica, básicamente. Durante 
el b1:i(•r11 petrolar·•:i, se evidencia su ur1p•:irt.ante parl1c1PétC.i·~·n 
dentro del .;~ct.üf' i11dnufacturero, Cl"!?ciendo c-i.celeradaruente. 

Respecto a las evportaciones, estas ramas se ubican en el 
principal sect.or export.c.dor. En 1"380, la part1cipaci>!•n .je 
los denva•j•:•s del petr.~leo aumentaron del 3?: al 13'.X de las 
e:.:portaciOl"lQS. En 1985 la participación de los petroquirnicos 
ti.Je del 2Z 
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Los Pr•)duct.o:•s quir.1icos han mantenido una participación 
estable entre el 11-121 en las exportaciones manufactureras 
entre 1982-84, esta participación se explica casi en su 
totalidad po1· los aur.·,ent-os en las expQrt.aciones de lQs 
derivados d-?l petróleo ( 28%) y producti.:is quirnicos 9Z, debid'' 
al boom petrolero. 

Resptoct-o a los coeficientes de imPortaciC1i1. la rar11a d~ 
pr1: .. jL•<:t.·:•:; ,j¿. hule, F·resentci. el ci:ieficient.e rttás aito del 
secti:if', le s1·;ue pet.róle.:) y derivados, y por últimi.:r, se 
encuentra la industria b~sica de roetal no farroso. La 
e~Pl1cac16n podria radicar en la necesidad de importar 
tecno 1 o·.~i a 

Pero en la '·iedida que el G•)bierno le ot.or92t•a iacilidades 
arancelarias a este sector, la importación no resultaba en 
incre~1ento de costos, pues le resultaba M~s barato 
importarla que producirla internamente 

favoreció su crecimiento, 
prc~juc t.1 v id:-i.d y 1j~ produc t.o. 

·5ilu;,c11~1n de alguna manera 
reflejado en los niveles de 

En ·~e1,e1al, 
prQduc ti vi .j;o,d 
respecto al 
intensivos en 

podem.:is decir 
que presenta el 
resto, se dQbe 
capital. 

que los al t•~5 niveles de 
sector d~ bienes intermedios 
principaleronte a sus procesos 

3.3.3 Secto1· producto1· de bie11es de consumo duradero. 

La t.asa d2 crecimiento promedio anual de la productividad 
que presenta este sect.01• es del 3%, a lo lar·~o .je t•Jdo el 
Periodo. Cbservando en sut.periodos, tenen.os que para el 
Pri~ero, la tasa se ubica en un 4.1%, para el segundQ en 
5 2Z, para el tercero 2.SZ y para el Oltirno en un 0.091. 

Se observa claram~nte que a lo largo de la década de los 
setenta, la tase. de- lci Pr 1:11jucliv1dad tba en ctscens1:), Y n1:i es 
sino hast.a la Cf'tsts de t·j:::2 cuand1:i dt!-sciendt? bruscaruent.e. 

El tipo de reProducc10n que define este sector es el 
s1qu1t-nte: pa1•a .;,l prrn1,;,r subperiodo, la productividad 
explica un 43 lZ y la PO un 56 9Z: Para Al sAgundo la 
l'di\c ión es de ol . .iZ y 38 7%; para el tercero 51.61: Y 48.4% 
y para el Olti111•:> subper!•Jdo. al i•:;ual qu2 los sectores 
anteriores, el ,jescenso del prooucto t'?S consecuenc ta de una 
fuerte contracción de la pQblación ocupada, en este sectQr 
la PO e.·Pltca el G7: del descenso del producto. 

Con los datos antertor~s, ~l tipo de reproducción se va 
ojef1n1e1ido c<:•rl") 1ntans1vo Para el primer subper!odo se 
1jef 1 íi8' e •:·f,11J ri1 i ~ ti:i, Pt?ro pa1'a 11:.s s 1•'.Ju tt-rlt es, se.- def 1 ne ci:arflo 
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intensivo. No es, sine• h<osta 1982, que ,;,l dinamismo del 
sector se, contrae bruscamente. 

No contar11c•s cc•n dat.c•s precisos' respecto a los niveles de 
formaci6n bruta de capital fijo, pero con datos que 
proporciona la literatura econóPJica parece ser que los 
niveles son muy parecidos ~l sector de bien~s de capital. 

En ~st.e sentido, par~c~ ser 
consur11c• duf·ader1:1 •:1perei. ci:1n 
en capital. Esto se puede 
productividad que pres~nt.a. 

·:iue el sect.or de bienes de 
procesos productivos intensivos 

corroborar con los niveles de 

Pero la t.asa F=·f'1:ir1n:?d10 anual rji? pri:iduct.iv1dcid que 8.rroja en 
cit-rta manera es E-tl·:Ja~c.sa, porque los niveles de 
prc..:tuctivida.d son r>1uy Püf' deba.jo d-?l sector intermedios y de 
caPi tal. 

Podemos observarlo en la part.1c ipac1•~1n que tiene en el 
producto total gene~~do de la industria ~1anufacturera, a lo 
largo del ~eriodo participa con tan sólo un 5.3%, porcentaje 
muy parec1d1) al s~ctor de bienes de capit.al. 

Durant.e los prin)eros ocho aMos de los setenta, los niveles 
mor-etarios de produclivid.;id ,je este sectiJr eí·an infer1Qres 
al de bienes de consumo no duradero. A part..1r de 1978, 
rebasa los niveles de este Olt1mo. 

La 8~Plicac16n de ~sta stltJactón n•J radica en el hecho de 
que este sector haya elevado s1gn1f1cat1varuente sus niveles 
de productividad, sino ri).;s bien, ¡:,ür la contracc1611 del 
sect.i:1r de bienes dt- ci:d1sur11ü 110 1jurader·o. Asi, el aumento 
relativo de la prc~uct.iv1dsad en aquel sector, fue a costa 
de Ja reducción de este Olt1mo. 

Los productos alimenticios 
i11icios de la década de los 
crisis agrlcola de 1968. 

Pierden dinamismo desde los 
setenta, c.:orüo r'2spuesta a la 

Sin embargo, durante la d~cada de los setenta, la estructura 
productiva se oriento hacia la d1vers1f1cac1ón de los bienes 
de consumo durable Esta d1vers1f1cac10n se traduce en el 
aumen~l del producto: ent.re 1970-75 la tasa promedio fue del 
8.SZ y para 1975-80 del 10 9Z; tasas promedio suP~riores al 
sect. 1:.r •je b1ene:s 1ntc-riut2d1•:is y 11.:i dur~·j8r•::is 

Un elerue11t.v qu¡; J.: .. 3ro!• dinamizar a este sector, fue el 
financ1a1Aiento <d consumo de estos bienes. Durante este 
periodo se dio el auge del cr,',d1to en las diversas ct:ntr•JS 
de •j1st.~1buci·~·n de artfc11los de consumo du1·adero, que l•Jgró 
favoratiles resultad·:.s al ¿:1rf1Pl iar el r11t-rcado .je i::-stos b1t?n~s. 



--_ · A Par t. ir ,:fe ¡ 3:::2, el p-r.:.duc t.:• y la 
descender, sin vislumbrarse una 
Entre 1'3:32-86, el PIB presenta 
negativa 6.4'Z. Excepto en 1'3:3.S, en 
positiva del .S.3%. 

produc ti vi dad c•:0r11ienzc.n c. 
recuperaci~·n r1ast.a 1986. 
una tasa promedi•::i anual 
que presenta una tasa 

Las ramas más dinámicas en este sector son: aparatos 
electr,~nicos y aparatijS eléctricos. que present-?.n una t:isa 
prO<Uedio anual de productividad de 4_,a y 3.27: 
resp~ctivar•iente. Estas tasas :;.:in su~t?1~1ores a la r11ed1a 1jel 
sector y del conjunto de la industria manufacturera 

Sin t?O.)bargo, aPetrettos e lec t.rónicos presenta el ci:ief ic iente 
de importación ~ás elevado dal saetar, con un cc1eficiente 
baJo de e~portación. Esta situación radica en la 
insufici~nc1a de oroducc16n inter11a de bie11es de capital por 
un lado y, por otro, que la ma'lül" parte de la produccibn se 
1jest.if"E-1. haci;.. el r111:?f'Cad·:i int.ern•:i 

Las rarnas do:: 12ste st.-cti:•r n•:• se ub1c;..n dentro de las 
principal.¿.s e:-p 1:1rt.ad.:.r~s: sin er11bar·;o, si entre las 
principales iMportadoras de maqu1nar1a y equipo. 

:;:.:3. 4. S~ctor productor de bienes de consumo no duradero. 

Los niveles de product.1v1dad que presenta este sector son 
los más baJoS. A lo largo dal ~eciodo, la tasa de incremento 
promedio anual de la prodlictividad es del l.9Z. Es ev1d2nte 
el rezago de este sector respecto a los de~~s. 

übservan1jo el ti~··:. de repr 1:iducci·~·n que define este sector, 
tener11os que p.;.ra al F·rH .. er sub-F·ei'iodo, la productividad 
part.1c1pa co11 un JOZ v 13 PO con un E,()%; para el sequndo, la 
relación es del 74.91 y 2.S.9Z; para el tercero 271 y 731. 

En el último sub-periodo:•. lc.s 
fuerte contracción, al igual 
conjunto de la econo~~ia. El 
e~plicado por un SOZ 1je la PO 

3 variables sufrieron una 
que tod-:;s los sectores y el 
descenso del produc l•J es 

Con los datos anteriores se observa que. e~cepto el segundo 
periodo, el tipo de reproducción se define Cüfll•) e:~t.ens1vc.. 
El tipo ·je reprcducc1ón ~~ confirma mediante los 
coeficientes .je densidad e 1ntens1dad de cap1t.al 

A lo largo del periodo. la relación pr•:iducto-cap1tal se ve 
reducida fuertemente en -32 8%, rn1entras que la densidad de 
capital se incrementa en sólo 3 3Z. 

La relac 1·~·n producto-ce.PI tal ,;n el pr ¡¡.,.;¡' sub-per{ 0)do sobre-



explica el c•:•rilportarnient•:. del crecimient•:. del PIB <en un 
166,6%), para el segLmo:fo en Lm 34.9%, para el tercer•:. 29.1Z 
y para el cuarto el descenso del PIB es explicado en 97%. 

En tant•:> .¡;n la d.¡;nsidad de capi t.al, l·:·s P·~rcent.ajes son: 
E.6:0:, 134.'.3%, 129.1;; / ·;:?;, r.;,spect.iva111ente. El cada vez menor 
,:•eso qut! t.ien~ l.:t r~lación pr 1:-iducto-i:~oit.al dentro del 
crecimiento del PIB en el s;::cto;-, es e:•<:Plicad.;, por el 
descenso de la formación bruta de capital re;pect.ivo. 

A lo lar90 ,jel peri1:ido, prasent.a una ta:;a pr-1:1rnedí·:r :anuctl de 
1.4'Z. Para el primer sub-Feriodo presenta un prc1íf1edio anual 
de -0.86-Z, papa el segundo 7.27., para el tercero 5.31: y para 
el cuarto -5.7%. 

Es indudable que este sect.or •:1pera con tasas muy bajas dt? 
formación bruta de capital. Esta situación se tradLice en 
bajos niv~les de pr1~duct.o: para el primer s~b-periodo la 
tasa prc~edio anual del PIB se ubica en un S.4Z, para el 
segundo 4 9Z, para el tercero S 6% y para el cuarto O.OSI. 
Tasas evident.i?r11t-nt...:.- rcn::-n-:1res ·::iue Para lQs sec.tcirt?s 
antt?rii:ires 

Las ramcts que presentan las menores tasas de crecimiento ,je 
productividad son: carnes y lácteo·::;, a;:ácar, aceites y 
·.;1r~sa.s ci:1mest.ibles, i:1trc1s pri:iducti:is ~ltr11ent.icios, rt?frescos 
y aguas ga;eos~s, cuero y calzado 

De estas rar11as, las que presentan niveles F'•)r .jebaj•:> de la 
unidad son: azocar <O.SZ) y cuero y calzado C0.8ZJ. En 
contra, las ramas rnás dinároicas en cuanto a productividad 
son: Preparación de frut.as, beneficio y molienda de café, 
bebidas alcohólicas, cerveza y malta, productos 
farroacéulicos. jabones, deterqe11tes y cosméticos. 

Se cibst-rva que lds rarflBS r11enos dinámicas scin princ1palr11entt? 
alimentos, que tien8n 1Mport.anci~ en la conformación de la 
canasta salarial. Est;; t"1echo, Junto c•:.n las caractel'!sticas 
que define el sect .. ;.r en su conjunto refleja cuest10:011es muy 
ír~PC•rtant.es, ·~ue irnpact.an de sc·bremanera al conjunl•J de la 
industria y a la econom!a mexicana. 

Durante las décadas anter1orAs, el sector aqrlcola y las 
raroas al irnent.ic ic..s 1u·:ia.1"c1n u11 r1:1l rf1uy 1~.;p1:irt.ante en el 
proceso de industrial1zac10n. 

las ramas productoras de alimentos, bebidas y tabaco, 
participaban en 1960 con 641 del total de la e~portaciOn. 
El sui:·erav1t comercial de bienes de consum•J no duradero, 
Permilla f inanc1ar los requarim1e11tos de divisas necesarias 
para la rn1portac1·~n de maquinaria y equipo, dastinados a las 
ramas d.:i bienes interíiiedios y du1·aderos. 
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Lo anterior fue acc•Pif'af'lado por una ampliación de la frontera 
agr !cola, <1Ue perrlli t ta abastecer el mercadeo interno a bajos 
c•:ost.os y ade,n-1as generaba superávit c•:•lllercial externo, este 
sector cont.ribuy.~ t.arnbitl,n a financiar los re·::;uerimientos del 
sector industrial. 

En 1960, las e:,·port.aci·:·nes oje la agricultur;, y la 
silvicultura representaron el 45.l:Z del total de las 
rnercancias vendidas al exterior (en 1950 constituyeron el 
53.'.::'..0 y perrnitieron financiar el 2:3.E'.:Z del total de las 
importaciones de bienes (en 1950 fi11anciaban el 44%). 

De hecho,el superavit coraercial externo del sector agrícola 
y ciertas r~~1as manufactureras -productora de alirAentos y 
t.e>~t1112s- •:1bt.en1do en el perii:rdi:i, cc1nt.P1bu1eron en part.e 
imp•:irt.ante al financ1ar.-iie11t.•:• del deficit. ci:•rr1erc1al 9enerado 
i:·•ji" las rar11as indust.riales más 1jinam1cas.. 

Hasta 1'j6.S, fuo2rr:•n las e·-·port.cic ii: .. 1.._:.s ci·:::¡ricolas las que 
manteni~n una mayor proporci611 dentro del total de las 
exportaciones,represent.and•:i el 4G.'..l:: .:Jel lotal,y financiando 
el 33.2:: de las iwp•:.rtaci•:•nes. La creciente transferencia de 
excedentes desde este st-cl-or hacia las dem~s rar1Jas. 
descapitaliz·~ al c~~po, oriq1n~ndo ~n grave e5tancamiento 
del íi"JÍ5íi1ü e inc11ju~.1 en un ritmo de crt-cir1dent.i:i del pro1juctc.1 
de la econ(1h1ia relativamente lento. 

Durante la .j~c~da ~¿ los sete11tas,el procesa de 
in1just.ricd iza e i1~n ·3eneró fueTtes re::ageis i::-n las raJnas 
tradicionales a costa de los bienes intermedias y durables. 
La inversión se concentró en aquellas ramas qu~ están 
relacionadas C•)n el proceso de 1nternac1onal1zación, tales 
como la h1atal-~1ecánica y quim1ca.En consecuenc1a,la politica 
económica priv1leq16 en gr~n medida aquellas raroas que eran 
las más dinámicas en los paises capitalistas desarrollados. 

El sector industrial -y sobre todo las ramas ruanufactureras 
ro~s dinámicas- son las que han eJerc1d0 mayor Pl'esión para 
determi11ar la ub1c~ci6n de la 1nvers16n Póblica y la 
polllica econólllica, en general, a su favor. En tal sentido, 
destaca la estructura de la 1nvers1ó11 p~blica que priv1legiO 
al sector de bienes 1nterrued1os -pr1nc1palmente- en 
det.1"·1me11t.o dE:- la.s raruas dl1rnent1cias y del st-C~•)r a·.irlc·:ilc.; 
as! como la Poll\.i~a d2 Pit<L1os relat.1v•)S t:n favor de la 
i n•::lustr i a 

La pe1·manenc1a ,je los p1·ec1os .je garantia de los pr.;duct.~s 
agrlcolas desempen6 un papel 1ruportanle en la transferencia 
de exct?Dent.?s hacia la 1nduslr1a. 

En 197() '"' l sector Ct,.·~r.:.pecuar 10 qeneraba un 12 2'.4 del PIB 
mexicano lü tal y un 3.1:1; 1jt? la ocupac1~q1 t·:ilal. En 1'3:30 
t-•Pl1cat«> un ·j% del F' !8 l un ~E-Z de la •:1cur:·ac i611. A lo largo 
de la .j~c .:...Ja. t? l P!B aqricola ·>e eleYa '211 un 3'J "J1. (3 4Z 
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anual) y la C•CUF·ación en un 10.2'.4 (1'.4 anual)•_ 

En este peri•:>do, la productividad del trabajo aumenta 26.9'.4, 
creciendo al 2.'3'.4 anual. Bajo este contexto, no debe 
olvidarse la baja productividad de la agricultura: en 1970 
equivale a un 20'.4 de la ü1anufactura, en 1'37.S a un 18.2'.4 y en 
1980 a 1 7 . :=:t 

Tod-.) parece ind1cctr que el serniest.ctni:.;mitinto de 1.a 
productividad agropecuaria es un problema que dista de estar 
supera.do, y que al ci:.me1tZar la décaija de los ochenta vuelve 
a n1an1festarse con e5pec1al agude=a. 

Tenernos que el sect.or t1ie1-p=.-s-s:;;lar10 c"a·3ricultura y rar1las 
al1ffient1c1as) operan con niveles muy baJos de productividad 
del lr~baJo. con baJos niveles de inversión bruta fija y se 
caract.er1::an ~··:ir una tiaJa cor(1~·osici1.:•n de capital, operand1~ 
con procesi)S e~tensivc.s 

El baJo dtnarilisr.,c:i (o s..:i111estanca.rriiento) con que ha venido 
funcionando ~l sector b1enas-salario genera serios Y 
variados problemas. El sector ~e ha venido transformando en 
un factor de estrangulamiento al de5arrollo. 

Consideramos que existen tres elementos que pu2den provocar 
una variación positiva en la tasa de plusvalía: una r~ayor 
productivid~d del sector bienes-salario, un alargah11ento de 
la JOrfl?da de t1"'~t1 aJ•) Y unei 1j1·~r111nuc1ón del salar11J real. 

Para el caso concreto que nos pr~cicu~·a, no c~be esperar que 
la Jorn~da anual de t.r~bajo ~e v~¡a a e'tender Mas bien por 
el contrario, pues su tendencia de largo pla=o funciona 
def1n1t1va~1ente en favor de su acorta~11ent•J 

Se supone que ante incre~entos de productividad le 
corresp~jerian incrementos en el salario real. Para que esto 
suce-ja, la productividad del trabaJo debe ir por delante ,je 
los salarios reales. 

Si la productividad del trabajo ;:,n el sector bienes-salario 
crece con ritmos muy pausados, el salario real deberá 
elevarse P•:O·~uisimo o lisa y llanamente descender. "Es decir, 
se tiende a atascar el mecanismo de la plusval ia 1·elativa y 
el sistema busca elevar la tasa por el más retrogrado de los 
canales; reduci~n.j0 ~l ni~al de vida ~~ los s~cl•Jres 
asalariad1js"' 

En 1970, la part1c1pac1•'.•n salarial (i.e. rer .. uneraciones de 
los asalariados sobre el Pl8, ambos a precios corrientes) 
del sector no duradero asciende al 34.41, en 1974 al 33.l'.4, 
mientras que los salarios reales< con base 1'37ü=100) se 
ubican en un 10.l't, durante est,;, subperiodo la. productividad 
(base l970=100J crece al '31 



Para 1978, la part1c1pac10n salarial se ubica en un 33.81, 
el salario real crece en un 20.5 y la productividad en un 
25.61. Para 1982, los datos son como siguen: 30.81, 11.91 y 
33.21 respectivamente. En 1986 la participación salarial es 
de 21.lX, mi~nlras que los salarios real~s d~crecen ~n un 
37 OZ y la product1v1dada en un 34 8% 

Respecto al sector de bienes intermedios, para 1970 la 
part1c1pac1~1n salarial e5 d2 40 1:: p~r~ 1974 es de 38.7~, 
los salarios reales crecen en un 16.11 y la product1t1vdad 
en un 21.31 en dicho ano Para 1978, 38.81, 32.11 y 44.11 
respectivaruente F"ara 19::;2, del 33.81, 32.6 1 y 51.SI. Para 
195"6 del 21.41 y un decrer11ento del salario real .je] 16.91:. 

El secteir de bienes de consumo duradero y de cap1 tal'º pares 
1970, presentan una part1c1pac10n salarial del 45 21. Para 
1974 del 46.5%, con un crecü11ento del salario real del 
21.21 y de la productividad en 20 SI En 1978, la primera se 
ubica en 45.01, el salario real crece en 36.31 y la 
producti t.v1dctd en un 43 t:t. Para 19:::;2 los dettos son cor1tei 
siguen: 42.41. 37.77. y 53.41. En 19.::6, 27.9Z, un decrer11entc• 
del 18.81 del salario real y un 45.81 respecto a la 
product.ividc.d. 

Con los datos anteriores, tenemos en primer lugar, que los 
esfuerzos de productividad en los sect.ores r11odernos no se 
mani f iest.an en aumentos del sala1' io real. A pesar que 
presentan niveles superiores de salario real y productividad 
que el sect.01· bienes-s~lario, los salarios crecen ml1cho m~s 
le1-,t.~r11ent.e •=1U'2 le. pri:1ductiv1d;.d, y nunca se ubican por 
encih1a de ellei Al contrBrto se observa una tendencia hacia 
la baja 

El sector de bienes de capital y duradero presentan el mayor 
descenso de salario real Ca precios de 1970, deflact.ado con 
el Indice de Precios al Consumidor) a partir de 19::;2_ F"or el 
lado 001 sector de bienes ni:1 duraderos, se observa que 
present~ los niveles ~ás b~jos de salario i·eal, 1·especto a 
los sectores fi1Crdernc•s. 

En 1970, el salario del sector de bienes de consumo no 
duradero se ubican en $18,196.50 (en pesc.s por asalariad•::>), 
ruient.ras que en el sector de bienes de capital y duradero le• 
hace en $25,904; en 1975, 121,791.SO para el primero y 

$33, 867 para e 1 segundo. En 1 SE:O. $20. 2A3 1 O y ~n4, 6 7S. 3(•; 
en 1986, $12,271 y $21,(127.50 respectivar11ente. 

Tenernos que, para ambos sectores los salarios reales han 
venido decreciendo, pero el sector bienes-salario a la vez 
que presenta lc•s niveles ü1ás baJos de pro.juctiv1°jad, también 
se observan los menores niveles de sal~rio real 
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El in>pac te• que pued¡; tener el cor11PO::•rlarr1iento de la 
produc t. i vi dad en el sec t.or de b i ent's dt? c•::onsurr10 ne• dur·aderc· 
sobre el resto de l¡; industria manufacturera se nulifica 
totalmente via abaratamiento de la fuerza de trabaJo. Es 
decir, mientras este sector func 1one CC•n baJ•::.s niveles de 
productividad, donde el sal ario rea J nunca se ut•i ca PO>' 
encima de ella, difícilmente se Jo91·ará 1ncre111;,ntar la 
productiv1da•j vla abarat.am1ento d;, la fuerza de t.rabaJO::•, 
pero este abaratamientc• se hace en fo1·111a, n•:• de increrr1ent.os 
de productividad sine• rr1ed1ante la disminución .je los 
s~lBr11:1s r~,;les 

Ad12r11ás que requiere de bienes de CdP1t.al. di:1nd12 
que este s;,ct.or funciona con niveles de 
inferiores éd de bien2; 1nt.e1~ri12d1eis. 

r18t!lOS V 1 s to. 
pro•juc tv idad 

Hasta 19t:l, en los sectores m1'.)dernos.. se ot1serva una 
tendencia hacia el alza de la participación salarial, dada 
esta evoluci<'.•n, se sw•::.ndria que el salario real deberla 
h~berse incr·eruent.¿.uj1:1 rn;s que la product.1vidad, empero, los 
s21lBr·i 1:•s é lo 1C1rgi:i de este s:·ertooo nunca est.An Por encíma 
de el la 

Significa que el esfuer:;:o de productividad y de 
redistribución que real iza el sector moderno no se plasu1a 
cotr:.pletarnente en el auruento del salc.r10 real. 

Visi~·n de conjunto 

Con base en los resultados anteriores sugerimos algunas 
características del sector manufacturero: 

l. Oesproporcionalidcides de productividad del trabajo en 
los diferentes sectores 

¿. Los secores dt? bienes de consur110 int.errm::.-di1:i y de 
capital se caracterizan por un perfil t.ecnolOgico que 
dan lU'.:'Jé'.\" C\ p1:ic.:i eri"iple1:1 de f11~n·:• de obr~ 

8. Esti:•s sect1:1res p¡·i;;sent.2.n lc1s niveles ru~s elevados de 
pri:iduct.ivi1jcid respecto al de ccinsurno ni:• duradero. 

4. El sector de bienes de cc1nsu111i:1 rK• duraderc,, define un 
tipo de rep~oducción extensivo. 

5. El impacto de lc•s bajos niveles de prcoductividad del 
sect.or bienes-sal c.r io r.-.ues t.ra una ten°jenc i a hacia la 
baje. de k·s salarios reales. 

Los datcis nos proF·orcionan c1ertei cc.r;icter-17~rión de cada 
uno de los seclor~s. Tene~0s que se diferencian entr~ st por 
los niveles y rit~ios de product1v1d~d, ~st como los 
delerroinant.es de la productividad: intensidad y densidad de 
capital 
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En función de estos elementos- -5e fogró diferenciar 
claran1ente a sectc•res mc•dern•:is: interroedic•s, capital y de 
c C•nsumo:• dura de reo, y un sec t•:•r a t.r ase.de• o rezagado: e 1 de 
bienes de consu~) no duradero. 

Los primeros se caracterizan por poseer procesos productivos 
mc .. jern•:•s cc•n une. alta intensidad de, capital. en particular 
intermedios y de capital 

El segtJndo por su pc.rt.t-, presenta proces.:.s relativamente 
atrasados; nos atrevemos a calificarlo de esta manera por 
los bajfs1mos niveles de formación bruta de capital y sus 
correspondientes niveles de product.1v1d~d. 

Est.e he-ch(1 n•:is in·j1cc.. unCt pr1ruerC1 cut:-st.ión: parece evidente 
que le.. c..cur111Jletc l•~•n se viene concenl.ranj.:a en aquel l•:is 
sect.ort?s pr-oduct.ores de r11ed1os de prc.ducc1ón: 2nt.erri'1edios y 
de cap1t¿.i F·er1:• t-st.ü1 ct•n una rnuy irnr::·i:•rt.c.nt.e salvedad: la 
inversión y los niveles de productividad en las ramas de 
bienes de cap1t.al son baJos respecto al de intermedios. 

El sector dt- bienes de capital, a pesar de presentar 
P1'0cesos intensivos en capital, opera ~on niveles de 
produc t.i v1dad inadecuados C2. 1 'Z anua!), en el senntido de 
que son inferiores a Jos del sector de bienes interrúedios. 

Por otrd Pdrte har otro problen,a: el rezag.:- y atraso 
relativo del sector bienes-salario, con sus correspondientes 
bajos niveles de productividad (1.9'.:: anuali. 
El sect..or bienes de c<1pit;;l participa En el total del 
producto gen12rado cc•n S.Hh, r111ent.ras que el de interrt"1ed1c1s 
lo hace con 52.4% a lo largo del periodo. N·:1s enfrentarnos a 
un doble pr 1:•blt?Hid: el ruuy insuf1c1ent.e des~r·rcdlo de la 
industria de t•ienes de c~pit.al y por ot.ra parte, los bajos 
niveles de product1v1dad en el sectcir b1ene5-salar10 que en 
cc1njunto at.c.scc..n el r11ece,11isff1ü de t-· .. :tracc1ón de plusvali& 
relativa 

Hc.bria que rescd t..ar- otro eler1ient1:1. Aprox1r11eidament.e hctc id 
1970 la producción de bienes durables era lever..enle superior 
a la dt- bienes de capital. Si sur,.,amos la producción de 
consur11i:i dure.ble y no durable y la igualar11üs a 100, t.enen11JS 
que casi 22% del t.ot.al corresponde a durables. 

C•:1r110 en la óltirna década, la pro.jucción de durables ha 
cr~cido b~st~nt.e r~Pido1 es probable q~a su ~a1·Lic1pac1on ya 
s~ acerque a una tercera p~rle Si consid~reimos el nivel de 
ingrt-c:=·:· per-c~Pi te tal part1c ipac1ón resulta desri1t?dida y 
acarrea por lo ~1enos dos efect.os. 

Lc1s bien¿.s dt:- consuu11:1 dureible corni:• reqlei, funcionan con un 
precio uni t.ar10 cons1derabler11ent.e super11:ir al 1Jt- los no 
duraderos Si B esti:1 lt- ~·3re·~Ctr11i:1s el n1ve-l dE- ingreso 
disponible promedio y los patrones de distribución vigentes, 
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surge una cuestión importante: el grueso de la población 
queda al h1ar9en del mercado de durables. 

Con·10 ser.alaba An1bal Pinto, no puede habür "consurr10 de 
masasN al estilo de las econoni!as indust.r1alizadas, alli 
donde l~ "gr~n rnasB ni:' retiaSB li:•s niveles de 
subsist.enc i~'111 . 

