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INTRODUCCION 

Actualmente, es un lugar común decir que la crisis de 1982 fue un 

"parteaguas" en la historia económica de México1 • Por lo tanto, 

pareciera ocioso darle tanta importancia a este aspecto cuando se 

trata un tema en un periodo posterior a ese afto. Sin embargo, a 

pesar de que pr&cticamente todas las posturas reconocen la 

importancia de dicha crisis, siauen analizando y polemizando sus 

orígenes e implicaciones. De ah! que hayaaos escogido el contexto 

de la crisis-reestructuración para tratar la reconversión 

industrial y la apertura comercial. 

Los temas que tratamos en este trabajo (la reconversión y la 

apertura) han sido objeto de mültlples estudios. Sin embargo, la 

mayorla de las veces el vinculo entre ambos no se ha losrado 

establecer claramente. Dicha incapacidad la atribuimos a que los 

marcos teóricos en los que se basan excluyen una teoría general que 

aglutine, en un todo lógico y sistematizado, los adltiples 

fenómc11os que presenta la realidad. 

El marxismo es una variante teórica, que al fijarse como 

objetivo entender la realidad en sus múltiples facetas, 

estableciéndo nexos interconexiones entre los diferentes 

fenómenos y esferas de la realidad, a través del uso de sus 

categorías intenta conducirnos hacia una explicación de la crisis-

• Est(i es cierto, no obstante que los aná.lisis sobre el de~arrollo del 
rapitalismo mexicano provienen de escuelas de pensamiento diferentes, y aun 
antagónicas, y no le resta validez a 13 afirmacióri.. siempre y cu.ando se matice 
lo suficiente para e\'i lar equívocos. 



reestructuración y su relación con la reconv«:rsión industrial y con 

la apertura comercial. 

En efecto, desde este punto de vista teórico, que nosotros hemos 

adoptado (cuyas fuentes y contenido trataremos en el capitulo 111), 

debido a la crisis estructural surgen y se desarrollan mecanismos 

reestructuradores que pretenden llevar al pats a un estadio 

superior de desarrol lo2• 

La apertura y la reconversión son, por tanto, expedientes que 

pretenden, junto con muchos otros, instaurar definitivamente la 

fase de acumulación intensiva en México y, por esta via, modernizar 

las relaciones sociales y de producción para que el pals se inserte 

ventajosamente al capitalismo mundial y pueda, por lo •ismo, sacar 

provecho de las crecientes relaciones comerciales entre los paises. 

La reestructuración productiva en la industria (o reconversión 

industrial) es la base de la reestructuración slobal, en la medida 

de que la estructura económica de M6xico sira en torno al sector 

industrial. De ahl la importancia de este estudio. 

Bl presente trabajo busca reexaminar, aunque someramente, de 

forma inteBral el dcsarrol lo industrial de México; se establecen 

las rutas por las que surge y se diversifica el sector 

manufacturero; se sugiere una explicación de la problemética 

general y de las causas tanto de sus periodos de auae y 

recuperación como de los de estancamiento. Se abordan, además. las 

paradojas y contradicciones que han prevalecido, asf como las 

2• Esos mecanismos no aparecen de manera caprichosa, sino que hacen su 
aparición para solucionar problemas engendrados en el pasado y que, al madurar 
con el tiempo, dieron origen a la crisis estructural. 



diferentes pal f: t icas que han estado presentes. en lo que a 

industrialización se refiere, en el panorama nacional. Por tanto, 

los objetivos de esta tesis son, en sfnlesis, los siguientes: 

Primero, dejar en claro que el desarrollo del capitalismo mexicano 

(igual que el de cualquier otro pafs) puede y debe ser investigado 

bajo las leyes y parámetros dictados por la acumulación de capital, 

•ismos que descubrió Marx hace casi un siglo y medio, y que han 

sido enriquecidos por los marxistas clásicos y actualizados y 

adaj,tados (para el tratamiento de realidades especificas) por 

m~ltiples estudiosos. Segundo, buscamos ubicar históricamente la 

reconversión industrial y establecer sus puntos de encuentro con la 

apertura comercial; para lo cual llevamos a cabo un (tal ·vez 

demasiado largo) se~uimiento histórico de la industrialización en 

México: Desde 1940 has ta 1982. Por ~ltimo, pretendemos 

contextual izar la reconversión y la apertura en el periodo de 

reestructuración (1983-1993) y hacer una evaluación de ambas. Con 

este Oltimo fin, llevamos a cabo un análisis cmpfrico tanto de la 

estructura industrial como de las exportaciones e importaciones en 

las 53 ramas de la industria manufacturera entre 1983 y 1991. 

Para alcanzar estos objetivos, dividimos nuestro trabajo en 

cuatro capftulos. 

El primero contiene un marco teórico que, en lo fundamental. 

establece un cri tcrio teórico-metodológico de periodización que 

destaca la noción de ciclo largo kondratieviana, ta conformación de 

fases y vías o modalidades de desarrollo, la aparición de las 

crisis estructurales y la incorporación de avances teóricos 



recientes al respecto. 

En el segundo capítulo se lleva a cabo. fundamentalmente, una 

revisión del contexto internacional e11 el que se desenvuelve la 

reconversión industrial, buscando, por este medio, establecer una 

caracterización seneral de la Nueva Revolución 1'ecnolósica y de sus 

efectos potenciales en la industria mexicana. Aquí nos esforzamos 

por dejar claro que existen un cúmulo de adelantos tecnológicos que 

pueden aglutinarse, no obstante sus orfgenes diversos, en el 

concepto de Nuevas Tecnologlas o Nuevo NrJcleo de Tecnolosias 

BAsicas, según la tipificación que propone Mertens (1990: cap. 11); 

y por destacar lo restringido del impacto que dicho paradigma 

tecnológico ha tenido en la reestructuración de los pafses 

atrasados y, en particular, en México. 

En el capitulo III. presentamos una descripción histórica del 

capitalismo mexicano, poniendo énfasis en el desenvolvimiento del 

sector industrial. Nos centramos en la distinción del paso de la 

fase extensiva a la intensiva, buscando contextual izar la aparición 

de la reconversión industrial. Marginalmente, se proporciona una 

conceptualización de los orígenes de la crisis estructural, 

tratando de destacar sus fuentes principales. 

En el último capítulo (el IV) desarrollamos, someramente, una 

conceptualización de los avences de la reestructuración global en 

México. Esto nos sirve de contexto para el análisis empfrico de la 

reconversión industrial y de la apertura comercial. Este último 

anAlisis, lo constituye una revisión del comportamiento de los 

principales indicadores macroeconómicos de las diferentes ramas de 



la industria manufacturera en el periodo 1983-1991 y de las 

exportaciones e importaciones manufactureras. 

Finalmente, agregamos un anexo estadistico que contiene tanto 

la información utiliz.?i.da para el último capitulo como la que 

precisamos para sustentar el capitulo III. Cabe acotar que gran 

parte de dicha información estadística fue capturada por Juan 

Manuel Corona y forma parte del acervo para el proyecto "La 

Reestructuración Capitalista en México, 1983-1994" Coordinado por 

Miguel Angel Rivera Rios, y que amablemente fue puesta a nuestra 

disposición sin otra condición que la de actualizarla. Por otra 

parte, y para cerrar esta introducción, esperamos, al i1ual que 

Juan Manuel, que esta información sea de utilidad para los 

interesados en el anAlisis de la economía mexicana. 
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CAPITULO I 

llt\RCO TEORICO-METODOLOGJCO. 

l , POLOllCA EN TODO A LA. PERIODIZACIÓN. 

Hablar de fases económicas (y pretender delimitarlas) en el proceso 

económico siempre ha resultado polémico, ya que no pocos 

historiadores se niegan por lo general a hacer ''cortes históricos'' 

en dicho proceso que -seglln muchos de ellos- siempre ha sido 

perfectamente 1 ineal, y porque otros, alln aceptando la 

periodización, fallan en el establecimiento de la naturaleza de los 

criterios y métodos que han de servir para establecer un ''corte 

histórico". 

El primer grupo de historiadores (los que se niegan a establecer 

una periodización) se adscriben a la corriente del estructuralismo 

mAs ''formalista''; lo cual, en cierto sentido, explica su posiciód 

pues esa corriente de pensamiento estructura su paradigma en torno 

a una percepción errónea: Conciben la formación de la economfa 

mundial como un proceso perfectamente lineal. Un ejemplo patético 

de este tipo de historiadores lo constituye Wallerstein (ver 

Wallerstein 1988), 

Por su partt.·, el sesundo grupo de historiadores (y aún 

economistas) aunque admite la existencia de tases, concibe la 

periodización como u1( acto esencialmente s~bjetivo. Este grupo, a 

diferencia del arriba aludido, es menos homogéneo, ya que no todos 



sus representantes explicitan su posición (algunos la sostienen 

sólo de manera implicita). Sin embargo, todos ellos afirman en 

esencia que la periodización constituye un acto arbitrario, que 

sólo responde a intereses particulares y la voluntad 

conveniencia de quien la propone. Aqui los ejemplos son ml'ls 

variados ya que, como lo apuntamos ml'ls arriba, alsunos autores 

esconden su subjetivismo y no lo plantean abiertamente. Entre ellos 

se encuentan: Daniel Casio Vil legas, Carlos Tello, Rolando Cordera 

y • en menor medida, Leopoldo Solis1• 

2. Pf.RlODlZ.ACt6N DEL CAPITALISMO EJf BASE A UH CRlTF.RtO OBJETIVO: t..\ Acta!LACIÓft DE CAPITAL. 

Cabe anotar, sin embargo, que existe un criterio alternativo de 

periodización: El que se sostiene sobre bases objetivas. Quienes se 

adhieren a éste, a pesar de reconocer que -como en ninguna otra 

par te- en e 1 Ambi to económico la sucesión de 1 os fenómenos es 

continua hasta cierto momento, aceptan la existencia de las fases 

y la factibilidad de delimitarlas en base a criteros objetivos. 

Estos autores afirman que hexisten y se pueden discernir 

fAcilmente, a pesar de la difusión de sus contornos, ciertos grupos 

de hechos que forman cuerpo y que, por el lugar significativo que 

ocupan, dan su fisonomía a los grandes periodos (o fases) de la 

historia económica( •.• ) Por lo demAs. al tiempo que nos esforzamos 

en distinguir y caracterizar estas fases sucesivas, no podemos 

1. Para revisar los matices de la posición de cada uno de estos autores, 
revisar la tesis de licenciatura de Juan Manuel Corona (Corona 1989: 9-17) y el 
libro de Miguel Angel Rivera Rios (Rivera 1987: 27-41). 



olvidar que, qespués de todo, no son mAs que los momentos de una 

misma evolución" (Dabat 1991A: 100). 

Este grupo de personas reconoce -decíamos- que las fases son una 

característica permanente en el desarrollo de la historia 

económica. y que e11 el capitalismo resultan de una lógica interna 

que puede y debe ser comprendida y conceptual izada para definir los 

diferentes cambios en sus relaciones y tendencias y, a la vez, para 

establecer criterios de predicción. Pero, a diferencia de la 

posición que niega la periodización y de la que la identifica como 

un criterio subjetivo, establece la delimitación per1odica en bnse 

a ciertos criterios. Es decir, los que defienden esta última 

posición consideran que el capitalismo evoluciona en el tiempo y 

que son los cambios objetivos que se operan en el desarrollo de la 

humanidad, y no la conveniencia y arbitrariedad de los hombres. los 

\que determinan el tránsito de una fase de desarrollo a otra. 

No obstante, el reconocimiento de la afirmación anterior no nos 

ayuda a avanzar en el estudio de un fenómeno concreto si -como 

comunmente se hace- se la considera en su simple significación 

metodológica. Es decir, si no se determina cuales son los factores 

genético-estructurales que sirven como eje rlcl desarrollo histórico 

de un fenómeno: En una palabra. no basta con admitir y describir la 

evolución histórica de un fenómeno, es necesario explicar por qué 

se da dicha evolución. 

En concordancia con la teoría marxista. nosotros consideramos 

que las transformaciones en e\ capitalismo estAn ligadas a las de 



su base productiva y a los factores que la afectant, o &ea, 

aceptamos que la periodización del capitalismo puede y debe ser 

hecha de acuerdo a las leyes y etapas de la acumulación del 

capital. 

Aunque Marx estudió el problema metodológico de la periodización 

en forma Amplia (así se puede observar en diversos pasajes de su 

obra, desde el Manifiesto al Parti'do Comunista hasta los 

Grundrisse) el tratamiento que de este tema hizo quedó inconcluso, 

pues no llegó a definir explícitamente su articulación a nivel 

global. No obstante, estableció diversos criterios de 

periodizaci6n5, complementarios entre si, que fueron el funda•ento 

para que los marxistas clAsicos (Lcnin, Hilterding, Bujarin) 

sistematizaran una periodización del capitalismo a escala mundial 

basada en las t rans formaciones de 1 a base económica (modo de 

producción), a la que le incorporaron los cambios en la estructura 

del capital y sus formas de concurrencia, que posteriormente fue 

utilizada por varios autores para establecer la periodización del 

capitalismo a escala nacional. 

4• Dichos factores son, en esencia, cuatro: primero, la acumulación de 
capital; segwxio, las formas de extracción de plusvalor: tercero, la 
reorganización del proceso de trabajo; y cuarto, la elevación de la productivitlad 
del trabajo (vinculada al aumento de la composición técnica y orglmica del 
trabajo). 

5• Al respecto, Miguel Angel Rivera apunta lo siguiente: "De la 
superposición de las diferentes normas de periodización (t..'X:puestns por Marx en 
El Capital) puede establecerse que el régimen específicamente capitalista de 
producción constituye aquel en el cual la acumulación capitalista se desarrolla 
preponderantemente a través de un cambio cualitativo en su composición, con base 
en la gran industria maquinizada. Lo anterior corresponde a un régimen de 
plusvalía relativa y de subordinación real del trabajo al cnpi tal" (Rivera 1992: 
205). 
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En base a este criterio, se ha establecido la distinción entre 

el periodo formativo o de transición mundial hacia el capitalismo 

Y la fase "propiamente capitalista". La primera fase se 

caracterizó, en lo es ene ia l , por e 1 desarrollo de 1 a acumu lac i 6n 

originaria Y por la formación del mercado mundial 6; la segunda, por 

la aparición del capitalismo industrial y el mercado mundial 

capitalista1. 

La idea marxista fundamental, es que el capitalismo transcurre 

de una fase en que la acumulación en su sentido general se 

incrementa cuantitativamente (eliminando la producción de 

subsistencia a través de la incorporación masiva de fuerza de 

6• Aunque cabe acotar que esta primera fase sienta las bases pera que surja 
la "propiamente capital is ta" y que, en los paises desarrollados, abarca (en -su 
acepción llAs Amplia) un perlado de tiempo que va del siglo XII al XVIII, periodo 

• en el que se pueden distinauir (sin contar la de la revolución industrial) por 
lo aenos tres grandes etapas de evolución: "La primera, se distingue Por el 
desarrollo de la pequefta producción mercantil a partir del elevamiento de la 
productividad del trabajo en la agricultura, el intercambio campo-ciudad, el 
capitalismo urbano artesanal, la aparición de un nuevo tipa de coiaercio a larga 
distancia (de bienes de producción y de consu.o) y por la destrucción de la 
economla feudal: la segurda, se caracteriza par la centralización del excedente 
económico, del mercado y del comercio exterior, por obra de la acción del Estado 
Absolutista y del capital monopolista mercantil; adellAs se da la navegación en 
ultramar y (la aparición) del pensamiento tecnoló15ico; y en la tercera, se da una 
transformación radical de las condiciones de producción rural por medio de la 
revolución agrícola y proto-industrial (manufactura rural, mercados 
verdaderamente nacionales, formación de mercados de fuerza de trabajo, aparición 
de formas mis dinámicas de capital mercantil y rural y la revolución burguesa)". 
(Dabat t??lA: 32), 

7• La propuesta etc Dabat termina estableciendo que la fase propiamente 
capitalista comienzn en el siglo XVIII, o sea, con la revolución industrial. A 
partir de esa fecha se empieza a constituir un mercado propiMente mundial. Desde 
entonces, las fases distinguibles del capitalismo mundial se explican, además, 
por: Las transformaciones que va experimentando el capitalismo en los paises 
hegemónicos (Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón y Alemania); la difusión 
internacional de las nuevas escalas de la revolución tecnológico-cientifica; el 
desnrrol lo y competencia de cada vez mi\s Estados nacion; y los sucesivos ciclos 
de expansión y contracción del ffi('TC'ado oundial. 
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trabajo asalariada) a otra en que lo hace cualitativamente (a 

través del aumento de la composición orgánica del. capital). 

Segó.n esta concepción, "la acumulación or.iginaria (la fase de 

separación del productor directo de los medios de producción) 

coexistirá más bien con la acumulación ampliada cuantitativamente 

(o fase de acumulación extensiva), dado que los nuevos proletarios 

se convierten en obreros asalariados y son el soporte principal 

del aumento de la producción'' (Rivera 1992: 204-205). 

La división de las fases en base al concepto extensivo-

intensivo, entonces, la desarrollan los marxistas clásicos, sobre 

todo Bujarin. atendiendo a la noción de desarrollo cuantitativo y 

cualitativo legada por Marx, aplicAndola a la economía mundial. 

Esta conceptualización, es utilizada posteriormente por dive1·sos 

autores para estudiar el capitalismo contemporáneo. 

Por una parte. Aslictta y otros regulacionistas identifican 

fordismo con acumulación intensiva8• En efecto, "en ellos el 

énfasis descansa en el uso intensivo de la fuerza de trabajo 

posibilitado primeramente por la cadena de producción 

semiautomática, que seria la base objetiva de las transformaciones 

en la reproducción global de la fuerza de trabajo asalariada (el 

surgimiento de la norma social de consumo)'' (Rivera 1992: 205). 

Otros autores (Dabat, Rivera, Foladori y Melazzi), partiendo de 

la concepción de Marx y Bujarin, llegan a conclusiones diferentes. 

Para ellos, la fase extensiva es "el largo período histórico en el 

8• Pa~a la aplicación de esta concepción al caso de México, ver Aboites, 
Jaime. Industrialización y desarrollo agrícola ~n_M_~. México, Ed. Plaza y 
Valdés-UAM-Xochlmi leo, 1989. 
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cua 1 1 as relaciones de produce i ón capitalistas crecen a expensas de 

las formas pre-capitalistas, en tanto que el cambio de las 

condiciones de producción existentes, una vez que la forma salarial 

tiende a dominar a escala social, constituye la fase de desarrollo 

intensivo''(lbid: 206). 

La diferencia, fundamental, entre estas dos interpretaciones, 

se nota claramente en su concepción de la fase intensiva: mientras 

para los regulacionistas el aumento en el usa del capital variable 

(la fuerza de trabajo) es lo que determina la conformación de la 

fase intensiva, para la segunda corriente de pensamiento, el uso 

del capital en su parte constante, esto es, el aumento en la 

composición orgAnica del capital. es lo que le da sustancia a la 

noción de intensivo. 

Nuestro trabajo se sustenta en la interpretación que de las 

'fases hace el segundo srupo de autores. Es claro que dicha 

interpretación se sustenta en la ley marxista de acumulación de 

capital, por lo que se hace necesario definir teóricamente -aunque 

sea de manera esquemática- dicho concepto. 

Acumulación de capital 

El sistema capital is ta se compone de una estructura y de una 

superestructura. Lo que en última instancia -según Marx- determina 

al sistema, es la estructura o base económica (que involucra a las 

fuerzas productivas: Maquinaria y equipo. materias primas, fuerza 

de trabajo y la ciencia y la tecnología; y a las relaciones 



13 

sociales de producción, que estAn determinadas por las relaciones 

de propiedad, las cuales definen el uso y la asignación de las 

relaciones de producción), en la medida de que el sistema 

capitalista es, sobre todo, un proceso de permanente renovación, o 

sea, de producción y reproducción de mercancías que se conscmirAn 

y se tendrán que volver a producir. 

En el proceso de producción, para crear mercancías se necesitan 

medios de producción y fuerza de trabajo, los cuales se desgastan 

en el proceso productivo, y, si se quiere proseguir con él, se 

necesitan reponer al final de éste. A esto se le conoce como 

"reproducción simple". Pero la reproducción simple no es ti pica del 

capitalismo: la propia esencia del sistema la excluye. El 

capitalismo, para ser, no se conforma con reponer los medios de 

producción la fuerza de trabajo desgastados en el proceso 

productivo. precisa incrcmentarlo5 cada vez más, de ser posible ... 

hasta el infinito. Y es precisamente a este proceso, por medio del 

cual se aumenta el número de medios de producción a la vez que se 

incrementa la fuerza de trabajo empleada, que se le llama proceso 

de "reproducción ampliada" o ACUMULAClON DE CAPITAL. La acumulación 

de capital, por tanto, ''supone por un lado la renovación de los 

elementos gastados y, por otro, la utilización de una parte de la 

plusvalía (proveniente de la no retribución al obrero de una parte 

de su jornada de trabajo), de la ganancia del capital is ta, en la 

ampliaC'ión de la escala de la producción mediante la transformación 

de ésta en nuevos medios de producción y fu1Hz.a de trabajo" (Corona 

1989: 21). O como dijera Marx: "La aplicación de la plusvalía como 
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capital, o reconversión de la plusvalla en capital. se llama 

acumulación de capital'', 

Sin embargo, la acumulación de capital no siempre se desarrolla 

fluídamente, sin tropiezos: p·lr el contrario, ésta está 

condicionada a un conjunto de factores que pueden acelerarla o 

entorpecerla, dependiendo de su magnitud (la de Jos factores) y del 

sentido en que se muevan. Grosso modo, los factores aludidos son 

los siguientes: l) la dilapidación o ineficiente utilización del 

excente por parte del capitalista9; 2) el grado de explotación de 

la fuerza de trabajo, sin importar que dicho grado sea resultado de 

una reduce i ón vi o l cnta de 1 valor de la FT o del i ne remen to de 1 a 

fuerza productiva: 3) el grado de productividad del trabajo social, 

o sea, el incremento de la fuerza productiva del trabajo (al crecer 

las fuerzas productivas. aumentará la productividad, lo cual 

incrementará la masa de plusvalor y, por tanto, la acumulación de 

capital): 4) como resultado del incremento de las fuerzas 

productivas CFP), se disminuye el valor de la fuerza da trabajo, lo 

cual afecta la acumulación de capital; 5) reemplazo de los medios 

de producción obsoletos por otros más productivos, lo cual eleva la 

acumulación de capital: por último, SÍ(l agotar las posibilidades, 

9• Como sabemos, la burguesía no se apropia de tocio el excedente. Del total 
de éste, lU'Ul mínima parte la utiliza para su manutención (la cual forzosamente 
serA lujosa, porque aún su propia alimentación es mucho l!lAs cara que la de los 
obreros, lo misma que su vestuario, que su habitación, que su esparcimiento y 
educación; para na contar los lujos extremos: Joyas, yates, viajes, C"tc}. y lo 
demás lo reparte en dos principales vertientes: a) la manutención de las clases 
que, aunque improductivas, son necesarias para reproducir a escala ampliada el 
capital: Estado o burocracia, intelectuales. artistas, etc; y b) lo que 
propiamente ser fa la acumulación de capital. 
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el incremento de las fuerzas productivas provoca diversos efectos 

que actúan elevando la acumulación de capital, por lo mismo, un 

efecto adicional seria que una mayor acumulación implica una mayor 

utilh.ación de FT (o sea, la posibilidad de obtener mé.s plusvalía) 

que, a su vez, potenciará la acumulación. 

3 , NOCIÓN DE CICLO LARoo. 

Los parámetros anteriores (que nos permitieron conceptualizar las 

dos grandes fases ya citadas) nos permiten, a su vez -deciamos

periodizar la fase propiamente capitalista. Esta se desarrolló, 

aros so modo, pasando del ca pi ta 1 i smo agrario a 1 manufacturero y, 

después, al capitalismo industrial. Al interor de la fase del 

capitalismo industrial, se pasa de las formas industriales 

extensivas a las de desarrollo industrial intensivo, dentro de las 

cuales se transita de las formas intensivas más simples a las más 

complejas. 

Sin embargo. a diferencia del primer gran periodo ya aludido (el 

de la transición mundial hacia el capitalismo). la fase propiamente 

capitalista posee una trascendental especificidad que permca la 

periodización del capitalismo en la era industrial. Nos referimos 

a la aparición de movimientos ciclicos de varias décadas de 

duración, o sea. a las ondas largas ascendentes y descendentes 

conocidas con el nombre de ''tipa Kondratiev'', en alusión directa, 

desde luego, al nombre del economista de la (ex)U!SS que fue el 

pionera en el estudio de los ciclos prolongados. 
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En esencia, los estudios de Kondratiev trataron de demostrar que 

las ondas largas (ascendentes y descendentes) se originan en el 

proceso de -~xpansión y estancamiento, comlln a la acumulación de 

capital en el largo plazo; proceso que lleva al capitalismo a 

periodos de crisis (o depresión) prolongados, mismos que llevan a 

las tuerzas interesadas en preserv~r al sistema (el capital y el 

Estado, principalmente) a impulsar una reestructuración global del 

capitalismo para hacerlo transitar a una nueva fase, 

cualitativamente más avanzada. 

Al respecto, en 1920, Kondratiev describió la relación entre 

crisis y equilibrio en los sisuientes t~rminos: "En su forma 

general, la esencia de una crisis económica reside en el hecho de 

que las economías nacionales de paises separados y la economta 

mundial como un todo, tomados como un sistema de elementos en 

movimiento, pierde su equilibrio y experimenta un doloroso y asudo 

proceso de transición hacia la condición de un nuevo equilibrio en 

movimiento. Desde el punto de vista económico, una crisis es 

siempre( ••• ) un proceso de liquidación de las disparidades que han 

surgido en la estructura de una economla nacional. las cuales 

destruyen el equilibrio de sus elementos. (Una crisis) es el 

proceso de restablecer un nuevo equilibrio entre estos elementos a 

fin de reemplazar aquel que se ha derrumbado" (Day 1978: SS). 

La aparición de las crisis-reestructuración, entonces, es el 

rasgo distintivo del capitalismo en su era industrial. Lo anterior 

implica que. con cada aparición de la crisis. se forzarA una 

reestructuración para hacer avanzar la acumulación de capital hacia 
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un estadio de desarrollo cualitativamente superior. 

Sin embargo. la teoría de Kondratiev (que estudia la 

reestructuración económica global en una tendencia cfclica, 

recurrente) tiene su Talón de Aquiles en la omisión, dentro de su 

conceptualización, de la renovación de Ja base técnica de la 

producción y el cambio, en la no incorporación dentro de su 

paradigma de las sucesivas revoluciones tecnológicas. 

El primer autor marxista que introdujo este elemento en el 

estudio de las ondas largas fue Ernest Mande!. En su Capitalismo 

Tardlo, este autor intentó vincular las revoluciones tecnológicas 

con la aparición de las ondas largas en la acumulación de capital 

a largo plazo. La incorporación de este elemento por parte de 

Mande!. respondió al hecho de que reconocía que "la transformación 

progresiva de la clase industrial en la producción, la cual 

conlleva un conjunto de nuevos condicionamientos y tendencias 

tecnológicas, culturales y de la división social del trabajo que 

operan como una fuerza histórica natural. tenderá a imponer sus 

necl'sidades de desarrollo al conjunto de la sociedad" {op. cit. 

Dabat J 99IA: 35). 

No obstante estos avances, el estudio de Mande! resulta 

incompleto, pues en ól no existe una teoría global, y mucho menos 

acabada, de las fases del capitalismo que logre conjugar el 

desarrollo de las fuerzas productivas {o "base técnica de la 

producl·ion y el cambio") y la reestructuración con las 

modificaciones que sufra la anterior superestructura institucjonal 

{el Estado, los patrones culturales, las formas polUicas y el 
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expediente ideológico). 