Para lc1grar an1Pl ic.r el mercad·~ º"' bienes 
el 11mitan\.t- 1noreso, se ha tendido:• a 
rned1das, tales cor110 variar los pal.reines 
sectores de ingresos medios y baJos. 

durables y superar 
eJecut?r divers~s 
dfr consumo de los 

Por otro lado, la reorientac1ón del crédito en favor de los 
durables, 10911~• anipliar el D1ercado de estos bienes. 
Podria~ios deor que el intento de ;;.ri1pllac1~·n se 109r<!· 
mediante l~ via de una redislribuc16n más regresiva del 
i TI9\"t?S(• 

Además, tendr 1 aruos que ver cuá 1 es e J papel 
bient2's dura..tiles en lé< re~·roducción econ.~1r11ica 
modo senc1llo, pode~ios referir que forman 
rnercanci;;.s que funcic•nan par;;. reproducir 
trabajo. 

que juegan Jos 
del s1ster11a. De 

pc-rt.e de las 
la tuerza. de 

Si fue1·a est.e el caso, Jos increr .. ent.os de productividad en 
este sector darla Jugar a la reducción del v;;.lor de la 
fu~rza de tr~baJo; ~llc1 equ1v?ldrta a dacir, q~e se logra 
dar un increr .. ent.:. ,;,n la t.asa de p}usvalla Y por lo tanto, en 
la lasa de ganancia 

Aün rnás, el mect:1n1srno puede •.:.~·erór 12n un c1:1nte~:ti::i de 
salarios reales crecientes, pero bajo una restricción: que 
la product1v1d&d en bienes-s~lar11J se eleve ~·~s rápido que 
el sc.lario:· real 

Empero es notorio, el bajo nivel de ingrt?so que caracte1"iza 
a los asalariados, dificultándoles el acceso al mercado de 
los bienes de consumo durables. Es decir, el peso que estos 
tienen en la c;;.n;;.sta salarial es casi nulo. 

Asi, las variaciones de l;;. product.ivid~d en este sector 
dejan pricticamenle inalterado el valor de la fuerza de 
trabajo, mientras que, como ya vimos, la productividad en 
bienes-salario si impacta la canasta salarial. 

En oste sr-nt.idu. a pesar que el sector de bient?s de consuruo 
durable pr~senta p1·ocesos 1ntensiv0s d~ c2~ital, ~compa~ado 
de elevadas l~s~~ de creci~1iento de la prod~ctividad, seria 
el sector que más exige elevar la tasa de plusv;;.lla, pero 
dada le. cc•r.,posici•~·n de la canasta salari;;.l contribuye muy 
poc•:1 é4 lc19rar lo. 



60. 

La cc•nc J usi~·n es clara: 

Los mecanisUJos de plusval ia relat.iva tienden a trabarse;. 
aunque no POr esto se congela la tasa de plusvalia Esta, 
igual se eleva, per·c· a t.ravés de ot.ros mecanismos, en 
especial, v!a reducción de salarios reales. 

Obviamente, el efect.o 
re~~es1va del ingreso. 
pl~ntear cor~o sigue: 

tar11bién refuerza una dist.1·ibuci6n 
El prc•bler11a tar11bién se podria 

En un conleYto de ingreso per-cépita medio y distribución 
regresiva del ingreso, la secc 16n ck~ durables que op¡:,1·a cor110 
une• de Jc•s sectores lideres puede mostrar niveles de 
producLivid;;d muy altos, pero el in1pacto que podria eJercer 
sobre 1~ plusvalia relativa es escaso. 

Por otro lado, se observa que los 
caracterizan P•:>r un;; alta intensidad de 
peir une. tendencia C&l c:-.uruenl.i:· de 12. 
!relación capital fijo-ocupac16nl 
ocupacionales resultan evidentes 

sector es n1•:idern1:is se 
ca.pi tal, acofilpaf'aet.do 
densidad de capital 

cuyos efectos 

Es dec1~, aquellos sectores en lo~ cuales se concentra la 
acutnul2ci(1n se caracterizan pi:•r su relativaH1ente baja 
capacidad de absorci~·n ocuPac1onal: a Jo largo de la década 
del setenta, el sector de bien.es de capital, presenta un 
ascenso de la población ocupada del 25.SZ, mientras que el 
de bienes no duraderos lo hará en un 38_5i. 

Her1 .. :is v1st1:i que l;.s r;..r;ia.s rn?.s d1n.Sr1HCdS do?l sector 
r~anufact.urero, también son aquéllas que presentan 111vel~s 
elevados de i~1porleiciones, que pc•drian corresponder a 
rnaquineir1a y e·=lUlPO, li:• f.·ensdr11•:1s de este. r1·1t:1nera, debido a la 
esca:es de oferta interna de bienes de capital. 

Ta~bién se observó que el coeficiente de inversión <PIB / 
Forr11ac1·~·n bruta de capital fijol se ha visto acompa\'\ado pop 
una ta~a de crecirniento del product•) relativamente const.ante 
e incluso descendente 

Esta si t.uac ión puede corresP•:>nde1· a J hechc· de que algunas 
ra~as se caracterízann por ser intensivas en capital, donde 
el rueinto da inversión puede madurar en un periodo largo. 
Perc• t.ar11bién es prob;:,ble q~e exista un problema de capacidad 
ociosa instalada, COffiO vimos en el apartadc· sobre el sector 
dt? Lí.:;T.~s d2 capital 

En téro11nos generale5, s~ o~serv·~ en la ind~stria 
roaufact.urerB un aun1ent.o en el cüefic1ente de inversiC1n: par-a 
la indL,st.ric.. en su conjunto se he- increrf!enteid1:1 en un i:.2.::::'Z a 
lo largo del periodo. Este hecho, signjfica dos grandes 
exigencias: el de los requisitos de financiamiento y el de 
la capacidad par<i i; .. p.:.r tar. 
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Como la inversión fiJa opera con alto c•::imponente importado, 
su realizacié•n e":iqe no sólo los rr1ontos correspond1ent.es de 
ahorre• interno, t.ar11b1~n ex1qe la disponibilidad adecuada de 
divisas para iD>PC•rt<1r la maquinaria y equiF·o neces;:.r1os. 
Estos aspectos nos llevan pues a cc•nsiderar los problemas de 
financ1am1ent.o a la industria fuanufacturera. 
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IV. FINANCIAMIENTO A LA JNVERSION 

4.1 Inversión y F1nanc1amiento de las tmidades productivas 

4.1.1. Introducción 

Dentro del proceso de inversión ju<o?ga un papel fundamental 
el f2nanc1c.m1e-ntc• a t.rc.vés de los bancos y ol.ros llledios 
Tanto las posiciont?s en los activos como las inversiones en 
proceso se financian a través de una combinación de deudas y 
C•bl1gac1ones dE- cap1tc.l l!qu;;do de los propietarios 
inmediatos o prodvct.ores. Contraer )' prigar deudas sc>n 
procesos funda11.t?nt.ales dentro del cap1talis~,;:i, los dos 
di?penden de las 9;;1-,¿,ncias, ya sean esperadas o realizadas. 

Para Minsh", las finanzas t.ienen un impacto import.a11t.e 
dentro de las econoru!as, ya que: 
al Se necesita financiar el c.cervo existente de bienes de 

capital; 
b) Se deben financiar las actividades de producción y 

dist.ribución 02 bienes de cons.>.Fno y de inve;1·sión y 

C) S~ deb.:;.n C Lfü1P 11 r 1 C1S ccirnpror1-.I SOS de P890S, de dCUt?f'd1:1 a 
corHC• se estc.blt:=can en los ccint.rat. 1: 1s 

La forrua de caracterizar una un2dc.d product1vc. es ruediante 
su cartera, cuanto se divide en activos y cuanto en pasivos 
fin~nci~ros 

Las unidadt-s produr t.i vas llevan a cabo decisiones sobre su 
cartera. Ent.re las principales decisiones destacan dos: 
aquélla en la cV<tl se obtiene un activo y la se-;:¡uda se 
relaciona con la forn1a de financiar dichos activos. 

La sana operación de una unidad productiva no sólo depende 
de las carc.cter!sticas de su proceso productivo, sino 
tarnt•1én d21 COl!iPOrtan1ient.o de los 1uercados fin;mcieros. Esto 
es, la caoac idad y acceso que tenga a los mercados de 
crédito o el emitir bonos y c.cciones para financiar su 
inversión. 

4.1.2. FvPntes de Financiamiento 

Las efiipresas para adqui n r bienes de cc>Pl tal, -,a ::;ea «iAl 
10ercado o de nueva produce ión, ut.i l izan préstam.::is, 
h1pot.ecas, bonos y ~ccion~5 pr1ncip~lu1enle. 

De m.;.nera gener·c.l, l•;s bieno=s de ce.Pi tal ad1c ionales se 
adqu1ert:-n e;.n i:·?rt.f? con feind 1)S propios y E:-n part.e con fondos 
prestados o e~t-ernos 



lln11 de las principales dec1s1ones ql1e debe t.0111ar una empresa 
es cómo financiar el control sobre los bienes de capital que 
necesita: cuánto 1ned1ante sus propios fondos y cuánto 
rnedi~nte recursos prest~dos 

"Ese. dec isi•'.•n es una de las determinantes tanto del ta111af'\o 
de la empresa, medido por los bienes de capital o por las 
ventas, cor11c• de la tas de cree Hniento die Jos bienes de 
capital y de las ventas de la empresa"'. 

las fuentes 1ntPrnas de un estc.blecimiento industrial 
provienen de Jos recursos que la propia unidad genera, ya 
sea por el aporte de los socios, deprec1aciOn de Jos activos 
fijc-s o por la retenci•'.•n de utilidades. 

Las fuent.es externas puedT•n provenir del mercad.w bursáti 1, 
(acciones o v~la~esJ del s1ste~,~ b8ncar10 nacional, de 
acreedores y prciveedores e~tr~nJeros, etc 

En la práctica, ningun establecimiento industrial depende 
tan sOlo de fuentes internas o e~ter"as; en la maroria de 
los casc•s se traté• de una con•t·inaciOn de fuentes de fondos. 

Partiendo de la ecuaci>'.•n propuesta por Ninsky se determinará 
el rit.mo de inversión. 

Pk = Pk e M, Q ! 

donde Pk: prec ic. de i;;,?na.jo de 1 
bien de capital 

H: >,1olumen de din.-:>ro 
Q: cuasi-rentas o 

rendilllientos esperados 

Est.a ecuaci<'.·n nos indica que existe una relación POsitiva 
entre el volumen del dinero y el precie- de los bienes de 
capital Este• si9nifica que un aw11ento en el vcdumen de 
dinero hace que disroiinu1·a la preferencia por la liquidez, 
disminurendc· asi la prima de 1 iquidez, los agentes pret.enden 
desprenderse de liquidez; esto conduce a que se incremente 
la der11anda de los bi;;nes de caoi t.al, por lo t.anto, se 
incrementará su precio. 

La cu.-;1a de deruanda de bienes de capit.al presentará una 
pendiente positivc. respecte- al volumen de dinero La curva 
de oferta de lo= bi.=.nes de inversión será ua función 
ascendente de 1 vol ur,1en de l nversi•'.•n. 

El precio de oferta de los bienes de invers16n estará 
condicionada al riesgo del prestador y el precio de demanda 
de eSC•S bienes est.ará condicionada ai rii=sgo del deudor. La 
intersección de a;-¡bas curvas det.errninará el ritmo de 



inversión real. 

El riesgo del prest.atarlo es subJetivo; sin embargo t.iene 
dos facetas. la primera se refiere al contexto de 
incert.idumb,.e en que el empresario se fl•UE"•e; en dicho 
contexto, el en1presario optara por d1versi ficar sus 
operaciones f1n~nciE1·~s la segunda, es qu& el pr~statar10 
cons1der~ ciertos los flujos de ef~ct1v0 t(() como 
inc1ert.os los rendJrn1ent.i:•s prot•ables (0>; al C41....ir11ent~r le. 
relac1~·n de inversión financiada por medio de deuda hará 
d1s~11nu1r el M~rgen de s~,~urid~d y de este modo se reduce 
la t.asa d'2 cc.p1tc.!1;:c.c1ón •que el dt-'..;dor aplica a los 
rend1m1ent.c1s pr1)bables 

El riesgo del pr'2slc.dor por su parte, si aparece en los 
ccintrc.t.os f1ru1¿:pji:.s; t.eiru~ f.:.ru10 ei t.rdvés d.? t.asas de 1nt.erés, 
pla=os de venc1m1~nt.o y ot.ras cond1c1ones cc0ntractuales. 

El r1t.r11i:1 de 2nvt:·rs1ón es muy sen-s1b1e a los rie-sgos del 
deudor y del prest.ado1- Si ambas Cllrvas se aleJan •je) valor 
capit.alizado de las O. ¡: s;.;be en relación con el precio de 
lc•s bient?s dt:- invt-rs11~•n, la inversión estará financiada 
sobre t.c1d1:. intern,;r11t:-nt.e.- Si lds curvas son pocc• ruarcc.das rná.s 
que pronunci~das, el fin~nc1am1&nto externo de la 1nversi6n 
t.enijr-á mucho Cua;-or pt:-Sü. 

Hasta aqu1 se ha plant.eado el ritmo de inversi~•n desde la 
perspect.iva d.;.J riesg•:• del Frt-sti<dür y del prest.at.ar1co. 
::;1ernpre que la dispos1c1t•n al financ1am1ento por deuda 
aur11ent.e, aur.1entc.1'á Ja relación entre los flujos de efectivo 
por da.."'.:la (CCl y los rendimientos probables ((U. 

A 11>edida que aur.1ent.en más rápidaruer.te las CC que las Q, 
después de dedJc ir ¡r,;puest.os y pagos de et ec ti vo por 
pasivos, las g;rnancias brutas con.en;:arán a crecer rnenos 
rápidameat.e que el ritrno de inversión y de endeudaJHiento. 

4.1 .4 Precios de los bienes de capital, 
inv~rsión y financi~mienlo 

De acu.:rdo con Mi ns": y, det:>E-n dí st.i n;:¡ui rse dos ni veles de 
precios en Ulk\ econooda capi 1.,,. l i st.a; uno de la r-;-c .. jucc ión 
corriente y el ot.ro de le<s bienes de cc.pit.al. 

La der,,;;nd¡; de prc•ducc tt•n corrient.e consiste en la der~anda de 
prcujucc1ón de bienes de consufl\o y bienes de inversión la 
deíl1C<nda de inversi·'.·n depende del precio de los bie.•es de 
ca?i t.al, del precio de oferta de la inversión y de las 
condicionr,s de fino.nciar•11ento, <•SI cc.7,0 d2 la disoonibilidad 
del f inane iar11ientc. int.r,rnc• para la inversión en la 
prc11j1.Jc e i ón. 
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curvas de financiamiento interno 
oferta de bienes de inversión, 

inversión esperada que puede 

Si le> inversi~·n real izada excede a la inversión esperada, se 
necesitará fina11ciar"ient.o t-~.lerno. S1 el precio de los 
bienes de cap1l.<"l CF'l) es m<>ror que la función de oferta de 
inversión brulc. (PJ), enlonces habrá un demanda por 
financiamiento e~t.erno para allegarse recursos pc>ra 
invert.i r. 

En realidad lo que determina las decisiones de inversión y 
financiamiento actuales en una econom!a capitalista, son las 
perspectivas presentes de ganancias fulurc.s Enlre lanto, 
las ganancias actuales determinan s1 fueron válidas las 
decisiones en el pc.sado 

En este m1sr110 sent.1di:1 , t:.alecki 1 plantea quci el acceso que 
un.afirrT.aoempresr t.1?ne al me1'cado de capitales, está 
determinado en gran medida por la cuant!a de su capilal de 
empresa, es dEc1r 1 la cant1d~d de cCtpital pr•Jpiedad de la 
empresa Oc1nde l~ ~~gnit.ud de l~ empresa est~ circunscrita 
por su ffiontc1 de cap1tal1 t&nto ~ t.r~vés de la influencia que 
tiene sobre su C&F'ac1dad para oblel1~P pr~stamos como por su 
efecto sobre el gr~do de riesgo. El riesgo auroenta a medida 
que es r11aYor l~ c~ntid~d invertida. 

La diversid;;d de t.ari,;;l'\os de las er.1presas dentro de una misma 
indtist.ria evidencin las diferencias de capital de empresa. 
Una e;.¡presa o firfú~ grandt:- P·~dria obtener f1::indos para 
real izar u11a inversión de gran cuanl!a, lo que no podr!a 
hacer una empres~ de pe~ueho lan\a~o 

De lo anterior, f-e<lecki' deckice que la ampliacidn de una 
empresa dE¡:·t:nde dt? sc1 C<curH:...ilaciC•n de capital det'ivado de las 
ganancias corrientes 

St.e1ndl Y Okun' sostienen que en un rr+ercado no competitivo, 
mercado cuyo nivel de producción es het.erógeneo y 
diversif¡c¡;,jo, el margen de util1do..d queda.rá determinado 
tanto por f¿¡.ctores económicos como e~traeconómicos. 

Enl.f¿.. li:.:; fc~to1c::; económicos; d-=?-s~.-?::~n dos aspectos: 
a> el grado de con•pet.enc:ia al interior de cada mercado; 
b> la demanda de fondos de inversi•~1n. 
Ent.re los fa.ctort-s e.';.;·tr·aecon·~·m¡cos dest-iica principalmente el 
papel de los sind1c&t.os. 

Ahondando en el pritt•2r inciso, diremos que est-e elemento se 
verá fuer·t.ement..e influido p.~r el teo.ír,af'Cio del 11-..~1"cél;do, los 
palrones de t.ecn•:•logia aplicad;. y por el uso 9eneralizado de 
econc~las d escala. 



Entre los requerimientos de fond•::is de acumulación para 
invertir !inciso b) generan dos fronteras de crecimiento de 
una firma La primera, es la relación que existe entre las 
fuentes de acur11ulac iOn 1nte:·na de la empres<• (utilidades 
retenidas> y las necesidades de inversión. La segunda, que 
es la frontera de oportunidad, se ref 1ere a la relación que 
e>-.1stE entre el n1argen de ut1l1d«•j y el crecimiento de las 
ventas de una empresa. 

Para estos autores, la frontera de f1nanc1arniento no es 
vista con un enfoque tradicional; sostienen que el mercad•:> 
de fond.::is para la inversión es un mercado que se cc.ract.eriza 
por une. competencia imperfecta. As! la d1spon1bilidad de 
recursos de inversión se encuentra restrin3ida por el factor 
riesgo y por el hecho de que las en·,presas deben de cumplir 
al men-::is una condición p,;ra que estén sujetas a 
financ1a~1ient.o: qu& los precios deben f1j~rse al menos en 
el nivel que CLJbrc. sus cost.os d¡; producción y que generen 
fuentes internas de financiamiento. 

Por otra p~rte, t;~lec~:i senala que la inversión depende de 
las dec1s1ones p~ra invert.ir, por dos razones: 1) las 
decisiones de inversión anteceden a la inversión, porque la 
producción de bienes de capital lleva tiempo )' 2> la 
inversión se hace con un rezago debid·::> a la naturaleza de 
los propios emp1·esarios. Pero cabe preguntar de que dependen 
las decisiones a invertir. Las decisiones a invertir est~n 
est.rechar~ente relac1on~d~s con la acumulación Hinterna'' de 
capital, E5 dec1r 1 c0n el ahorro bruto dE las Empresas. 
Si se utiliza este ahorro en inversión, podrá financia1·se 
con fondos ajEnos, sobre la base de la acu~ul~ción de 
capital de los empresarios 

Otro factor que influye sobre la tasa de decisiones para 
invertir, es el auMenlo de las ganancias por unidad de 
tiempo. ~:1 ést.<is aumentan al principio y final de un per!od•::i 
en cuest.i1~1n, los proyectos que se consideraban incosteables, 
se vuelven interesantes, lográndose asi e:..:tender Jos lirnites 
de los plt:•nes de inversi1~1n en el curso del periodo. 

Para 1'11nsky, la inversión se llevará en el punto donde el 
precio de los bienes de capital, ccmo una función de l~s 
ganancias esperadas y de la disoonib1lidad al f 1nanciamiento 
para el capital retenido y los activos financieros, es igual 
al p¡·ecio J~ of~rl~ d~ l~ pr0dJcci6n de bie~~s de 
inversi1~1n, dorr-je los aJust.es entre ambas refelejan la 
incertidumbre y las cond1c1ones de f1nanc1am1ento o a la 
evolución de los mercados fina.ncieros, que afectan a la 
inversión, tanto a t.rc.vés d2J precio de los bienes de 
capital como del f inane iar.liento disponible. 



De est.a manera, es crucial un funcionamiento normal del 
si steJna f ianc iero, como condi e i6n necesaria para que se 
u,.;.ntengc. l¡:. 1nvers10n, de tal forma que las utilidades q1Je 
se esperan puedan darle validez a la deuda e inducir a una 
inversión fut.ur¡:.. 

oel m1sll\0 !"Od•::> en qu;o el a•Jrf;ento de las utilidades frustran 
los intentos de los banqueros y empresarios por financiar 
inversiones con deu.jas, t.ar.1b1én la caid,; en las ganancias 
frust.ran sus intentos de disminuir su endeudamiento. 

4.1.S Otros elementos que influyen en la comb1nac10n de 
f c•nd•::is 

En esta par le, se mene ic•nar:.n otros 
las ganancias, que pueden influir 
fi:m•:f•:•s de un;. Lm1dc.d product.iv¿.. 

elementos•, adema' s de 
en la combinación de 

a) El grado de dessrrollo de la planté industrial: una 
plc.nt.a ~LJE- corú1en=~ a rH·:int.e-rse, de~·end2r:. del aporte. de los 
soc11:is }' •je los Fí~stafif;:is b~ncar¡os qu¿ p:..;eda allegarse, 
pero es cl~ro, qu~ carEcerfa de la deprec1ac1ón y 
re1nve~s16n de ulilid~d2s Entre tanto, aquella planta con 
var1i:i;. c.rlc1s en o=-2rac1 1~1n puede obten.el' f1:indos en 11:.>s d1:.>s 
ul tir.•os elerc.ent.•::>S ll'enc ionado,;. 

b) El t.1po d2 indu;t.r1a en q:.;2 se ub1ca l~- e-;;;p1·esci.: 
ind.;_Jst.ria l i;:iana o pe·:;a.ja l1:as requerir111entos de fon.j.:is que 
necesita; la primera, var tan en 91·;;.n r.;agni t.ud respecto a la 
se·;un.J;. F'.;:irCl ~st;. c';ll.1í,;¿¡, por un lad•:o, el volur11en de 
in-.;--.::-rs11~1n para r.1.:•nt.cir una pl¿..nta l~esul ta granda dc?bido a 
los re~uarimientos da capital fijo, y por otro l~do, la 
recuperación d8 la inve1·s1ón pu~de ser de largo plazo;esto 
~) suced2 necesar-iar .• ent.e con una irtd:.;st.ria liviana, donde 
los reque1"ir-dentos. de inversión paro la puast.a en marcha de 
la plc..nt.a son ir.enores respecto a una indust.ria p~sc.d¿. __ 

e) lncorpof'ac ión d2 t.e~nGlo2 lc;_. Este e leruento esta 
inc1:irporc:..di:1 con le. det=·rec iac i1~1n 1 s1 se tiene un acelerad(:i 
rilfuG do inc0rcorac1ón d2 progre;o técn1co 1 los equipos se 
vuelven 1;it.;.:•lEt::is en 1.ff', J=·21'Í•: .. j.:; :;.20:1r- rl~ ar.os; al e:..::ist-1r 
roayoras t~~;~ d~ d~~rEc1ac16n1 ~Enores ut1lid~J~5 
corr.putc.tilt:s en ;:l ¡,·,¡;roí·) ~,2rfc.j.:. 

d) Estructura de ~.~rc~do Se ha sost.Enido en la lit.eratura 
econ1~•r.•ico. que las estructuras ol igo::p~1l 1c2i.s pc-rr;,1 ten r la 
e~pres~ d~~canssr ~n el ~~tof1nancian.iento entre t.anto, l~s 
t:st.ruc tur~;. co:11r:et i ti vas p1J1jrfan ilnFulsar l~ err,!)resa hacic 
recursos ~~t.ernos. 
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e) La pol H1ca del g•:>bierno. Est<> puede estimular, por 
ejemplo, mediante instrumentos fiscales la reinversión de 
utilideo.des, feo.cilitar l,; depreci1'ción acelerada, fomentar la 
contratación de créditos, etc 

f) El 9reo.do de integr;;.c ión de la planta in:i._Jstrial. Una 
industri;;.!1z;;.ción ligera apenas tendrá requerimientos de 
fondos, que en el c~so de una tndustr1al1z~ci6n en elap~ de 
producir bienes de capital 

g) Ve<1-iables r11acr•:ieconónncos Aqcd p.::-dl'ia influH las 
expect;;.tivas acerca del comport;;.mient.::- del tipo de cambio, 
de la tas;;. de interés, del nivel de inflación, etc 
Variables que son t.orn;.d¿.s en cuenta pc..rei t.ori",ar une. decisión 
de inversi·~·n o pedir préstar1\•::>s bancarios. 

4.2. L~s instituciones f in~nc1eras 

Los bancos cornercici.les cor.io de inversión financian la 
adquisición r el control de los bienes de capital por parte 
de las empresas, en adición a sus necesidades de recursos 
para ffiat.ener su oper~ción norr~~l. 

Los banqueros eil 1g1_1¿:,J que l•Js er1·1presar1os viven en una 
atrri·'.·sfel'a de e;.:pectativas, en este conle>'lo, el grado de 
apalancamiento de las ganancias retenidas, es decir, el 
f inane iarnienlo po1' d2uda, n;:i sólo deper.di-? d2 los 
inversic•n1st~s, sin 1: 1 t.~.rubtén de la voluntad de los banqueros 
y de la vo1unt~d d2 let·:; fa::11l1as de tener o cornprar
acc i.:1nes. 

Para Hinsk~· 1 1 en un.; ec 1:an;~rHi1 a capit.~list.a e>tist.en una serie 
de beolei.nces r21Ctcion&d.:is e:nt.rt- s1 de las diversas unidades. 

Estos balances genercin fluJos de efectivo resultado de: 
1) el sist.em~ productor de ingreso, que 1ncluye salarios, 

gc:.nanc1as brLJteis, t.r~s l;... deducción dt los ir;¡puest.os; 
2> l? est.ruct.ura financiera co¡¡¡puest.a por intereses, 

dividendos, rentas y p;.gos por prést.B.r111:is y 
3) lci negociación o comercio con bienes de capital e 

instrumentos financieros. 
En general, salvo los dividendos, los fluj•:;s de efectivo 
deterr.dn~dos por 1 a esl.1·uc. t.1.;10 f i n~n~ icra son c-:¿r.-.promi sos 
contractuales 

El financiamiento para una producción adicional de bienes de 
capil~l y, a la ve=, de un; ffi~}·or financiación de posiciones 
por deuda, proviene de deis fuentes: la creación de dinero y 
l~ diversificación de ci3.rtercis por part.e de los d:.;ef\os de 
la riq1.Je::ea; ést.C4 n.:i sólo ref1erida ~ la posesi.~1n .je riqueza, 
sine, también re·~pect.o a acciones y bienes de ccpi tal. 
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Minsl.:y sel'\ala que los banqueros también son especuladores, 
en el sentid•:• de que sus pasivos son depósitos a la vista o 
a cort.o plazo y sus activos, prést.an1•JS a fecha det.erm1nad<1 
de vencimiento a corto o a largo plazo. Sier¡¡pre especul<1n 
con su capacidad de refinanciar sus posiciones sobre activos 
a medida q:,1e st- prodL•c<>n retiros de depósitos; asimismo 
especuian con l<'< composición de stis activos 

Durante los auges, los b<1n'lL•eros compr·an 
préstamo, vendiendo su cartera de inversión 
posee•:Jores corp•:•rat.ivas de efect.ivo y a. 
fin~nc1eros no b~ncar1os 

Ci\Pi'Cld<id de 
a farni 1 ias, a 

i nterrot?•jiar 1os 

las sustituciones de carter<i, tant..::> por parte de er.1isores de 
pasivo como de poseedores de ac ti V•::>s, buscan generar, en lo 
agregado y en el corto plazo, una curva elást.ICa de oferta 
de financiamiento. 

Al dt?Sarrollarse el auge, 1<1 curva de oferta de 
financiamiento por sustit.t•ci6n de cartera se absort•e y puede 
ser menos el~.st.ica. Esto significa que en la prírnera fase de 
un auge, las condiciones de financíiHi·iento no cambian 
r;;ucho, aunque el f i nanc iam1 en to P•)r •jetida se amplie 
rt.pidar.ient.e. 

En etapas post.el'iores al <>uge, las c-:;.nd1c1ones de 
financidr111C?nl.i:) pueden aurüent..ar abrupt.aff1ente, debido a que si 
las transacciones previas fueron financiadas con préstamos 
a corti:i plc..zci, es1:1·:; increrw2nt.os en la:.s carg~s de 
financiamiento pueden repercutir y afectar adversamente el 
vc.lor de: l~s trénsc-cc1ones ant.e1-1ores al ser refin;..n.:ié<d6's. 

El proceso de vender ~ctivos o pasivos financ1eros p~ra 
ampliar c1:imprQffiis1:is de p;.·3os se le ll~rua 11 for1¡¡21ción de 
posición", constit.uyénd.::ise en la tenenciél por parte de la 
t~nidad de activos q1Je pes2 a obtener- un ingreso, no poseen 
mercados en los que se pue•ja vendt?r con f ac i 1 idad. 

A medida que el auge se des;:1rrolla, las fannlias, las 
emp1·esas y las instituciones financieras se ven obligadas a 
emprender actividades de formación de posición aventuradas, 
cuc-nd•:. llega el lir.;it.e de su capacidad de pedir prest.ado 
para P&9~r 2 0t.ro. 

Aqul se 
posíc i1~1n 
act.ivos 
usadc1 en 

presentará la disyuntiva ent1·~ vender cierta 
o bien d2t.ener o a:r,inoJ;:.r la adquisición d~ 

F'é!.1'~ lBs er,;pres~s, esto significa, reducir 21 ;.poyo 
el f1nanci~@iento de nueva inversión. 

Cuon1ji:i 21ur11t-nta lci dErú;indd especulc..t.iv~ de d1ni;ro 1 d¿.b1do a 
que s.-; ve en aur11ent.•:i el peligro derivado:• de las est.ructL1ras 
de pasivQs, las e111presas, farui 1 ias )' lc.s inst i t.uc iones 
financieras tratan de vender o reducir sus activos para 
pagar deudos. Esto provoca una ca!d<> en el prec 10 de los 



activos. Entonces se producira un descenso en la función 
Pk CM, Ql, aqul se dará la crisis. 
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Ourant.e un auge, el factor fundamental es 
existente de las ganancias y las revaluaciones 
que lo acompanan. 

el estado 
de ac t.i vos 

El mensaje de Minsky es que el financiamiento actúa como 
rector de Ja inversi~•n, descolentandola unas veces y otras 
más arnpl 1án1jola. 