Desde nuestro punto de vista, sólo un marco conceptual que 

incorpore -por lo menos- todos los elementos arriba citados podrA 

explicar el tipo de transformación global del régimen social 

vigente y, por lo mismo, dar luz sobre los elementos (y 

contradicciones de los mismos) que una nueva fase engendra. 

De lo dicho hasta aquf, cabe destacar -como lo hace Dabat- lo 

siguiente: El que existan fases diferentes en el desarrollo 

capitalista afecte a todo pafs incorporado al mercado mundial, ya 

que por la existencia de dichas fases se desarrollan formas de 

concurrencia especificas, que exigen de cada pafs respuestas 

acordes al nivel de las que lleva a cabo el pafs más avanzado; 

además, no todos los países se ven afectados de la misma manera por 

los caracteres de la nueva fase, por el contrario, la nueva fase 

afecta de manera desigual a cada pafs, dependiendo de sus 

especificidade~· nacionales. Las especificidades nacionales de cada 

pafs, por tanto. harár1 posible el despliegue, en una misma fase de 

desarrollo, de diversas vias alternativas de desarrollo social. 

4, COHFORJllACIÓN DE UNA VlA o MooALIDAD DE DESARROLLO, 

En la concepción marxista, la periodización está definida, además 

de por el juego de las leyes endógenas y exógenas objetivas 

(acumulación de capi ta1 ciclos largos de crecimiento) que 

presiden el desarrollo capital is ta, por especificidades nacionales: 

Factores gcogrAficos, sociales o por la vigencia de institucion~s 
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heredadas del pasado. Esto hace que. el concepto de fase sea 

insuficiente para explicar la periodización y que se necesite, por 

tanto, la complementación de dicho concepto con el de vla o 

modalidad de dessrrol Jo. Pero cabe recalcar que ambos conceptos, 

aunque complementarios, son diferentes; esta reiteración es 

importante, porque su incorrecto entendimiento ha dado lugar a un 

sin mlmero de equlvocos, en la medida de que alsunos "teóricos" 

-debido al desconocimiento de los conceptos marxistas de fase y vis 

o modalidad, o a la confusión de sus significados- atribuyen a Marx 

un determinismo económico que él más que nadie pretendió erradicar. 

Las especificidades 1111cio11ales. bajo las cuales se desarrolla 

la dinámica capitalista, le imprimen la modalidad de desarrollo a 

un pais, ya que predisponen la actuación de los factores objetivos 

dentro de ciertas limitantes, devenidas de la acción político 

social. ''En este sentido. el concepto de fase se ve complementado 

y determinado en un plano concreto por el de vi• o modalidad. y se 

establece la necesaria articulación entre los factores objetivos y 

los subjetivos del desarrollo del capitalismo'' (Rivera 1992: 208). 

En efecto, las limitantes de cada pais (sus "especificidades 

nacionales'') forman una correlación política especifica entre las 

clases; correlación que le imprime su cariz al desarrollo 

capitalista en un país determinado. Por lo tanto, "lo subjetivo 

constituye una fuerza en el desarrollo económico y es capaz de 

determinar modalidades capitalistas especificas mAs o menos 

favorables para el progreso económico social, el desarrollo 

cultural o la creación o ampliación de espacios democrAticos de 
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~rganización social y participación popular'' (Dabat 1991A: 35). 

A manera de resumen cabe acotar que el desarrollo de cualquier 

país (en cualquiera de sus fases de dcsarrol lo) se encuentra 

condicionado por factores objetivos de tipo interno y extcrnolO, 

y que la compatibilidad, desarrollo y potencialidades de esas 

condiciones objetivas son las que delimitarán las posibilidades y 

alcance de la acción político-social (lucha de clases) interna. 

En una palabra: Las potencialidades de ·los factores objetivos 

determinarán la importancia del papel de "lo subjeUvo" en el 

desarrollo de la sociedad, ''condenando -como dijera Dabat- a la 

derrota o desaparición a las fuerzas que traten de detener el carro 

de Ja historia y premiando con la posibilidad de éxito a las que 

achlen con visión de futuro" (Dabat 1991A: 43). 

s. LA CRrsts EsTRIJC1VR..\L. 

Los expedientes teórico-metodológicos revisados en los apartados 

anteriores. nos pcrmi ten sostener la idea de que un rasgo 

característico del capitalismo en su fase más reciente (capitalismo 

industrial) es la existencia de dos tipos de crisis: Las 

coyunturales (o de curta duración) y las estructurales. Y que las 

llltimas (verificadas, necesariamente, en el largo plazo) son las 

IO. los factores de tipo ~ son "la necesidad de resolver problemas 
característicos de cierto estadio de desarrollo, en un r:iarco social institucional 
y cultural determinado. (Los de tipo ~), son la integración al mercado 
mundial, la fase del capitaJismo en el mundo, las condiciones impuestas por el 
Sistema de Estados y las relaciones de fuerza internacionales". (Oabat 1991A: 
43). 
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que implican cambios sustanciales en la dinámica del sistema. 

Las primeras no las explicaremos mayormente. Sólo diremos de 

ellas, que son producto de las contradicciones intrínsecas del 

sistema capitalista y que se explican por la relación estrecha 

entre la tasa de ganancia y el proceso de trabajo: Estas crisis se 

presentan cuando la rotación del capital fijo se desgasta y 

encuentra sus limites (ver de la Garza 1987). 

Respecto a las segundas, las que engendran cambios sustanciales 

en la dinAmica del sistema y que se verifican por fuerza en el 

largo plazo, deben destacarse al menos dos cuestiones: Su 

procedencia y su carActer ambivalente. 

En cuanto al primer punto, las crisis estructurales tienen su 

raiz, por un lado, en el agotamiento de la vis o modalidad en que 

un determinado pais desarrolló su tase de acumulación de capital 

(sea extensiva o intensiva) y, por otro, en el grado de influencia 

que en ese pais alcance a tener la nueva fase de "tonalidad" 

depresiva (la crisis-reestructuración) del ciclo largo 

correspondiente. 

Por tanto, para el caso que nos ocupa (México), los fundamentos 

de la crisis estructural serían, por un lado, el agotamiento de la 

modalidad de desarrollo que el país adoptó en la posguerra para 

desarrollar su fase de acumulación "extensiva" (modalidad que se 

~caracterizó po1· impulsar la acumulación en base a los subsidios 

indiscriminados, el sobreproteccionismo y la elevada gestión 

estatal), y por otra, a la influencia en México de la 

reestructuración de los países desarrollados (impulsada luego de la 
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crisis que padecieron en 1974), que devino de la aparición de la 

fase descendente, de ••tonalidad'' depresiva, del mAs reciente ciclo 

tarso kondratieviano. En este sentido, la crisis estructural 

mexicana se empieza a gestar desde finales de los sesenta pero, por 

diferentes mecanismos, loara evadirse durante los setenta, 

apareciendo de una manera abrupta hasta 1982. 

Por lo que toca a la ambivalencia de este tipo de crisis, su 

carácter estructural las hace a la vez destructivas y 

reestructuradoras, de ahi que a todo el proceso que las contiene se 

le conozca como crisis-reestructuración. 

Este 11ltimo aspecto de las crisis estructurales, su carácter 

ambivalente, es lo que reviste especial importancia para nosotros, 

porque nos permite ubicar teórica e históricamente nuestro tema de 

estudio. En efecto, el reconocimiento de "cortes históricos" 

forzados por el devenir de crisis que traen implfcito el despliegue 

de diversos mecanismos reestructuradores, es lo que nos permite 

contextualizar la reconversión industrial (o reestructuración 

productiva en la industria, segtln la denominación de Rivera): 

Estableciendo su origen en los sesenta. su bloqueo en los setenta 

y su continuación después de la crisis de 1982. 
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En tanto base material de la profunda reestructuración global del 

capitalismo internacional, la nueva r~volución tecnológica estA 

transformando directa indirectamente las condiciones de 

producción, los lazos entre las naciones y las propias formas de 

vida de los pueblos en el mundo. Esta nueva revolución tecnológica, 

que lo permea todo, es, como se sabe, un aspecto fundamental e 

inseparable (pero no el único) de la reestructuración emprendida 

por los paises industrializados a ralz de la crisis estructural que 

padecieron en 1974. Por tanto, dicha revolución tecnológica 

constituye un medio básico -impulsado por la clase empresarial y el 

gobierno de los paises desarrollados- para superar la crisis 

estructural de la economla capitalista mundial desencadenada a 

mediados de la década de los setenta, que se caracterizó por ser 

una crisis de productividad. 

Diversos análisis empiricos 11 • han demostrado que en la década 

de los setenta se sufrió una crisis de rentabilidad en la esfera 

real d1.• la economía que provocó que el capital buscara ganancias en 

el ámbito financiero. Por tanto. desde el punto de \.'ista del 

ti Entre otros, el de Lipiets (1987). 
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proceso productivo, la crisis se presentó por la aparición de 

factores que obstaculizaron el desenvolvimiento ascendente de la 

productividad. En paralelo. la baja productividad ocasionó una 

disminución de la competitividad de las empresas ·(y del pais 

mismo) a nivel internacional. 

La disminución de la productividad se explica, en gran medida, 

por el agotamiento de la base técniea fordista, o sea, por la 

consunción del núcleo de tecnologlas básicas fordista, que giraba 

en torno a la cadena de montaje y a la organización del trabajo y 

gestión empresarial tayloristas. 

La base técnica fordista-taylorista se basaba en la aplicación 

en el proceso productivo de ciertos principios sencillos 

ampliamente utilizados entre los ingenieros. Nos referimos. en lo 

esencial, a los siguientes: 1) el principio que pretende parcelar 

el trabajo al m4ximo, buscando con esto que el obrero ejecute un 

número limitado de movimientos en el menor tiempo posible, 

principio que ambiciona, por una parle, desechar trabajo calificado 

por trabajo no calificado, economizar el costo de la mano de obra 

y. además, mediante la creación de un obrero especializado: 

Poseedor de una gran rapidez y destreza, producir con mayor 

eficiencia y, consecuentemente, a un menor costo: y 2) el principio 

que busca conectar los diferentes puestos individuales por medio d<" 

un transportador al que se fija la pieza sobre la que recae el 

trabajo, con este principo se pretende que la máquina fije el 

ritmo de trabajo al obrero, disminuyendo al máximo. por tanto, la 

posibilidad de que el trabajador "gandulee" (expresión que a Taylor 
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le gustaba utiliznr para referirse a los momentos que el trabajador 

perdía durante la jornada laboral). 

Con el tiempo, la base técnica fordista-taylorista engendró 

contradicciones que se tradujeron en un doble consumo de tiempos 

improductivos. Por un lado, los tíempos muertos que se ahorraban 

gracias al sistema de conducción y tracción eran contrarrestados 

por la proliferación de otros tantos en el espacio de tiempo en que 

el producto se desplazaba sobre esos mismos conductores y tractores 

sin ser objeto de trabajo por parte de algún otro obrero: por otra 

parte, "los productos en fase de transformación terminaban a menudo 

por síg11iflcar un importante costo por el almacenamiento forzado e 

Ít\Voluntnrio'' (Coriat 1985: 91). 

Sin embargo, cabe preguntarse ¿por qué hasta mediados de los 

setenta se empieza a atender la crisis de productividad, si un gran 

número de innovaciones tecnológicas son anteriores a esa fecha? Por 

que la crisis e111erse hasta ese entonces, debido n que la base 

técnica anterior, la fordista-taylorista, aún no se agotaba 

·totalmente, y porque las innovaciones tecnológicas que ya se halJian 

dado todavia no conformaban un nuevo Nllcleo de Tecnolosias BAsic·as, 

es decir, una nueva revolución tecnológica en la que se sustentara 

totalmente la producción. Pero adcm4s, la crisis de productividad 

de mediados de los setc11ta se explica, también, por la manera tan 

ineficaz en que los empresarios utilizaron las innovaciones ya 

existentes y por el tipo de industrias en las que se instrumentaron 

e incorporaron dichas innovaciones (es decir, en las industrias de 

flujo continuo que, comparativamente, son más fé.ciles de 
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automatizar que las de producción en serie. En cst~ sentido es en 

el que cabe la afirmación de que los avances tecnológicos ya 

existentes fueron ineficazmente utilizados). 

En efecto 1 la desaceleración de la productividad desde fines de 

los sesenta no debe explicarse solamente porque el nuevo núcleo de 

tecnologías básicas aún no se constituía como tal: por el 

contrario, para explicar dicho fenómeno, también se debe resaltar 

la ineficiente forma en que los empresarios aplicaron los avances 

ya existentes, privilegiando la incorporación de éstos en las 

industrias de flujo continuo (vidrio, petroquimica, cemento, 

electricidad, etc), mismas que, en cierto sentido, obstruyeron el 

desarrollo pleno de la revolución tecnológica y, por tanto, 

acentuaron la caída de Ja productividad. 

En este sentido, puede decirse que las principales formas 12 de 

aplicar las innovaciones tecnológicas emergentes, por parte de los 

empresarios, antes de 1974, inhibieron el incremento de la 

productividad. 

En efecto: La primera forma de aplicar los adelantos 

tecnológicos existentes que privilegiaron los empresarios tendía a 

no renovar la organización fordista del trabajo més que en el 

Ambitn de los tt<•cnicos e ingenieros (pero no en el de los 

trabajadores escasamente calificados), lo cual incrementó la 

composición orgánica del cnpital que, a su vez, propició que se 

12 • Formas que implicaban, en esencia, los siguientes puntos: 1) la 
acentuada división interna del trabajo (donde las tareas se simpl i f icnhm1 en base 
al uso de mano de obra no calificada); y 2) la producción l~stamlarizada 
(producción en masa de productos indiferenciados). 
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elevase el costo del capital por trabajador en forma exponencial. 

Esto, en conjunción con la producción en gran escala con máquinas 

de uso específíco, tuvo graves consecuencias para la productividad, 

principalmente porque favoreció la aparición de dos fenómenos que 

dificultaron su desdoblamiento: Primero, se desató una competencia 

interempresarial que desenvocó en una saturación del mercado para 

los productos en serie: y segundo, al forzarse un crecimiento en el 

poder adquisitivo de los obreros. éstos se volvieron en contra del 

propio consumo en masa, o sea, al obtener altos ingresos, los 

trabajadores se inclinaron más por Jos productos de mayor calidad 

y diferenciables entre sí. Con esto queda claro, entonces, que las 

formas en que se utilizaron las in11ovaciones antes de la aparición 

de la revolución tecnológica también explican, en alguna medida, la 

aparición de la crisis de productividad en 1974, en tanto que 

dificultaron el crecimiento de ésta. o sea. "acercaron al punto en 

que una inversión no iba a poder generar ningún incremento en la 

productividad y. menos, en la rentabilidad" (Mertens 1990: SB). 

En este contexto, la revolución tecnológica se convierte en una 

de las respuestas instrumentadas por el capital a partir de la 

crisis de 1973-75, y busca superar el agotamiento del mlcleo de 

tecnologías básicas en que el capitalismo sustentó su crecimiento 

económico en la segunda posguerra; mlcleo que giraba en torno a la 

Organización Cientffica del Trabajo (OCT) taylorista y de la cadena 

de montaje fordista. La revolución tecnológica, por tanto, tiene 

como objetivo alcanzar mejoras sustanciales en la prodl1ctividnct. 

En consecuencia, uno de los factores centrales que explican el 
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crecimiento económico del capitalismo moderno es, sin duda, la 

aplicación de la ciencia y la tecnología al proqeso productivo. MAs 

allá, si aceptamos la propuesta de Ominami de que la revolución 

tecnológica no debe reducirse a la progresión de descubrimientos 

cientfficos en un proceso evolutivo lineal, en el sentido de irse 

acumulando en el tiempo, entonces la revolución tecnológica debe 

concebirse como el reemplazo de un viejo por otro nuevo Núcleo 

B~sico de Tecnologfas. 

Ahora bien, para que un conjunto de innovaciones tecnológicas 

constituyo un nuevo Nüclvo de Tecnologías B4sicas, es decir, para 

que dichas innovaciones generen una revolución tecnológica, deben 

impulsar los siguientes cambios: a) inducir a la creación de muchos 

nuevos productos: b) transformar la mayor ta de los procesos 

productivos: c) que dichas innovaciones sean aplicables en varios 

sectores de la economía: y d) que las innovaciones sean capaces de 

disminuir los obstáculos al crecimiento que impuso el agotamiento 

del anterior Núcleo JJAsico de Tecnologías (ver Mertens 1990: 60). 

Asi. aceptando que actualmente se cumplen las premisas 

anteriores, la revolución tecnológica que actualmente nos afecta 

viene a ser, antes que nada, la consecusión de los principios 

inherentes a la revolución industrial (sustitución de trabajo vivo 

por medios mecánicos, i nt egrac i ón de 1 os medios de produce ión en 

sistemas automáticos, sustitución de materias naturales por 

productos sintéticos, incorporación de la ciencia a la prnclucción, 

etc.), es decir, la profundización histórica de la misma a un nivel 

cualitativamente superior. 
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El nuevo Nr1cleo de Tecnologías Basicas está constituido por un 

amplio abanico (conjunto) de innovaciones. que conforman lo que se 

conoce como Nuevas Tecnologías: la microelectrónica e informática 

(cuyo mayor avance se ha concretizado en la fabricación de robots 

y, en general, en el desarrollo de la robótica), la biotccnologla 

y la ciencia de los nuevos materiales. A estos indiscutibles 

avances, habría que agregarles las innovaciones en la gestión 

empresarial y en la organización del trabajo, ya que en este rubro 

los avances también han sido impresionantes. En efecto, 

"paralelamente a la revolución tecnológica y como parte de ella (en 

sentido amplio) ha tenido lugar otra revolución de tipo 

organizacionnl que. en conjunción con la primera, está destruyendo 

los fundamentos de la OCT taylorista-fordista de tipo scmimilitar 

y altamente gerArquica y especializada, sobre la que se edificó la 

estructura de Ja empresa capitalista en el siglo actual'' (Dabat y 

Rivera 1989: 15). 

Para finalizar este apartado, no debe olvidarse que Ja 

revolución tecnológica en curso sólo trasciende en tanto que 

posibilita el desarrollo moderno del capitalismo, o sea, en tanto 

que permite el paso de una fase de su desarrollo industrial a otra, 

cualitativamente st1perior. 

1 • DISTINTOS TIPOS DE AlJTOllATIZACIÓ/f. 

u·na caracter!stica de la industrializ~ción qut? debe quedar clara, 

es que es factible distinguir en ella diferenll'S niveles, !-.egún las 
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bases y los medios utilizados para producir las mercancías 

industriales. En 'el presente siglo, lo que se puede observar es el 

tránsito de las formas industriales extensivas a las de desarrollo 

industrial intensivo. en particular, en la segunda mitad del 

siglo XX, la revolución tecnológica que estamos estudiando hace 

posible el paso de una forma de industrialización intensiva simple 

(automatización ''rigida'') a otra relativamente más conipleja 

(automatiznción ''flexible''). 

De los dos niveles aludidos, el primero, la automatización 

''rígida'', se presenta primordialmente en los anos sesenta en las 

industrias de ''proceso continuo'' (también llamadas "de propiedad'', 

por el tipo de actividad al que ·se dcdican13 ); ejemplos de este 

tipo de industrias: La petroquimica, la del cemento, la de vidrio, 

la siderurgia, etc. La automatización "flexible", por su parte, se 

empieza a desarrollar desde mediados de los setenta, principalmente 

en las industrias que producen formas en serie (también llamadas 

1'de forma'': Electrodomésticos, automóviles, etc). 

El primer nivel incorpora minimamente el nuevo Nllcleo de 

Tecnolosias Básicas; de hecho sigue basándose en el anterior 

paradigma tecnológico (que se sustentaba, como se sabe, en 

dispositivos materiales que conjugaban los recursos que ofrecían 

disciplinas como la mecánica, la fisica, la hidráulica, la 

neumática y la electricidad), pero incorpora pequeftos avanc~~ del 

º· "La disgregación de las moléculas ( ••• ) para obtener, a W\8 temperatura 
dnda y C"n presencia de catalizadores, algunos componentes y derivados de las 
moléculas iniciales" (Coriat 1985: 18), 
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nuevo paradigma tecnológico, tales como el "ORDENADOR DE PROCESS" 

(que recoge y trata información sobre la naturaleza de las 

operaciones en curso para poder dirigirlas a distancia). Este tipo 

de automatización predomina, en los paises desarrollados, hasta 

mediados de los setenta, y deja de ser viable a raíz del incremento 

del precio de las materias primas y de los energéticos que se 

observó en esa fecha. 

Por su parte, la automatización "flexible"I', incorpora ya 

plenamente el nuevo Nóc/eo de Tecnolosfas Básicas. Bs en este nivel 

cuando empiezan a desarrollar todas sus potencialidades la Nuevas 

Tecnologías, y cuando éstas se convierten en la base de la 

producción industrial. Puede decirse, por tanto, que para superar 

el escollo de la crisis estructural, la clase capitalista y ~l 

Estado que la representa impulsaron, desde mediados de los setenta, 

un nuevo tipo de automatización en el ámbito productivo, basada en 

nuevas máquinas-herramientas de contról numérico (o programables). 

en transformadores automáticos, en robots y en computadoras 

centrales que pasaron a coordinar distintas máquinas y sistemas de 

máquinas. 

Para cerrar este apartada. debemos acotar que la automatización 

"rígida" ha perdido importancia ante (y le ha dejado su lugar a) la 

14 • La flexibilidad la entendernos, en el sentido en que la concibe Coriat: 
"En el terreno de la tecnología, la obtención de la flexibilidad supone la 
utilización y la puesta en coherencia de una serie de materiales específicos que 
conciernen en principio no sólo a la producción propiamente dicha, sino lar.ibién 
3. la alimentación de las lineas de fabricación. Así, en las formas evolucionadas 
de los tal lcres flexibles, la gestión y la al imcntación de las 1 tneas de 
producción se hace autoraáticamente, estando asegurada la gestión de los stocks 
por unos 01dPnadorcs com~ctados a las lfneas de producción" (Coriat 1985: 114). 
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automatización "flexible" debido a que esta última ha alcanzado 

logros excepcionales en cuanto a productividad del trabajo y, 

además, porque la automatización "flexible" proporciona ventajas en 

materia de calidad de fabricación, en versatilidad del equipo para 

adaptarse a la producción de series distintas de productos y en 

variabilidad del equipo para asegurar el flujo continuo del proceso 

productivo (ya que elimina ''tiempos muertos'' en el proceso 

productivo y stocks innecesarias de materiales y bienes en proceso 

o terminados). 

2. EL NuEVO Ntx:LED DE TEr..NOLOG1As BAsICAS. 

Tal como se señaló previamente, la revolución tecnológica en curso 

incorpora un amplio conjunto de innovaciones tecnológicas 

originadas en la microeleclrónica y Ja informática (que dieron 

lugar a la robótica), en la biotecnología y en la ciencia de los 

nuevos materiales y energéticos. Estas Nuevas Tecnologías, en 

conjunción con una revolución en la gestión empresarial y en la 

organización del trabajo -qu1..~ fue en muchos aspectos tan o más 

radical que aquel Ja- constituyen lo que denominamos (en 

corcondanc i a con Leonard Me rt ens) el nuevo Nuc J eo de Tt>t.·nol os i as 

_Blisicas, que es el aspecto principal en el que se basó el capital 

para superar la crisis estructural en que se vió envuelto el 

sistema en 1974. 

Reconociendo la importancia de la revulución tecnolú~ien t'JI 

curso, entonces, nos proponemos, en lo qut.• sipl•'. d•!scrihir cada 
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una de las partes que la constituyen. 

2.1. La Microelectrónica y la Informática. 

No cabe duda que la actual revolución tecnológica tiene como 

principal característica el facilitar el tránsito hacia la 

automatización "flexible" de la gran industria me~ánica y el 

asignar un nuevo papel a la microelectrónica y a la informática en 

el conjunto de la vida social. Por tanto, no es de extrañar que del 

nuevo NUcleo de Tecnologías Básicas éstas sean precisamente las que 

mejor cumplan con los requisitos de una revolución tecnológica, ya 

que permiten superar la práctica confusa que dejó la crisis del 

periodo tecnológico precedente, De ahi que pueda considerarse a la 

microelectrónica y a la informática como la base de la revolución 

tecnológica en curso. 

Las ventajas de este rubro de la revolución tecnologica actual 

son las siguientes: Primero. el uso de los componentes 

microelectrónicos se expande a una amplia variedad de productos 

(por ejemplo, en los componentes electrónicos de los nuevos 

automóviles. en las naves espaciales, en los aparatos de sonido y 

electrodomésticos, en el armamento militar: Desde los aviones hasta 

los submarinos nucleares, etc): segundo, la microelectrónica es 

usada en varios procesos productivos. asi como en diferentes 

sectores de la economía (desde el sector agrícola pasando por la 

industria hasta el sector servicios: Actualmente, por decir algo. 

"según estimaciones, aproximadamente el SO'X. de la producción de los 
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paf ses industrial izados ha involucrado algdn equipo tyt.sado en la 

microelectrónica" {Mertens 1990: 61)). Por otra parte, la 

microelectrónica se usa en las máquinas-herramientas de contról 

num~rico computarizado y en los robots industriales. Por último, 

las ventajas de los equipos basados en la microelectrónica son 

varias, entre ellas se encuentran las siguientes: 1) disminución 

del costo de mano de obra directa; 2) mejoramiento de la calidad 

del producto y de la confiabilidad de proceso; 3) reducción de 

inventarios; 4) disminución del costo de los materiales: 5) 

flexibilidad en escalas de tamafto mediano; y 6) mayor contról 

tecnológico por parte de la gestión de la empresa sobre el proceso 

de trabajo. 

2.1.1. La Robótica. 

La aparición y diseminación del robot desde mediados de los aftos 

setenta. es lo que nos da pie para hablar de la robótica 

industrial. 

La definición de robot más apropiada, es la que se sit~a entre 

dos posiciones extremas: La restrictiva, que considera como robots 

Onicamente a los materiales ''inteligentes", es decir, a los 

materiales capaces de adaptarse por sf mismos a las modificaciones 

no previstas del entorno del robot (posiciOn defendida por Reste 

Renault), y la posición que amplia al máximo el contexto del robot 

y que lo define por medio de un principio de clasificación de seis 
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niveles (ver Coriat l985: 37) 15 • Creemos que la definición mfls 

apropiada es 1 a de la ISO (Organ i zac i 6n lnt ernac i ona l de 

Normalización), según la cual, "el robot industrial es un 

manipulador multifuncional programable, cuya posición es controlada 

automAticamente, posee diversos grados de libertad y es capaz de 

coger materiales, piezas o aparatos especializados para hacerles 

experimentar operaciones programadas" (Coriat 1985: 38), 

Dada esta definición, deben hacerse dos precisiones respecto a 

la robótica (es decir, la ap3rición y diseminación de los robots en 

la sociedad): 

1) Que, ºen cuanto al fondo, lo que la robótica significa es un 

conjunto de nuevos elementos para la automatización de las 

fabricaciones industriales. El eje central estA constituido por el 

uso ya posible de la electrónica y la microelectrónica en la 

producción material" (!bid: 15); y 

2) Las industrias que se encuentran mayormente afectadas por la 

robótica son, dentro de la rama manufacturera, las industrias en 

serie (o, més técnicamente, "industrias secuenciales de proceso 

discontinuo"), entre las que la industria del automóvil constituye 

un prototipo. 

Una vez hechas estas precisiones, la definición de robótica que, 

según nuestro punto de vista, es mAs apropiada quedarfa como sigue: 

la robótica "designa a un tipo de manipuladores y máquinas 

programables (a los que se han incorporado o no medios electrónicos 

de tratamiento de información) destinados a la producción 

15 • Esta posición la defiende JIRA: Japan Industrial Robotic Association. 
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industrial y que incluye asimismo todo tipo de dispositivos más o 

menos sofisticados que se requieren junto a los robots propiamente 

dichos y que constituyen lo que a veces se denomina 'pcrirobólica' 

(del término 'periferia'), sector que representa un mercado dos o 

tres veces más importante que el de la robótica en sí'' (lbid: 23-

24). 