4.2.1 El Crédito 

La base del desarr•)llo del crédito lo constit-uye la función 
del dinero como medio de pago. Función que surge de la 
sepsración entre la venta de una mercancla y la realización 
de su precio, d;;ndo lug;;.r a une relación deudor-acreedor. 

Form;;lr11ente el dinero crédito representa una operación que 
supone una e rec.c i'~'n futura de valor ~· plusvalor; es una 
relación entre banquero e in•:lust.rial, en la que el crédit.0:1 
tendrá q:_12 valid<1rse posteriorment.e, y d•)nde lo que permite 
es una anticipación s0brs una mercancia y plusvalor futuro 
que, un~ ve= r~~l1z~dos, reintegrar: un in31·eso monetario al 
industrial que le permitirá saldar su de•..1da con el banqLiero. 

De i9'Jal manera que el sistema ri.onet.ario, el s1ste~1a de 
crédito est.á su jet.o a las leyes r11onetcir1as que reslr1ngen su 
formación y circulación indiscriminada. La emisión 
crediticia requiere dE un nivel de reserve. mini~io, de una 
circulación y de una no circulación. 

La circulación de deudas de créditos, si bien supone una no 
circulación de dinero, funcion<1 como tal porque obe-:lece a 
las leyes d2 circulación de din2ro, sirve d2 medio de p~_go, 
permit.e Ja circul;;ción de r.;ercan.:!as y apoya al 
financ1am1Ento del ciclo productivo. 

4.2 l.l.Func1on2s del crédito 

En une. eci:.noruia capitalista el sist.eí1ia de crédito acelera 
los procesi:is de circulación de los pr-o-juct.os, disr,dr.uye los 
cost-.:.:; .jE e i rcvle.ci·~·íi, a;,.,;r1~enta la velocid3d de rotación del 
capi t.ci.l y acort.;.. el periodo de consti t.uci•!>n de reservas para 
la re;.} izac ión d2 nua·~as inversion2s. 

El crédito cont.rib;.Jye a evitar 1nt.errupcio:•n2s en las 
diversas et.ap;;s por las cuales se r¡,ueve el caDit.al; el 
crédito funge cor.10 m2diador en procesos que de otra manera 
requerirán de una Mayor cantidcd de capital acumulado por 
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cada uno de los proclt•c lores. 

Para Keynes', la concesidn del crédito bancario pone en 
movimiento tres tendencias:· 
IJ aumento de Ja producción; 
2) alza en el valor del producto marginal medido en 

unidades de sc.lar10 <•) q1.;e en cc•nd1c1ones de 
rend1m1ento decreciente, necesariamente 
debe <-C•:" .. F«•l'.ar a un aumento de la prodLJCC 1C•n) y 

3l alza de la uni•jad de salc.r1o::•s en términos monet<1rios 
(des.je el r11or.itento en que esto s1gn1fica el result<1dc• de 
una mejorla de Ja ocupación). 

Estas tendencias pueden afectar la distribución del ingreso 
real entre los diferentes grupos. Son caracterlsticas de un 
estado de producción creciente y ocurrirá lo misrno si el 
aumento de la producción se inició en otra form<1 distinta 
del crecindentc• del crédito tx.ncario. 

4.2.1.2. Fondos externos: papel de la E'-<1nca de desarrollo y 
de la Banca comercial 

Para efectos del tema, es import.ante tomar en cuenta la 
naturaleza del banco q¡.)e concede recursos. 
Podemos decir, en principio, que un banco comercial tendrá 
crit.erios par~ 1~ selección de su clientela, criterios 
diferentes a los de un banco de desarrollo. 

En breve, la principal función de una banca comercial es Ja 
de crear depósitos, ya sei\ directa o indirectan1ente; en el 
primer caso medi<1nte Ja entrega de fondos al banco por parte 
de los particulares; en el segundo, que es lo más usual, a 
través del otorgar..iento de créditos o sobregiros del banco a 
los p~rlicul~res, en1presar1os e inversionistas. 

Por rnedio de este úl t-iruo mecanismo los bcncos crean la 
principalvariantedelamoneda de crédito, a saber, los 
depósitos bancarios. 

En est.e sentid•:>, si existe una cierta divisi·'.>n de tareas, 
Jos b:-..ni:i:-is r11r .. >?rri.:-les prest2r-án a corto ;:-1.:i=:o, purti el 
capital de tr~bajo d~ las ~~pr&sas. 

Entre to.nto, 
largo plazo, 
función). 

Jos bancos de deso.rro!Jo prestar~n a mediano y 
p~ra fomento de la inversión (su principal 

Sin embargo, esta división en la actualidad parecerla un 
t.ant.o obsoleta. La e::-(per1encia de veirios p~.ises ha 
dernostradao q:.)e los bancos de desarrollo e.si concebidos, han 
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obten1dQ sus recursc•s o bien de préstamos externos o bien de 
fondos fiscales. Pero un banco de desarrollo que reasigna 
recursos fiscales, e~:presa la incapacidad del sistema 
financiero para cumplir con la centralización de depósitos. 

En teo:·ria y práct.ica los d·:>S grandes centralizadores de 
capitales son el Estad>:> y los banc•:>s. El Est.?d·~ 10 hace a 
través del s1sle~a tributario, los bancos med1?nte la 
capt.ac it1n de deP1)s1 tos; sin er:1barso, ést.os d.:1s formas de 
central1zo.c1·~·n tienen diferente ur,;;cict.o m<icroeconór.Hco. 

En el b;.leince dE: C1ct.1vos y p~s1vcis del g,:ib1erno', su 
pr1nc ipal fuente de- in·~res1:1;. son los 1rt1puest.•)S, s1 
considero.r.\os lo. central iza e 1ón tributaria com>::> función del 
ingreso, lo. centralización financiera estarla más 
relaci<)nada a los circuitos por donde transita el capital 
desde su forma dineraria hasta su forma productiva. P>::>r esta 
raz•'.•n, la centralización tributaria tendrá corno má.xir•a cuota 
un cierto porcenti<Jt- del 1n·3reso gl?ner~do en el periodo 
previo; sin e~bargo, la centralización financiera, en t.anlo 
exPf€Sa let veioc1~j¿.¡1j de lcis depósitos líquidos y la 
est.eib1lid~d de l1:-1s d..;p~·sit.os no liquid1:is, puede llegar 
inclusc, a ser superior al producto y ~l ingreso nacion~les 
del r.l i STiiO peri o•j1:1 . 

Podrta plantearse que en aq.uel los pcdses donde no se ha 
logrado d~s~rroll~r l~ centralización financiera o donde la 
act.ivi•jad financiera representa un pe·~L1el'io porcent.aje 
respEoct.i:1 ;.l FIE:, enfr~nta1~án f;eric.:; problemas financieros, 
ya que la cent.ral1:zación t.ribut.a~ia ser~ insuficiente para 
cubrir las exigencias de recursos t.~nto d&l sector póblico 
cor¡p) del se-ct.or privado. ~;obre t.odc· s1 se considerann lRs 
nec&sid¿.d.:-s de e~.q:,;;onsión y no sólo la actividad normal de 
las eff¡pres~s. 
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5.1.1. Hete1·ogeneidad estruct.ure>l y acceso al mercado de 
capitales 

El de:;.arrol lo dE la indcJ·;;t.ric me::.-:ic¿.n;, se vi·~ acor11Pc-1'\ad1) F1='r 
grandes d1fer~nc1as €il cuanto a producto, productividad y 
car;ctEristicas tecnólo~iccs, e;itre las d1fere11tes ramas v 
er~1;:res;.:;. C. 1::m 1) si: h~ ser"!lad . .J ant.er1orri1ente 1 se conformó una 
ple.nt.¿. in.j:.;st.r1c-l h&teró92nea, dest.acando sólo alg:.;na-;. ra;;;as 
y q:_:-=d~n.:io re::a9::. 1jc.s otras, Ci)U;O el c~so part.icular de las 
ra~,~s productoras 1j2 bienes-salarios 

Est;. si t..u;.c ión h1z1:i q:_.:-? les rcr.•as niás dint.mica.s ''c;:,z;.r~nH de 
ci~rtcs facil1d~ 1je5 en cuanto¿. ~ercBdo y acceso-al crédito 
b.;.ru:cori1:1 

Se han elaborado diversos estudios al respecto, por eJ2mplo, 
el de Mart.inez y .Jac1:ib:;i. En dich.) t.rabc-Jo se ce.menta que 1~ 
pe·4:.J¿f'¡a 'i r.:02~jidn~ lrr-j:_:striel n::; r.e-ct;rre al crédito bancario, 
lo cubl parecer ta ind1c~r ~ue pose¿n un; p0s1c16n f 111~1~c12r~ 
s.;il:_;.j¿,_b1e1 ;iun·=1t~e- er1 r2!3l 1d;.d sucedo? lo contr2'r10; su 
silu~c16n econó~1ca pr2car1a en general, 110 las hacen 
su~letos predilecl1:is del sist.er,;2 f1n~ncierc., q:...:2 ::LJ.;lfl·j.:i les 
presta, lo h.;ice en condiciones dt? plé:::o y costo 
desfavorable, respecto ~ ~~presas con ~,~yo;· solve11cia y 
p1:>d2r de nesoc iac ión 

An~lisis posterrores, co~fir~an esta situación, do11d2 se 
c1:1 ~,1;: rL.:.:?b~ qu..;. er.;pr¿.s;i:; r1·,¿.:j i c-n.;i; Y Fe =1t.:er.¿;s n.~ d.;.pe;1den de 
los recursos b~ncar1os Anter10r a 1~ nac1on~l1z~ción d~ la 
ban~a 1 las eMpres~s ~2dl3n~s y ~·eq~¿.nas en caso d~ negociar 
un cr~dit.o, acc:den a la banca privado, y sólQ una r11in1rr,a 
proporc¡ón emple~ fue11tes da car~cter of 1cial 

En L•il¿:. c:~:l:cst; re::-1 lz.-;da ;:-or Cc.1derón1, h¿;.ce refcrenc ia a 
lc.s E~·;Pr12s.:-.s FC~u2r'1as con proole!' .. ~:; ,....~, º Gbtcn21' 
financ1a; .. 1ento. Lc.5 ccu~ .. :;s d2bEn ~t.rit.:..nrs2 en grC4n r1;¿.jidc-, 
a la ca;~encia d2 c;rant ia r.:c.lE:; q:.;E le b;.ncc e::.::19e c 1:•i110 

re~~isito ~ar~ co~cend~r los créditos y a la li~itad~ 
cc.~¿.c1d¿.d d2 p¿.;gc. ij¿ este tiF··:. d¿. induslr1¿. 

Ante este+ si t.:.;;ic iC•n, p•:;df'f;.n pensarse ·.;rric:os cv2stio•12s, 
cerno el hect-;o da q:Je e>•:ist.i~ un des on;Jc1rn1entc piJr pc.:rt.e d2 
las empresas en cu~nto a la ope1~ac1 n da fondos prest-2'bles o 
qu1zá l~s e~i92nc1as de los tráMilE burocrálico5, hasl~ la 
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tendencia he-cía le. concentración credit.ici¡¡ en las grandes 
unidades product.ivas. 

A este resF·ect.i:., cabe recordc.r que 1;a1ecki' señalClba que 
depend1end·:• del mc.nt.o de capital de una unidad prod1Jctivci, 
t.endr~ acceso al crédí lo, entendiendo com•:> mont.o de capi lal 
a la cantidad de capi t.c-1 p;-opiedad de la empres¿; El roont.•:• 
de capital para kalec~i es un indicador que logra hacer 
di f erent.e a las er.;prescis, y por tanto, a SL' capacidad de 
acce.jer al mercado de capitales 

Bajo estas consideraciones, podrlamos plantear que en el 
case. de Mé.xico, y tal vez a nivel de los paises de Arné;-ica 
Latina .. e~1st.en t.endencic-s e- le. concent.ración credit.icic-. en 
las grand~s unid;des Froduclivas, tanto d21 crédito 
cc1r:1erc1cl com1:i di: fon,;;;nt.ei. 

5. l. 2 Estructuras Concent.radas 

Se coment. 1~1 en el ca.pi l.tJlo seg;...Jndo, ql;e ff1UY t.er,·,pranar¡.ent.e se 
desarrollc-ron en la in.::Just.r1a roi'nuactL•rera, eslructurc-s 
oligopólicas. 

Si par!_.ir,,os del hecho de que el conJunt.o de •)bjetivos de la 
empresa cePi tal isla, en el largo plazü pu,:.j2 res1.;r11irse eíi el 
creciraient.o econ(•rnico )' este incluye la e;<·pansi6n de su 
capacidad proijuct1v~, entonces esta e~paGsión SE cc11creta a 
tr;v~s de u~ flujo da inversión en activos fijos e 
inventarios, cuy~ Fr1nc1pc.l fuente d2 f 1n&nc1araiento son las 
ganancias ret.enid3s; ~u11~ue en oc~s1onEs el crec1mienlo 
corporativG se d~ ~ tr~v~s de fusiones y/o a travé~ d2 una 
mayor v1nculac16n c0n el s1steraa f1nanc1ero 

Sin embargo, al con:.;id2riH'"5e el itt~PLJls.:. e~?en:;1v 1=1 d..= l;.s 
er,·tPresas, det.e incluirse ci:H,K~ prin.:1p;.l rest.ricc11)n la 
prest:-nc1a. ci:•r1t~>i:=t.itiYc. dio.= ot.r¿.s c:r.1pres~s, contra las cu;.les 
disput.cr~ SLJ part.1c1pac11~11- en el rnercad.). 

El proceso compet.it.i·.,10 ptop1cia q:_J2 la er11Presa t.i_J:;que lñ 
maner~ ~e h~cer endógena, al ~ienos parcial~ente, su l¿.sa de 
creciffiiento de ~?rc~ao, dadas l~~ rcstricc10;1~= cue le 
pia.nt.20. e~ ir.-.;:.-uls 1) ?l c~eciri,ient.i:o Ge sus cc.;!~F-2t.idGr2s, de 
f1Jrr,.a tal qJJe ~ste no se convie1ta En un obslá.:dl·:• p;.ra s:_.: 
exp~nsión acelerada 

En una sit-LJación d•J.n.je el c2ipitalisr,¡G se care;cter1za p.:q~ lo 
libte compet-e:ic1C1. l~ en.:i·~g2nizac1·~¡n pc.rc1al 1j2 l? t~sa de 
c-rt:-c ir,1ienl.1:. del r11erc.;ii:k· s2 li:.,;rcib;i ci t.1~c.v~;. d2 rcd:..Kc i'='n-=s 
en los precios, las cu lt:s se alcon::~b.;n básicar;;2nle por la 
via de la introduce i1~1n e avances t.ecnol1~1·;icos re.:kJclores de 
cost.i::~s. 1j?dCl la pres ón compet.i t.iva e~:isl.ent.e ent.re l~s 

r ardas i ndus tri¿; 1 es . 
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Pero en un« situación de oligopol10, la reducción de los 
costos, que dependc.n de la introduccit.n de métodos que a 
causa de d1scc•ntimnd¡;des tecnológicas no sean accesibles a 
todas las err.presas, o el mayor uso de la capacidad 
instalada, conducirán a una situación de aumentos 
diferenc1ables en el m~rgen d~ g~nanc1~, más que a 
red~ccione~ de prec1os 

No obstante, con esto:. 11.:. s2 q:;iere ir .. pJ ¡c;.r qu2 la 
conforroac10n de estructuras concentradc.s en las principales 
ra;;.as de la prodi.Jcción 1nd'1slr1al e~:tinga la competencia, 
más bien, en todo caso, puede establecer formas distintas a 
la lucha de precios que evenlualment~ podria llevar a la 
qu1ebr~ de las e~;pr~s~s ~,~s inefic1e¡1tes. 

De e--~s n1.J2vas forrí·~S, surg2n ri'sg.Jc:=, dist.1nt.i· .. ;0s del 
capitalisr.io, entre l•)S cuales se encuentra la presencia de 
sectores no concentrados, sect.01es d.:inde el iropulso 
compet.it.ivo d12- l~s grandes empresas no necesariamente 
con~.JCe ~ lv desapeir1c ión de las e~·.presas peqi.;efWlas y 
me.j1~n~s, ~~ que e11tre ellas pueije d~rse un vinculo de 
c0~ple~ent~r1e1j~d 

En est.e sentido, es ne(esario af1rr1tdr que pese a la 
ir.¿.xorable tendenc ir. ~ la concent.rac 11~•n, se puede observar· 
qu2 un gr~11 nüm21·0 do:? spc t...Gr-es produc t.1 vos, en d·::in.je dor.i 1 nan 
1~ peq;_1eha y lírediana in~:1ust.r1a, parecen ser func1 1:inales en 
el dasarrol lo de los sec t.i:i1es concent.r¿..d.::is. 

En bdse a una inforro,ac1¿n CEnsal, se est.H+1•~· que p;.ira. 1970 el 
5.Sh del er .. plei:. ind:_.1str1c;l y el .:tSi d~ l;. Pr 1: 0ducción 
induslri~l &n M~xico, fue generado por este tipo de 
empresas. Entre 1970-19:::2 leo teosa de crecir.•1ent•) an'1al de le< 
poblac ibn ocupad~ erd de 1 2. 9:Z, entre t~nt.o, la de: 1 a 
producción era del 5.1~ 

Pa1·a 19.'.:!A l« F·equ21'1;. y r •. ed1ana 1ndust.ric. pc-rt.c ipa C•:.n el 
46.8% de l~ ocup&ctón t-0tal de la indust.ria m~nufaclu1·er~. 
Con d..::;tos prcporcionados P•Jr ld revist.¿; de E:anarHe>.:', se 
ser\ala q;_ie las peq-:Jef'\as y ;;-:.e.ji~nas indust.rias aportan el Sl'Z 
del empleo de la industria. 
Un eleoiento c~ntral en la e>.Plic~ción d2 la concenlr~ción, a 
t.raves del crecir,áent.o en el t-ari1ar.o de las er;¡presas, es la 
existencia de econ:i¡.das de escetla accesible sólo a planlas 
de 91".;.n t.ar.·,a.t"lo. q..;e co1rJ.Jct:r1 .e;. t .. no. d1fcrcnc1~i:i 1)n d~l rn~roen 
de g~n2nci;. entre y dentro de las indu~lr1~3. 

Las econoroi~s técnicas de esc~la pe1·D1ilen a 
en;presas elevar acele-rrd;::.r.-.ente su product.ivid~d, 
costos pr·ir,¡os y geo.st.os generale:; y aur,.ent.ar su 
g~nancia. 

las grandes 
re.juc ir sus 

r.iargen de 

Por lo tanto, el acceso diferencial a las economias de 



escala y a las innovaciones tecnológ1cas entre empresas e 
industr1e>s, rele>CÍ•)n.;,do::• CQn le> concentración, puede expl ¡car 
me>yores m~rgenes de g¿:¡nanc1a en virt.L:d de Ja mt-}or 
inlensidetd de ca~·i tal ir,•Pl ic~do en lets ro-3y1:.res er,!prescis 

seri'";;>li'n que el indice me.jio de 
(42_6·i es mu"· s1r,rilCtr al dE- E~tC'd•)S 
al de Alemania Federal, Francia e 
al de Japón 141.ll y Gran Bretafta 

Martfnez y Jacobs' 
C•)ncent.rac ii:in R•-2~.tcani:; 
Unidos <41 3J1 su;:Je:'l•Jr 
Italia y algo inferior 
(4':1. E.) 

Pare. el ce-so d& M?::..:ico s8 cor,1prueb¿. q:_:.e las 
concentre.das t1ei-:En un elevai:k1 m~~gen de 9~n,;nc1a 
baj¿; concent.rac1ón tienen un m~r9en reducid.:i. 

r~;,¡c;t5 í11~S 

y l21s dE-

Pero, M:;. r ti ne= ;' .Jacob;; 1 c1Jr1,p r1.;i:: ban c:i...:e en 1 ~ i ndus t r 1 a 
manufact.1_.1rerc:t r.12~:icc;,n¿., t::-n lo qt.;e respect¿. a l~s relaciones 
e>i:istent2s ent.re co11:::ent.rCtci1~1n;,, r,¡~1genf y t~s~ de 
g¿.nanc1a', en geno;;.r¿.l 111::. es v¿.' lidc:. }¿. h1p.~t-es1s d.e p:::,.jer de 
merecido p¿:.¡¿.¡ 1;. industr¡¿. r .. -::::.1c.;nc. 1 ·,c. q¡;c lo:; r.'¡árs¿.nes de 
gananc1~, .:¡:_.:E en es.; t·-·pl1cc..cfC·r. se .;s . .:0.:i¿..n pr1n.:ip~lr11ent.e 
con l~ c1:1ncentr;.c1ón, n . .} 5E- t.r-C'du.:en en íi·"3;01e·-; t--i-lscts de 
gafl.3.n;: ie-, con lo que des¿.pa1·ece l~ ,::.r,·;pl ia d1sc r2·: i0n¿-.l 1d¿:¡.j 
at.ribv1d¿. a ]~:; gr~n.j~;. e: .. :)res~3 S')bri:= 1.:.:; ;:.r.:.: i.:i; 

E11 t-od' caso, co~ent.an, que esa e~plic¿:.c1~n S·~lo P~l·ece se;· 
válld;; en le.·; E-~..:t.reí,•·}5 1 p¿._;,¿. ra:-._ . .;=:; r,.:_;y c 1:ini:ent:--.:7i.j;;;s y F~í'Z• 

ramas reuv p;}.:•:• conc2nt.ro..~.;,;; .-1~.· 
Los result.ados qi_.:e .:orrüjCt 18 relac11~n entre concent.racii~n e :: 
intensidad 1je c~=·1t.¿.J, se observó que enti·e ~·~Yor sea la 
conctnt.rc.c I1~1n 1 1~ inte11sid.;d di:: c.;Pi l.~l. c.:,·.ab~s con.jtJCEn a 
mayores niveles de pr:}d~.Jct.1vid;.d 1 pe1·rn1t.1r;. que el n.argen de 
ganancia Fued.;. ci:;~11;::·&ns~r J¿.; r11;.;-.:•1 intt:-nns1de.d do; c¿._pi t~l. 

Est.o si9n1f1c~, qu~ ]•)5 icre~entos de p1oductivid~d 
derivoi:t.:is d.; le. ¿..ltc. int.E-nst·:!~d ds ca;::itc.1, as•:ic1ei1:JC. a 
niv.:-lts df:' coí!cent.re;c ión, pt.;.?~:ie a.rroJ¿.r c.l tQs niveles de 
mar~n de ganancia, la ct.;;.l p1_.:ede solvent.c..r los incrtr.1-::nt.i:is 
de capitc.l P•Jr LJnidad d.; pr1J1.:1uct.1) 1 en consecu2ncico est.e ~lt.o 
margen de g~n~ncia no necesariamente se traduce en una m~yor 
t.asa de ganancia 

A part.i r 
ramas que 
vez, lo.s 
ext.ern•)S e 

s .1 .3. 

G;:·er~n con 
q:...:'2 tienen 
i nt.ernos. 

mayor 
más 

Tarroaf'I•:> de plant.a 

¿..f rí;,.3r q:.;¿. leis 
intensid~d de ca~i ~l so~1, a la 
alta rel~ci6n e11 re 
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. SALIR DE LA ru&U6TECA 

En un estudio real1z<1do por J;.cobs y F'eres•, sostienen que 
en las industrias donde predominan las f1!1ales e~t.ranJeras, 
el tamaf'\o de planta (en función del numero de empleados>, es 
mas pequer'lü en Méx1co c;:_Je en paise-;; co;r. 1:i Estados Unidos, 
Aleme<nia y Gran 8ret.af'\a; sin emb<>r<:>-::i en el caso en d.:mde el 
capital privado nacional e~ Prtd0:i:-.;1nant.e, al c0ntr~P10 1 e] 
laruano de pl~11t~ es suPer1or a los p~tses ~enc1onados. 

LlevCtri:•n ;. cc..bo una cornp~r-¿:.c 11~1n entre M~x1co .,.. Est.ados 
lJn1 1j 1:is 1 di:111de este r.Jlt1R10 se caratt.er1za por presentar un 
mercc..do 1nterni:1 mucho rn~s gra:r:íe en l-érr;ünos absolutos 
respecto al de México. Se observo que algunas ra~as como la 
de c.Jir11entos y te:o-:t1 les. presento.n !ndlCes de concent.rac1ón 
s1t111lc.res a los de li:•s pc-ises m2nc1onad1:ts, p-ero con und gran 
diferencie.: til t.c-rnario d2 pJant.~ es sup-2rior en Me>-:1co que en 
Estc-dos lJnid·:>s 

Dichos ~ut.ores1 d2f1nen ''escala r111nir,·,¿:. •~1pt.irlii'\ 11 co1r10 aquella 
,j¡; rn~ximas econ.:.;mias d2 escala y rnin1r1.os co;;t.os rntdios en el 
larg.:; plazo; d.?di.icer. o. p;:wti r d2 Jos resul t.c-dos obtenid•)S 
que para 1981, e;.:.1st.en rarucis Cüí· .. :1 leo t.e-....·t.i 1, calzad1), 
alimentos que adraiten entre 30 y 50 plantas con ''escala 
r;iin1n1a C1pt.1r11.a''. 

Sin e-.··nbarg.::i, t.arnb1én hay raii•dS qui::: adr1ii t.i rtin un núr;.ero 
pe~:.;e?10 co11 escala ruinu1i~ 6pt.irr1~; en estos casos, el indice 
di: concentr¿.c11~1n es st;pt•rior en Mé)~1co q1_~ en Estados Unid.Js 
y el t.c,.rú~f"lo de plvnt.a t.ctrribién es supeTtor. 

A partir de ~stas afir~1~c1ones, podría pl~nlearse que en el 
c¿.s•:i de l.;.s r.;.r!l~s d.:¡ndE: prt:.-dor111n2 el capi t.al prive-do 
nc..c1onal, C·t=·t-rando con plrlnt.as de t;..r.iarto superior a la 
escale.. nd111ma ·~·Plir,;a y co;1 un núli'ero d2 plantas superior a 
las exigcnc ias del mercad.), los requerir.lientos de recurs•:>s 
externos podr!an s2r muy supenores a los del resto de las 
rar11cis. 

5.1.4. Acceso a la tecnologia 

Un eler11ento e.die 1011¿..J a considerc.r, seria el p1·oceso de 
incorporación de prog1·eso técnico Se podria suponer que en 
el CQS.ci 1:!c 12.s r¿a.¿s gu~ sF-i caracl.eri::an por ser intensivas 
en ca.pit.c.1, ir11Pliccria una adquisición de progres0 técnico y 
p1)r li:i l-é«nt-ci di.:::- d.:;:·rt-c ic.c ión acelerad?.; esta si t.u~c ión 
plsnt.earia Ja necesidad de recurrir f recuent.emenle a 
recursos e1-·ternos. 
Aunque e~:1sten riesgos ir1ipo1·t.antes, yo q:_Jc? si se recurre a 
financian.iento e~te1·no, y la tecnologi~ se vuelve obsoleta 
r~piQ.a;.n;~·nle, p;.;¿d..: do:·s2 el case• ~:_.;+-? íV) se ha..,a.n gener~do 
recursos neces~rios para hacer f r~nle a los co~ipromisos 
financieros, ni recuperar la inversión. 
Cornei se h¿;¡.bfa cott:ent.ado ant.eriorMente, la incorpol·ación de 
progreso:• técnico está vinculada al tar;.al'\•::i de planta. Vifi,os 

1 
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que cornparand•:• el tarr1af\o de planta con la de Estad0s 
Unidos, se verificó, ql•e en ramas donde predominan filiales 
e~~t.rc.njeras el t.aruaf\o de pJc.ntci es menor qL•e el de Estados 
Unidos, y en donde predomina el capital privc;d•) nacional las 
plant.cis son más grandes respecto a Estados Unidos 

Es bien sabido, que en Mé,ICo, Ja incorporc.ciOn de nueva 
t.ecnologia. sea adquiríendo u11 nuevo proceso, sea 
inc01'P•)r<111do a la Pli'nt;; lm.; r~.;.;.vci máquine-, se 1 iga sin 
e·:.:cepc ión al ~e1~cado int.ernac tonal. 

El total de contratos' inscritos en el Registro Nacional de 
Tr;;;nsf e rene 1 « de Tec ne• l c•gia hc-sta f 1 nes de 1979 es de 6, 669 
de los cuales 5,443 coresponden a la industria manufacturera 
(81.61:). 

Los bienes intermedios cuentan con l« mayor participación en 
contr~tos regist.r~di)S, con un 39.5~. Le siguen los bienes de 
capital (21%); bienes de consurr.i:1 duradero (1.5.3h) y bienes 
de consuruc; nei dLJr&dero <.14 6~) 

La f1)Ctyor·ia de- ios contratos regist.rcH1 la adq1.Jis1ción de 
tecno!ogia e~lranjera. La predilecc10n por ésta, es notable 
en los bienes de caPilal y consu~o duradero, pues ambos 
casos, más del f:..St d2 les contratos tiene que ver con 
tecnologia extranjera. 
El grado de dependen-:1;., tecn·:·ló9ic;. difiere según los tipos 
de bien2s1 eisi coruo por lc-s c;,rc.cterist.tcas de los contratos 
de transferencic. de lecnologia. En ~eneral, se encuentra 
mayor dependenci~ tecnológica del e~tranJero en el sector de 
bienes Q¿. capít.a1, int.err.;2d1os y d-=- co1-1SUh·ü d·~•rdd21ü. 

Por el co11trar10, 
duradero p1·esentan 
e:...:ter ior 

agroindLJStr1a y bienes de consumo no 
n~~yor nivel de autononiia tecnol69ica del 

El gru?o mu;- d¿pendient.t r1,ant.ien2 al tos niveles de presencia 
de empresas con partic1pac16n de capital exlran3ero, altos 
niveles de concentrc.ción, y altas p~·op0rciones de gastos en 
tecnologia en el valor agreg~do. 