El que la robótica surja y se desarrolle precisamente en los 

setenta y en el sector de industrias en serie, no es casual, 

deviene de la diferente naturaleza de los problemas tecnológicos 

planteados a la automatización en ese tipo de industrias. A lo que 

nos referimos es a que, aunque sea difícil de creer. en las 

industrias de "flujo contlnuo" los requerimientos de 

automatización son de menor magnitud que en las industrias de 

producción en serie, ya que en estas últimas se necesita incluir 

dispositivos que sean capaces de reproducir, en un ambiente 

industrial real, trayectorias en e) espacio que correspondan a lo 

esencial de las labores de fabricación desarrolladas por un obrero. 

De ahí que los robots surgieran en este último tipo de industrias 

para trasponer los obstáculos que surgieron en el las por el propio 

proceso de producción que realizan. 

A nivel general, desde el punto de vista económico, el interés 

de la robótica (de los nuevos medios de trabajo y de producción que 

constituyen los robots) reside en el hecho de que sirve de base y 

lanzamiento para nuevas formas de automatización industrial. La 

robótica cumple esta función gracias a que posee dos novedades 

esenciales respecto la base técnica propiame11te fordista: 
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primero, gracias a la ecooomización de tiempo de producción que 

posibilita, permite obtener una ganancia potencialmente 

considerable, y segundo, ''permite dotar a la producción de una 

'agilidad' que posibilita una adaptación rápida a los altibajos de 

los pedidos o a las fluctuaciones de los mercados'' (!bid: 86). 

2.2. La Biotccnolog(a. 

A diferencia del caso de la microelectrónica (que ya deja sentir el 

efecto de sus innovaciones en la actualidad), la biotecnología se 

proyecta c~mo la revolución tecnológica del maftana. La revolución 

biotecnológica consiste ''en la manipulación de los códigos 

genéticos de los seres vivos, la cual se combina e integra con 

tecnologías de fusión de células. Mediante esta manipulación se 

pueden combinar características de varias células en una sola, así 

corno también con tecnología enzimAtica y de fermentación" (Mertens 

1990: 62). 

En cuanto a su aplicación, en el sector agrfcola sus usos son 

variados: Primero, para aumentar la productividad por hectárea, se 

utilizan métodos de mejoramiento de las semillas y de los 

procedimientos de Jos cultivos: sesundo, para incrementar el 

contenido proteínico y en grasas de los productos agrícolas, se 

utiliza el biorregulador conocido como DCPTA; tercero, para 

facilitar la mecanización de la cosecha y para madurar los frutos 

~imultáneamenle, se· utiliza el aditivo químico Ethrel: y, entre 

(1tros usos posibles, pnra hacer crecer variedades de arroz en 
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suelos salinosos o para cultivar una variedad de cebada en agua de 

sal diluida a la mitad, se utilizan métodos biotecnológicos. 

La biotecnología también se puede usar en la minería (para, 

por ejemplo, extraer, por medio de bacterias, metél de minerales y 

concentrados de baja ley), en el área de los alimentos (por 

ejemplo, a través de un proceso biotecnológico, se puede reemplazar 

el aceite de coco y el de cacao por aceite de palma o de girasol) 

y en el mejoramiento del ambiente (aquí, por ejemplo, la 

biotecnologfa puede acelerar procesos de biodcgradnciOn, incluyendo 

desechos qulmicos, o, por medio de biofiltros aplicados a la 

industria, evitar la contaminación ambiental; otro ejemplo, es la 

extracción del fósforo del carbón usando bacterias. lo cual permite 

reducir el fenómeno de la lluvia ácida que se produce al quemarse 

el carbón). 

2.3. Nuevos Materiales y Energéticos. 

Otro aspecto importante que acompai'ia a la revolución tecnológica en 

la industria, es la uti 1 ización de nuevos materiales, aspecto que 

viene a constituir el tercer rubro del nuevo N/Jcleo de Tecrwlo'gfas 

B~sicas. Fibras ópticas, fibras de carbón, nuevos plásticos, láser, 

productos cerámicos, son algunos de los avances de la ciencia de 

nuevos material es que ya han encontrado su apl i cae i ón en los 

procesos productivos. 

Sin embargo, la sustitución de viejos por 11ucvos materiales 

muchas veces es sobrecstimada: ya que si bien es cierto que se han 
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utilizar nuevos materiales, sobre todo en el 

mantenimiento y contról de calidad (como la fibra óptica, los 

materiales endurecedores del pléstico: Diamante sintético, entre 

Otros), dichos materiales están muy lejos de desplazar a los que 

tradicionalmente se han usado. Por otra parte, algunos materiales 

que se suponen innovadores (como el pléstico y el silicio) ya no 

pueden tomarse como tales, porque su utilización data ya de varias 

décadas. 

En lo que toca a la sustitución de fuentes de energia, el 

desplazamiento del petróleo como energético principal se antoja 

mucho mAs distante. porque, aunque se ha experimentado con muchas 

alternativas para generar energfa {solar, de fusión nuclear, de 

fisión nuclear, biogenética), no se ha avanzado mucho en ese 

sentido, entre otras cosas porque se afectarian intereses 

económicos muy grandes (como los de las "siete hermanas", por 

ejemplo) y porque dichas posibilidades significan, todavia, costos 

alternativos de producción muy altos, 

Lo ónico que se puede concluir, por tanto, es que ésta es una 

alternativa a futuro, ya que se espera mucho de los llamados 

''superproductos'', cuyo desarrollo requiere, aún, de mucho trabajo 

de laboratorio. 

2.4. Organización Obrera y Gestión Empresarial. 

Como ya apuntamos supra, paralelamente a la revolución tecnológica 

y como parte de ella (en sentido Amplio) está teniendo lugar otra 
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revolución de tipo organizacional tan o más radical que aquella. La 

nueva estructura organizativa, conjuga los principios de 

flexibilidad, de circulación de información, de maximización de la 

eficiencia y del sentido de la responsabilidad. 

En efecto, la nueva estructura organizativa se basa en la 

sustitución de puestos de supervisión (es decir, puestos 

intermedios desconectados de las tareas de planeación y ejecución) 

por otros dedicados a la planeación y mando (que se fundan en 

AmpUos flujos de información). y en la eliminación de la 

especialización taylorista-tordista a través de los llamados 

''círculos de calidad'' (que tienen dos objetivos básicos: primero, 

motivar a los obreros para que produzcan con mayor calidad y 

productividad; y segundo, disminuir el monto de los accidentes de 

trabajo). 

Es ta nueva forma or8ani zac i ona l , que se concretiza en 1 os 

"cfrculos de calidad", consiste "en Ja constitución de pequeños 

grupos de trabajadores de una misma área para ubicar, analizar y 

resolver diversos tipos de problemas relacionados con su trabajo, 

dentro de una perspectiva que pretende combinar las tareas de 

producción propiamente dichas con las de planeaciOn, contról de 

calidad, mantenimiento del equipo y, eventualmente, con la rotación 

concertada de los trabajadores en distintos puestos de trabajo" 

(Dabat y Rivera 1989: 16). Con esto se pretend~ superar el 

agotamiento del régimen laboral fordista y capacitar al obrero para 

que sirva a los requerimientos de flexibilidad y calidad de Ja 

automatización ''programable'' (o ''flexible''). 
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En resumen, puede decirse que los tres nOcleos de innovación de 

la tecnología ''dura'': Microelectrónica e informAtica, biotecnolgia 

y la ciencia de los nuevos materiales, en conjunciOn con las 

innovaciones de tipo organizacional, "constituyen el centro de la 

actual revolución tecnológica; revolución en que se basó el 

capitalismo para transitar de una fase de su desarrollo 

(automatización simple) a otra (automatización m6s compleja). Por 

otra parte, una característica importante de las Nuevas Tecnologías 

es el traslape, la intercomunicación entre ellas (que seguiré. 

aumentando en el futuro). Lo anterior hace que la tradicional 

división de la economía en sectores económicos empiece a diluirse: 

En el futuro. la tecnología usada en la granja. en la fábrica y la 

oficina, convergirán. 

Así, el gran interés de las empresas y los Estados por ir a la 

punta en las innovaciones tecnológicas, es decir, por destacar en 

la creación de nueva tecnología básica, se deriva de que al ocupar 

el primer lugar a escala mundial en este rubro slgnif icará, para la 

empresa. país o entidad que lo logre. obtener altos mArgenes de 

ganancia y de recuperación de la inversión. 

Pero las nuevas tecnologías no significan solamente mayor 

crecimiento en las ganancias de las empresas sino, ademAs, altas 

tasas de obsolescencia. Esto ha generado una carrera tecnológica 

entre empresas y naciones. Sin embargo, como la carrera tecnológica 

requiere de grandes inversiones en investigación y desarrollo, las 

únicas naciones que se pueden involucrar en dicho proceso son las 

de sarro 11 ad as. De ah i que 1 a carrera t ecno lógica haya 11 evado a que 
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actualmente sean las grandes compafHas, frecuentemente apoyadas por 

sus gobiernos, las que encabecen y monopolicen dicha carrera, 

propiciando, como corolario inevitable, un proceso de concentración 

económica y de poder en unas cuantas empresas. 

3 • 0ESENVOL1''1EHTO Y ALCA"CE DE LA NUEVAS TECNOLOGIAS, 

La revolución tecnológica en curso (al incorporar las nuevas 

tecnologias: Microelectrónica, biotecnologfa y la ciencia de los 

nuevos materiales, a los adelantos en materia organizacional) ha 

promovido en la prActica la aparición de los siguientes fenómenos, 

que modifican sustancialmente 

despliegue de nuevas ramas 

computación y la informática, 

la estructura del capitalismo: El 

productivas (la industria de la 

por ejemplo); la transformación 

radical de las comunicaciones y del trabajo de oficina y de 

laboratorio: la modificación de operaciones industriales de diseño 

y contról: la automatización de numerosos segmentos de la 

producción manufacturera; una nueva revo 1 uc i On agr f cola, de 1 a 

producción en general y en el uso de la energía; un cambio en las 

prácticas médicas y en ln educación; una transformación profunda de 

los procesos de trabajo y de los mecanismos de gestión empresarial; 

una modificación de las bases mat~riales sobre las que se edifica 

la división social del trabajo, la estructura de la familia y la 

propia reproducción de la clase obrera. 

En lo concreto, la revolución tecnológica ha hecho posible la 

formación de las llamadas "células" o "islas" de automatización 
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(que significan una cohexistencia de sistemas totalmente 

automatizados con sistemas tradicionales al interior de plantas no 

automatizadas), y la aparici611 de plantas totalmente automatizadas 

(estas plantas, en Estados Unidos, r~ciben el nombre de CIM: 

Computer lntegrated Manut·acturing). Esto, como se ve, no es sino la 

inauguración de una tendencia hacia la predominancia de la 

automatización ''flexible'' en las fábricas (caracteristica esencial 

de la nueva revolución tecnológica); tendencia que se ve 

complementada con la mecanización y "racionalización" de las 

actividades de oficina por medios informáticos, que fue posible. 

gracias a la telemática (o informaci~n a distancia). La tendencia 

aludida, se ve acompaf\ada, descÍe luego, por una radical 

transformación de las demandas de educación básica y profesional. 

Lo cual se explica por la aparición del siguiente fenómeno: A la 

vez que son desplazados de sus puestos de trabajo los tradicionales 

(no calificados) operadores de mAquinas, los peones y el personal 

calificado en operaciones fijas, se presenta una mayor demanda en 

científicos y técnicos, de trabajadores "polifuncionales" y de 

especial is tas vinculados a la electrónica, la computación, a las 

comunicaciones, a la biología y a la teorfa de sistemas. 

Por otra parte, otros fenómenos que hizo posibles la revolución 

tecnológica (en sentido Amplio) fueron los siguientes: Primero, el 

desarrollo de nuevas industrias, lo cual implicó un monto grande de 

nuevas inversiones, y la ocupación de verdaderos ejércitos de 

c1cntificos y técnicos de alto nivel: en segundo lugar, la 

revolución tecnológica en curso se ha expresado en una radical 
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transformación de industrias ya viejas, a partir de la 

incorporación de una gran cantidad de productos y servicios (este 

es el caso de la industria de las telecomunicaciones, el de la 

industria de equipo electrodomestico, el de 1 a 

qutmico-farmacéutica, el de la óptica y el de la que produce 

máquinas-herramientas); por último, la incidencia de la revolución 

tecnológica en las industrias productoras de bienes tradicionales 

varia segú11 el tipo de industria. 

Para finalizar, pasando a la revisión de los avances de la 

revolución tecnológica, encontramos que las plantas industriales 

tipo CIM han encontrado obstáculos económicos muy fuertes para 

operar rentablemente, por lo que su difusión ha sido mé.s bien 

restringida, limitándose su implantación a unos pocos segmentos de 

la industria en los paises desarrollados. Por lo que ''la tendencia 

predominante, expresada en el tipo de planta industrial que hasta 

el momento ha dado mejores resultados económicos, parece ser la 

planta semiautomática de tipo programable. organizada flexiblemente 

a partir de medios informáticos, de 'cfrculos de calidad' y de 

inventarios controlados electrónicamente'' (Dabat y Rivera: 20). 

Parece st:r que dicho tipo de plantas, en conjunción con los 

nuevos avances en las comunicaciones y (aunque de una manera más 

moderada, pero no por eso poco Amplia y diversificada) en la 

incorporación de las nuevas técnicas biogenéticas y electrónicas en 

la agricultura, del desarrollo de la energía solar y de la 

utilización de los nuevos materiales, serán las que tenderán a 

difundirse más rápidamente en el futuro. No obstante, '' las lineas 
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expuestas anteriormente, sólo constituyen el senalamiento de una 

tendencia general que de ninguna manera puede (ni debe) ser tomada 

como una tendencia unidireccional, pues coexistirá necesariamente 

con la subsistencia de áreas económicas atrasadas y atln can 

retrocesos a formas primitivas de organización de la producción'' 

(Ibid: 20). 
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CAPITULO l U. 

EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION EN MEXICO 1940-1982. 

INTRODUCCJÓff: LA PERIODIZACIÓN DEL DESARROLLO CAPITALISTA EH MülCO, 

En cuanto pafs capitalista, el desarrollo histórico de México fue 

gobernado por las leyes que rigen objetivamente a ese sistema (la 

acumulación de capital en el centro de todas ellas), De ahi que la 

lógica del capitalismo haya hecho transitar al proceso mexicano por 

cada una de las fases comunes a él (ya establecidas y definidas,_in 

abstracto. en el capitulo I). 

Sin embargo, el capitalismo mexicano no sólo se sobrellevó 

ateniéndose a los factores dictados por lf!. lógica interna de 

acumulación; su carActer tardío lo expuso, además, a ciertas 

restricciones (cambiantes segán la época) devenidas del grado de 

desarrollo de las relaciones capitalistas internacionales. En base 

lo anteriormente dicho, estableceremos históricamente la 

periodización del proceso mexicano en su estadio "propiamente 

capital isla". 

El desenvolvimiento económico de México, en su era industrial. 

comienza en la segunda década del siglo XX. una vez terminada la 

Revolución. En él -al igual que en todo país capitalista- se 
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distinguen dos grandes fases: La extensival6 y la inlensiva17. La 

primera, abarca de la segunda década del presente siglo hasta 

finales de 1950, en tanto que la segunda, tiene vigencia desde los 

sesenta hasta nuestros dias. 

Esta periodización, la derivamos de la interpretación que de las 

fases hicieron los marxistas clAsicos, que, a su vez, la dedujeron 

de la obra que Marx legó. Esta interpretación establece, que se 

transita a la fase intensiva cuando la acumulación deja de 

sustentarse en la incorporación al proceso productivo de masas 

crecientes de fuerza de trabajo y empieza a nutrirse del incremento 

de la productividad, proceso que se ve alimentado por el incremento 

de la composición orgánica del capital. 

En el caso de México, el proceso descrito supra se ve avalado 

por los datos del cuadro No. 1. En efecto, ahl se observa 

claramente la modificación de los soportes del capitalismo mexicano 

en su era industrial, pues la mayor participación del empleo 

industrial en el empleo total y de la proporción de la industria 

pesada, lo mismo que un incremento de la composición orgAnica del 

16 • La fase extensiva se caracteriza, mAs que por la complej ización de las 
relaciones sociales de producción capital is tas, por la generalización o expansión 
de las mismas, lo cual se logra a través de la incorporación de nuevas y 
crecientes masas de obreros a las fé.bricas. 

17 • A diferencia de la extensiva, ta fase intensiva se caracteriza por un 
constante crecimiento de la composición orgánica del capital, el cual puede darse 
a través de la via cuantitativa o de la cualitativa. La primera, se basa en el 
simple incremento de la cantidad de medios de producción por trabajador: por su 
parte, la segw\Cla deviene de la via extensiva pero (a diferencia de aquella) sólo 
llega a instaurarse cuando el incremento de la composición orgánica del capital 
se utiliza eficientemente, es decir, cuando dicho incremento lleva a una 
elevación de la productividad del trabajo. 
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capital (IFB/PIB) y de la productividad, constituyen elementos de 

peso para afirmar que en los sesenta se inició en México un ''primer 

pasaje'' a la fase de acumulación intensiva. 

CUADRO No. 1 

DIH!i!CADELDESARROLLODELCAPlllLISIOENIEllCO 

!U0-1910 

CONCEPTO 19l8-lD 19lHl 

!, PllTICIPACION DE LA INDUS!i!A EN EL 118 ll.1 11.l 

l. PAlllCIP. DEL El1LEO INODS!llAL EN EL EllLEO !OUL0 IS.9 ll.4 

l. PESO DE IHD. IESIDA El EL !01. DE LA 1100. IND. 0 16.4 31.0 

l. INVEISION FIJA BiU!l COIO POICU1AJE DEL PIB 12.4 16.0 

l. liODUCllVID!D" 16.1 17.4 

IOTAS: •. Se rdiue 1 la industria unufachrua sol11ute. 
11 , lllu de pesos conshntu por trabajador, en h industria. 

1963-61 1969-10 

29.5 34.l 

19.1 ll.l 

39.i 48.1 

11.0 19.i 

13.l 32.4 

FUllTE: To11do de liven ilos, Kigu.el Angel J Ooaet Sanehu, hdro. "lhicG: AcU1ul1ei611 de upital J crisis en 
la d~c1d1 del nh11h", en in. Tor!.t 1 Polltica Mo. l, 1980, pag. 8L 

Pero la noción de fase es insuficiente para estudiar el 

desarrollo concreto de un pafs. Esto ya resultaba claro para Marx 

y los clásicos del marxismo, de ahf que complementaran el concepto 

de fase con el de vfa o modalidad, que destaca la posibilidad de 

que -como apuntara Bujarin- existan diversos desarrollos históricos 

del capitalismo en una misma fase. Al llevar cabo esta 

complementación conceptual. dichos autores no sólo nos heredaron el 
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punto de partida para caracterizar la dinámica concreta del 

capitalismo, sino que establecieron -como bien destaca Rivera- la 

necesaria articulación entre los factores objetivos y subjetivos 

del desarrollo capitalista. 

En el caso mexicano, el trancurrir de sus fases (por las que -en 

cuanto pafs capitalista- necesariamente tenla que pasar) se 

distingue del proceso observado en otros paises por el impacto 

recibido de los siguientes agentes (derivados del carácter tardío 

de su desarrollo): Primero, su industrialización se ve afectada por 

la conflictiva época histórica en que se i•pulsa, marcada por las 

guerras y el desmoronamiento del tipo de relaciones comerciales 

internacionales en que Inglaterra fincó su poderío¡ segundo, dicho 

proceso se ve grandemente influido por la acentuación -producto del 

entorno internacional-, a niveles inéditos (aOn en comparación con 

los paises en que esa tendencia ya se habla manifestado, como los 

europeos que iniciaron su industrialización a fines del siglo XIX: 

Francia, Alemania, Rusia), del ya de por sf alto nivel de 

ingerencia estatal en la economía. 

Conjugadas, estas dos especificidades nacionales configuraron 

la modalidad de desarrollo mexicana. En efecto, la relación del 

desequilibrio financiero y comercial mundial de entreguerras con 

las singulares relaciones sociales y politicas de los veinte en 

México18 (que encuentran su explicación en la posición en que 

18 . Las interpretación general izada de la Revolución mexicana de 1910 
visualiza este movimiento, simplistailentc, como W\8 "rewelta anárquica" 
engendradora de un largo periodo de estancamiento, del cual se salió sólo con las 
reformas cardenistns. Nada más erróneo¡ pues se deja de lado la significación que 
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quedaron a nivel interno las distintas clases al acabar la 

Revolución, o sea, en la correlación de fuerzas políticas de ese 

entonces) hizo posible la instrumentación en el pafs de una via de 

desarrollo capitalista que se caracterizó -al decir de Rivera- por 

la constitución de un Estado todopoderoso encargado de la gestión 

económica. que impuso una política de mercado cerrado y, 

paralelamente, consolidó un tipo sui seneris de burguesía, 

denominada "burocrática" 19 . 

Esta particular simbiosis entre el Estado y la burguesía, 

producto de la modalidad de desarrollo mexicana, organizó, 

principalmente desde 1940, las relaciones económicas, políticas y 

sociales de tal forma que asesoraron no sólo el desarrollo fluido 

de la acumulación de capital, s~no la concentración de sus frutos 

en las manos de la burguesia ''burocrática", a través, 

el movimiento revolucionario le imprimió al desarrollo capitalista en México. En 
efecto, al desdeñar la nueva correlación de fuerzas entre las clases, heredada 
de la Revolución, se prescinde de uno de los factores esenciales que explican la 
modalidad capitalista instaurada en el país a partir de 1917. Veámos. Al 
final izar el conflicto revolucionario, el poder pal ftico en México fue 
hegemonizado Por la fracción de clase que varios autores han denoCJinado 
"caudillos o rancheros del Norte" que, con el tiempo, llegó a formar la llamada 
"familia revolucionaria". la particular intervención de este grupo político en 
la economía y su decidido apoyo a la burguesía "burocrática" (ver, para entender 
la sisnificación de la denominación "burocrática", la nota No. 19) influyeron 
definitivamente en la delineación de Ja modalidad de acumulación r:iexicana. 

19. Este tipa de burguesía, al mantener un apego tan grande al gobierno, 
terminó dependiendo de su accionar. De ahf que se le denomine "bJrocrática". En 
efecto, este tipa de burguesía no era la clAsica "creadora de industrias y medios 
de producción. Su principal campo de actividad (fue) eJ Estado y todos los 
asuntos que directa o indirectamente dependían de él. En un ciundo en que las 
estructuras fami 1 iares siguen siendo (tan) poderosas se establecen rápidamente 
vínculos basados en el parentesco entre un funcionario que reparte créditos y 
pedidos y el internediario, el comerciante, el transportista o el pequeflo 
empresario qut> se benrficia de ellos" (Rivera 1992: 22). 
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principalmente, de dos expedientes: Primero, de Ja protección 

irrestricta del mercado interno, y segundo,. de la creación de un 

Amplio sistemas de intervención y resulación estatal, también de 

tipo "burocrático" 2º. 
Este modo de acumular es el que, a fines de los cincuenta, 

mostró los signos de su agotamiento, con lo que preconizó la 

crisis-reestructuración de 1982. 

Ahora bien, en este plano menos global (m4s concreto) es donde 

el desenvolvimiento de la acu•ulación nos sirve de radiografía para 

explicar históricamente el desarrollo capitalista mexicano. En 

efecto, en el cuadro No. 2 y gráfica correspondiente no sólo se 

distinguen 1 as 3randes fases -ya a 1 udi das-, si no 1 os subper .todas 

donde se denotan las contradicciones que, acumuladas, dnran 

sustento a la crisis-reestructuración, preconizadoras del tránsito 

de México a una fase superior de su desarrollo. 

lO. El primero de los expedientes le proporcionaba a la clase hegemónica 
(b.Jrguesfa "Wrocrática''), ganancias a través de garantizarle la usufructuaci6n 
de un mercado cautivo: Libre de competencia externa; el segUndo, por su parte, 
incrementaba dichas ganancias por medio del goce de un subsidio indiscriminado, 
que le disminufa (a la burguesfa) sus costos de producción. 
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C u a d r o No. 2 

ACUMULACION DE CAPITAL 

PERIODO 1 2 3 

1939 7 .28 0.19 --
1940 9.37 l. 45 --
1941 10.42 2.07 --
1942 8.54 l. 23 --
1943 8.25 0.21 --
1944 9,59 0.23 --
1945 13.36 0.68 --
1946 16.71 l. 70 --
1947 18.21 2.66 --
1948 16.58 2.37 --
1949 14.32 2. 14 --
1950 14 .97 2.01 23.41 
1951 17.62 3. 15 27.51 
1952 17. 57 3.33 27. 65 
1953 16.89 2.98 25.35 
1954 15. 94 2.65 25. 19 
1955 16 .57 2.84 26.09 
1956 18.00 3.60 28.49 
1957 18.13 3. 19 28.66 
1958 16.20 2.73 25.92 
1959 15.94 3.30 25 .10 
1960 16.28 3.67 36.54 
1961 15.79 4.05 33.55 
1962 15.44 3. 71 33.96 
1963 16. 26 4.04 34.60 
1964 17.89 4.61 36.65 
1965 17.46 4.62 36.64 
1966 18.06 4. 72 37 .13 
1967 19.01 4.53 37.66 
1968 19 .47 4.66 39.32 
1969 19.67 4.74 38.48 
1970 19.95 4.96 40.04 
1971 18.83 5.03 38.33 
1972 19.48 5.18 41. 21 
1973 20.62 5,65 46.71 
1974 20.97 5.96 48.30 
1975 21.69 5.97 53.47 
1976 20.90 5.78 53.88 
1977 18.85 5.47 48.96 
1978 20.06 5.99 38.38 

cont inú.a ... 



C u a d r o No. 2 

ACUMULACION DE CAPITAL 

PERIODO 1 2 

1979 22.09 6.34 
1980 23.44 6.45 
1981 24.91 6.79 
1982 21. 06 5.73 
1983 16.03 4.46 
1984 16.32 4.67 
1985 16.88 4.94 
1986 16. 40 3 .90 
1987 16. 10 3 .84 
1988 16.80 4. 27 
1989 17.34 4.52 
1990 18.93 4. 96 

10115: l•I B/PIB 
2• IFB EN l.IQ.EQ.M!CIONAL/PIB 
l• IFB/EICEDBlllES 

FUE~TE: Pau los 16os IUH960,Banco de 
lt1ico, PIS J gasto; Pan Jos dos 
1960el98&, IUGI, Siste1a de Cueohs 
Hacionales. 
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42.56 
43.31 
46.85 
37.86 
26. 75 
27. 25 
23.04 
26 .17 
25 .67 
25.03 ----



26 

24 

22 

20 

12 

10 

8 

ACUMULACION DE CAPITAL EN MEXICO 
1939 - 1978 

6 
1939194319471951195519591963196719711975197919831987 

PERIJO 

Ilustr. 1 

54 

En efecto, en el cuadro y grAfica precedentes los ritmos de la 
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acumulacion21 retratan el desenvolvimiento hlstOrlco del 

capitalismo mexicano. En ellos, lo primero que observamos es que en 

el desarrollo del capitalismo mexicano, a partir de 1940, existen 

varios cortes históricos, que serian aproximadamente los 

siguientes: 1940-1960; 1960-1970; 1971-1976; 1976-1982; y 1)82 a la 

fecha. No obstante, si, en vez de atenernos a los ritmos de la 

acumulación, nos fijamos en los factores que inciden en el proceso 

veremos que, en esencia, se presentan dos fases en la acumulación 

de capital mexicana: La primera -la fase extensiva-, concluiria con 

los anos cincuenta, y la segunda -la fase intensiva-, empezó en los 

sesenta y comprendió varios subperiodos: 1960-1970, 1970-1976, 

1976-1983 'I 1983-1990. 