El mayor grr.do de de;:rendenc ia te;:n.~1log1ca e~.: terna de esos 
bienes se traduce en conlr~t-~cio11es con pro·~eedores de 
tecnologia e~lran3e1·a en ITT~s de 80~ de los contr8los, asi 
coí110 en cont.rat.os at..;d1:is entre er,;pres¿..s con nexc1s de matriz
f i 1 i« J en r .. <!-.s de AOZ de los cont.ralos de bienes de capi la! y 
de cons.;;no duradero, y en ;::.¡~ de lo-6 Lü11l.1·oti.:..; .Je. t.it;¡¡,::; 
i nterr;•edi •::>s 

La rf1ayoria de las c..d-=;uisic ior.2 
tienen coruo i:1bJetivi:• pr1nc1r;:·¿:. 
productos p¿.ra el merc~do inl 
c.fert.a prev1c.r;1.ont.e e-.ist.ente. 

tecno!Ogicas de las e;i·,presas 
1.:-.. 1 nt roduc e i ·~·n de nuevos 

rno, los cu¿.}es se SLHila.n a la 
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Predominan las adqu1!i.1c iones de tecnologta en v<irias 
modalid«des de peoquetes, entre los cuales, el paquete de 
val'ios element.•::>S tecnol691tos es el más frecuent.:-. 

En la mc.yorla de Jos c<1sos se acomPa!'la, por paqt1etes de 
maquinaria y equipo Esto reduce las pos1bilidides de 
part.icipac1l•n de provee.:Jores locales d.: servJC1os técnJCos, 
y liraita el aprend1z~jE Je.cal que t~l P~rt1r1~~~16n 
acarrt?c..ria .. 

Recordand•::> al9un.:is planteamientos del cap! tul o t..;rce1·0, se 
obser..,·ó que los sec t ore5 más d1 nám t cos en cu.:-nto a 
product1vid~d1 er~n los d~ intern~~d1os y de capital; 
suponiendo quE &~:1st~ un~ estre~ha relación ~ntre 
ad.:iLüsic16n d€ i;-1;.·:;:.11nar1a y e:;LHPO y el crec1m1ento de la 
productividiid, est.o H·Plicaric; nQ sólo un crec1r.-.;ent.o en la 
relaci1~1n ent.re re.:ursos t?':.:lernos tt int.e-rn•)S, s1n.:• ad2triás los 
recursos e~ternos re;1strEn un s~sg0 h~cta los créditos en 
moneda e~tr~nJEra 

Pc1r C•tri:1 lédQ, es d~ n•:·t¿.¡r qt12 t:-1 p;trón de in~orp0rac1ón 
t.Ecni:dó'31Ca q\.Je parece haber pred-:-r.,1n.;.do en M~~1co, coloca 
al pafs en un estadio tecn-::l1~91co s1en-,prti rnás atrás que el 
que pr.edor1.1n8 t<;i li:-5 J:".C.fso:?-s in.::i.~;str1¿;l1=ados r ,a;:1.?r;•ás, en 
tonto l;.s 1n1"1c1 ···~;:1i:.n2s ti::-.:noi1~191cos ni:-1 se ger;¿r.;in dentro de 
la pro;:.ici ind:_Js.tr1a u1e~.1can~, Sjn.:i G'-h~ se in.::orr:oron por 
t.ransferencié\, no e-=;t~n l1aa1j~s. d1re-ct.;.r112nt.e ¿.¡ las 
t&ndt-nc1c..s de lei Prc"jucc1ón en forr;,; regular con•o en el caso 
de- las ec1:1 rK~rn 1 as av~n::ad~s. 

Est;. si t.u~..: 11~1n r .. :\~ 
q:_~e M?::-.:ico t.endrb 
tecnolog!a y las 
dichos esfuer~os 

lie~a a p~nsar acerca de los esfuerzos 
que hacer póra procurarse si.; propia 

t;.:zg~nc i~s f tnanci&rits q.;2 i; .. pl icario.n 

A n.;.ner~ d-.? C(·11clu;1Cin, p.:i..je:-1~·)S decir c:;ui: el arce--s .. ) al 
financi;.;mienti:i, en el caso esc·t=cifico de ttcct:-::.o al cr~dito 
otor9~d0, d~~~111j~ ~n gr~n mEd1d~ d2 las cc.r~ct~rlst1c~s de 
las 1ndust.r1~s G d~ 1~ ~nid~d ~·r0juct1v~ 

El h&ct-10 .j¿. q:_.:e M1nsl. 1 t-,¿.yc;. plc..ntt:-8do que t-1 ele~11ento 
fund~~ent~l a ccnsider~r son l~s g~nanc1as pre5entes Y 
futuras, inf luy& ¿~ sr~n rued1d~, si se trat~ d~ un~ peque~a 
o ·;r¿.n er.-.;:'rESO, s1 tst.~ incorp 1:ircda d estructuras 
olig·:~pólícas, qué t.ipi:is de fi'1aquinaria y equi¡:.o posee, et.e. 
En concreto, es ind1spe;1sable con0rer no só10 la estructura 
de ¡::.c.;.jv1:is 1j;; vr1¿, i1rr.-.. .; o 1nd . ...1;.t1íéo., sino t;.~ .. iblérr e:1 
contt?';. tC; t-n qu¿. se fdL~i?ve y 12s .::c:.í.;.c t.er·ist.1cas prod.uct-ivas y 
de r1~er e~,:.:. qu.::. presEnL;. 



S.2. Deuda e~lerna r salida de capitales 

Considerand•:• a la in•:Justria nie.'-:icana en su conjvnto, se 
observó que a Jo l<1rgo del perio•j•::> en estudio 1970-1%:6, el 
crédilo ot.or9ado 1

•"' trave 's de la banca nacional, privada y 
nno.tc.", represento' el 37.2'Z promedio del total del crédito 
ol1)r9<:-d1:i 

Consi•j.?rand•::> este comportar.-.iento en subperlod·::>s, tenerr.os que 
p¿.r¿. el primero 197(1-1974, la 1ndustr1~ p2rt1c1P6 con un 
41 '.;:'%; ,:.~re. el SE<JLJ11<:k1 l'j/4-1·:7¿: con un 3:?. 92.; p~r¿.. el 
tercero 1978-198~ co~ un 33 81; p~r~ el cu?rto con ui1 26 SZ 

Se i:1bservc. e le.rar;11::nt.t LJn descens•:· a lo l;.r9~:1 del pericu::k·, 
Ptd··ticuleorr11ente c. partir ,je 197;:: A ~esar 1j~ qut- el pais 
vivió ent.re 197t:-t9:3.2 el bo.1:.n¡ pet-rolt?r1:i, no se observa un 
incremento sustan;:1;;l durante este subper!0<jo. 

Es de not;.r, ·~:..it- cuc.n•j,:i se t•:"r";. 1o2n cuent.a el cré 1jit.i:• 
ot 1:i19.;. 1jc1 ;:- 1:ir 1~ b;.nca cornerc l¿.1 y le. d~ des;rrol lo, se- est.á 
consid~r~n,jo ta~¡b1én, t.anto la inlern12d1aci6n de estos 
t'·Ctncos t:il el ri:e-rc;..j.:. 1·::~~1 t cc.;:·te.c i1~.n d.:l ¡:übl ico ro.ex1cano y 
~>r~st.arr'<OS • conced1d•)S 1 ce.;,¡.:; ft ld cbt.enc ión ;je recursci.s 
E~~·tcirn.:•s1 ~¡:ir pc-rtt di:::- ts•:ls ri.1sr11os be-.nti:<S en el merca1::k• 
intern¿...:íon;l 

0•.Jrante la 
d~~rol Jo 
recursos en 

dibcrda de 
obt. ...... .rieron 

t::" l ;;.2 re ~::!<:i 

los set.entaJ 
un porcentaje 

internacional, 

las instituciones de 
r.-,a,yoritar1Q de s1..1s 

Para 1981, el sald•) de l.; deuda e;;;:lern~ 
in;;tit.ucior.2s signif1c~ba, oproxir .. adar.1ente el 
deuda póbl1ca e~t~rna a corto plazo y el 25Z de 
Et más de un a~o. 

dQ estas 
60Z de la 

ojicha deuda 

Otro tanto le correspond~r!a a la Banca Comercial Co Banca 
ML· t.~ Fil v¿.de. > Este. ot.t enia un gran porcentaje de 
recursos en el mercad0 local, pero al concluir 1981 tenia un 
S6ldo con el e~tr~nJero d2 10 ~11 ~iliones de dól~res que 
represent~t;n ~lg0 ~,~nos del so~ de la deuda e~tern~ priv~da 
total. 

Siend<J asi las cosas, rK•S pregunt.ar.;os por q;ié Pi?rdio 
djn.;rúiSrw:. el f1n.;nc1¿..r .. 1t:-nt.Q 1:it.org¿.,j.:i al se.:t.,-,r industrial? 

tinéo pr1r.1eréo c-r:·ro- lh;.c ión .;,. e~t.a pregunta, se podria 
€'ne i:1nt r c.. 1 er1 el e i:.:1·= .:.:~ t ;ir .. l .;.n.t i::'¡ 1j¿. Fet r ól &Qs C-~i:'..:.l e ?-n.;:.s. 
Entre 1'37'3-19:::21 F'E~iEX reg1st.1·~· un fuerte erhj2uda:t11ent.o 
e: .. t-ern.:· 

La iristituc1ón 
e;..:t..er ior, Ni' 
r,1exicanos, sino 

petrolera no P<Gó 
l:)::; bancos come 

c;=...:i? a sur,1 l ó , a 

pa1•a obtener recursos del 
ciales o de desarrollo 
r1)'..: iu.ad0:r,1ente el 30~ de la 



deuda pabl ica total por contratación directa con sus 
acreedores internéocioni"les. 

Po:.idria considerarse también a los grupos Jndustri.-les de 
capit.al priv.-do n«cional, siendo responsables de un alt.o 
porcentaje de 1 a deuda externa privada, que contra l«ron 
directamente pa1·te de dicha deuda. 

la tasa de cre;:ir111ento promedio ent.re 1978-1981 de 1« deuda 
e.>.:t.erna del sector p1·ivéldO fue del 31 .4:<: Siendo 1980 el al'lo 
que present.éo una mayor tasa de creci~1ento anual del 59.8Z 

Al'\os 

Al'\os 

Al'los 

CUADRO 1 
CREO ITO GONCEO IDO POR LA BANCA COMERC l AL Y 
BANCA DE DESARROLLO A LA INDU3TRIA MEXICANA 

<X sobre saldos totales) 

1970 1971 1972 1973 

40.6 42.6 42.2 40.8 

1975 1976 1977 1978 

40.7 37.7 36.6 39.1 

1980 1981 1982 1983 1984 

34.0 33.0 27.5 31.7 31.0 

FUENTE: Carpeta de -1.!ld_!5_adQ!:_e_? ___ Ec9_1}_.2.r'.!!_i-1..92J. 
México, varios nú1,1eros. 