Lo anterior, nos per•ite ver Que en la modalidad mexicana la 

fase de acumulación extensiva se agota a fines de los cincuenta y 

que, a partir de entonces (los sesenta), la clase capitalista y el 

Estado que la representa, se ven en la necesidad de impulsar un 

nuevo tipo de acumulación; lo cual, desde luego, planteó nuevos 

21 • El clásico cuestionamiento que se le hace a los que adoptan este camino 
es ¿acaso puede medirse la magnitud y el ritmo de la aamulación?, o también, 
lexiste ale;\ln indicador cuantitativo que muestre el desenvolvi•iento de la 
acumulación de capital en México?. Nosotros afirmamos que si, que cuando menos 
existen dos métodos que nos permiten cuantificar la acumulación, aunque sea de 
11&11era aproximada. 
El primero: IFB/PIB X 100 = TASA DE ACUMUIACION. 
El seswxlo: IBF/EXCEDENTES X 100 • ACUMUIACION DE CAPITAL. 
donde: IBF = inversión bruta fija (parte que el capital reinvierte 

productivamente). 
PIB =producto interno bruto (riqueza total social generada en un pais en 

Wl año). 
EXC = excedente de explotación o superávit de operación. 

(Para una explicación más detallada de estos métodos, puede revisarse la tesis 
de J. Manuel Corona (1989: ~2-44)). 
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problemas que no se resolvieron sino hasta después de la crisis de 

1982 en base a la dinámica reestructuradora. 

Este menor nivel de abstracción es \1tiI. además, porque nos 

permite seguir los intentos que capitalistas y Estado llevaron a 

cabo para elevar la rentabilidad, y por lo mismo, develar la tan 

ninguneada lucha de clases. Asi, por tanto, logra trasponerse el 

''objetivismo'', a la vez que se le ponen diques al ''subjetivismo''. 

Por consiguiente, la acumulación de capital en México en el 

periodo industrial observa una modalidad que la diferencia no sólo 

de la de los paises desarrollados sino de la de los otros paises 

subdesarrollados. La importancia de ésto radica en que dicha 

modalidad le ha imprimido su sello a la planta industrial mexicana. 

De ahi que el desarrollo del capitalismo mexicano y, por tanto, el 

de su industria deban revisarse a la luz de la modalidad de 

acumulación de capital que se empezó a configurar desde fines de la 

revolución pero que se consolidó a partir de 1940. 

Esta modalidad. para fines de los cincuenta, ante la 

moditicación de las condiciones internas y externas que la 

impulsaron, tiende a agotarse, En efecto, en los sesenta el 

capitalismo mexicano experimentó cambios notables en su estructura 

(devenidos, en parte, por fenómenos objetivos verificados a nivel 

interno: Evolución, o pérdida del "infantilismo", de las ramas más 

avanzadas de la industria, y potenciados por la afluencia hacia 

país de capital en forma de empréstitos al Estado y empresas 

privadas y de Inversión Extranjera Directa) que desenvocaron en la 

mayor modernización de la planta industrial experimentada hasta ese 
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entonces. A aquel incremento impresionante de la composi ci6n 

orgánica del capital y de la productividad, se le conoce como el 

''primer pasaje" a la acumulación intensiva, ya que sentó las bases 

para su posterior instauracuón definitiva. 

Sin embargo, la modernización de la economfa se vio bloqueada 

debido a los excesos de la participación estatal en la economía, 

potenciados por la coyuntura externa. Dicha situación se sostuvo 

hasta 1982 cuando, por el advenimiento de la crisis estructural 1 se 

impulsa un programa reestructurador que pretende eliminar las 

trabas a la acumulación de capital para ubicar al sistema en una 

tase superior de desarrollo, o sea, para continuar con Ja fase 

intensiva suspendida en los setenta. 

l. EL PERIOOO AXTER!OR A 1940. 

Hemos apuntado que en un pais la transición de una de sus fases de 

desarrollo a otra responde, esencialmente. a fac~ores objetivos de 

indole interna. Y que se ve afectada por factores objetivos de tipo 

externo y de carácter subjetivo. Ademés. que dicho trAnsi to es 

resultado de un largo proceso y que, por tanto. se verifica 

necesariamente en el largo plazo. 

En el caso de México, debe distinguirse un primer corte 

histórico en 1940, ya que a partir de entonces inició el tránsito 

hacia la industrialización, lo que en las condiciones históricas 

del país implicó acelerar la acumulación originaria iniciada a 
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partir del 1.Htimo cuarto def si1lo XIX22 • 

En torno a la periodización que hemos adoptado, existe cierta 

polémica. Sobre todo porque alsunos historiadores postulan que la 

penetración y difusión de las relaciones de producción "propiamente 

capitalistas'' en México, datan de la época colonial. 

Dichos autores argumentan que para e'l porfiriato la producción 

capitalista en México ya era dominante, sobre todo porque, primero, 

en esa 6poca se impulsó la creación de nuevos centros de producción 

para la exportación; segundo, porque en ese entonces se dió el 

surgimiento de industrias de consumo inmediato y de algunas grandes 

industrias (sobre todo textiles); tercero, porque se observó un 

crecimiento de la Inversión Extranjera Directa (IBD): y cuarto, 

porque en el porfiriato la producción industrial se duplicó. 

Nosotros dicentimos de esa posición, principalmente porque, aun 

aceptando que en el porfirato se observaron esas caracteristicas, 

nos parece que los argumentos son insuficientes para sostener que, 

desde ese entonces, México habla entrado ya a su etapa de 

capitalismo industrial. Existen dos hechos que los sostenedores de 

esa postura no incorporan a su análisis y que son, desde nuestro 

punto de vista, los que hacen cojear su argumentación. 

Primero, que cuando un pafs (como es el caso de México a fines 

del siglo XIX) impulsa su desarrollo desde un muy bajo nivel, 

experimentará necesariamente tasas de crecimiento muy elevadas en 

la mayoría de sus sectores económicos. 

22. Pero na debe olvidarse que la fase industrial empieza a gestarse desde. 
el final de la Revolución de 1910, mediante la formación de la clase hegemónica 
que habrá de impulsarla: La burguesía "burocrática" (ver el acApi te anterior). 
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Y segundo, que para medir el nivel industrial de un pafs no 

basta con sopesar el dinamismo de dicho sector; se debe, además, 

calibrar el peso que el sector industrial tiene en el conjunto de 

la economía. 

Por tanto 1 creemos que el inicio de la fase propiamente 

capitalista en México, donde las relaciones fabriles de producción 

empiezan a predominar, debe ubicarse mucho después del porf iriato: 

Hasta la década de los cuarenta, ya que fue hasta entonce& -

producto de las precondiciones creadas en la época anterior y de 

una serie de cambios operados en dicha década a nivel interno y 

externo- cuando el país inició su despegue industrial, alcanzando 

tasas de crecimiento de entre las más altas del mundo y orientando 

su estructura económica hacia el predominio del sector secundario. 

2. LA INDUSTRIA. EN LA FASE DI ACUllULACIÓN EXTEfrlSlYA.! 1940-1960. 

2.l. La acumulación extensiva en México: 1940-1960. 

A la explicación de que en México hubo una fase de acumulación 

extensiva se le han contrapuesto múltiples críticas. Por un lado 

están los que se oponen a esta postura debido a que no reconocen la 

existencia de fase alguna; por el otro, los que basan la 

periodicidad en factores subjetivos (en la política económica del 

gobierno, por ejemplo). 

A continuación, fundamentamos la existencia de una fase de 

acumulación extensiva en México entre 1940-1960. 
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Si en vez de describir el "milagro mexicano", tratamos de 

disectarlo, de desentrañar sus características distintivas, 

encontraremos, en primer lugar. que la composición orgAnica del 

capital 21 , entre 1940 y 1960, se mantuvo constante y a niveles muy 

bajos (ver cuadro 2), lo cual sólo puede ser posible "cuando existe 

un acelerado crecimiento de las relaciones capitalistas, por eso 

podemos (colegir) que, durante esta fase de su desarrollo, el 

capitalismo mexicano no se profundizo, sino que se extendió, No 

sufrió cambios cualitativos sino cuantitativos" (Corona 1989: 48). 

CUADRO No. 3 

ACERVOS BRUTOS DE CAPITAL Y COMPOS!CION TBCNICA 

1950~1960 

ACERVOS B. DE POBLACION COllPOSICION VARIACION 
AAO CAPITAL EN LA OCUPADA TBCNICA DEL ANUAL 

INDUS. (MILLS) (MILES) CAPITAL 

1950 108084 3572 30.26 -
1952 117756 3790 31.07 2.68 
1955 145035 4592 31. 58 l. 65 
1958 167108 5321 31 .41 -0.54 
1960 178349 5655 31. 54 0.42 

FUENTE: Los acervos fueron tomados de: Miguel Angel Rivera "Crisis y 
reorganización del capitalismo mexicano", F.d. ERA: la población 
ocupada se calculó a partir de: "PF.A y población asalariada en México. 
Nota metodológica y serie histórica, 1950-1975. Cuadernos de las CIES. 
serie didActica. Facultad de Economía, UNAM. 

ll. Si la composición técnica del capital = acervos brutos del 
capital/personal ocupado remunerado en la industria. era (como lo demuestra el 
cuadro No. 3) baja en este perlodo y, ademAs, se toma en cuenta que la industria 
predominante era la tradicional. o sea, la que no requiere al tos niveles de 
tecnificación. lo único que se puede inferir es que una de las premisas marxistas 
que definen la fase de acumulación extensiva -la composición orgánica del capital 
baja- se cumple en el caso mexicano. 
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Pero existen otros fenómenos que reafirman la existencia de una 

fase de acumulación extensiva mexicana -lo cual contradice la 

opinión de muchos autores que afirman que no hay elementos 

suficientes que verifiquen dicha fase en México-¡ entre otros. 

podemos citar los siguientes! 1) se incrementa el porcentaje del 

PIB industrial en P.1 PIB total, con un crecimiento de la planta 

industrial del 688% entre 1939 y 1960; 2) la extensión inegable de 

las relaciones capitalistas: 3) el tipo de dominio que ejerce el 

capital sobre el trabajo: la existencia de horas extras, la 

extensión de la jornada de trabajo, la reducción drástica del valor 

de la fuerza de trabajo, el aumento del ritmo de trabajo por medio 

de técnicas taylor~stas, etc.; 4) el tipo de extracción de 

plusvalt:a: absoluta, devenida de la "subordinación formal del 

trabajo al capital'', que se basa en el tipo de relaciones sociales 

de producción a las que aludimos en el punto anterior; S) el tipo 

de industria que predomina: la "liviana" (ver la cuadro 4); y, sin 

de ninguna manera agotar la lista, 6) el propio crecimiento de la 

planta industriaI 24 • 

2'. Para un tratar.liento más detallado de estos aspectos, ver .el trabaja de 
Juan Manuel Corona (1989: 45-60). 



CUADRO No. 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL DE MEXICO: L935-1960 

(PORCENTAJES) 

CONCEPTO L935 1939 1944 1950 

No. de 
Establecimientos 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 
Ind. Liviana 82.7 89.8 84.8 79.5 
Ind. pesada 17.3 L0.9 L5.2 20.5 

Valor Agregado 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 
Ind. Liviana 77.3 63 .1 66.2 57 .5 
Ind. pesada 22. 7 36.9 33.8 42.9 

Personal Ocupado 

TOTAL LOO.O LOO.O 100.0 LOO.O 
Ind. Liviana 75.2 68.3 74.8 74.7 
lnd. pesada 24.8 31. 7 25.2 25.3 

NOTA: • El porcentaje se refiere al valor de la producción. 

FUENTE: Tomada de la tesis de Juan Manuel Corona (1989: 58). 
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L960 

100.0 
73.5 
26.5 

100.0 
54.2 
45.8 

100.0 
62.5 
37.5 

Pero esta fase del desarrollo capitalista mexicano asumió una 

modalidad especifica, que la diferencia de la que se di6 1 por 

ejemplo, en Corea del Sur y Taiwan. lo mismo de la que observaron 

gran parte de los paises latinoamericanos (aunque respecto a estos 

últimos muestre numerosas similitudes). 

En el apartado metodológico, establecimos las fuentes de la 

modalidad mexicana -sumame11le proteccionista y con Ul\a alta 

participación de la gestión estatal. Por tanto, aqui solo dejaremos 
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constancia de los fenómenos a que dio lugar en la fase cxtcnsiva15 • 

En su fase extensiva, la modalidad de desarrollo mexicana 

presentó, grosso modo, las siguientes caractcristicas: 1) un alto 

nivel de protección¡ 2) un creciente intervencionismo estatal; 3) 

un nivel de subsidios a la producción cxcesivaaente altos: 4) una 

centralización de la actividad económica, que conllevó una 

desproporción ínter e intrasectorial: 5) un carécter oligopólico de 

una parte importante de las actividades industriales; 6) un mercado 

cautivo.para los productos de esos emporios oligopólicos; 7) poco 

incentivo a la innovación tecnológica o, ~n todo caso, una 

"diferenciación" tecnológica entre los diversos establecimientos 

industriales: y, entre otras. 8) una situación preferencial de 

apoyo irrestricto al nuevo grupo de capitalistas nacionales (el 

cual se vio incrementado gracias a que una gama diversa de 

individuos -funcionarios pllblicos, inmigrantes. pequeños 

comerciantes, etc- se le incorporó en la posguerra) y a los 

inversionistas estadounide11ses. 

De lo destacado hasta aquí, conviene resaltar lo evidente: La 

industrialización de México se vio determinada por el conjunto de 

factores que dinamizaron su acumulación de~de 1940. imprimiéndole 

su sello característico. 

lS. Al margen, cabe señalar que aun en el "primer pasaje" a la fnse 
intensiva estos fenómenos siguieron, en esencia, rigiendo la acumulación. 
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2.2. Fuente.a de la industrialización en México. 