1974 

40.1 

1979 

3.S.2 

198.S 

26.6 

Banco de 

En t.c-.:!.::; caso:>, las cifras no revelan del t.odo la realidad, 
más bien pc.jr ia suponerse que n-:. :;e e~presa un descenso en 
la pcrt.1cípiic11~.r; d2 la indust.r1a, sino un not.~ble 1ncre11¡t?nt.o 
en la internacion<-lizacíón de las finanzas mexICi"n.3S. 
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. CUADRO 2~ .. ~~-
. EVOLUCION DE LA OEUOA PIJBllCACEXTERNA~~~ 

~~~~~-~-~----~-~--~~----~----~-'-~---~---~--

Deuda publica 
externa con
tratada <Mi les 
de millones 
d·~lares) 

1977 

22.9 

1978 

26.2 

1979 1980 1981 

29.7 33.B 

Tasa de crecimient•J 14.6 13.3 13.6 

4B.7 

44.0 

FUENTE: Ecqnofl!J-ª-.!:lg,~j_cana, nam 3, México, CIOE, 1981 

La ev.::•luc i·~n de la d~:dél externa del sector póbl ico 
rne~;íct-ni:i, rc::-spi:1ndió al i;;pulso de los planes de inversión 
gubernan~ntales Sin embargo, el elevado servicio de la 
•jeuda ac•;rnula•jo- obligó a contratar nuevos prest.anK•S para el 
refinanc1amiento de la misma. 

Asi111ismo, la •j1n~r~ica qi-"? ad.:iLlirieron los fltJjos financieros 
especulativos parece e~:plicar t.ambién parte del 
endeudamiento e>:terno. 

El 111anejo de la polllica monetaria y cambiaria en el pals, 
fon·ient•'.• un ciclo es<>eculat1vo C0'1 l<>s siguientes 
caracteristicas: ante la e'<:Pectat1va devaluatori«, sobre 
t.odo en el seg,m:k, ser,;est.re de 19-31, n•:< tan sólo se 
dol~rizaron los d2p6sitos en el sistema financiet·o local, 
si no que aden1é.s se present.t. un proceso de f ugtt de capi t.¿:i.Jes 
sin pf'er.edent.es. 

Est.o .:•bl ig.'.• al sect.or publico a elevar su contratación anual 
di:;, deL":Jc- e~·t.erna pé\1'a m.,nt..;ner un;. disponib1I1dad de divisas 
que le per~11tiera s1Jstener el tipo d2 cambio. 

Asi se explica la significat.iva alt.eración en la tasa de 
crt-cirnient.o de c<:<nt.rat.e<c11'.•n d¿ la deJ•ja pablJCa el-'.tei·na qtie 
se present.·~· en 1981, au:.'-?ntada en 30t respecto al al'\o 
~nterior. 

En 1381 el pe.Is utilizo ra~s 
periodo 1975-1980. En el 
cont.rataron cerca de 20 rlii 1 
pública externa. 

recurso~ e~tcrno~ que durante el 
segundo S:C.::.1e-s t.re de 1981, f;C 

r:,illones de d·)lares de deuda 
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la falla de cifras precisas sobre la fuga de capitales 
1i1ni t.a el aná 1 i s1 s de la relación entre 1 a evolución de 1<1 
deuda e~terna con la salida de capital especulativo. Sin 
embarg•:> este fen~·meno PL•ede de alguna r.1anera rastrearse 
mediante el rubro "errores r omisiones'" de la balanze< de 
pagos. 

En una prj~era ~cro~tm~ción se const-~t~ que en 1981, cuando 
se presenta un notable 1n~rerr.-?nt.o de ]~ d.c-udB eY.terna d-?l 
sec l 1:11· pUbl :;co, ft•t= as1r011sr110 el aPlr) en GUt- se registró una 
e:-..:treior1j1n.;r10 c;ir.,;r1n?nti:. trr El rengl~·n de errores y o;;;.is1ones 
pi:1r ::::,.:./:? r,.1ll1:int:s de ,j,~.1a~esJ que p~¿de atribuirse en par-te 
a salid~ dE c~~1t.~l~s. 

Los ciclos es::·e.:ul;:,.t1v0s que surgieron a partir de 19.S:l 
segurar•1enle 1nf luye•on oje rnal1€ra s1gn1 f1cat.lva sobre la 
política de endeudamiento e~:terno. 

Este fenómeno gene1ó un c1rct•it 1:• en el que el Pi4trón 
rnonetc.r1i:1 n.;c1 1:.:1.;l se vi1~1 cre.:1ent.E·í1;ent.e de·~.o:.iila::~d.:• por e.l 
pat.r,~n rr,on2t.~r-io he9er,1ónico ijólar, y Slíi1úl t.an2ari"iente-, se vió 
d~teri0rad~· el ~0·j~1· f1nanc1erc· d~l Estado 

El Estadou, al ser el Prin~ipal captador de do'Jares y al 
ftiC.ntener l¿, 11bert . .;•J ceo.r .. bie+ílci1 en un cont.E..,...:tc1 dE cre-cient.es 
e~:pect~t.1v~; d~~~JL1~tor1~s, p~~o est.os recursos a 
d1spos1c1ón del péJbl1co, quien é!d¿.;¡¡ás rec1bia por ellos un 
int.erés al óe;"'?os1t.a1los en el s1st.er .. a f1nanc1ero local, 
ganando adicionaln;eilt.e con el desli::~:r11enl1:, del t1pv .j¿. 
cambi.:i. 

Parte de estos dólares regres~bct al Estado por medio del 
encaJe le9al. De esta forfl,a, el Esl<td.:;. pagaba intereses por 
los d.)lares qu2 éi misí!lü habia ingresado al sist.ema, y en un 
contexto de irrest.ricta l ibert.ad carr1biaria, t.ermin1) 

f1n&ncie;ndo co11 su propi~ dEuda, 1~ fug~ de capitales y la 
especulc.ción. 

5.:3. Cas•:. especifico: Financiar..iento a la 
Industria de Transforr.-.ación (1970-1981) 

Pa:emo43 oJ~·rüra a c-.~servar el cr:-.:.1port.amiento particular dal 
crédito ot.orgad.:> a la industria de transforr.·,aciónu. 

A lo largo:• del Ferk--:Jo en estJ.;di•:• <1970-19&:.i el crédito 
ot.cirg;.do et ]¿:. jn;:!:.~:triéo de t.1c.nsf.:.rr11c.ci1~1n oscila en el 22.2% 
promEdio respEcto ~1 tot.&l oto~g;do. 

Ot.:;~r·vc.11d.:1 el c1:;r,.¡:.ort~mient.o en subFer 1 od-J.s, t.ef1€.-~os Gue 
par~ el primero ( 1370-1974) rEpresent& el 23 9%; par~ el 
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segundo <1974-1978) el 25.0Z par;. el tercero 20.7% y para el 
Ciltimo el 14 .5% l1982-198E.l. 

El c:01Mport~n1ient.o del créd1 to ot.orgado a la industria de 
transfc•rmac1~0 n respecto al t.ot.al otorgad-:> a las industrias, 
tenemos que a lo largo del perfo.jo oscila en un 63.2%. 

En :;;...;t.;:2r fodc.-;. t..ene~Js, 
57.97.; p~ri- el se,:H.Jn1j(1 

para el cuarto ei 

c;ue para el pr irnero rep1·esent.6 el 
65 a~; para el tercero un 61.41 y 

Se observc. que el compor tar111ent.o es sif¡,i lar al conjunto de 
la industria me~.1canc>. A partir de 1978 el crédito otorgad·:. 
é4. lé in1j:.;str1¿. de tr¿.nsfi:1 rr1,c.c11~·n cor•iienz¿. a de.=-cender. 

Sin embarg;~,, al con;;iderar el con•port.ar11ient•:> de F'EMEX y Leo 
Cor,11si·~n Federal, ambos au~itenlan entre 1978 y 1983, su 
partic1paci6n en el crédito otorgado y además elevan el 
s¿.ld·:i d12 su endeud;.r111ent.i:• t-·:.:tt:=rnc• ca·j~ af'io hast-a 19.91. 

Al die-sé-;rt:;.;i" l? ¡n.:::1.Jslr1& 1jt:- t.r¿.nsfi:.rr11eic1•~1n, t.en¿.;-.. :1s que la 
p¿..rt.ic1~eoc1ón d¿. ias r¡,;:n1;_~f2!cl.t;ras ¿._ lo largo d.el pericu::k1, 
repr-es.;nt. 1~· un 4.S .C:,1;_ El cGmport-~ro.1ent.o en subperiodos es el 
s191_ii12nte: en el pr1rnero osc1l·~; enlre un Al 7Z; pcr~ el 
segund·:· en un 44_9¡,.; para el t.ei·cero en un 33 s;;; para el 
cua;·t.o en un :;:8 5Z t.err:?r,·1.:is J:u2s, que a p~rtir de 1978 
C0:•1ienz:a. e- descend2r el \:rédito otorgado a l~s 
manufacturas. 

Entre 1970-1S7.:i 
i ne ren . .=nt ó en 
33 :;:~ y pei r; el 

t?l cr~di t.c:1 ct.org~d·~ a. las r, . .;;n:.Jfact.uras se 
un 16.1~; Fal·a el se~.:ndo si..;t~¿rfodü t?n un 
tercero en un O 8Z 

As1rois~0 1 se obs~rv~ qu2 las ffianufactur~s present~n una t~sa 
d2 crt-c lf!1i2nt.o del PIE· inft<r1eir a 19::;(i ;' 1·3:::1 En estos d:is 
al'los la pro.:lucción r.-.an;_¡fact.urera pierd2 pc.rt.ic1pación en la 
pri:1ducc1ón tctaJ (de 25.2Z en 1979 a 24.9Z en 19.SO y a 24.71. 
en 1981). 

Es de n.:it.;or, qci2 hací;; finales de los al'\os set.enl-a y 
com1en=0s de los ochEnt~ se r~91slra un dascenso en la 
pc.rtic1pación de la r .. an;_¡fact.ura er. el financian,ient.o l.•Jl-<.l a 
le i ndi_;st.r la 

Pr(".bableíHC:nl-e e:;t.e descen·50 se neut.ralizaria parcialmente si 
cc.r11;:ut;r~:::;c1:; el t1r.:.!.:::....;..j~r,-,ient0 p~·terno directo de los grla'?OS 
de cap.it--?l or1vc;d.:; nacional. Sin e:'iibar90 1 :-,obrfa qa.=. 
d¿t.;..I ler clguni:is ..::li..:::r11entc•s .:;;.;¿. ¡::_;jie1~i?in t-•.:Pl 1car dicho 
d;:scenso 

A nivel muy general podría argu;ucntors•? .;:¡:.Je la mt:nor 
absorción cre.jit.ic1a de la manuf~ct.ura es el resultado del 
crecimiento inferior del se~to::•r m?nufC1cturero c.J del PI8. 



l)na primera respuesta al problemr. podrla radicar en le. 
pol!tica de apertura hacia las importaciones, que eliminó 
los perr11is•:os previos p¿.rr. una g«rr.r. cc•nsiderable de mercac las 
y que estuvo en vigencia entre 1977-1960. 

Un segunde· ele~1ento a reton.ar, se relaciona con la evolución 
de lr.s e~portaciones m<onufactureras que perdieron dinamismo 
entre 1978 y 1961. 

Un;; t.erce>r« aF·ro~·ir••<-ciO:·n Pc•drl<> ra-::hca; en el h€cho de que 
un ~UMentc• considerable en l~ t.as~ d& 1nter~s ~ct1v~ 
r .. e~icanr. desde 1979, con su cons1gu1ente impacto sobre los 
costos financieros ernpres¿.riales que puede haber contenido 
la e~pansi·~·n d-21 sector manufacturero, sobre todo de 
aqvel los establee iRiientos qt'e, por razones de t.a•.al'lo y 
resr=ieild1) d'2 ci:ct1vo;, t.uvieri:1n r11~s dificultades paro acceder 
al e r€,di to. 

S.3.1. Ele;,,ent.os que e::.:plican el bajo dinamisr110 de las 
manLJf ac turas 

S.3.1.1. Poli t.ica de liberalización ( 1977-1980) 

Desde los inicios d~ 1377 se procedió a la eliminación 
creciE11te de los p~rrais 1)S previos de i~port2ción corao 
instru~antos de protección del fiercado interno. Se consideró 
« d1Cha P•Jl!t.ica co;;1•J responsable del reducido nivel 
co;,;pet.i ti vo de la prodtJCC i•~1n ff,anL'f i'.c turera nacional y por 
ello, d2 105 baJos c0ef1c1~ntes de e~portac1ón 

En €:'-:=te sentido, se con:;ideró q-_:2, cii facilitaT' la entre.da 
de ir,·;port<-i.cion2s, se 9-:?nerab.;¡ un proceso de cor,·1;::et.encia 
int-ern.-=- que c-bligc:H'ia a las eítipresas a ruodern1zar sus 
procesos productivos p~ra aun,entar la p1·oductividad y poder 
permanecer en el rr.ercad.J, logrando niveles de competí tividad 
internacional que increment.arlan las e~:port.aciones. 

En l~ prtctic&, el crecim1e;1to natural de las importaciones 
derive>das de la vinculación tecnológ;ca de los procesos 
product.ivos con el e·~terior, se vió a~pliado por la politica 
de liberali::~ción del cc.;r;ercio, lo g:_Je a su ve:: facilitaba 
1 a t.ransf orr.,ac i ón de 1 e~:cedente pet.role1-o en ac t.i vos. 

As! se pro~ovia la entrada d~ i1~po1·taciones para cubrir los 
r.e-.:;.;._¡2¡-ifúit-nl.•.:.-"~ do:: d'=";ncu-1d.:. y pa.1~a ev1t.ar q:.Je ias oef1c1enc;,as 
productivas internas obstacul i::aran la din;.ir,)ico econ·~.:t.1c~ 

Las i~port~c1on~s, ~l irs~ apropiando en for~a p~ul~tina d21 
merc~do internjJ¡ F~sieron en pel gro los niv&les de 
rent.abi 1 id«d ¡;cost.ur .. brad•)S en e ertas indust.r1e>s. Se 
mc;dífic,~· la estrtJCl-t;ra de l~ din;.,n, ca de inversii::Jnes en 



favor de aquellos sectores dF bienes "no comerciables" c¡ue 
pasaban a ofrecer cierta rentabilidad más segura, siendo el 
sector comercio y servicios, buenas opciones de inversión. 

De 197::: a 19:::1, el comercio, 
hoteles, crecieron 9.4'.I: pror11edio 
alm~cenamiento lo hicieron 13 4% 

junto con restaurant.es y 
anLial. El t.ranspc.rt.e y 

::;i bien, en el Periodo d;; 19:";::-1981, el sector indust.r1al 
fue el de ¡;,ayor dinar"is;.o en la economfa, ya no:• fue la 
manuf~ctura la .j~ m;yor crecin1ient.o. 

A gr·c..ndes ras9os, lei 11beral1zac1bnu par-ece haber afectado 
relat.ivar>1ent.e r11~s a los bienes de consumo duradero y a los 
de capital, c;.:e los bienes de consumo no duradero y los 
intermedios. 

As!, mientras el 57'.I: del incremento de las H.l¡>Qriaciones 
t.•Jtales corresponden a los d·Js prin1eros tipos de bienes, 
el los son responsables del 727. de 1 i ne remen to de las 
import..ac iones cc:usadas por la 1 iber·al iza e ión. 

En contrBste, los ot.ros dos t.1pos de bienes originaron 42~ 
del incremento total de import~ciones, pero sólo el 28t por 
el efect.:i de liberali=aciOn. 

::;e c•bservó durante este periodo un acelerado crecimiento de 
lcis i~·port~ciones cte la industria no petrolera, 
evidenc iandose en un deterioro de la balanza. comer e 1al. 

Se dió un explosivo crecifhient.o dei déficit en cu2nt.a 
c•:•rrient.e de la econor1da no pet.role1'a; éste se duplica 
prácticamente cada ano, pasando de 2,4.57_1 a 16,603 r;-.illones 
de dólares entre 1977-1980. 

Durante este peri o.jo las elast.ic idc;des a demanda int.erna 
alcan;:an niveles sin precedentes del orden de 2.4 en 1978, 
2.7 en 1979 y 3.1 en 1980. El suPt'ravit. del sector petrolero 
logró financiar en un 6E .. 9J: el déficit. del sector industrial 
no petrolero. 

Si cornparc-.mos el period-::i 1977-1980 con los anteriores, 
resulta intei-esante observar que el relativo alto ritmo de 
cree irniento de las ir;;portac iones durante el auge petrolero 
no se encontró princip;\lu1ent.e c.sociado al crecimient.o de la 
demar-.ja agregada interna con estructura ;· cGeficientes de 
import.a.c ión constantes. 

La diferencia podrla explicarse por otros factores como: el 
asociado al car.-Oio estru;:t.ural )' el relacionc:do con el 
c~~bio en los t::otificient.es de importación. 

El primer elemento resulta de las marcadas diferencias entre 
el al t.o ri t.r110 de cree irniento t.tmto de la demc.nda come• d2 la 



pr•::>dl•c c ión de los sec lores produc t.ores de bienes de consuri\o 
durable y bienes de capital Ccaract.erizados por coef1c1enles 
de import.acion relat.ivament.e alt.os), frente al crecimient.o 
relativamenle lent.o de los bienes de consumo no duradero, 
cuya producción se encuentra mas integrada localrnent.e. 

La ir;¡portanc1a del segundo element.o (cambio en los 
coeficientes de 1mportaciónl, cuy.:; peso relat.ivo desplazó al 
de los otros efectos entre 1978 y 1980, resulta de un 
acelercid•:1 priJct:so de pe11et.roci1~1n de i;;.;>cirt..a::1o~es que 
cc•nt.r;;sta c·:•n le• sucedi•:lo en periodosanteriores y muy 
especialmente, con el fenór11e11'::> inverso de susl1luc1ónde 
importaciones durante el auge de 1963-1970. 

.5. :::: . 1 ·-:· E~portaciones del sect.or manufacturero 1977-1980 

Las exportaciones manufactureras, de hecho crecieron en el 
periodo 1977-1931, pero por debajo d.:l crecirniento histórico 
1950-1981, por lo cu;l su participación relat.iva en el t.olal 
de r!lercancias pa~aron a crecer 28.0:;. promedio anual entre 
1970-1976 a 14.37. entre 1977-1931. 

Asiriiismo, no se consideraron los serios probler;.~s de 
crecimiento econór1iico )' de belanza de pagos p.)r los q1.;e 
est.aban pasando la gran mayor ia de las econ•Jmias 
capi t.;i.l istC1s desarrol lé!das Bsi corno seíttindustrializ;._das, lo 
que se t.ra.duc ia en fuertes barre1·as, directas y encubiert.as, 
a las im·?Ol'l-2t•: i.o¡-;.es p.:lra. prot.e.:;ier su;; merca~:i-Js. 

Esta sit.uaci•)n afectó más el crecif'i.ient.o de las 
export...acio112s nac ionc-_les no pet1olei'as, aun:¡ue el lo estuvo 
det..errrii nad¡~ en mayor medida p1Jr los probler11as produc t-i vos 
ant.es sel'\alados. 

Ent.re 1978-1980 se observa un decren .. :mto en la participación 
de las exportaciones en la industr1~ te~:·til, ~adera, cemento 
y vidrio, hierro y ~cero, pro1juctos r1i~lálicos y transporte. 

Mientras que li:is pr.:iduc t.i:is der i vc..dos de petróleo, pa~aron de 
un 28. 1 % de 1 t .. :ota 1 oje e'<Portac iones en 1975 a 52. 3% en 197::: 
y :::2. o~:. en 19:0::0. 

S.3.1.~. Alz~ d~ l~ tasa de int-@rés 

Desde 1973 México enfrentó la d,::sinterir.2diación financiera 
en su niercada local: los p~sivos bancarios, como porcentajes 
del PIB, mostraron una clara tendencia a la baj;_ 

Desde 1976, cuando el gobierno facilita los depósilc•s en 
dólares, se present.6 una tendencia a la dole>rización de los 
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depósitos. 

Notoriamente la moned;, local comienza a ceder parte de sus 
funciones. El problemr se presentó en un periodo de escasez 
de divisas, curndc• el Pi'ls necesitaba recurrir al mercado 
i nt.ernac ional para procurarse moneda ex.t.ranjera. 

Preocupada por este propósito, la autoridad monetaria 
me;.·icanc. r.:currió, desde 1977 a distintos e:-:pedientes para 
adquirir moneda externa. 

En primer lu=iar, cont-inuó contratando créditos 
intern;:;.cion;;les. aunqu,;, b;;Jo las restricciones ito,puestas 
entonces por el FMI. En segundo lugar recurrió a los 
préstamos back to back, para promover el financiamiento de 
las matrices t.rasnac1onales a sus filiales, y en tercer 
lugar decretó la instalación de un cent.ro financiero en 
t.errit.oric. rnt=-·~·iccno 

Por fin, hacia 1979 la aut.ond<>d u1on2taria pronK•vi.; un 
"'pcquete 1 ~ ,ji;. r,!>::? 1j¡d.;;. de polit.ica económica, que tenia como• 
e,ie cent re.! c. la t¿:.sa de interés y al tipo de cari~tno. 

As!, la nueva pol! tic a d2 tasas de interés fue d2f in1da por 
el propio B~nci:i 1je t·ié·>-:u:o, en dünde estipulaban que la 
"pol 1 t.ic a de t.a.:tas de i nt.erés est.uvo det.ern1i nada por 
considei·ar las fluctuaciones de las t.;;s¿:.s de intRrés 
prevalecient.es en el e~tranJero sobre l~s e~:pectat.ivas dsl 
t.1po de ccor11b10 1 refleJ;idas en l1:1s F·recios B futuro del pes1:i, 
prev~lEc1entes en los ~~erc~dGs internacion&les'' 

Ast, era pcisible d2fin1r unet t-dSci. de- interés de eq:..nlibrio, 
la cuc-1 tendería a d2jar con5tante la estructura de 
depósitos entre raon2da e~tranjera y moned~ d0~é5tica. 

El diferencial creciente 
y e~ternas, m~s que la 
externas, constituye 
principal a la r;!,pida 
durante t 9:::o 

ent.re l~s l~s;s d~ intErés inte;·11as 
evoluc i1~n de las tasas de interés 

efect.ívar1.ent.e, le. contribución 
elevación de las tasas de int.ert?s 

El al::c. de la 
conservar la 
capitc.l. 

tasa de i nt.erés se justificó para lograr 
capt.i'c ión bancaria local y evi t.ar las fugas de 

Pero se omitió el 
operaciones activas. 

lado opuesto 
Desde el 

de este 
punto de 

problen;a, las 
viste. de un 

act.ivc.s eMpresario, s1 el difer~nci~l ~1·,t1,e las t~5as 
internas y e>-"t.ernas es relc-.t.1varr-iente gre\nde, cürit ratar 
crédito en el extranjero significará reducir sus costos 
financie;ros. De esta r11anera, las altas t.as¿:.s de; interés 
intern~s foment~ron la contratación de cr~dit.o en el rnerc~do 
internc.cional. 



En 197.4 el sc.ldo:· de la det.id;. e·, lern;. privé-di' c.lcan::;;ob;. 
4,.SA9.2 roillc.nes de d·~·letres: e•·· 15.::o leo de~.-d~ 1u:?ta 
c1:.nt-ra.t.;:i.d~ llegó¿. 5,E.~')B 3 r.,illone:; df.- dól¡;i·es 

Un? de l~s res~tJest~s ~l crecim1~~tc1 dE l~ d~ud~ e~l-el·n~ del 
sector· pr1v¡uj.:. se po.::r·i;.. er;.:::ont:r.;:· en ~l .t=&-};:r de. l~ t..c-s;.;. de 
1nt.e.r'2s io~~j. ¿.._~-=<-:1i~r..j~ q·_1.;:. e1 i 1;: .. -1 d.; cc.r.¡:.:.11:0 enf. re lci. 
r,-;.:~n..:dc. h>E: .~h:·:,/.~-.;: ;;.. '· l c. fip:1r:~?d.::. d·?;:.¿ nd l 12n t t ni~ se r1101j l r 1 (e•·~ 

Pero est~ st;~tJ~st.0 no SE ~s1ei~t~ en 18 re~l1d8d. L~ ffioned~ 
di:pend1t-nt.e r .. uy ~r 1:.t.~bltr1;f:'\·1tE se d.: ... ·~]LJ::.r:. [!~tor~~es por qi.Jé 
ciur11E:ntó ijr:.sl.i.::i':. ¿ntc tl en.ij2:..:d~::..¡¿-;i.t_.o del s8-ct.i::-r or1·~·~.j1:. 
CQn el e_...:_ter1or? 

Porq:..Je s~-9:__H·;,~;¡2nt E 

cambi;:t er¿..n ,,::;.Je r··) 
s~s ~~pect-~t1~~s ~cerc~ 
se. ro.i~ve ¡ .. i ¿.. (.1:.n t:-1 Q.:-,.i:.rt; 

d.:l llPü 
c-2t.r1)1."?:l'I). 

dt= 
el 
el 

L.as div1s~s ;:o...:-t.ri:;ler·as t.e1-,1ji;.n ~ .::-:.nvt-~·tit·se 
instt~l .. u·,,.;:1¡t.o del 9.: .. ::.ie1~n:") paria rcgul~~, 1' sost.enet .. el 
ca;bio y, por consig~iente, la m0n2d; lo(al cont~b~ 
formid,;ble resp::old-:) éol o:L~al ftr•·:C\' su fo1 .. tdle:::~. 

~n el 
tipo de 

con Lffl 

Pe•-o, d.: 19:3!), e t:~nd•:• el 
desl i=arse, er1;p2::~rc;11 ;. desvc.ne.:er::;: 1;.s 
~oned~ loc~l fuE1·t¿ 

peso cor,h?nzó a 
i 1 us i •:1nes de Llna 

En consECU€t1c1a, lo5 difE-renc1~ies e11 la~ tas~s de interés 
ent.rt: n.;:~1.:0 v .:1 E-·~.:t.:~c:.njeh:i y lé.s exp2ct.;it.iv<:ts de ev·~lución 
del t1~·i:i 1Je cc.r11bii:. 9.:,ber-n~ron l¿. contrc.tC\ción de d.f:'t.Jdc.. por 
p~rte del sect.or priv~do 

F';ir8 1'377 y 197.:; ~1 sectoí p(Jb~lCC· :-t.j;_1j1:-, sensibier .. 2nt.e su 
F·~rtic1~;.c¡ó;1 e;1 ~~ f i11;11c1a~~iei1t.o lnterno total en , .. e1~ci6n 
~ los tr¿s ~~os ~nt¿r101·e~ ll974-1976J_ 

}¿.. 1j¿.:_;;j;, e: tef'n;. F·~i\,,;.d;i. se cc.r,1t.1n1~; 

c~=·t-~c1ón b~~c~r¡¿.. 1;·¿~ult~dc1 a2 
u~ c1e:·to 1·~pt.:~te d~ l~ 
l.;. r2c.i:t.i .. ~ci1~·n 1jc l;.. 

ec1:in.:.r,1ir ~- tc-:,~~.¡é1. d¿. 1~s t..;,i;;~;; de 1nt?ré-~1 rel¿.t1· .. ;...~ .. -=••t-e 
ffi~S ~i¿v~d~; e;¿ 
~~-Pr¿~~r1;l ~~ci~ 

En 
e-: ;:,.:.i·t;.c icin;;;.; 

p;. í' t.1eic·c-el1~in 
int..:rrKi t.ot;.l ( ¡·:, 

;.~0~ ~~~~~¡G;-¿5) 

.: :.: 1o 
c-t.roler·~=-, 

se~to¡· p~blico ~i1 ¿; f1~~n~¡~~1i2:1to 
1- ¡SI.: . .l 1 e i:.n t: ~-L~·~- con .:.1;~ v1..:.::::: e o d¿;· 1 s2.: t.i:1¡· 



pl'jv¿;d.:i h.;.c1t• el fir.¿.¡nc1~n,1ento f!"-!•:·rn" po~~·~í..H? se h.;.bf~n 
gener;.d1:i t' Ptctc..t1vc..s dt t1pi:i d~ c;..r11t11c• t:~ .. t.able y Pürqv€· t-1 
f1n;ncic.r,ntnli:• e~-:t.t=rni:t result.;t,;. r11~11i:1s cc•st.•:-is.:. r 1979-19::-;o>. 

-----------------------fü~5~6-§ ________________________ _ 

Al"ms 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 
n 

RELAC.ION DE TA~:A'.O. DE JIJTEF•E·:. 1 PAGADA'.O. W 
MEXJCO, El.JA Y LOIJúRES 

197 4-19:::.:: 

MEXICO EUA 

l~iES 3MESES 

12.44 S.ú 5.0 

12.44 5.0 5.0 

9.9.! 12.31 5.0 s.o 
i0.13 13.52 6.30 6_42 

12.87 14.19 9.09 9.77 

19.E.4 18.8'.:; 12.7:3 13.07 

2~ .46 26.23 1t..96 15.09 

2€! 06 34 .56 12.89 13.02 

5·~ 
- 4. l'.2 55 06 i.:;. 4E. 8.-52 

~¿.i'_f~~a :~-? J.•_!·.;:í~!--ª.t~ores 
r·:~ ..... ~-c·:•, .,·c.1·10::; n:):-1¡-eros. 

10.14 10.0::: 

E .. Of. 10.47 

A.91 6.81 

6.75 7.07 

10 .2:3 11.0S 

14 .19 1.!..62 

16.77 l 6. 43 

l'.:! .87 14. :::o 

9.2::: 9. .13 

::;1 coí, .. =:.a.1·.;.~ ... :-0·3 i;. 1j2· .. ::;?! nct.;. &':..::ter-n.;. Gi;;. le.::; se:t•:.r.;=- ~·:~· .. tii i·=·=· 
y ~r1v~d0. ;~ c,~rc1t.-= e~~. ~ lo 1~~9·~ d~ 1~·5 ~~0~ s~tE;1:~ \ 
cG~·1En=0~ d~ les 0~~~~t~, l~ deu1Jb 
ftmd.;r".;·¡rt.;. ¡¡¡.;. t~ c.t1;..:.rb1•j¿.. p(1r el sE::to 
1ji:•s ~íi•: . .:;. S 7 c._.,;n,j.:. c-r!1::.ei·s se.: t.ores pet~ 

sifull~r~5 SO cu~11do la d¿ud~ t12ta d2: 

:.·t~rn~ t0t~l fu~ 

~~bl¡c~, s~l Gen 
ibi21'0~ fl~JG &.u~ 
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36:Z: superior a la del seclor publico. 

Dicho lo anterior, serla bueno to;:.ar en cuentn el peso de lc
devda externa privada en el total del f inanCian11e11t.o a ese 
sector. La deuda exlern<1 d€1 sector privad•:> fue un 
porcentaje relativamente estable: entre 1971-1977 fue del 
2S.3Z en promedio, y pare< 1978-1981 el 23.4Z en pror.1edío, del 
financiamiento t.ot;,l del sector. 

Si bien en el ciclo de expansión 1978-1981 la deuda e~terna 
n&ta dii:l s~ctc1 ~ priv;;d.:1 , en t.érn~1nos absolvtos t.uvo un gran 
Cie-C irH¡E-nt1:i1 el lo n·:· s19n1 f le(. un ~umento en le. 
part.ic1paci1~•n de) f1nancia.r•·it:-nt.o e~·tern.~ er. el total d..;l 
financiamiento al sector privado 

Sin e-.bargo, lo caracterist.ico del endeudar11iento privad.:• 
externo, es su al t<1 concent.rac i6n en un reducid·~ núr,2ro de 
er1·;t=·resas ·r grupos dt:: c¿.¡;:,ite.l Fr 1::di:·í1ilnC1nt.er1112nte n;.c1on¿.l, li:is 
cuales asu~~1eron un porcentaJe ~~yor1tario de su 
financiar111ento t.i:it.~l en ruonE-d~ e;,f..rc.nJtret. 

Esto quiere decir, qu~ s1 bien ~l conjunto del sector 
privado ~~nluvo porc~nt~Jes estables d~ f2nanc1amiento 
interno y e~t.er110, la e~cans1ón de los principales grupos de 
capi t..al nací or.al es t.uvo f t.inQam8nt.a irfr:?nle apoyada en el 
C!'edi t•:;. e:-:lern•:>. 

Es imp<Jrt.ant.e hacer mene ión de los plazos de la deu.ja 
priv~da, por v~~1as razones_ 

En pr1ffier lug~r, un~ d2uda ~ 
arji::rr t.i z~c ¡,~,n r~pida, y en CiU11bio, 
espaciar el serv1c10 ~n el lie~po 

corto pla=o re~u1ere de 
una deuda a largo pei·mi le 

En se-gu1ido 1 uga r, po1~que p1Jde;r,os supon et que l c. deuda de 
cort.Q plazo est.á ligddtt a las nacesid;;des de liquidez 
t.ransit.oi·ia de las unidades productivas, mient.ras que la de 
largo, en un pa!s qu2 prod:.;ce sólo un porcentaje pequef'o de 
los bienes de cap1t.al que demanda, suele estar ligada a lc
im~'º''teición de esos bien-E-s que, inevitabler¡~2nt-e se dinar;.iza 
durante un ciclo de- e~:pansión cor.10 el c¡ue se di 1~1 en el boi)rt) 

petr.:oler.:-. 

De aqu!, p1Jdría de-:;prenderse tJn¿.o; dlvisi1~1n tradicional de 
tareas entre los bancos locales y los bancos 
transnacion&les. Por lo gensral, aquellos prc•Porcion&ban los 
prti-st-i!mos de corto plazo, para capít..al da trabaJo, mientras 
qv:c est.(\i:; abast..ecian de crédil.üs de largo plazo, asociBdos a 
la tr1if:··:1rt.ac i1~1n de bit=n¿;.~ de c2pi tal y equipos. 

Entre 1971-1981 el sact.or prívc;•:k:> c,t">sc•rbió un po;·cent.aje 
significativo de su deuda total a corto plazo. Entre 1971-
1977, se> 1 V>:• en e 1 a\'10 1974, en to•j.::>s los df?mas at,os la deuda 
de lc>rgo es su~erior a la •je corte•. Entre 197:::-19::;:¡ en b)•j.:.s 



los al'los la deod.;1 de corlo es superior a 1<1. de largo (véase 
cu«.dro 4). 

La informc.ción que ofrece el cuadro .4 sugiere que, durante 
los al'\os setenta el sector privado mexicano recurrió con 
frecuencia al sistema financiero internacional para 
procurarsi;, l 1qu1dez de corto pla::o Esto pue.je e:><:pl JCarse 
por divers~s rezcines 

En prim2r lugar, la segunda mitad de los setenta, cuando las 
tasas de interés me:.:1canas se fueron haciendo sensiblemente 
superiores a las internacionales, es ra::onable la t.endencia 
a contratar deuda de corto plazo. 

En segundo lugar, pudiera sel' que le> presencia de filiales 
eKtr;;njeras, q:_,ie es ir.-,portant;; en el sector industrial 
me;..:ican.?, fueron las q . ..1e se procuraron liquidez en el 
mercado internacional. 

Arios 

1971 
1972 
1973 
197.4 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

FUENTE: 

CUADRO 4 
OEVOA EXTERNA NETA DEL SECTOR PRIVADO 

POR PLAZOS 
(millones de dólares) 

Corto plazo Largo plazo 

,.,") ""') 

._ ...... :;. 233.8 
284..4 287.7 
223.2 327.5 
920.6 446.2 
261.3 387.5 
-47.0 180.2 
572.9 153.0 

1490.4 75.5. f. 
4120. 1 1488.2 
2688.2 1468.7 

Total 

266.1 
536.1 
550.7 

1366.9 
E.48.7 
133.3 
725.8 

2246.7 
5608.3 
4156.9 

Balanzu~h.s.o.~ Est.adlsticas Históricas, Banco 
de México, 1981. 

Ent.re l~f?l·-1976 las e~presas rnexic~nas contrataron solamente 
33Z de la deuda e~<:tern;; privada y 1 as e~:tranjeras, en 
can;bio, el 67Z" 

Entre 1978-1931 el f.4j; de la de•1da externa privada foe 
cont.rat-ada por empresas r1iexi canas. Es de notar ;.idi:?más, quc:
la empresa mexicana concentró 6lt de su contratación a corto 
pla=o, y 23% a l~rgo pl~zo, mient.ras qu& la extranjera, con 
16% dE- la deuda externa privado tot.al, asur1íit• 9% a corto 



95. 

plazo y 71. a largo." 

Coi;.;:>arando entonces a las ~resas me·•i canas con las 
e,_tranJeras, resulta que mientras estas no:) muestran un 
cambio sustancial durante el decenio, aquellas son las 
impulsoras del crecimiento de la deuda e~terna privad¿; a 
co1t.i:1 plc..::i:o 

Este cor;1por t.am iento merece var i c;s ref le>; iones: por una 
parte, est;. contratación de de;,:d¿; e.·derna a C•::>rto plazo 
pU€de significar, Slfo1plernenl.e, l<- bu:;q;,:e.j¡; de c¿;pit;.l de 
trab~JO en el e,·tranJer(• ~0tiv~d~ pc1r los crecientes 
diferenc1éo.les en l~; t¿.s¿..s de- interés; por otre1 pa:·te, el 
gr¿.n incremento rel~t.ivo de la d~ud~ e~tern~ ~ corto plazo 
de lc.s urndé!des productivas rne· .... icc-nas pu':?dE refl~jar lct 
mod3l1d~d de €~·~·~1,s1ón de ést~s. 

lln ó:llim;:; elemento a t..1~1,ar en Cl:2nt~ FOdria ser, qtJizá, las 
condiciones en ~ue el ~erc~d~ internacional de préstConlOS 
ci:.nci:=di•~1 finan~1ar.-.ient.o a las er.,presas rne~:icar.as c;ue podria 
haberlas 1r.1Plllsado ci concent.ra1" su endtudaf.1ient.o en el corto 
pla::.:o. 

5.4. Financiamiento a la in.justria de transforrf1aci~·n: 
llna d~sagre9aci~1n 1970-1932 

Entre 1970-1982, la industria de transfo:.r,,ación participó en 
el tc0 tc-l do?l cr~dito ot.orgaci<:) con un ,., . ., 1'/. prom>?dio. 
Respecto::> a la part.iup;.ción en el conjunto de indJstrias, lo 
hizo con un E.1 3~ pr·on;edio, durante este perio·do. 

Observa nd1:i t:-1 e ür11pi:i r t ~r.; 1-= n t.i:. en sut.;: e r i c .. j.,Js t.en.e-ü•os qrJe 1 a 
p,:.rt.ic l!=-óC i1~1n ¡·espect.o al t.otal en el pri~er period·J ( 1970-
1974.i rt-PrE:;ent1~. el 2A .o~; par~ el s23üni:f.o ( 1974-197:::) el 
25.Si; para el tercero C1978-1982> con un 22.0Si 
respectivar.·,ent.e. Respecto a la part.ic1pación o?n el total de 
indvst.riasi l1:i hi:::1:i en t.Jn 57 .t.~; f.~ .. E.i E.2 8~ 
reSFeC ti vann:?nte 

las ~;nuf;ctur;s, 
participan en el 
pror¡1ed11:i; 

a lo 
tot;._l 

l¿.¡~g.:1 de 
dé crédito 

dicho 
con 

periodo, 
un 16.4:::. 

b) fatiricc..ción de productos, fflinerales no metálicos y con 
un 1.0%; 

e) s11je1(.l19ico, F-r.:..j~,¡~tos rret~l it:'os ..,. art-efdiclos, lo hizo 
con un 4 . .5%; 

dl fabricación d2 ~aqu1na1·ia > ~rticulos eléctricos con un 
1.6~ respect1v~n.¿nt~ 

Respecte• a 
otorgado al 

la part.icipac ión porcent.val 
conjunto de industrias, 

en el crédito 
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a} las 11>anufact.uras participaron a lo largo de dicho 
peri0<jo con un 42 .4~ 

b) 2.6% 
c) 12.0:t; 
d> con un .4 2;>; respectivamente. 

En el cuadro 5 se presenta la participación de la industria 
di= transfc•rrr.ac 16n desagregada, en el t.c.~l de créd1 to 
otorg~d~ ~0;· s~tLores Se observa que. p~ra el conju11tc, dE 
la 1ndListr1a ,j.; tr;;nsf•:•rr .. acit•n, el crédito ot.org<1do 
disminuye entre 197;::-19:::2, corrc1bor~11dc1 el ci:ir11portar11íento 
observado en el ~parlado anterior. 

CUADRO .S 
F'ARTIClF'ACJON DE LA INDl.J::.TRIA DE TRAtf3FORMACION ErJ EL 

TOTAL DE C:REDITO OTORGADO 
r 1 S70-19:::;:: .1 

Concept..::> 
F'erlod•::l 

Industria de 
transformación 

a) manufacturas 

b) fabricación de 
productos rnine
rales no metáli
cos 

c) siderúrgica pro
ductos metálicos 
y artefactos 

d) fabricación de 
maquinaria y ar
t.iculos eléctri
cos 

1970-74 

23.9 

17.3 

1.4 

3.5 

l. 7 

1974-78 1978-82 

25.5 22.0 

17.2 14.7 

0.8 0.7 

6.0 5.1 

1.5 1.5 

FllENTE: r_~-ª_t.ª _ __ge _I.'='di_~a·:k'L~-2_J;s9Mi!liC~=?.§..~ P.~nr:o de 
México. VtH'i0s N~::.c;-Gs, i-ít?K1co. 

En el cu~dr0 6 se cbs~1'va 
de transfor~~ción en el 
indust.rias 

la. part.icipación d2 la 1r1-just.ria 
crédlt.o ot.ürsado al conjunt..o de 

A lo largo del p,;-1-id•::l, el total de crédito concedido a la 
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industria dE t.rc.nsformac 1bn el A"-'YOr porcenl..;Je le 
correSP•::>nde a lci.s rnanufcicturcis, sígu1éndole la siderárgica 
En ést.<1 se observa co1110 ha venido aur11entand·:> 
considerablemente a lo largo del periodo. Sin embarg•:>, las 
munufact.ura; comenzaron a decrecer, como se mostró en el 
apartado S 3 dE este capitulo. 

CUADRO E. 
PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA INDUSTRIA DE 
TRANSFORMAC!Of.J EN EL TOTAL DE CREDITO OTORGADO 

A INDUSTRIA <1970 - 1982J 

1970-74 1974-7$ 

Industria de 

197 

Transf•Jr0té<C ión 57.6 65.6 62.8 

a> Manufacturas 41. 7 45.0 41.5 

b) Fabri cae i·~n de 
pr•xk•ctos rr,ine-
rales no met.áli-
cos 3.4 2.1 2.0 

e) Siderurgica, p1~0-

duetos metálicos 
y artefacto·; 8.4 14.4 15.0 

d) Fabricación de 
maquinar-la y arte-
factos eléctricos 4 .1 4.1 4.3 

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

FUENTE: !bid. 

Observando las ti'sas promedio anuales del crédi t•::> ot•Jrgado, 
se •:1bsi:=rv¿. un Jjescen~·=· t;-:; la r.1~YiJria de los sectores; se 
tiene -.:;:..~E ent~"'e 1·374-¡97;:: le. siderórgic~ crecii:, fü.?rternent.e. 
Ent.re 19i0-19.::2 tol crédito ~cia é-ste últ..ir.10 cre~íó en un 
62 1%, entre tantos las m~nufactur~s decrecieron ~n un 
17. :::z. 

La t.~sci pror,~~dio an._¡a_} de la s1d2rúrgic~. e:i dich·:i period.::-
representó el 3.7Z las ~~nuf~ctur~s -1.5%. El 
cott1port..a:riienl-o de f ;,~r i cae i ón de r.1¿.¡_q1.1i nar ia y ar ti culos 
eléctricos sea bastante estable a lo largo:< del p2rlod·J, 
presentando una t;sa ~ro~iedio ¿.nual d~l l .0%, ~celer~ndos~ 
su participación entre 1974-1978. 
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En 1975 a dicho sector le correspondieron 2,682.7 milllones 
__ d~J!e_sos y para 1976 se elevó en 3, 186.4 respectivamente. 

CUADRO 7 
CREOITO OTORGADD A LA lNOUSTRIA DE TRANSFORMACION 
TASAS PROMEDIO DE CRECIMIENTO ANUAL POR SUBPERiODOS 

(millones de pesos const.ant.es base 1970=100) 

1970-74 1974-7:::.: 1978-82 

Industria de 
Transformación 2.1 10.S 2.2 

al Manufacturas 3.8 7.5 0.2 

b) Fabricación de 
productos minerci-
les no metal icos -9.6 -0.5 16.3 

e) Siderórgica, pro-
duetos met.álicos 
y artefactos -0.2 29.2 14.5 

d) Fabricación de 
maquinaria y ar-
t.i culos eléctricos 4.3 5.6 4.5 

FUENTE: Ibid. 

5.4.1. Caract.eristicas de los sectores 

Si consideramos a la fabricación de productos rr,inerales no 
metálicos y a la siderúrgica dentro del sectov de bienes de 
consumo interr.1edio, podernos relacionar su participación 
dentro del e rédito otorgado y sus carac ter ist.i cas en cuanto 
a producto y productividcid. 

En el tercer capitulo, se hizo un análisis acerca del sector 
bienes de consunic• intermedio, destacc.ndo c.lgunc•s elen1entos 
que lo hacen diferent.e del rest.o de los sect.ores. 

En prif1'1..2r térri11n1:i, se i:observó que es el sector· más din~r;1co 
en cuanto a productivid~d; entre 1970-1982, Fre~ent~ una 
tas« pro:oroedio c.nual del 3.S'.4; y presenta una tcisa promedio 
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anuc-1 de 1 PI E: del E..~:;;. 

Este sectc•r se cc-reocterlzc- t.eor11bién Por una gran presencia de 
empresas paraestatales A grosso modo, podemos decir que 
dicho sector se caracterizó por ser el r11t<s d1nAmico en 
cuo-nt.o o- prQducto y product.Jvid;:.d, <>gregand-::;se un elemento 
<>d1cíono-l q•..Je es el crédito o\-org<>do. 

SU;:>One•n-:>s q:_;.o. e:ciste una estred-1;> rela:::1ón entre Jos 
procesos intensivos de capit~l que pr2sent¿. dicho sector y 
l~ necesid~d de recursos E~.t.ernos; ello se e~1dEncia por 
las t.c.sc.s r lei part.1cipc.ció11 de cr2dito ot.or~.jo_ 

Ahora bien, s1 cons1d~rBn10s ~ l~ fabricación de maquinaria y 
art. i culos e léc t.r i cos, d2nt.ra:·. de 1 se.: tor d2 bienes de consumo 
duradero y capital, se observó en el capitulo t.erce1·0, que 
el sector de bi~nes de con:;c:r¡11:1 d:..11adero, present.ó LJ11a t.;;.sa 
pro~ed10 c.nu~l d~ product1vid~d ent.re 1970-1982 del 3.9%, y 
un~ tas~ del Pl8 d~l 7.7~. 

Dur¿.ntt=:- ~ste Feriodo d1c.ho se.:lür tuvo una importancia 
relevante debido al pese• qut? t.uvo el financ1ar11ient.o al 
consuri10. Dich1:i sector tar¡;bien st córc:;ct.2:--izó por presentar 
procEsos i11tens1vos en capital. Sin emb~rg0 lo que lo hacE 
d1ferentE ~1 de los bienes 1nterffiea1os, es que ~ p~rlir dE 
19;::2 tuve• un;.. fu¿.rt12 calda tn lü~ niveles d2 pl·od1Jct0 y 
productividad, sin v1slur~b1·arse una cierta recuperación 
hasta 19:::.; .. 

El sect.or de bien.es de capital preser.t.a un~ ta:";.a promt:dio 
a1wal de productívidi<d y producto en dich•::i periodo d2! 3.3:4 
y del 6 9t res~ectiva~iente T~sas bastante s1~1il&res ~ la 
de bienes 1nterril+.?d1os, sin t-íHbargo e pCo-rt.ir de 1'382 presenta 
un descenso parecido ~1 de biEnes de consuroo dur&dero. 

Re·;pec t.o if l~s F•:1s i e iones en t:-1 sec t.or e: ... t.ern1:i, 1 a 
siderurgio pres~nt~ una tase.. PíOrt.e.j1i:. c.nual de e·.:·port.a.ciones 
Cen roillones de pesos const.Bntes b~5e 1970) entre 1970-1982 
del 5.7~ y de import.~ciones del 1: OZ F·roti2dio anu~l. Aqui 
se observ8 clararn~nt.e el peso de 12s importaciones qu2 puede 
i~~licar un el~r~,ent0 ~dicional ~ 1& n2ces1dad de cont.raer 
p1Est..aruos ex.t.ern.:i3, ya q:.;e los niveles e,:_:;-: presenta de 
e~port-ac1ones n.:. t=·;,.4¿..j~n cubr~r l~s n¿.cesidé-\d>?s de 
ir1-1?-~rt.acion2s. En 19:::1 e~p.,rt.6 49S. 7 rtti l lones de pesos, 
ent.re ta.nto ir,·1t:ortó S'"".::.E.2.7 n•1lione:; de pesos. (r.:.illones de 
pesos const&ntes b~se 1970). 

La fab1·ic~~i¿n da ma;Jina1·1a 
presenta un~ t.;isc:. Fror1h:?·j 1 o ~nuei 1 

y ~rticulos eléct1~icos, 

d.: e.':..pi:art.;cíonc-s tn dicho 
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pedodo::>s (r;.1llones de pe:>sos constantes) del 16.5% y de 
in>POrtaciones del 9 7%. 

En 19S2, se le ot<::>rg;. crédito a la siderurgia por 17,381.3 
este mismo al'\o 8,362.7 millones d.;. t="es 1:is.! ir11~·ort.~nd1) en 

millones de Pesos tconstantes). 

--------------------c0A5R6-8----------------------------
ExFoRTAc ¡ ONE::. FOR TIFO DE ACTI V !DAD 

(Mi J Iones •je Pt-S>:•s rc•nstc<nt.es bast- 1970 = 100) 
197(> - ¡ 9:;:;:: 

--------Fabric~ci6ñ-ci2---sici2rór9ica;-------Fabricacióñ-
Al'\O productos mine- prodllct•::>S r.;e- de 11-.aquina-

rales no rr.etá- tál icos y a,.- ria y art. 
licos tefactos electricos 

1970 2<Xl. 6 416.9 969.4 

1971 295.4 E-69.6 1399.7 

1972 424.3 670.0 18.50.0 

1973 452.9 282.6 2611.0 

1974 38S.,, . _, 380.9 2504.3 

1975 418.S 378.2 2197.9 

1976 526.6 379.9 1988.9 

1977 so.: .. s 564.2 1918.0 

1978 888.4 888.4 4158.1 

1979 635.8 585.0 4206.7 

1980 540.E. S40.6 4625.8 

1931 49S.7 495.7 4176. 1 

1982 771.2 771.2 5225.2 

Ent.r-: t ?nti:·1. ci 1 c. f óbr í cae ión de productos r,.etál i cos, se le 
otorga crédito por un r.o.::nt(\ de A, 7:33_8 r.-.illories dt? pesos, 
ir•;p.:irt~ndo 41,835.l y ei<:po\'l.and·::> 4,176.1 millones de pesos. 
El h<?ch<::> de qve las tasas de i1c1portadón di? la siderurgia 
(va~ cuadro 9> se2n h,~yor~s a l~ fabric~ción de fuaquinaria, 
n<) ir,·¡¡::•l 1ca n1;.yories valcirt-s c..bsolutos, al ceint.rario, son 
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menores respecto a la fabricación de maquinaria. 

En este sentido. parece ser que la indust.ria de fabricación 
de pro•juct.•JS metálicos, necesitó obtener recursos externos 
provenientes de la banca internacional o tal vez de sus 
proveedores. 

CUADRO 9 
IF.='ORTACIO/lES POR TIPO DE ACTIVIDAD 

(Millones de pesos constantes base 1970 = 100) 
1970 - 19B2 

Fabricación de 
Ar.o productos 11.ine

rales no meta-
1 icos 

1970 259. 7 

1971 317. 

1972 340. 1 

1973 415.0 

1974 356.0 

1975 535. l 

1976 360.9 

1977 372.3 

1978 472.4 

1979 577.5 

1980 613.0 

1981 706.2 

1982 459.0 

Siderórgic~~ 
prodüc tos c.e

tá l i cos y ar
t.ef ac t.os 

1269 4 

802. 2 

7W.7 

17'33. 7 

2719.0 

3161.9 

2494.9 

2475.0 

f.:327 -o 
58:30. 9 

7093.9 

8362.7 

4394.4 

Fabncación 
de mcigu1na
ria y art. 

electricos 

16500. 1 

1S328 .4 

lt:.274 .3 

17425.0 

19922.4 

2270:'3. 7 

21084.0 

19356.5 

2:;;638. 9 

28569.3 

31448 6 

41835. 

27722.6 

FUENTE: EcorK>ro1la Mexicana en cifras, l'AFINSA, México 1986 

Pri::iduct.os 1niner-éoles no r11é:t~li~o5, e;..:c&ptt.:en.:k; derivv.do:; de 
petróleo, p;·esenta un<' tas;;. prcr;.edio anual de exportaciones 
del 13 X (calculada sobre información en millones de pesos 



constantes) y una tssi de importaciones del 5 31 Esta 
industria presenti el comportamiento más errático en cuanto 
al crédito otorgack•, aument.an.jo sus niveles a partir de 
1978, que pueden estar relacionados con el bo.:¡r;, petrolero. 

En el cuadro 9 se observa claramente las diferencias entre 
los niveles de in·1port.<oción de las tres industrias: resalta 
por su Pt?S1), le. fabric2ciC1n de ma~~Jlnar1a y artículos 
eléctricos, GUe a lo largo de todo el perlod.:;, presenta 
défi~it. en su balanza comercial, s1n percibirse alg..;na 
recuperación. N.:. cor.t.cir1 .. :is C1)11 dalos precisos, pero SlJF'Ollefoos 

que recurrió a recursos externos provenientes de la banca 
internacional. 

A manera de conclusión, podemos decir que l~.s inGJst.rias que 
acapararon los flujos de financiamiento durante este periodo 
se rElacion~ con su FeS0 de,1t.ro del conJunt.o de la industria 
me~·ic~na. destac211d0 por sus c~racteristicas, tales como 
procesos inb:?11s1vos t'•I ca;:·i t.Bl, ni?cesidcodes elev~das de 
import~ciones, buEnos niveles de product.iv1d~d y producto. 

E:aj.:1 est.f:t 1=·c.nor~r11eii p¿.receria que los niveles de crédito 
ot.org~d0 a dichas 1ndustr1as no han sid1) suf1c1ent-es si 
observc.rn¡:1s el cc.r.1t=":.rt¿:._ri",ient.o de l¿.s t-·.<por-t~c10nes e 
ifi1port.ac1ones; sin e~bargo, los d~tos que se proporcio11an en 
el cui:.drü 4, indican qu..? a PCfl'lir de 1979 l;. d¿;:.;da t•: .. :t.erna 
net.a del s~ctor Friv~d·:1 se elevó ft.re1t.et..\.2nt.e,lo qtJe podrfC4. 
contrarrestar los argurnant.os cicerca de que han sido ·~ 

insuficientes los recursos ot.orgados provenientes de la ·.:.• 
banc~ comercial y de desarrollo ~ 

5.5. An~lísis del Periodo 1982-19!36 

5.5.1. Financiamiento a 1 a lndustr ia de transformación 

Entre 197:::-19:::2 la participa.ción de la il1<dustria de 
t.r1nsf1)rr1.aci·~·n en el total de credito otorgado, oscila en un 
20.9%; par<o 1982-1936 lo hizo en un 14 51 

Desei.g-reg;.nJ.:i lci indust.ric. de t.ransforrnac i~1n, ten~;-,os que las 
manufacturas participaron con un 10 1 en el total del 
cr~dit.o; fabricación de productos rr.inerales no r¡,2tálicos con 
un O.f.Z; siderurgia., productos rnet.~licos y art-efact.os con un 
3.0%; fabl'icaciOn de ~~q~ina;·ia y arliculos eléctricos con 
(J. 8'4. 

Respe~to a la pcrt.icipc.ción en el crédito ot.or-ga•jo al 
conjunto de indust.r1as, la indust.ria de t.reonsforr11c..ción 
participó con un 54.6%' ~,ie11tras que entre 1978-1982 lo hizó 
en un 62 8%. Des~greg~ndo t.enemos los siguientes datos: 
37 5Z; 2.2%, 11 E.z, 3.2~ respect.ivc;.ruent.e parct las actvideodes 
sef~~ 1 ed;·s. 
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En general se observa un decrecimiento en la participación 
de 1 c rédi lo en el conjunto de la industria de 
transformación. Sin ewib¡;rgo, se dio una recuperacion en 
1984, particularmente en siderurgia, productos metálicos y 
artefactos y en m¡;quinaria y articules eléctricos. 

CUADRO 10 
PARTICIPAClON % DE LA IND%TRIA DE 

TRANffOR~lACION EN EL CREDITO TOTAL OTORGADO 
A l NDUS TRIAS 

Arios 1982 1983 1984 1985 

Ind. Transf_ 55.4 51.8 54.0 56.5 

a )t-'.anuf ac t.uras 33.6 38.7 37.9 38.9 

b)Fabricación de 
productos rnin. 
no mét.al i cos 2.9 2 .1 2.0 1.9 

c)Siderurgia pro-js 
metálicos y 

artefactos 15.3 8.2 10.8 12.6 

d)Fabricación de rnaq. 
y arls. eléctricos 3.6 2.8 3.3 3.1 

1986 

55.0 

38.S 

2.3 

11.0 

3.2 
~-~-~----------~-------~--------~~~---~-~-------

FIJENTE: lbid. 

El cor;port.ar.iient-o del crédi t.o ot.orgad•:i durante este periodo:> 
¡;:; r;1uy E-r1·~t.ic.o, sube y b~.ja ario con ar.o, cor,¡o lo podamos 
observ~r en el cu~dro 10. 

Pera p.,:-.;::!..?r e~:plico.r·nos dicho co;,1pcirt..arnient.1:i, coiJ;.::nzarertii:tS 
por haceí' referencia a las condicion2s econórnicas c¡ue 
c¿.rc-cter-i::.;.ron el eorio de 19:3.2, particularizar;i:t.:i en la 
p1:1litica financiera inst.ru:nantada en dicho perio.dj:a. 

5.5 2. Crisis de 1%:2 

PaPtire:e..os de las prir.ci¡::.;.tles r;,an:ifestaciones de las crisis 
de 1982, entre los cuales de5tacan: el estancamiento, la 
inflación, el ag-,:do d¿;s2;::;uilib1·Í•:> ext-erno, la fuga de 
capit.ales,la n.,:>rat.orici de Ja deuda e>:terna y una devalu;;ci6n 
de 500~ del t.ipo de ca~bio (de 25 a 150 pesos por dólar). 
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Ast, ~~J éS10 de 19~;~ se t;..1-~' l.t-rt::,~· p.:11· le:. C4g;_~.j1zac1ón d\~· Jos 
dF·S~JtJ=lt-s t:·::1:1nór,-.1co;. 'I f1n¿,J"tctrrtJ;: .. g.:::nerc.d(f5 é.J f1n;.tes dE-1 
period.:1 d.:: e :--t:·.: nvie10.t.:,, pro· .• ;o.:;.;~.j,:i tJn d-:?:.Pl1): .. e d~ 1~ 

i1iC t 1 v1G.:.d ec:•:'n·~·r:.ici'. 1.J:l;:.. n·~lt.~ble lnf 1;..~ 1 •. ~.;-. y st:3 ¡: 1.;is 
d1f1ct;lt~di:;s en t-1 roi=.Ti:.;.·j.:. t.;.: •. bJetr11:< ~ f1r1.;iq¡:¡ .. :.•:. 

El crt':·c1r11ii::nt.i:· ecoi·,.~.r;.1to n·:• sóL-~ s.c r.:;t~ric·~· -;.1n;:• ftJA- titrt•b1En 
reces1v0 ~r~s~nt-~;1d(¡ t.~s~s nfr~~t-ivBs -O 5% d~l PIB, l~ 
;nfl~ci·~'r. p.:1r su p~rte, .;Jc¿¡nzó pr~ct¡c~:-;:?~1tt t.Jn 100~ 
i 9.:: ::~~~ t 

Co;.r.:J ve: ... :.s 1 e! t :;:.i:. d.;. c¿.r,~b10 se d2v~lu:.:. &n lJi1 gr~do 

b~st-~nte cons1d~rbble1 se contr~Jer·on el g~sto Y el créd1t.o, 
y 1~ ~scasez de div1sB; or191no el control d2 ca~b~os y del 
1(h)~~ di: le:.. T~r l f¿. del ]fo;:·l;es~(1 dt:- Ir1.¡:-.:irt¿.c ibn ':·es::.¿.·.: t•:. c.l 
27~ qua s2 conLrol&b~ en julio d~ 193:i Por otr~ p~rte, 
N~~:ico an:. .. 111-:1.; }¿.. ;;,.:.ie.t.0;·1;. do.? lt=- d¿.~;.j¿:. t~.t~rn.;, 

rt·t:lnift~t.ánd.:.st p1·-:-b1c-~ ... ¿c5 G-2 r¿.-~ers11~·P t-1, l1~s f1._•Jü~ de 
c¿.~·1t;...I, y~ <:;: _ _;* ..::.:;.: .;r .. :. s~ r¿.:;1;.tr.~· u:--:~ t:-¿.nsff:<r>?n.:¡¿;. net.c. 
d~ re~ursos d81 ~% r~s~~cl0 ~ los ~nos a¡1t2rio;·es en G~F l~ 
entr~de netB de ce~it~les fue de 6~ del PIB 

Pode~Gs i.~nc1ci~~r ~u& ](•; dEterr~1n~ntes d~l d~~¿qu1l1brio en 
la b~l~n=~ c0~~rc1~l se E~(u211t.r~ en 1~ t~l~n=~ co~erc1~l 
m;.ni_Jf;..:tur.:-i-c..1 ¿..si C·:•fr .. :i en 21 déficit de lci b.;,l;¡.nz~ de 
st:-rvic1os fín.;.nc1t-ros pi:11· i:·2g.:1 1je d!:?ude- e-:·t...;-rn~· y dl?l 
déficit en l~ b;le;11zt- d-2 c.;pit~1~:; de cor·t.,:; pla=:i:., es dec1r1 
pi:u· fuga de ca;:'·l t;;..L;s. 

16 r.;1 J 
ffiillones d2 dóia;~es, p2r0 el déficit coffi2rc1¿.l no pat~olero 
~.scen.J1¡~1 ~ ..:s.s..:t:, r .. :lli:.---.?s, dE- d 1=1ldi'Es.: -?; G¿:cir, el 
SlJ~·Ei-;;v~ t en l~ b~ l~n=~ p¿.t.rc.lE<r¿¡ .::;:)>? ft~c 1:1-=: :::s S t1.1 l 
millonEs de d1~}; .. ~·es. ;.ttntJ·~' el d2:,.;?.·~_,t.lit:•1·1c.1 ¿--.tern.:1n_ 

El déficit de l~ b~l~n=~ h.;¡1~f~~ture~a ~scEnd16 ~ 48 7 ~11 
;11¡ I lc.1--.¿·;. 1j¿., ;j.!.l;..:-2s., r:•::r lü "1:.~e se t::--LJE<::e ;..f l r~l!a.r -=;t-'2 e-l 
sect.o,· ín¡~.__1;t.r1.;.;l r,.,:;n:...:f¿..(turt.:;< 1: 1 r,¡i:•;.f..r;:1 ;_:f1~ c:..;:-e;~t.ur.co. 

¡¡<;f1r1..;11t~ é-1 s2ct1:ir ¿..· .. t.~¡'()') 

f1•l l li:•(,-25 
t, t-st.1r\'~c,;. 

Entre l~s c~u;~s d~ tic~. ~~tr~~tur~1 pGj~~;~~ ~~~~10.~;r, 1~~ 
J~~d2cG;d~s ~~tr2t.&;125 ~ pol1ti~~5 d2 in~~Etr1~l1=~c~-~~1 ~ 
cc;r.-.... ;rc l•:j E.::ti:;.t ¡.: . .- ,.=;)¿. ~(;.~¡,::o_.:~121·on ~ t.n-,;; i:-.~ .. c.::-s1·,,;. prot.-?CC ~.:.r1 ·r 

¡ nt •·& 1 n,:;:..;sl.r ¡ ¿.1 
co~f1ci~Gt2s d2 

~ 1nt~r%Ect~r1~l, qu~ 
¡¡,.::.·ort.c:..c i1~,n Eit-1.•il-.;j::.s 

2rt J cul c..c l1~1n 
1;.-.Fl ic ;.ri:in 
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exPOrtaciones manufactureras, que se manifestaron en la 
desustitución de importaciones del sector manufacturero y la 
monoeXPOrtación petrolera. 

Entre las causas externas, se encuentra la caida del precio 
internacional del petróleo, la elevación de las tasas de 
interés internacionales que aumento!• la carga de la deuda 
externa y la recesión de la economia lllUndial. 
La escasez de divisas obligó a endurecer el manejo de la 
politica de protección c0111ercial, de tal manera que la 
relación de fracciones controladas a totales para las 
imPOrtaciones pasó de 27.61 en junio de 1982 a 1001 en 
septiembre de ese ano, a la vez que la media arancelaria se 
incret11enló de 24.9% en 1981 a 27.0% en 1982. 

El fenómeno de la recesión con inflación era evidente: el 
PIB observó una caida del -0.5%, nivel que contrastaba 
significativamente con la tasa media anual registrada en el 
periodo 1978-1981 de 8.41; en tanto la inflación medida por 
el Indice Nacional de Precios al Consumidor llegó a 98.81. 

Las continuas devaluaciones de 1982 afectaron directamente 
el comPOrtainiento de la industria en general, causando un 
aumento considerable de la deuda externa privada, asi como 
el encarecimiento de la maquinaria, equipo y materias primas 
impor t.adas. 

La producción indu3trial, después de haber aumentado a una 
tasa media anual de 9.91 en el periodo 1978-1981, 
experimentó un decrementó de -1.6% en 1982. Los sectores mas 
afect.ad•:is fueron la construcción y la industria 
manufacturera con caidas en su producto del orden de -0.5% y 
-2.91 respectivamente. 

Dentro del sector manufacturero, las dos ramas mas 
importantes, presentaron decrementos en su pro<i<Jcción: 
industrias basicos del hierro y acero <-7.7%) y productos 
minerales no metalicos (-4.9%). La industria automotriz 
también experimentó decrementos (-27.6%). 

Por su parte, la inversión pública observó una caida 
sustanéial de -14.21,refeljandose también en una caida de la 
inversión privada en -17.3•. Adem~S todos los componentes de 
la demanda agregada se vieron afectados; el consumo total 
eXPerimentó un crecimiento real del 1.2%, nivel que 
contrasta con el registrado en el periodo de alto 
crecimiento (8.lll. 

Oe esta manera, se cerró momentáneamente la brecha existente 
entre oferta y demanda interna. 
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5.S.3. Politica Econó~ica lnstr1.1111entada 1982-1986 

La Politica Económica instrU111ent.ada durante este periodo se 
sustentó en una marco teórico donde se atribuía la crisis a 
los desequilibrios en el presupueso del sector p(.¡blico, en 
el sistema financiero y en los mercados de bienes y óe 
factores productivos 

Por ello sus expresiones sobre la crisis se refirieron a 
proble~as de déficit público creciente, de déficit del 
sect.or externo, de inflación 1 de desempleo. 

Todos estos problemas, segón la versión oficial son 
atribuidos al mal desempe~o de la política económica. El 
déficit p(.¡blico creciente era resultado de los mayores 
gastos públicos y de los reducidos ingresos, derivados en 
gran medida -en su concepción- de la politica de subsidios y 
de los bajos niveles de precios y tarifas de los bienes del 
sect-or pub l i c o. 

El déficit externo se debió al exceso de demanda, que 
proviene del gast.o publico, asi como de la escasa 
competitividad de la producción nacional y a la politica de 
tipo de cambio sobrevaluado que prevaleció en periodos 
anteriores. La inflación se la explicaron como el resultado 
de un mal manejo del gasto público (excesivo) que presionó 
la deroanda y por el control de precios que desestimul6 el 
crecimiento de la producción, acompanado de una ampliación 
del circulante. 

El desempleo, se atribuye a una política salarial 
inadecuada, que presiono sobre el mercado de t.rabajo. 

8ajo este esquema, se elaboró un paquete de medidas 
tendentes a controlar la economia y resolver los problemas 
más inmediatos como era los niveles crecientes de inflación 
y el déficit comercial externo. 

Si aglutinamos las medidas de política econ6mica en tres 
grupos, tenemos lo siguiente: 

1. Contracción del gasto público y oferta monetaria 

2. Liberalización de precios, de la ta~a de interés y del 
t.ipo de cambio; por otra parte, el control de salarios. 

3. La racionalización y flexibilización de la política 
Proteccionista del comercio exterior. 

Asi tenemos que el primer grupo de medidas de politica 
económica busca reducir el déficit publico, sin recurrir a 
la emisión monetaria, ni tampoco a recursos externos. 



Para conseguir la disminución del def icit pablico se planteó 
reducir el gasto, asi como elevar los ingresos pablicos. 
Asimismo se planteó conseguir •etas planeadas de crecimiento 
de la oferta de dinero acorde a la demanda agregada. 

De esa manera, los objetivos de este primer grupo son abatir 
la inflación y el deficit comercial externo. 

El segundo gruPo de medidas, tiene como objetivo el crear 
condiciones de rentabilidad para la inversión, via precios 
para incentivar la producción. 

En el caso del sector publico, el alza de precios y tarifas 
de sus bienes y servicios esta encaminada a incrementar sus 
ingresos para disminuir el deficit pablico. 

La politica de precios relativos tambien va dirigida a 
evitar desequilibrios en el mercado financiero. Para ello se 
procede a aumentar las tasas de interes, con el propósito de 
fomentar el ahorro interno, dada la restricción del 
exterior. Con la politica devaluatoria se pretende 
desestimular la fuga de capitales. Asi, tambien se decretó 
la nacionalización de la banca privada, en defensa de la 
planta industrial del pais y en favor del control de la 
política financiera nacional. 

A su vez, la p0litica salarial contractiva se circunscribe 
dentro de las políticas contra la inflación, tanto al 
reducir los costos de producción como por la disminución de 
demanda que provocarla. 

El tercer grupo de politicas estA encaminada a racionalizar 
y flexibilizar la protección del comercio exterior. Para 
ello se pretendió prQP1c1ar una reestructuración y 
modernización del aparato productivo interno, con el objeto 
de hacerlo competitivo en los mercados internacionales. 

El conjunto de politicas arriba mencionadas significó una 
nueva orientación del crecimiento económico, vinculAndolo al 
dinamismo de las exportaciones no petroleras. 

5.5.3.1. Primer Paquete de Hedidas de Politica Económica: 
contracción del gasto publico y de la oferta 
monetaria. 

Esta politica concibe la inflación y el deficit externo como 
consecuencia de un exceso de demanda derivado del deficit 
publico creciente y del incremento exagerado de la oferta 
monetaria. 

El gasto publico en 1983 creció 66.6~ por debajo de la 



inflación de ese ano C80.8%), lo que signifcó una caida de 
la participación de los egresos publicos en el PI8 de 6.6 
puntos porcentuales. 
La demanda del sector publico en 1983 cayó 16.9%, siendo la 
inversión bruta fija la que disminuyó en mayor medida 
<32 S~) y el PIB decreció 5.3%. Esta situación propició una 
caida drástica de i111POrlaciones de bienes y servicios de 
41.7% lo que configuró un supéravit comercial de 13,763 
millones de dólares y un SuPeravit de cuenta corriente de 
balanza de pagos de S,630 millones de dólares." 

Dicha politica estaba dirigida a disminuir el déficit del 
sector externo mediante la restricción de la actividad 
economica y la reestructuración de su crecimiento hacia el 
mercada externo. 

Respecto a los ingresos del sector publico, en 1983 tuvieron 
un crecimiento respecto a 1982 de 102.1% mayor que el 
aumento de los gastos publicos. En los ingresos fiscales, el 
rubro que mas aumentó fue el de los imPLJestos pagados por 
PEHEX <lS4.6%), después los impuestos a la gasolina (138.6%) 
y los impuestos indirectos (112.1%). 

En cambio, los impuestos directos sólo crecieron 55.8%, aqui 
se denota la preferencia por los impuest~s indirectos y no 
el impuesto a las empresas. 

5.5.3.2. Segundo paquete de medidas de politica económica: 
pol!tica de precios relativos 

El segundo grupo de medidas de polit-ica económica, 
privilegia el mecanismo de los precios relativos con el 
objeto de propiciar cambios estructurales y est.ablecer las 
condiciones de equilibrio entre el mercado de bienes y el 
mercado de dinero o financiero. 

En dicha política subyace el principio de que los 
desequilibrios del mercado de bienes y servicios se deben a 
que la intervención sobre el mecanismo de precios no permite 
una <1decuada asignación de recursos. 

Precios relativos de los bienes productivos 

Mediante el manejo de la 
intenta propiciar cambios 
favor del desarrollo de 
encarar la crisis. 

pol!tica de precios relativos se 
en la estructura productiva en 
sectores que son cruciales para 

Asi, se pretendió revisar los precios de garantía de los 
productos agr!colas para incentivar la producción, asi como 
la liberalización de precios. Se pretendía que mediante el 
mecanismo de precios se podría incentivar la inversión y la 



producción y frenar, asi, la inflación. 

Al interior de la industria manufaclurera, las ramas más 
dinámicas fabricación de sustancias quimicas y productos 
qulmicos, fabricación de Productos metálicos: manifestaron 
un mayor crecimiento de precios de 1980 a agosto de 1984, en 
relación al resto de la manufactura. Sin embargo los precios 
de los productos agrícolas entre 1980 a agosto de 1984 
crecieron menos que el resto. (ver cuadro 11) 

Cabe recordar que desde 1978 se procedió a la liberalización 
de precios y no se logró un crecimiento sostenido de la 
producción. 

En 1982 y 1983 se dieron los más altos crecimientos de 
precios y fueron acompa~ados de tasas negativas de la 
producción no petrolera. Entre 1982-1986, el PIB 
manufactuero dececió a una tasa promedio anual del 0.7% 

En este sentido, dicha politica de precios no tuvo efectos 
favorables sobre la oferta. Esta situación se puede 
corroborar con el comportamiento de la formación bruta de 
capital fijo, en 1982 cayó 16.0t y en 1983 disminuyó 27.9%" 

CUADRO 11 
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 

CLASIFICACION POR ORIGEN DE LOS BIENES, BASE 1980=100 

l. Agricultura, ganaderia y pesca 
II. Petróleo Y derivados 
III. Productos alimentos, bebidas 

y tabaco 
IV. Fábrica de textiles, vestidos 

y calzado 
V. Productos de madera, papel, 

imprenta y editoriales 
VI. Fábrica de sustancias quimicas 

y productos qufmicos 
VII. Fábrica de productos metálicos 

y otras manufacturas 
VIII. Electricidad 
IX. Comunicaciones y Transportes 
X. Servicios 

582.1 
198.9 

713.3 

755.5 

748.3 

849.1 

800.1 
631.8 
627.4 
637.5 

FUENTE: Carpeta de Indicadores económicos, Banco de 
México, varios nómeros. 
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Entre 1981-1984 hubo una caida en la 
promedio anual, siendo esta mayor en 
16.5%) respecto al pivado (-12.0%)~. 

inversión del 13.9% 
el sector P<'Jblico (-

Politica financiera 

El alza de la tasa de interés estaba encaminada a aumentar 
el ahorro interno para cubrir la demanda por crédito. Dicha 
politica junto con la de tipo de cambio, intentan incentivar 
la entrada de capital externo para mejorar la situación del 
sect.or financiero y la balanza de pagos. 

Asimismo, la restricción de la oferta monetaria se dirigia a 
reducir la inflación. Al cierre del mes de diciembre de 
1983, el medio circulante era de 41.4%, el cual fue menor al 
observado en el mismo mes del ano anterior que fue de 61.9%. 
Tal reducción fue posible por la disminución del déficit 
publico, el qUe a su vez se financió, en gran medida, por el 
sistema bancario y por CETES, disminuyendo por lo tanto las 
presiones sobre la emisión monetaria. 

La polltica financiera en dicho periodo sostenia 
ahorro era función de la tasa de interés, de 
necesidad de mant.enerla atractiva. Las lasas de 
pasivas aumentaron a inicios de 1983. En enero de 
eran de 61.36%, a diferencia del nivel del mismo mes 
anterior, que fue de 28.9%. 

que el 
ahi la 

int.erés 
ese al'lo 
del ano 

--------------------cüA6Ro-12----------------------------
EvoLuc 1 oN DE LA TASA DE INTERES' 

a 1 mes y a 3 meses (%) 
1981-1986 

1981 

mes 28.06 

3 mes 34.56 

1982 

52.42 

52.54 

1983 

57.22 

54.70 

Oépositos a plazos 

1984 

45.90 

44.90 

1985 1986 

n/d n/d 

70.41 95.25 

* FUENTE: Elaborado con base en Informes Anuales del Banco 
de Mexico, 1981-1986. 

La poli ti ca de flexibi lización de la tasa de interés se 
ubicó dentro del contexto de la liberalización de la 
economfa; la tasa de interés se ajustó tanto a los precios 
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internos como del tipo cambio, a fin de asegurar ciertas 
condiciones para fomentar el ahorro interno. 

Las altas tasas de interés si bien incrementaron la 
captación de recursos por parte del sistema bancario, no se 
tradujeron en mayor demanda de créditos por parte del 
sector privado. 

El flujo de financiamiento a empresas y particulares 
otorgado por la banca comercial, al cierre de 1983, 
representó apenas 29% del flujo captado en ese mismo a~o. 
Esto se explica tanto por el encarecimiento del crédito como 
por las condiciones desfavorables de la economia y las 
expectativas pesimistas. 

La insuficiencia de recursos materiales nacionales derivados 
de problemas productivos, asi como la escasez de divisas 
para financiar los requerimientos de importación, frenaron 
el crecimiento de la inversión. Sin embargo, la captación 
financiera siguió creciendo en 1984. El crédito recibido 
por empresas y particulares absorbió 57% del flujo de 
captación, nivel muy sUPerior al 29% de 1983. El aumento en 
el financiamiento otorgado se explica por las condiciones de 
reactivación económica dadas durante 1984. 

El hecho de que la demanda de crédito estuviera por debajo 
de la oferta, tanto en 1983 como en 1984, generó un monto 
import.;mte de recursos que se canal izaron a la adquisición 
de CETES, y a la constitución de depósitos de regulación 
monetaria en el Banco Central. Los CETES fueron, a su vez, 
una fuente importante de financiamiento del déficit. público, 
que resultaron atractivos para t.odos, en un contexto de 
incertidumbre, dadas las caracteristicas de liquidez 
inmediata y alto rendimiento. 

Sin embargo, el porcentaje de CETES adquiridos por el 
sistema bancario na.cional continúa siendo significativo, lo 
que equivale a una inmovilización de recursos que podrian 
ser empleados en el financiamiento de la inversión.CVer 
cuadro 13). 

Los recursos financieros inmovilizados no pueden mantenerse 
por mucho tiempo, ya que surge el problema del costo que 
representan las altas tasas de interés en un contexto de 
recesión económica. Se sosti.,n•m en la medida en q•.ie el 
costo de captación sea menor que el alza de precios y no se 
tenga que recurrir a la emisión monetaria para pagar las 
altas tasas de interés. 

Fue entonces, a partir del excedente financiero no utilizado 
y las presiones sobre costos de la banca que ello origina, 
que se disminuyeron las tasas de interés desde el segundo 
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semestre de 1983. 

Dicha llE!dida actuaba como mecanismo de ajuste para aminorar 
el desequilibrio presentado en el sector financiero, y de 
ahi que en 1984 haya aumentado la demanda crediticia por 
parte de las empresas y particulares. La inflación 
declinante en 1984 permitió continuar con el descenso en las 
tasas de interés, el cual se interrumpe a finales de dicho 
ano ante el •ayor crecimiento de la inflación. 

--------------------cüAoRo-13--------------------------
MONTO Y ESTRUCTURA DE POSESION DE CETES 
( Saldos en miles de millones de pesos ) 

1981 1982 1983 1984 1985 

Instituciones 
Financieras 

Banco de 
México 12.9 -11.8 110.7 25.0 1174.1 

Banca de 
Desarrollo 0.6 3.0 29.8 25.5 43.8 

Banca Co-
mercial 23.7 76.4 70.7 31.2 131.6 

Casa de 
Bolsa 0.7 1.0 0.9 0.8 0.9 

Sector Público 
no Bancario 14.8 31.1 72.7 67 .1 100.7 

Empresas priva-
das y partí- 43.8 221.5 335.7 607.7 852.7 
cu lares 

FUENTE: Economia Mexicana ei:Lci(ri'iS, NAFINSA, Hexico 1986. 

Nacionalización de la banca privada 

La política de crédito constituye un instrumento fundamental 
en la orientación y r(!9ulación de la acumulación de capital 
de un pais. Todo acto de financiamiento representa una 
asignación de recursos productivos disponibles en una 
economía. Su correcta utilización contribuye a estimular el 
desarrollo de la inversión e influye en la estructura 
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económica de un pais. 

11ediante el control del volumen asignado, el de sus plazos 
de maduración y el de las tasas de interés, el crédito sirve 
de acicate, segun sea el caso, al desarrollo de los diversos 
tipos de actividad económica. 

Lejos de convertirse en un elemento reguladorar del 
crecimiento, la banca privada en México contribuyó a 
profundizar los desequilibrios de la estructura económica. 

En el momento en que las expectativas de crecimeinto en el 
pais se vieron deterioradas, la banca privada comenzó a 
relegar su función de fomento a la inversión y se lanzó al 
desarrollo y al apoyo de actvidades especulativas en escala 
creciente. 

Como intermediarios activos en las operaciones de compra
venta de dólares, los bancos privados obtuvieron, durante el 
ultimo trimestre de 1981 y los primeros siete meses de 1982, 
grandes utilidades. 

El cambio de tendencia en el mercado petrolero y la fuga 
especulativa sobre el dólar que provocó, desencadenaron la 
crisis de la deuda externa de México en agosto de 1982. 
Cuando el lo. de septiembre de 1982 el Presidente de la 
Repóblica anunció la decisión de aplicar el control integral 
de cambios y la nacionalización de la banca privada, varios 
sectores del pais consideraron que solo la primera medida 
era necesaria; sin embargo, el gobierno consideró que la 
segunda era también indispensable, con el objeto de 
controlar el sistema financiero y reorientar los flujos 
financieros en un momento tan critico por el que atravezaba 
la economia mexicana. 

Con la toma de posesión del nuevo régimen presidencial, el 
lo. de diciembre de 1982, se inició un proceso de 
redefinición de la organización del sistema financiero 
mexicano. 

Una de las primeras medidas anunciadas por el nuevo régimen 
fue la venta de un tercio de las acciones de la banca 
nacionalizada al sector privado. En este proceso se dió 
prioridad a los antiguos due~os de los mismos. 

Algunos meses después se puso en marcha el procPdimiento 
para la venta de las acciones de empresas industriales y 
comerciales que formaban parte de los activos de la banca 
nacionalizada. De nueva cuenta, los antig•.JOS banqueros 
tuvieron la opción preferencial de adquisición de esas 
acciones. 

Adicionalmente, los antiguos banqueros recibieron 
generosa indemnización como contrapartida de 

una 
la 
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nacionalización de la banca privada. 

Polltica de Financiamiento. 

El lo. de septiembre de 1982 se nacionalizó la banca. A 
partir de esta fecha se introdujeron varias modificaciones 
en el funcionamiento del sistema financiero nacional. Entre 
las más imPOrtantes se encuentran: 

La disposición de fines de 1982 contenida en la Ley 
Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito 
que permitió la creación de las sociedades nacionales 
de crédito, inediante el cual se posibilitó que el 
sector privado volviera a participar en el capital 
social de los bancos nacionalizados. 

En julio de 1983 por acuerdo se establecieron las 
reglas para fijar el mont.o de indemnización por la 
nacionalización de la banca, las caracteristicas de la 
emisión de los bonos del gobierno federal para el pago 
de misma y el procedimiento para efectuarlo. 

En agosto de 1983 se dió un reordenamiento juridico que 
definió las nuevas caracteristicas de las 
instituciones, de la banca múltiple y, como 
consecuencia, generó un proceso de fusiones bancarias 
que conformó parte del nuevo sistema bancario. Como 
resultado, se redujo el número de instituciones de 60 a 
29, hasta llegar a 19. 

En junio de 1984 se presentó el Programa Nacional de 
Financiamiento al Desarrollo PRONAFIDE>, donde se 
establecieron los lineamientos específicos planteados 
en el Plan Nacional de Desarrollo (PNO>. 

PRONAFIOE11 

En este documento se dan las lineas generales del proceso de 
restructuración bancaria del pais. 

Se plantea como objetivo fundamental de la politica de 
financiamiento del desarrollo para el periodo 1984-1988, 
•apoyar financieramente la estrategia económica y social del 
PNO, tomando en cuenta las restricciones existentes en 
materia de recursos y asegurando su viabilidad en el 
contexto internacional". 

Como objetivo de mediano plazo, se plantea reducir 
gradualmente el déficit de las finanzas públicas; lograr un 
financiamiento sano que permitiera disminuir la inflación, 
estabilizar paulatinamente el tipo de cambio y disminuir el 
déficit en cuenta corriente a tal nivel que puede ser 



financiado en el mediano y largo plazo. 

Para orientar las 
propósito, el 
fundamentales: 

acciones 
programa 

c:¡ue se 
contempla 

derivan 
como 
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de dicho 
objetivos 

a) RecuPeración y fortalecimiento del ahorro interno 

b> Asignación y canalización eficiente y ec:¡uitativa de 
los recursos financieros de acuerdo a las prioridades 
del desarrollo. 

c) La reorientación de las relaciones económicas con el 
exterior. 

d) La reslrucluración, fortalecimiento y consolidación 
institucional del sistema financiero. 

El financiamiento estaria canalizado a través de la derrama 
de crédito preferencial via Banca de Desarrollo, Fondos de 
Fomento, Banca Maltiple e impulsos al mercado de capital de 
riesgo. Se estableció una división más especifica de las 
tareas del mercado financiero: 

i) Banca Maltiple: Funcionará como banca de primer piso 
y canal de la banca y fondos de fomento para créditos 
preferenciales. 

ii) Banca de Desarrollo y Fondo de Fomento: Atenderá la 
demanda de crédiw preferencial y de capital de riesgo. 

iii) Intermediarios Financieros No Bancarios: Funcionaran 
corno nuevas vias para canalizar capital de riesgo y de 
largo plazo. 

En términos generales las acciones fundamentales c:¡ue se 
definen en el programa, constituyen una respuesta a corto 
plazo frente a las restricciones financieras c:¡ue enfrenta la 
economia mexicana. 

Sin embargo, las autoridades, al tiempo de enfrentar los 
desequilibrios financieros más inmediatos, iniciaron el 
reordenamiento del sistema bancario. La venta de los 
activos no bancarios c:¡ue se encontraban en manos del Estado 
a ra1z de la nacic·nalizaci·~n banLc.ri.,, destacando los 
intermediarios financieros no bancarios por la importancia 
c:¡ue puedan adquirir en el funcionamiento del sistema, 
constituye la primera medida concreta de gran trascendencia 
en ese sentido. 

Bajo la 
mercado 

argumentación de lograr 
financiero nacional se 

un fortalecimiento del 
alentó y auspició la 
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participación en éste, del capital privado nacional a través 
de las instituciones financieras no bancarias. 

Anadiendo un elemento, en el PRONAFIDE se estableció que la 
nacionalización de la banca, entendida como principal 
intermediario de crédito, abrirla nuevas oPortunidades para 
la canalización de los recursos crediticios y la 
eliminación de los circuitos privilegiados de crédito entre 
grupos financieros y empresariales. 

Cabe senalar algunos aspectos de la estrategia disenada para 
las operaciones bancarias y sus efectos en la actividad 
económica: la generación de mayor ahorro a través del· 
aumento de la tasa de interés en un contexto recesivo es, en 
gran Medida transitorio, ya que los mayores problemas 
económicos que ocasiona atentan contra la captación 
financiera. 

Asi,las variaciones de los saldos reales de captación total 
de la banca comercial decaen en 1985. La captación real en 
mayo de 1985 era de 531.4 miles de millones de pesos y en 
diciembre de 1984 fue de 596.6. 

Durante este periodo, la debilidad de las finanzas páblicas 
y el endeudamiento externo, constituyeron la principal 
limitante para que los recursos del ahorro interno se 
destinaran al financiamiento de la actividad productiva. 

La imposibilidad de disponer de crédito externo, obligó al 
Estado a acaparar casi la totalidad de los recursos 
financieros existentes. El finaciamiento deficitario de una 
proporción considerable del gasto público y la gran deuda 
interna acumulada, condujó a utilizar mAs de la tercera 
parte del presupuesto de egresos del sector público hacia el 
servicio de la deuda pública. 

El financiamiento del déficit público obligó a la banca 
central a subir el encaje legal de los bancos comerciales 
hasta un porcentaje de 90% del incremento de la captación 
bancaria. Como consecuencia de lo anterior, los recursos de 
inversión internos se canalizaban fundamentalmente, al 
financiamiento del déficit presupuesta!, restringiendo las 
posibilidades de nueva inversión. 

Bajo est.e contexto, la reduce ión de los excedentes 
financieros internos, aunado a las gr;mdes sal idas de 
capital, tanto para cubrir el pago de intereses de la deuda 
externa como por motivos especulativos, disminuyen la 
captación de recursos del sistema financiero. 

Esto reduce el ahorro y tiende a restringir la capacidad 
crediticia y a presionar al alza la tasa de interés, 
retroalimentando la calda de la inversión. 
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Se genera asi un proceso en cadena, de contracción de la 
actividad económica, disminución de la demanda y oferta 
crediticia, aumento de la tasa de interés e inflación. 

Ello obliga a recurrir a politicas de ajuste adicionales, 
con t.asas de int.erés aún més altas, mayor devaluación y 
politicas més restrictivas, las cuales configuran 
perspectivas pesimistas que acentúan la tendencia recesiva e 
inflacionaria de la economia. 

Politica Ca111biaria 

La concepción teórica en que se basó la politica económica, 
senala que el desequilibrio externo es resultado de un tipo 
de cambio sobrevaluado. 

Mediante el ajuste continuo del tipo de cambio se pretendió 
reorientar el aparato productivo industrial con el objeto de 
fortalecer su integración interna y vincularlo con el 
exterior, para lograr reducir las presiones sobre el sector 
externo. 

Asimismo, el manejo del tipo de cambio intenta evitar fuga 
de capitales, restringir y racionalizar el uso del 
financiamiento externo y atraer capitales. 

Política Salarial 

La política salarial restrictiva 
desempenar las siguientes funciones: 

estaba encaminada a 

i) Aumentar o mantener los mérgenes de ganancia 

ii) Mejorar la situación en el sector externo y contribuir 
a cubrir el pago del servicio de la deuda, tanto por la 
disminución de importaciones como por los excedentes 
exPOrtables que genera la contracción del consumo, asi 
como los menores costos de producción que tienden a 
mejorar la posición competitiva para favorecer el 
crecimiento de las exPortaciones petroleras. 

iii) Contribuir a la reducción del déficit público porque el 
gobierno incurre en menores gastos por concepto de 
salarios de sus empleados. 

Asi, se sostenia que, mientras no se lograra un crecimiento 
sostenido de la producción seguiria la politica salarial 
contraccionista. 
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5.5.3.3. Tercer paquete de medidas de Política 
Económica: La Racionalización y 
Flex1b1lizaci6n de la Polltica Proteccionista 

Desde 1983 se inició una flexibilización de la politica de 
permisos previos de importación, avanzando hacia una 
liberalización paulatina de impertaciones. Se adoptó primero 
un regimen arancelario en los bienes de Producción ligado a 
la manufactura para el mercado externo y se ha extendido a 
una gama cada vez mayor de product.os. 
Dicha polltica se sustenta en el hecho de que el libre flujo 
de mercancias con el exterior da lugar a un proceso de 
competencia, que obliga a las empresas nacionales a 
reestructurarse y modernizarse para obtener niveles mas 
altos de productividad y eficiencia. 

Se pretendia dinamizar as! 
externo, ademas de obtener 
frente a las exigencias 
necesidades de acumulación 

la industria hacia 
las divisas necesarias 
del sector externo 

de capital. 

el mercado 
para hacer 
y a las 

La politica de liberalización del comercio considera como 
principal instrumento de protección a la politica 
arancelaria y, sobre todo, la devaluatoria, la cual altera 
la relación de precios internos, respecto de los del 
exterior, para desestimular la entrada de importaciones e 
incentivar el crecimiento de las exportaciones. 

A partir de 1984 se inicia una nueva etapa para avanzar en 
la estrategia tendiente a otorgar a la planta industrial una 
protección transparente y racional. En ese a~o de un total 
de 8063 fracciones de la Tarifa del Impuesto General de 
Importación <TIGI), se liberaron de permiso previo un total 
de 2844 fracciones, que representaban el 35.3% de las 
fracciones, el 16.6% del valor total de las importaciones y 
el 2.5t de la producción nacional~. 

En 1985 se liberaron de permiso 7252 fracciones significando 
el 89.6% del total, el 657. del valor total de las 
importaciones y el 44% de la producción nacional. 

En 1986, Hexico se incorpora al Acuerdo General sobre 
Aranceles Adi.;aneros y Comercio <GATT>. Se prosiguió en la 
sustitución del permiso previo por el arancel, pasando las 
fracciones liberadas a representar el 92% (7568 fracciones) 
del total de las fracciones de la TIGI y el 72.2% y 50.2% de 
las importaciones y de la producción nacional, 
respectivamente. 
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Evaluación ele la Política Econótlica en su conjunto 

La formulación de las 11edidas de politica 
responden al dignóstico que se lleve a cabo 
principales variables macroeconómicas. El tipo de 
y la elección de las diferentes medidas responde 
teórico especifico, en últimas al paradigma 
imperante. 

económica 
sobre las 

dignóstico 
a un marco 
económico 

Para el caso que nos interesa, la politica ecón0111ica 
inst.rumetada durante este periodo, responde al enfoque 
tradicional, el cual considera que la principal causa de los 
desequilibrios de la economia se debe al excesivo 
intervencionismo del estado, manifestado en un creciente 
gasto püblico. La forma de financiar el gasto público, en 
un contexto en el cual el sistema financiero presenta 
ciert.as límitant.es, se tiende a lo que se ha llamado la 
monet.i zac ión del déf i e i t. público, es decir, el Estado emí te 
bonos, y quien los compra es el Banco Central, en teoria 
deberla hacerse a través de operaciones de mercado abierto, 
es decir, quien los compra son los hogares y el sector 
privado. 

Para el caso de México, la monetización del déficit público 
es cierto, y entre otras causas, contribuyó a elevar los 
niveles de precios, est.e mecanismo de financiar el déficit. 
publico, provoca una desviación de recursos finacíeros desde 
el sector privado hacia el gobierno, Provocando problemas 
para el financiamiento de la inversión. 
Es decir, dado un incremento en el gasto publico, el banco 
cent.ral succiona recursos del sistema financiero limitando 
los créditos disponibles para el sector privado. 

En nuestra opinión el tipo de medidas de politica conómica 
instrumentadas a raiz de la crisis de 1982, son el reflejo 
en parte muy importante de mal manejo de politicas 
instrumentadas en periodos anteriores, aqui no vamos a 
ahondar en otros aspectos de t.iPO estructural, en este 
sent.ido, el Estado está preocupado por resolver usus 
problemas"int.ernos. 

El diseno de la polftica económica responde al enfoque 
tradicional, donde es prioritario la reducción del déficit 
fiscal, la reducción de la tasa de crecimiento de ia oferta 
de dinero, la devaluación del tipo de cambio y el aumento de 
la t.asa de interés. Este enfoque swone que la reducción del 
dMicit fiscal conlleva la reducción de la demanda, con la 
idea de que los nuevos recursos generados en la economia 
quedaran en manos del sect.or privado. 

Los efectos finales de la ejecución de las medidas fue el 
deprimir la demanda agregada, y para el caso especifico de 
la polltica financiera, la contracción del crédito; suponian 



l '"'(), 

que el aumento 
niveles de ahorro 
dificil elevarlos 
de los cambios en 

de la tasa de 
interno, pero en 
, suponiendo que 
el ingreso. 

interés incentivarla los 
un contexto recesivo, es 
el ahorro esta en función 

En términos técnicos se ?Vede justificar la instrumentación 
de ciertas medidas de politica econ6ntica en un contexto de 
inestabilidad; sin embargo, aqui planteamos que la POlilica 
económica instrumentada, le dió priridad al corto plazo, sin 
eabargo, 111edidas alternativas pueden suavizar el shock por 
el lado de la demanda, por otro lado, es imperiosa la 
necesidad de que la política económica incorpore criterios 
de largo plazo, en los que se contenga lineamientos para 
crear condiciones en los que se logren dar cambios de tipo 
estructural. 

PerSPectiva futura del financiamiento a la industria 

En un proceso de apertura hacia el exterior, el sector 
industrial para competir en los mercados internacionales, 
r~iere de una gran cantidad de recursos financieros 
internos y externos para capitalizar, modernizar, ampliar y 
diversificar la planta productiva y la infraestructura del 
pais. 

En dicho contexto, el sector industrial necesita tener 
acceso a créditos con plazos y tasas de interés competitivas 
internacionalmente, y en especial, acceso a fuentes de 
capital que le permitan poseer una mayor flexibilidad y 
seguridad sobre el futuro. 

La estrategia de liberalización econé•mica, consideran 
también la liberalización de los servicios financieros; 
entendiendo por esto, la idea cada vez más difundida de una 
111enor part.icipación del gobierno en la determinación de las 
tasas de interés, en la asignación del crédito y en la 
operación de los intermediarios financieros. 

En los ultimos a~os se ha visto el acelerado desarrollo de 
la tecnologia en los campos de la telecomunicación y la 
informática, que han incrementado la calidad, cantidad y 
oportunidad de la información relativa a los mercados 
f i nancicros 

En un contexto ~ mayor 
interdependencia financiera, 
entre los diferentes paises, 
regulatorio, y lo hacen 
estabilidad o inestabilidad 
cada pals. 

información, cornunicaci~n e 
los flujos de capital se mueven 
independientemente de su marco 
más bien en función de la 
macroeconómica y polttica de 
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Por estas razones, entre otras, las finanzas se estan 
convirtiendo en una industria global e interdePendiente. 

la consecuencia de la desregulación, es que los mercados 
financieros se vuelvan mas competitivos, buscando la forma 
de agregar mas valor a sus servicios, ampliando la gama de 
estos servicios para satisfacer las necesidades del cliente. 

México no esta exento de estas situaciones, ya que se 
transita sobre la tendencia de la liberalización, en la que 
adopt.ara una serie de medidas de politica económica para la 
liberalización de los servicios financieros. 

Continuar par este camino, implica una mayor competencia 
entre los intermediarios nacionales y extranjeros, y la 
consolidación de grupos financieros. De manera que se logre 
ampliar los servicios financieros, aumentando la calidad y 
eficiencia, de manera que el costo del crédito y del capital 

·se ubiquen a niveles competitivos internacionalmente. 

De suceder asi, se podria atraer recursos 
externos necesarios para el desarrollo 
asignándolos de manera racional. 

internos y 
del pais, 

Vno de los riesgos que se correria con la liberalización de 
los servicios financieros, es el desplazamiento de los 
intermediarios nacionales por los extranjeros. 
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CONCLUSIONES 

Observando los rasgos característicos del proceso de 
acumulación de capital en México, desde mediados de los al\os 
cincueta hasta la crisis de 1982, podemos apreciar algunas 
características esenciales. Una vez concluida la etapa fácil 
de la estrategia de sustitución de imPOrtaciones, el 
dinamismo económico se centró en algunos sectores como: 
productos metálicos, maquinaria y equipo, la producción de 
bienes de consumo intermedio, como sustancias quimicas, 
derivados del petróleo y plásticos, principalmente, quedando 
rezagados otros. 

En este sentido, se corroboró que el sector mas rezagado en 
cuanto a producto y productividad es el de bienes de consumo 
no duradero. 

El reflujo de los sectores tradicionales, dada su 
imPOrtancia cuantitativa en la estructura productiva 
nacional, provocó una caida en el ritmo de crecimiento de la 
inversión privada total. Este elemento y los limites del 
mercado interno de los sectores dinámicos ejercieron presión 
importante en el comportamiento del sector público y del 
Sistema Financiero de México desde finales de los a~os 
sesenta. t:stos sintomas de agotamiento hicieron necesaria 
una presencia creciente de la inversión pública a fin de 
evitar el desplome del PIB y del empleo. 

El fracaso en el intento de impulsar una reforma sustancial, 
a principios de la década de los setentas, fue la causa de 
un crecimiento de los ingresos públicos inferior a los 
gastos. El resultado fue un aumento del déficit público, 
111ismo que se financiaba con emisión primaria, deuda externa 
e interna. 

La disminución del ritmo de acumulación de los sectores 
tradicionales, asi como las practicas de constitución de 
reservas para la amortización adelantada de capital fijo de 
los sectores más dinámicos, liberaron recursos privados que 
perturbaron el equilibrio de las instituciones bancarias. 

Por su parte, el financiamiento del déficit público -entre 
otras causas- estimuló tasas de inflación. La pérdida de 
poder adquisitivo del peso cuestionó su función de reserva, 
provocando la agudización de la desintermediación 
financiera; la forma que adoptó este fen·~meno en México, que 
en lo fundamental, fue a través la fuga de capitales. 

La interpretación oficial de los desequilibrios financieros 
se circunscribió al ámbito estrictamente monetario. Las 
intensas reformas del Sistema Financiero impulsadas por las 



autoridades monetarias desde los 1n1c1os de los anos 
setenta intentaron resolver las manifestaciones financieras, 
sin tocar las bases de organización de las actividades 
productivas, en especial la industrial y el agro. 

Los ejes centrales de dicha reforma <la creación de la banca 
móltiple, la aparición de nuevos instrumentos de ahorro, una 
Mayor flexibilidad al alza de la tasa de interés y la 
integración de un circuito paralelo alimentado con dólares) 
no sólo fueron incapaces de contrarrestar los desequilibrios 
1110netarios, sino que los amplificaron, al estimular una 
mayor discriminación de los recursos de los usuarios de los 
servicios bancarios. 

En este sentido, se corroboró que los sectores mas dinamicos, 
el de bienes intermedios principalmente, en cuanto a 
producto y productividad, son aquellos susceptibles a los 
flujos de financiamiento; quedando rezagados el de bienes de 
consumo no durable, no sólo en cuanto al acceso de crédito, 
sino también por sus niveles y ritmos de productividad y 
producto. 

Se observó que en el sector de bienes intermedios y algunas 
raaas del sector de bienes de capital como maquinaria y 
equipo no eléctrico y productos metalices, existe una 
estrecha relación entre altos niveles de productividad, 
procesos intensivos de capital y flujos de financiamiento. 

Si los altos niveles de productividad implican procesos 
intensivos de capital, parece que los requerimientos de 
inversión son mayores y por lo tanto, la necesidad de 
allegarse de recursos externos, en este caso, el crédito. 

En general entre 1970-1978 los flujos de financiamiento a 
la industria manufacturera, fueron bastante estables; sin 
embargo, a partir de 1978 se observó una calda amplia, 
debido principalmente a la incapacidad de respuesta del 
aparato productivo ante la instrumentación de medidas de 
politica económica, y a la coyuntura internacional, donde se 
prioriza el desarrollo de la industria energética. 

Habria que anadir un elemento importante, dadas las 
caracteristicas de la indiJstria manufacturera, ésta fue 
incapaz de generar sus propias divisas para financiar los 
requerimientos de importaciones. 

De esta manera, podemos decir que los flujo$ dt: 
financiamiento se concentraron en algunas ramas; en aquellas 
que garantizaban tasas de crecimiento del PIB sostenidos, en 
cuyo periodo se manifestaban como las impulsoras del 
desarrollo industrial. 

Por otro lado, a 
incremento en la 

partir de 1978 se 
internacionalización 

observó 
de las 

un claro 
finanzas 
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mexicanas, manifestandose en incrementos de la deuda interna 
tanto, pública como privada. El alza de la tasa de interés 
internas provocó una tendencia a financiarse con recursos 
externos provenientes de la banca internacional. 

Se observó que al crédito no pueden acceder todas las ramas: 
son necesarios ciertos prerrequisitos en cuanto a la 
capacidad de respuesta de la industria o rama. 

Es necesaria una socialización de la inversión como lo 
llamaba Keynes, en el sentido de que es requisito 
indispensable que todas las ramas de la industria 
manufacturera tengan acceso al crédito, tanto la pequena y 
mediana como la gran industria. 

De lo contrario contianuará agudizandose una heterogeneidad 
en cuanto a producto, productividad y acceso al crédito, tal 
es el caso de los bienes de consumo no durable, cuya 
dinamica es indispensable para lograr un desarrollo 
industrial basado sobre salarios reales mayores. Como lo 
planteaba Kalecki, se pueden sacrificar los beneficios 
unitarios, sin embargo, se ganarán beneficios en términos 
agregados. 

El propio gobierno federal ha terminado por reconocer que 
las crisis financieras de 1976 y 1982 tuvieron un origen 
estructural, al menos esto parece desprenderse de la lectura 
del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. 

Uno de los propósitos centrales es el incremento de las 
exportaciones no petroleras; sin embargo, aunque formalmente 
se reconocen las limitaciones del sector exportador para 
dinamizar la producción nacional y la generación de empleo, 
en la practica poco se ha hecho para impulsar una 
industrialización basada en la producción de los 
satisfactores básicos y orientada hacia el mercado interno. 

Un esfuerzo nacional, destinado a estimular 
los bienes-salarios, constituye un 
indispensable para recuperar la dinámica 
acumulación de capital en México. 

la produción de 
prerrequisito 

del proceso de 

Asi como también el problema relativo a la escasez de 
producción de bienes áe tétf-d tal, representa un ~ran reto 
para la economia mexicana. 

Dentro de este contexto, para que una politica de impulso a 
la industrialización nacional de estas caracteristicas sea 
viable, el financiamiento a la inversión desernpef\a un papel 
esencial. El crédito es un poderoso instrumento de 
regulación que da la posibilidad de influir en la 
orientación de la acumulación de capital de un pais. 
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ANEXO l 
Revisión teórica sobre la productividad del traba.lo~.c 

1.1. Perspectiva clásica sobre productividad 

Pare< Aclc.r11 ~;r.-.it.t·,, lc. división del trab¿.jo es el principal 
sc•stén de la producci·~·n caPitalísta. Mediante lc•s avances 
t-écn1cos se Joc¡ra fomentar la división del tr«baJ•:•. 

A rnedidé< quo? la acur1·1ul«c1C.n de ce.pita! au1 •. .;nta, se 
incre-n1t-r1t€-t t.ar11t1i'2n el producto r:·or hc•Cúbre. Para Su.í t.h es ttdss 
c•:1nv.:-111ent.e increr"i:nt.~r }¿. ~·ri:•duct1v11jc.id del t.rCl.b~jo que 
reducir el salario 

Sm1th plant.e6 tres argumentos en favor del proqreso técnico, 
que l·:.~::if'8ba f1:1r11e-nt21r la div1s1ón del trabet .. lc0 : 

•El gran auMento de Ja cantidad de trabaJo que el ril1smo 
nótc•ero de per-s,:inas J=·ui::-de realizar, C1jt111). consecu2nc 1 a de le. 
división del trabajo, se debe a tres distintas 
ci1·cunstanc1t•s: en prir .. er luqar, el aw11ento de J¡;, destre;:¡;, 
dt: los t.rabdjad.:.res: en st-gundo lu9ctr, el Cthea1·ro del t.iecr1PO 
que generalmente se pierde al P<1sar d.:- un género de trabe.Jo 
a .:•t.ri:1 .. y p1:ir últ.iu10, a la invenc:11:.n de un grdn nún1ero de 
fi1~o:r..;i11a.s que fac:il1t.Bn y abrev1etn lt; t.a1·2a, y per-flnten que 
un horubre sedo ha.y¿, el tr~ba.Jo de r11uchüs.. ''l 

Srnith inC(•f'P•:·r~ VCf"l(1S elet112'T1t.os p;.r-d la rji;;-terr11inac1bn de 
li:•s céir11bi 1:•s i?n lci J:.·ri:iductiv1d~d, lcilt-s ci:1ru1:i el tarnah.:· de 
rt1ercad1:•, l;. div1si·~·n i::1el trc.,uaJ·:· v lci especiolizac1ón. 

Estos ele~ientos no ~~·lo influY&n e11 el 
pri:·duc e i ·~·n,, s l no tamb i ~n en i ne r-erl!t?nt.eis en 

increfuento de la 
!<1 producl1vidad. 

Si el roert8do crece es h1~s faclibl~ que la producción pueda 
increr..e11t.&rst-. El cre-c1ern1e-nti:1 aje- l? J:.'f'(ujucci¿,n ci:,nlleva un 
estimulo a la espec1al1::<1ción del trabaJo. L<1s industrias 
que destaquen por P\'C•ct:>sos pro.juct.lvid.:is aspec1al1zadi:is, 
será posible qus- surgctn nuevas técnicds de r·r•'.:lducr:1ón . 

. 2. Ricardo, Ens~yo de 1815 

El ar.;u:J:ent.1:i nod2'1 1jt:-l erisc..Yo dt:.- 181.S, descansa en una 
dt-f1n1c1ón di? la tasa d~ -;.;anZrnctnfia t?XP\~esada en térrnin•='S 
ftsicos, eil d~nde l~ decltn~ción de los rendih1i~ntc5 ~~1 
tr~bajoi es provocada por la 1nc01~poración de Lier1·Bs cada 
vez n1enc•s i ér ti les, qJ¿· sus e ita una tendenc ja dec rec 1 ente d2 
la tasa d.:- ganancia ~- a1;,,;nc.;::<1 lleva!' la acumulac ion al 
e-st.;id1:i d~ estancar11ient..:1 
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En base a une. se1·ie dt• supuest.os qu.;, plantea, talf!s coruo que 
existe hon .. :.c¡ene1dad de prc•ducto y capital; t?! salario está 
dad•:• en términos di' cc;ntida•j de tnc¡o; ¡;J C'1P1t.«I es SC•lo 
circulante y ci:1nsistt- en Lind r11~s2 sclc.r1Ct.l en l&rr111neos de 
t.r1si.:• y p.:.r últ.u.10 Ja t.écnHc. este. dada, P•':lr lo t.c.nlo, J.:1s 
coeficientes de prodLJCCl~·n son f1Jos. 

Sobrt? estos sur:·ut:·sto:·s, d.:;.j.:1 c-1 nivel d~ s;.lctrio, la lasa dt? 
qanc.ncia queda f!n func10n de la Productiv1dc.d del Lrcib«Jo, 
la cual se encuentra. suJ.::4 ta a los 1·end1rü1entos dt·c rec ienl.es 
que Pl'ovoca la 1ncorPo•·ac16n de tierras cada ve= h1enos 
fértiles, or191nad~ por el crec1m1e11to de la población. 

De esta f•)rh1a, 12 t~s~ de ~ananc1a decline. con la 
s:.·rc•duct1vid¿..,d, t"1c.stc. un i:·u11t•:• t-n el cuc..1 la acur11ulc..c1(1n de 
capital se ,jetiene y el producl1) es constante e través del 
tier11po 

"Los bt?neficios dt:!'l cap1t.dl d1sr11inuYt-n s1c11pl12r11enl~ porque no 
puede obtenerse t.1erra l'.'!UciJr.1entf.- apta pc.ra pr•:•duci1' 
ali"•entos y el gra•jc, de d1sr .. 111uc1.:0n ,je los bf.-nef1c1os y el 
BlZé- de las r·enlé<s de¡:·E-nd12 E<nt.~rCti11et1tt- d~~·l CtU~nE-nti:· en los 
gasteis de i:·r1: .. juc e i 1~•n '' 2 

En este conlE>·l•), en el qv~ l~ libre i~1porl~c16n de ~ranos 
(p1·inc1¡:.al éd~·3ur112nti:• del ensd.')C·l Ct1jqu1ere unp•:•rtCo1nc1a: al 
ret.ard21~ lci incor¡:•t:•r2c11~·n d~? ti~·,·pos rt·~:·nos fért.1l&s, c..t.enóa 
~l ~bat1~11enl•) de l·~s i11v~1~~ d2 productividad, d~ la tasa 
de ·3ananc1~ y de lei c.cur11Ulé-c1ón 

"::11:1li-1ri1ente cu~n.:Jo un ¡:·c:-is t-s rt:lcitiva.ruente r1co se hctlla en 
int.enso cultivo t•)•j~ ~u lierr~ fértil, y se ve obligado a 
recurrir a sus tierras inferiores para conseguir el alimento 
que necesita su poblac1~1n o cuando car&ce de las venta.Jas 
C•r i 9i neir l c..s de- un suelo f Ert11 Pu2.je ser p·1'üvechc1s•:i ili•P•:ir lar 
grani:1. " 3 

La lógica que conduce a esta co11clL1s1ón d2scans~ en los 
su¡::·uest.i:•s -surueirnet.e- ,-estr1ct1vi:•s de l•:.s qu2 pc:irt.e el 
an~l isis_ Son estos los que perr.1i ten plantear l~ t.ctsa de 
ganancia en unidades f isicas, der·1var de ahi, la 
funcionalid~d entre ésta y la product1v1dad del trabajo 
decrecient.e. 

Ricardo pla11lea e¡1 sus Principios d~ Econ0~11a, que ~h1st~ 
una relación inversa 2i1lra la incorpor~c16n de tierras de 
inferior c~lidad y el ~ur11ent 1) de la renta En donde los 
Ci-lf11bios de la r·enta si:.n inver-s·:is ~ lei 1=·r•:•duct.ivi1ja,j 
agricola, porqua aumenta la ca~1tidad de trabajo n~cesario 
para producir un H1ont.o dado de produc t.o 

___ ~El cerea] no encarece po1'que haya que paobr renta, sino 
que debe pagarse unci renta pot'que el cereal es taro. 11

• 
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La productiv1d&d da! trabaJo agr!col~. var!~ cbn ~¡ ta~ano 
da Ja PO:•blaci~•n, porque es ésta la que propicia la 
incorporación de tierras manos fértiles. 

1.3. Teoria Neoclásica 

"La ta•:•rla neoclás1ca de Ja distribuc1ónn se deriva de una 
dda~·Ct.t.c.ci~an df":- l~ teor1a de la rentad¿.. R1cdrd•:iu_i. 

Ric~rd0 plantea que el ir ~dic1on~ndo t1err~s de menor 
calidad, Ja pro: .. juct1v1dc.d del traba,10 se abate, det•1do a que 
ei.uruent.a el veili:ir dt- los bienes pr1r<ic-ir1os parC1 le.. 
subsistencia de los trabaJadores 

"A r11ed1da que eturnente.. el eru~·le 1:1 tote..1 y qL'e se acree 1ent.a la 
intensidad del cultivo. al producto ~arg1nal del trabajo 
desciende y las rent.~s de l~ tierra suben'1 6 

Para W&lras no e~1st.e el concepto de product1v1dad ~1arqin~l 
del t.rC1.bajo en st-nt.1d·:' estr1ct.i:1 El pl~ntearntento que t-1ace 
en bc..se:- cd t.ccrdt:-•:• y regeite.:1 , t-1 rnerccid•:i ¿;¡1jqu1ere un;. gran 
ir11¡:·ort.ancia, porqu12 en .t:l se det.errl·lnarein los f:·rec1os de lo:•S 
productos_ El product-i::·, r1°aP9ina.l de un fact.01· lo concibi:= cor11.:1 
la cantidad de product.o que se perderia s1 se deJa de 
util1z~r un~ un1d8d de ~lg6n fact.or. 

Por ejemplo, en cc\so dt- qu~ 18 re111unerc.:c11~:.n del factor 
trabajo este por deb~JO del Pr•:1ducto mBrginal, tenderá a 
deri1ctndBrse r11ás de ~l, en CdSC• ceontrar10, st~ 1ier,1Edidorá rueno:l 
de él. 

En general, los neocl~s1cos definen el p1·oducto ri1arg1nal de 
un factor coffio el c~mbio en la producción resultante de un 
(muy pequehol cafubio de ese factor, h1~nte111endo a los otros 
constant.es. 

El concepto de product.ivid;;d se enr1oarca dentro 
productividad r1o<1rgin<:d, en la cud.! el pl'incip10 
sustenta es la ley de los rendimientos decrecientes. 

de la 
que la 

En el corto plazo, el p1·oducto puede crecer utilizando nlás 
del factor variable, ent.re tant.o:• el cap1t.al permanece 
ccinst.ant.e. Peri:• el product.•:s r11ar·~1n~d del factor t.rabajo 
disr11inuirá event.ualr11ente en la nu:?dida en que ruás y mtss 
cantidades de est.e fact.o~ sean comb1n~rl~~ c0n el factor 
e e.F· Í i..;;l . 

En el largo plazo, todos los factores s011 variables, 
aplicandose la teorla de la productividd.d ~arqinal a todos 
los factores. En el largo plazo, se describe los 
rendimientos a escala, que indican que ante un cambio en 
id~ntica proporción de t.od.:.s }('"IS fact.:ires, el producti:i t.tJtetl 
variará en mayor, h1enor o igual p1·oporción. 



133. 

En la teoria de la productividad marginal se pueden combinar 
dos tendencias: La ~·rih1era se refiere a los rend1~1ient.os de 
los factc•res de pro:•ducción, en donde el e111presarío estará en 
posibilidades de ca~1t11ar ffi~lodc•S de prodLJcci611, es decir, 
céir11t•1ü técnico, s1t.uaci1~•n en lci cucd puede· 1ncreruenta.rse el 
producto, depen•i1end.:; de las altern<d111<1s que dt:cid« el 
en1presario, aqui el progreso t.écn1co es e>·óqeno. 

La segunda se refiere a la rentabilidad, ~sta dependera de 
los precias relativos de los f¿.,,ctores de producción Por 
eJeruc•lü, s1 el F·rec10 del fact•:•r t.rc-ib¿.,,Jo estb ¡:..:ir dt?baJo de-1 
precio dt-1 CC...F·it.c.l, el eh·11=•resar11:• t.endE:rá a derudndar m~s del 
f~ct.or t.rabaJo; en el caso contr~r10, deh1andaré más del 
fc.ctor ceopiteol 

De esta ruanera, la for~.a en que podrá 1ncre~1entarse ~l 
prcu:iuct.o 1=·i:•r h.:•r11bre 1 depender.; d.:: la comb1naci6n dt-
fact.ores, por lo t~nto de sus precios relativos 

1. 4. •·~aldc.r 

En su trabajo sobre las causas del lente• crt?CHuientc• del 
Reíno Uníd0:•7. plantea que este pausad•:• crecír1áento de la 
economia inglesa est.~ intiff1dr11ent.e relctc1onad 1:i con el 

En función del F·lc.ntear•Üento de· esta hipótesis trata de 
cont.rastarla mediante una serie de relacionesJ respecto al 
producto de la econor~ia con ~l del sector industrial. 

Los resultados de su análisis e:!1Pir1co. apunt.,1n sobre una 
alt? correl~cJ~·n entre la tasa de c1·ec1~1iento de producto 
CPIBJ de la econom!c. y la tasa de crecimiento de la 
producción indust.rial. 

Para J~aldor el resulta.do de la re-lación anterior encuentra 
su t:<:·:pl ice, e ión en el compo1'taruient.o que presenta la tasa de 
productividad en función de la tasa de crecrndento del 
producto manufacturero. 
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ANEXO 2 
Revisión de trabajos empiricos sobre productividad del 
trabajo. 

2 l. HernAndez Laos 

En su trabajo sobre la productividad y el desarrollo 
industrial enn México', considera que la medida de 
productividad comúnmente empleada es parcial en cuanto a la 
eficiencia en el uso de los recursos. Debido a que no 
consideran en forma eXPlicita la intensidad con la que se 
usa el capital. Hernandez Laos, utiliza la eficiencia 
industrial como sinónimo de productividad conjunta de los 
factores. 

Considera que son tres los factores que determinan los 
niveles de eficiencia en las manufacturas: 
a) El tipo de tecnologia que permite o impide el acceso a 

las economias de escala y a una mayor complejidad de 
coordinación y control de los procesos. 

b) El grado de eficiencia administrativa y laboral, dado 
un contexto tecnológico y de escala. 

c) El grado de localización via economias externas o de 
aglomeración. 

Postula la hipótesis de que el elemento articulador de la 
eficiencia industrial es la producción a gran escala, en la 
cual los demAs factores constituyen respUestas que hacen 
factible la realización de economias de escala netas. 

Para HernAndez Laos, productividad signnifica un volumen de 
producción por unidad de insumo primario-trabajo mayor que 
el promedio registrado en la industria correspondiente. 

Las variables que utilizó para definir la estructura 
industrial son las siguientes: 

1. Producción de bienes de consumo a nivel de rama a valor 
agregado del sector. 

2. Avance tecnológico (método de Kendrick, Hernández Laos, 
197:3). 

3. Tamano de establecimientos manufactureros. Tamano en 
función del número de trabajadores; divide la industria 
en: industria artesanal, pequena industria y gran 
industria. 

4. Indice de concentración. (En base a Fajnzlber y 
Martlnez Tarragó 1976, Boltvinik y Hernandez Laos 
1981). 
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2.2. Fajnzlber y Martinez Tarragó 

En su trabajo sobre las empresas transnacionales2 , para 
fines de su analisis consideran también a la productividad, 
la calculan de la siguiente manera: 

Valor agregado 
Productividad 

Ocupación total 

Consideran que las diferencias de productividad se 
intensifican en aquéllos sectores de mas alta concentración 
y participación de empresas transnacionales. Sugieren que un 
factor exPlicativo ante esta situación, ademas de la 
relación capital-trabajo, es la estructura de mercados y en 
particular la capacidad de las filiales de alcanzar margenes 
de ganancia mas elevados que las empresas nacionales del 
mismo sect.or. 

2.3. Valenzuela, Feijoo. 

El trabajo' de Valenzuela, trata de analizar el 
COlllPOrtamiento de la productividad del trabajo, asi como 
también sus determinantes entre los diferentes sectores de 
la industria maufacturera. 

Calcula la productividad de la siguiente manera: 

PIB (precios constantes) 
Productividad 

Ocupación Total 

2.4. Casar, José. 

El capitulo once de su reciente trabajo', trata de 
las causas que determinan las diferencias en 
progreso técnico de 190 actividades del 
manufacturero. 

analizar 
cuanto a 

sector 

El indicador que utiliza como una aproximación al progreso 
técnico es el crecimiento del producto por hombre ocupado. 

Los resultados que arroja el analisis en cuanto a la 
relación entre progreso técnico y crecimiento de la 
productividad, a partir de una ecuación propuesta por ellos, 
en la que relaciona al progreso técnico(PT> con la tasa de 
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creci•iento del producto (Q), la suma de tasas de 
crecimiento fisico de los insumos de trabajo (L), el capital 
CK> y otros insumos (1), de manera que la ecuación queda 
planteada como sigue: 

PT= Q-al fa, L - alfa, K - alfa, L (1) 

donde alfa,+ alfa,+ alfa,= 

sustituyendo alfa' por (1 +alfa, +alfa,) 

se tiene: 

PT= Pi - alfa, <K - U - alfa, CI - U (2) 

donde Pi = Q-L 

Aqui la productvidad quedará determinada por la diferencia 
entre la tasa de crecimiento del producto (Q) Y la suma de 
insumos del trabajo (L). 

La ecuación (2) nos dice que existe una relación positiva 
entre PT y Pi cuando las relaciones capital-trabajo e 
insumo-trabajo son constantes. Aspectos que en la realidad 
son inconsecuentes. i;;ólo se dará una relación positiva 
cuando k-1 = O y I-L=O, donde PT y Pi coinciden. 

Respecto a la relación entre la expansión del mercado y el 
crecimiento de la productividad, plantean una relación entre 
la tasa de productividad en función de la tasa de 
crecimiento del producto. La relación que encuentran entre 
ambas es significativa. 

Pasan a analizar las variables que determinan los 
diferenciales de producción entre las diferentes 
actividades, y encuentran que la influencia del tipo de bien 
producido es importante en dichos diferenciales. 

•Parece claro en primer lugar que la tasa de expansiónn del 
mercado est.A asociado positivamenete al crecimiento de la 
productividad y en segundo lugar, q•.Je el hecho de producir 
uno u otro tip0 de bien está asociado, a su vez, al 
crecimiento de la producción".• 

Relacionan también el crecimiento de la productividad con la 
concentración, éste último como una aproximación al poder 
del mercado. Los resultados que arroja dicha relación, nos 
dice que las industrias que presentan tasas de crecimiennto 
de la productividad que tienden a crecer más rápido, el 
poder de mercado funciona como un estimulo para introducir 
mejoras tecnológicas. 
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Sin embargo, esta situación no sucede para aquellas 
industrias que presentan tecnologia aadura, en estas el 
poder de mercado no motiva la introducción de mejoras, mas 
bien se denotan ventajas en cuanto a rentabilidad. 

Encontraron ademas que existe una relación 
los diferenciales de intensidad de 
productividad. Parece ser que el utilizar 
trabajo provoca una expansión del producto. 

positiva entre 
capital y la 
mas capital que 
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ANEXO 111.CLASIFICACION OE RAMAS EN SECTORES 

BIENES OE CAPITAL 
48. Muebles metálicos 
49. Productos metálicos estructurales 
51. Maquinaria y equiPO no eléctrico 
52 Maquinaria Y aparatos eléctricos 
56. Automóviles 
57. Equipo y material de transporte 
BIENES INTERMEDIOS 
18. Alimentos para anima les 
24. Hilado tejido de fibras blandas 
25. Hilado y tejido de fibras duras 
26. Otras industrias textiles 
29. Aserraderos, triplay 
31. Papel y cartón 
33. Petróleo y derivados 
34. Petroquimica básica 
36. Quimica básica 
36. Abonos y fertilizantes 
37. Resinas y fibras artificiales 
40. Otros productos quimicos 
41. Productos de Hule 
42. Articulos de plástico 
43. Vidrio y productos de vidrio 
44. Cemento 
45. Productos a base de minerales no metálicos 
46. Industrias bAsicas de hierro y acero 
47. Industrias básicas de Metales no ferrosos 
SO. Otros productos metálicos excepto maquinaria 
57. Carrocerias, motores, partes y accesorios para auto 
BIENES DE CONSUHO DVRAOERO 
30. Madera y corcho 
53. Aparatos electrodomésticos 
54. Equipo y aparatos eléctronicos 
55. Equipo y aparato eléctricos 
BIENES DE CONSlJHO NO DURADERO 
11. Carnes y lácteos 
12. Preparación de frutas y legumbres 
13. Molienda de trigo 
14. Molienda de nixtamal 
15. Beneficio y molienda de café 
16, Azocar 
17. Aceites y grasas comestibles 
19. Bebidas alcoh6licas 
20, Fabricación de c:.,rveza y malta 
22. Refrescos y aguas gaseosas 
23, Tabaco 
27. Prendas de Vestir 
28, Cuero y calzado 
32, Imprenta y editoriales 
38. Productos farmacéuticos 
39, Jabones, detergentes, cosméticos. 
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ANEXO IV. INDICES DE PIB, PO Y PRODUCTIVIDAD POR SECTORES 

PRODVCTO INTERNO BRUTO CPIB> Cbase 1970=100) 
==--=-==============--===-=============================================== 
CONCEPTO CAPITAL 
ANOS 

INTERMED DURADEROS NO MANUFACTURA 
DURADEROS 

===================---================================================= 
1970 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1971 104. I 105.3 100 1 102.9 103.9 
1972 117 .3 117 .O 110.9 111. 1 114 .2 
1973 138.3 129.5 131.0 119. 6 126.1 
1974 153.8 139.3 144.8 123.7 134.3 
1975 163.2 144.7 149.3 131.5 141. o 
1976 163.2 153.9 168.9 136 .1 148.0 
1977 156.1 160.3 182.7 141.5 153.2 
1978 184.4 178.3 202.3 149. 7 168.1 
1979 213.3 197.3 231.3 163.3 186.3 
1980 236.9 212.8 250.8 172.3 199.9 
1981 271.5 226.4 263.3 182.4 213.9 
1982 224.9 220.3 245.3 186.3 207.7 
1983 158.7 209.9 202.5 181.3 192.6 
198.i 172.3 225.0 189.4 185.4 201.2 
1985 201.8 238.6 199.5 192.2 213 .1 
1986 165.5 226.3 188.2 186.7 201.6 

-================================== 
POBLACION OCUPADA CPO> <base 1970=100) 
====================================================================== 
CONCEPTO CAPITAL INTERMED DURADEROS NO MANUFACTURA 
ANOS DURADEROS 
===================================================================== 

1970 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1971 96.6 101. 7 105.8 104.4 100.4 
1972 102.7 106.0 110. 1 107.3 106.5 
1973 114.6 108.7 119.0 112.5 111. 6 
1974 124.6 114.4 123.2 113. 5 115.7 
1975 128.0 116.3 123.0 113.7 116.7 
1976 130 .1 117. 7 132.8 114.5 118.5 
1977 123 .1 117 .9 133.4 116. 1 118.7 
1978 129.0 123.7 140 .1 119.3 123.4 
1979 141. 2 134 .1 153.2 126.3 132.7 
1980 168.0 142.8 161.7 131.3 140.1 
1981 168.0 150.0 155.6 137.8 146.7 
1982 152.3 145.4 154.0 139.9 144.2 
1983 123.0 136.3 129.9 134.9 134.0 
1984 122.9 141.4 129.2 136.9 136.9 
1985 133.5 147.5 123.5 139.6 i4i.O 
1986 125.6 140.7 117 .8 138.5 136.7 

====================---=============================================--== 
FUENTE: SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES, SPP, MEXICO, 1970-80, 1980-86 



ANEXO IV. INDICES DE PIB, PO Y PRODUCTIVIDAD POR SECTORES 
CONTINUACION. 

PROCJ(JCTIVIOAD <PIB/PO> 
=========-============================================================ 
CONCEPTO CAPITAL INTERHED DURADEROS NO MANUFACTURA 
ANOS DURADEROS 
===================================================================== 

1970 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1971 107.8 103.5 94.6 98.5 103.5 
1972 114.3 110.4 100.7 103.6 107 .1 
1973 120.7 119.2 110. 2 106.3 113.0 
1974 123.4 121.3 117 .6 109.0 116.0 
1975 127.5 124.4 121. 4 115 .6 120.8 
1976 125.4 130.7 127.2 118.8 124.9 
19n 126.8 136.0 136.9 121.9 129.1 
1978 143.2 144.1 144.4 125.6 136.2 
1979 151.1 147 .1 151.0 129.3 140.4 
1980 153.7 149.0 155.1 131. 2 142.7 
1981 161.6 151.0 169.2 132.3 145.8 
1982 147.7 151.5 159.2 133.2 144.0 
1983 129.1 154.0 155.9 134.4 143.8 
1984 140.2 159 .1 146.6 135.4 147.0 
1985 161.2 161.8 161. 5 137.7 151.5 
1986 131. 9 160.9 159.8 134.8 147.5 

==================================================================== 
FUENTE: SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES, SPP, HEXICO, 1970-80, 1980-86 



ANEXO V. INDICES DE SALARIOS Y SUELDOS MEDIOS REALES 

(base 1970=100) 
================--========================================= 
DIVISION 
ANOS 

lI I Il IV 

=============-============================================= 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1900 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

DIVISION 
ANOS 

V 

100.0 
100.4 
110.2 
109.1 
111.1 
121.2 
132.0 
125.1 
124.6 
123.3 
122.8 
127.4 
119.6 
119.6 
84.1 
82.1 
75.2 

100.0 
99.6 

106.1 
102.1 
109.1 
118.4 
127.0 
117 .9 
113.3 
106.2 
100.1 
100.0 

VI 

96.2 
72.2 
67.3 
65.1 
60.0 

100.0 
98.0 

108.7 
112.5 
113. 7 
113. 9 
121. 9 
122.1 
123.7 
124.5 
12.S.8 
129.3 
120.9 

VII 

92.8 
90.2 
87.0 
81.4 

100.0 
97 .1 

103.7 
103.6 
107.6 
113.0 
119 .1 
113.7 
115.8 
115 .O 
114 .1 
111.6 
105.4 
82.1 
75.9 
74.4 
67.9 

VIII 

===============--============~============================ 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

100.0 
100.2 
107.8 
112.9 
120.8 
134.9 
147 .1 
145.4 
149.2 
150.0 
151.1 
157.7 
154.5 
101.3 
91.8 
98.2 
94.6 

100.0 
108.7 
110.6 
112.1 
117 .4 
128.6 
140.1 
135.6 
134.8 
135.6 
136.4 
139.6 
133.4 
107.9 
100.9 
100.5 
95.6 

100.0 
106.8 
110.8 
111.6 
118.4 
129.0 
132.S 
131.S 
128.4 
129.0 
129.7 
141.3 
137 .1 
89.2 
84.8 
84.8 
74.1 

100.0 
107.4 
110. 7 
115.3 
121. 2 
130.7 
141.2 
137.0 
136.6 
135.3 
133.9 
144.8 
137.7 
91.2 
87.7 
87.7 
81.2 

============--===--===================~===================== 
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NOTA: Se deflacto la remuneracíon medía anual con el Indice Nacional 
de Precios al Consumidor <INPC), al INPC se le cambio de base 
de 1978 a 1970. La remuneracion media anual considera sueldos, 
salarios y prestaciones medías de la industria manufacturera. 
La division I= Productos alimenticios, etc, div.II=textiles, 
div.III~ Industria Madera, div.IV=prod.papel, div.V=Químicos, 
div.VI= Minerales no Metal, div.VII=met.basica,div.VIII=Prod.He 

FUENTE: SISTEHA DE ClJENTAS NACIONALES, SPP, MEXICO, 1986 
CARPETA DE INDICADORES ECONOMICOS, BANCO DE HEXICO, 1982-86 



ANEXO VI. REHUNERACION DE ASALARIADOS 

<PARTICIPACION SOBRE EL PIB> 

(millones de pesos corrientes) 

==========================-======================================= 
DIVISION 
ANOS 

II I II IV V VI VII VIII 

==::============================================================== 
1970 27.4 41.4 37.5 46.1 37.8 38.1 38.6 45.2 
1971 25.0 41.3 36.9 47 .1 35.6 39.0 42.0 50.8 
1972 26.2 40.0 38.3 47.8 36.9 38.4 40.8 46.8 
1973 26.1 37.8 37.2 44.0 37.2 38.2 41.7 44.9 
1974 26.6 39.6 38.0 40.4 37.8 39.5 37.2 46.5 
1975 27.5 40.9 38.4 44.3 37.4 39.3 39.0 51 . o 
1976 27.9 44.2 41.8 44.9 40.0 40.8 41.2 53.7 
1977 24.5 40.3 40.0 44.6 35.6 39.0 42.8 49.9 
1978 24.5 38.8 37.5 43.0 36.4 36.8 39.2 45.0 
1979 nd nd nd nd nd 35.7 35.0 42.7 
1980 25.4 34.3 29.2 33.5 36.4 27.2 35.4 40.6 
1981 25.9 35.9 30.6 31. 7 37.8 26.9 38.1 41.4 
1982 24.7 36.4 28.7 30.5 36 .1 26.6 41.8 42.4 
1983 20.0 28.4 22.8 23.3 26 .1 21.3 32.8 34.8 
1984 18.0 27.9 20.6 20.6 25.0 20.3 26.0 29.2 
1985 17.3 27.8 18.7 19.8 25.3 19.7 27.4 27.9 
1986 15.4 26.8 18.2 18.5 24.5 18.8 24.0 27.9 

====-==---=========================================================== 
NOTA: Las divisiones I, II y III son las tipicamente productoras 

de Bienes de Consumo no duradero, mientras que, las divi -
siones IV, V, VI y VII son tipicamente productoras de bie
nes intermedios y la division VIII es tipicamente produc -
tora de bienes de capital y consumo duradero. 

FUENTE: SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES, SPP, HEXICO, 1986 
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ANEXO VII. FORHACION BRUTA DE CAPITAL FIJO 

<nli l lones de pesos al comprador de 1970) 

======----=--====================================================== 
DIVISION I 11 III IV V VI VII Vll I 
ANOS 
=============================================================== 

1970 * * 195.1 * 0.6 3.0 2950.1 32821.0 
1971 * * 139.8 * 1.4 21.6 2994.3 32037 .1 
1972 * * 158.0 * 1.0 21.2 3411.7 35948.0 
1973 * * 170.8 * 0.6 32.4 3636.4 42482.2 
1974 * * 188.0 * 0.2 23.5 4089.0 47103.8 
1975 * * 192.2 * 0.8 62.6 4145.2 53362.6 
1976 * * 211. l * 0.2 25.2 4211. 2 50898.7 
19n * * 247.3 * 0.2 12.4 4524.4 43886.5 
1978 * * 248.8 * 0.2 19.4 5189.2 52052.3 
1979 * * 295.6 * 1.8 32.9 5963.1 68584.9 
1980 * * 317.6 * 8.6 53.7 6230.2 81970.6 
1981 * * 321. 2 * 17.6 125.1 6596.6 97816.8 
1982 * * 306.6 * 11.4 48.2 6183.6 68952.7 
1983 * * 227.9 * 0.6 23.2 5541.6 40598.7 
1984 * * 229.5 * 0.1 29.4 5700.0 44255.3 
1985 * * 245.5 * 0.8 16.4 6088.2 51107.7 
1986 * * 240.6 * 0.3 15.8 5735.2 43062.9 

==============:================================================ 
NOTA: No existen datos sobre formacion bruta de capital en las 

divisiones I, II y IV. 

FUENTE: SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES, serie 1970-1984 y 1980 -
1986, SPP, HEXICO. 



ANEXO VIII. PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA INDUSTRIA 
TRANSFORHACION E EL DE CREDITO OTORGADO A INDUSTRIAS. 

================================================================== 
CONCEPTO 1 ND . MANUFAC . FABR I CAC 1 ON SIDERURGIA F ABR 1 CAC ION 
ANOS TRANSFOR . PROD . M l N . NO MAQ . ART . ELE C 
================================================================== 

1970 63.5 43.8 4.9 9.5 4.2 
1971 58.6 41.1 3.6 9.3 4.6 
1972 53.5 39.4 3.1 7 ,, 

·" 3.6 
1973 54.2 39.8 2.7 7.6 4. (1 

1974 59.6 44.3 2.8 8 .1 4.3 
1975 61.9 43.8 2.3 11.6 4. 1 
1976 65.4 44.0 2.2 14.8 4.3 
1977 70.0 47 .1 2.0 16.7 4.0 
1978 66.2 43.5 2.0 16.7 4.0 
1979 67.6 46.8 2.1 14 .1 4.6 
1980 60.0 39.7 2.1 13.7 4.3 
1981 57.7 36.0 2.1 15.4 4.2 
1982 55.5 33.6 2.9 15.3 3.6 
1983 51.9 38.7 2.1 8.2 2.8 
1984 54 .1 37.9 2.0 10.8 3.3 
1985 56.7 38.9 1. 9 12.6 3 .1 
1986 55.0 38.5 2.3 11.0 3.2 

======-========-==========================================~========; 
NOTA: LA INDlJSTRIA DE TRANSFORMACION SE PRESENTA COMO UN DESA-

GREGADO DEL CONJUNTO DE INDtJSTR l AS, Y A SU VEZ, LA DE 
TRANSFORHACION ESTA DESAGREGADA EN LA FORMA PRESENTADA 
EN ESTE ANEXO. 

FUENTE: INDICADORES DEL BANCO DE HEXICO, INFORMES ANUALES 
1970-1986 MEXICO. 



ANEXO IX. PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA INDUSTRIA DE 
TRANSFORMACIONN EN EL TOTAL DE CREDITO. 

================================================================== 
CONCEPTO IND. MANUFAC. FABRICACION SIDERURGIA FABRICACION 
ANOS TRANSFOR. PROD.HIN.NO MAQ.ART.ELEC 
===============~================================================== 

1970 25.6 17.8 2.0 3.8 1. 7 
1971 25.0 18.2 1.5 4.0 1.9 
1972 22.6 16.7 1.3 3. 1 1..S 
1973 22.1 16.3 1.1 3.1 1. .s 
1974 24.0 17.7 1.1 3.3 1. 7 
1975 25.2 17.8 1.0 4.7 1. 7 
1976 24.5 16.5 0.8 5.6 1.6 
1977 25.6 17.3 0.8 6 .1 1.5 
1978 23.8 17.0 0.8 6.5 1.5 
1979 23.0 16.5 0.7 4.5 1.6 
1980 20.4 13 . .S 0.7 4.7 1. .s 
1981 18.1 11. 9 0.7 5.0 1.4 
1982 15.3 9.3 0.8 4.2 1.0 
1983 16.5 12.3 0.6 2.6 0.9 
1984 16.8 11. 7 0.6 :3.3 1.0 
1985 15.1 10.4 0.5 3.4 0.8 
1986 8.7 6.1 0.3 l. 7 0.5 

==============--==========================================~======== 
FUENTE: INDICADORES DEL BANCO DE MEXICO, INFORMES ANUALES 

1970-1986, MEXICO. 
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