Las potencial idadcs de la modalidad de acumulación, se 

desarrollaron hasta la década de los sesenta y permearon a todos 

los sectores de la economía. A la luz de la modalidad de 

acumulación, ve Amos cuél fue el comportamiento de la 

industrialización en México. 

Empecemos por descifrar sus fuentes de desarrollo. 

Un primer impulso a la industrialización, provino de las 

transformaciones experimentadas en la agricultura a raiz de la 

reforma agraria cardenista de los treinta26 y de la polltica 

económica del Estado consolidado17 • En efecto, los cambios que 

aquella le imprimió al sector primario propiciaron que, para 1940, 

los rendimientos en dicho sector sustentaran el proceso de 

industrialización de distintas maneras: Primero, lo proveyeron de 

bienes de consumo y materias primas bar a tas¡ segundo, si rv i 6 de 

mercado receptor de los productos industriales, y tercero. le 

permitieron importar los bienes de capital que requería para 

iniciar su funcionamiento, en la medida de que dicho sector fue el 

que se aprovecho de las divisas obtenidas de la exportación 

creciente de materias primas, minerales y productos agrícolas. que 

l&, El prosrama cardenista de Reforma Agraria contenía, grosso modo, los 
sisuientt~s factores: Aumento de la superficie agrícola cul tibable, de los hombres 
ocupados en la actividad agrícola y de las inversiones privadas -en planta Y 
equipo- y públicas -en obras públicas y de infraestructura rural-: un cambio en 
la tecnología rural, mayores rendimientos en la producción agrícola, Wl mayor uso 
de plaguicidas, de semillas de alto rendimiento y de fertilizantes, &te. 

21. Principalmente de sus polfticas cambiaria e impositiva. 
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la Sesunda Guerra Mundial hizo posible. En otros términos: Aunque 

los avances del sector asrtcola -devenidos de la Reforma Asraria 

cardcnista- resultaron, a la larga, más bien relativos (ya que gran 

parte de la agricultura continuó siendo de autoconsumo 1 de 

subsistencia). la productividad alcanzada por dicho sector durante 

las décadas cuarenta y cincuenta. le permitió a México iniciar su 

proceso de industrialización, y no solo debido a que proporcionó 

materias primas suficientes y baratas para el uso del sector 

industrial sino, además, porque con las divisas que dejó dicha 

actividad se pudieron importar bienes de capital, sin los cuales 

nunca se hubiera iniciado el proceso industrializador, bienes que, 

por otra parte, aliviaron además la excesiva demanda en puntos 

esenciales de la economía en su conjunto. Esto es tan cierto, que 

la producción industrial experimentó, entre 1930 y 1940, un 

crecimiento de su tasa anual promedio de S.81, 

Un segundo aliento provino de la coyuntura externa. Al iniciarse 

la Segunda Guerra Mundial, los países inmiscuJdos en el conflicto 

requirieron importar los productos que, por las vicisitudes de la 

guerra, dejaron de producir: Alimentos, materias primas y las 

manufacturas de uso más indispensable (textiles, calzado, etc). 

Esto le brindó a México la oportunidad de colocar los excedentes 

agrícolas devenidos de la Reforma Agraria, pero también le permitió 

impulsar su industrialización por que, al disminuir sus 

importaciones manufactureras provenientes del exterior, pudo, por 

un lado, producir -sin competencia externa- manufacturas propias 

para copar su mercado interno (cada vez más grande) y, en parte, 
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para el externo28 ; mientras, por otra parte, te brindó divisas que 

se canalizaron al desarrollo de infraestructura de todo tipo (pero 

sobre todo industrial). 

Como un tercer elemento, debe resaltarse el creciente impulso 

que -por medio de programas, instrumentos de politica económica, 

subsidios, etc- el Estado brindó a la industrialización29. 

Un tlltimo, esencial. aliento a la industrialización mexicana, 

fue el aprovechamiento Optimo que el capitalista pudo hacer -debido 

a que en los albores de la industrialización el grado de 

calificación de la mano de obra no necesita ser muy alto- de la 

recientemente proletarizada fuerza de trabajo y del estancamiento 

de los salarios industriales. 

El cúmulo de elementos hasta aquf descritos, fue lo que hizo 

.. -posible que. desde 1940, México transitara de una fase 

28 • En efecto, el conflicto bUico posibilitó que el total de las 
exportaciones mexicanas se duplicaran, entre 1939 y 1945, gracias a la mayor 
exportación de 11anufacturas. Asf se comportaron éstas: Los productos textiles, 
que representaban menos del l'l de las eXPQrtaciones de México en 1939. subieron 
al 20% para 1945; por otra parte, las exportaciones de alimentos manufacturados 
(bebidas, tabaco, sutancias qui micas. etc), también poco significativas en 1939, 
alcanzan el B'l en 1945. (cifras tomadas de Vernon (1970: 112)). 

29, Otro factor importante en la industrialización que debe reconocerse 
(devenido de las reformas cardenistas) J'ue, sin restarle valor a la Reforma 
Agraria, la consolidación del Estado mexicano y la aparición de la burguesía 
"burocrática" que trajo consigo, ya que esto le permitió redefinir y regular la 
conflictiva materia de las relaciones económicas y pol tticas entre los 
inversionistas nacionales y extranjeros. Con las leyes de nacionalización de los 
bienes (30 de noviembre de 1935), de expropiación (06 de octubre de 1936) y de 
cAmaras de comercio e industria, el gobierno se convertía en el ce-ntro de todas 
las determinaciones y la burguesia "burocrática" se consolidaría, lo cual 
posibilitó que, desde la posguerra, la industrialiwción recibiera w1 impulso 
extra proveniente del nuevo tipo de relación que se estableció con el sistema 
capital is ta internacional y con Estados Unidos en particular. La clave de la 
nueva orientación estuvo en que se modificó la relación de dependencia, al pasar 
de una tipicamentP comercial, a otra en que predominaba el orden tecnológico 
industrial. 



67 

precapitalista (predominantemente agrícola), donde exjstian unos 

pocos énclaves agrícolas y mineros dedicados a la exportación, 

rodeados de infinidad de grupos sociales dedicados a la agricultura 

de susbsistencia, a otra semi-capitalista, donde mediante la 

industrialización crecieron tanto la creación de bienes de consumo 

interno como la de los dedicados a la exportación, a la par de un 

mayor nllmero de nücleos urbano-industriales 30 • Más específicamente, 

todos estos factores constituyeron la fuente, el fundamento de la 

acumulación de capital mexicana que, a partir de la posguerra, se 

constituyó en un proceso progresivo e irreversible. 

A la primera fase dr. la era industrial del capitalismo mexicano, 

que nosotros fechamos -UasAndonos en el comportamiento de la 

acumulación de capital- de 1940 a 1960, se le puede denominar, de 

1.acuerdo a la terminología marxista, fase de acumulación de capital 

extensiva, debido a que en ella la acumulación se desarrolla en 

base a la expansión de las relaciones sociales de explotación 

capitalista, mAs que a su intensificación. 

·Cabe acotar, en abundancia, que esta fase de acumulación generó 

los fenómenos necesarios para que la relaciones de producción 

capitalistas se extendieran a nivel nacional. 

En resumen, la industrialización mexicana surge y se desarrolla 

gracias a que recibe impulsos de todo tipo: Por un lado, los 

factores objetivos de tipo inter110 la llevan a acompaflar el proceso 

1~. Este trAnsito se hace evidente al revisar el nivel de trabajadores 
agrícolas en la economfa: Si en 1940 el 64'l de la fuerza de trabajo de la nación 
era agrícola, y en 1950 representah<ln el 58%, para 1960 descendieron a alrededor 
del 52% (Vernon 1970: 111). 
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de acumulación de capital extensivo¡ por otro, los de tipo externo 

le permiten consolidarse; y, por último, la acción subjetiva (la 

del Estado a travt!s de su política económica, principalmente) 

consolida la industrialización como un proceso irreversible. Tanto 

es asi, que las dificultades para producir manufacturas, inherentes 

a la primera fase de industrialización, no influyeron mayormente en 

la consolidación de ésta como proceso. Por ejemplo, "aunque la poca 

disponibilidad de maquinaria industrial impedía cualquier gran 

inversión en equipo, era posible improvisar en muchos aspectos: Las 

plantas textiles de todo el pafs pasaron de un turno a tres, 

trabajando contra reloj; fueron establecidas destilerfas sencillas 

para extraer alcohol de azucar; maquinarias ingeniosamente 

adaptadas producfan artfculos para las necesidades cotidianas del 

hogar" (Vernon 1970: 112) , y as (. 

2.3. Caracterfsticas de la industria en México: 1940-1960. 

Desde 1940 1 su via o modalidad de desarrollo le permitió a México 

alcanzar tasas de crecimiento económico elevadas hasta los sesenta 

(y aún después, pero a costa de la exacervación de la crisis). En 

efecto, mientras en M~xico se observaron tasas de crecimiento en el 

PIB de hasta 10.2% (1964), el PIB mundial crecia. entre 1950 y 

1970, a un promedio de 4.9%, el de USA y Canadá a un 3.6%, el de 

Europa Oriental y la URSS a un 7.3% y el de Japón a 8.6%. 

De esto se desprende, entonces, que la extensión de las 

relaciones capitalistas en México en la posguerra fue intensa. Y 
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qtie, por tanto, su modalidad de desarrollo, en las condiciones 

imperantes luego del conflicto mundial, fue todo un éxito, 

CUADRO No. 5 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR SECTORES 

1950-1960 

(TASAS DE CRECIMIENTO POR PERIODOS SELECCIONADOS) 

CONCEPTO 1951-55 1956-60 

TOTAL 5.6 5.7 

l. AGR.SILV. Y PESC. 5.5 3.6 
2. llINERIA 1.6 3.6 
3. IND. MANUFACT. 5.8 7 .2 
4, CONSTRUCCION 1.4 21.1 
5, ELEC.GAS Y AGUA 12.9 12. 2 
6. COll. REST. Y HOT. 6.0 s.s 
7. TRAN.ALMA.YCOMU 5.5 s.9 
8. SERV.FIN.,SEG 5.8 5.6 
9. SERV. COM. , SOC 4.6 4.3 
10. GOBIERNO 4.3 6.0 

FUEN'IE: Elaborada en base a Banco de México, "Cuentas Nacio
nales y Acervos de Capital por Tipo de Actividad, Cua
derno 1950-1960", y "Producto Interno Bruto y Gasto. 
1970-77". 

La percepción anterior incluye a la industria, ya que a partir 

de 1940 todo el esfuerzo nacional se centra en la industrialización 

del país. Un hecho que apuntala esta afirmación, es la 

proliferación de establecimientos industriales: Si en 1935 existían 

un total de 7611 y en 1940 13510, para 1960 se elevaron a 83207. Es 

inegable que desde la posguerra la industrialización se constituyó 

en el motor del país; y no sólo porque como sector fue teniendo 

cada vez más peso en la generación del produetu nacional. sino 
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porque el dinamismo de su crecimiento fue marcadamente superior al 

de la economía en su conjunto: Entre 1951 y 1955, mientras el PIB 

nacional crecía al S.6i, el industrial lo hacia al S.8%: para el 

pcrfodo 1956-1960, mientras el primero alcanzó S. 7X, el segundo 

tuvo un incremento de 7.21 y, por Oltimo, entre 1958 y 1959, el PIB 

nacional creció 4.lX a la vez que en la industria se observaba un 

crecimiento en su PIB de 7.91 (ver cuadro 5). 

Esto nos indica la existencia de un proceso de industrialización 

exitoso, pero ¿de qué tipo de proceso se trata, cuáles son sus 

caracteristicas? 

Aunque a un nivel muy agregado, el cuadro No. 6 nos permite 

inferir dichas caractertsticas. Al revisar la generación del PIB 

industrial por regiones, se nota que, a diferencia de lo que 

ocurrfa en los paf ses desarrollados, en America Latina (y por tanto 

~en México) la mayor proporción del PIB industrial, entre 1955 y 

1977, fue generado por industrias de tipo tradicional o "livianas": 

industrias que utilizan una gran cantidad de mano de obra y una 

planta energética -seg\ln la denominación de Fajnzylber- "petróleo

intensiva". 

En dicllo cuadro no aparecen las proporciones de este tipo de 

industrias para Mcxico, pero -según Story (1990)- en 1940 eran el 

89.8% del total de los establecimientos, y en 1960 seguían 

representar1do el 77.4% (ver cuadro No, 7). AdemAs. seg~n 

estimaciones de Juan Manuel Corona, la industria fabricadora de 

bienes de consumo inmediato o ''liviana'' (que operaba sobre la base 

de un régimen de producción manual no maquinizado), es decir, las 
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ramas productoras de alimentos. bebidas, tabaco, textiles y prendas 

de vestir, generaba, en 1939, el 63% del valor agresado y daba 

empleo al 68.3% del total del personal ocupado, proporciones que se 

mantuvieron hasta los sesenta (ver cuadro No. 4). 

CUADRO No. 6 

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL MUNDIAL (1955 Y 1977) 

(PORC. SOBRE EL PRODUCTO BRUTO INDUSTRIAL A PRECIOS DE 1970) 

INDUSTRIAS 
REGION ARO A B c D E 

MUNDO 1955 20 16 10 10 34 
1977 22 13 14 7 43 

USA Y CANADA 1955 22 17 9 10 42 
1977 19 15 16 6 44 

CEE 1960 28 14 9 10 38 
1977 22 14 15 8 40 

AELI 1960 27 24 8 8 33 
1977 22 22 12 7 36 

EUROPA ORIEN- 1955 39 13 & 10 30 
TAL Y URSS 1977 23 10 11 7 49 

JA PON 1955 35 26 13 8 18 
1977 19 10 15 10 46 

AllERICA LATI- 1955 56 14 13 5 12 
TINA Y CARIBE 1977 34 12 20 8 26 

ASIA (EXCLUIDOS 1955 71 8 11 3 7 
JAPON E ISRAEL) 1977 54 11 10 5 20 

NOIA: A: Alimentos, bebidas y tabaco; textiles, vestuario, cuero, calzado y 
diversos; B: Madera y muebles: papel e imprentas; productos minerales 
no metálicos: C: Productos químicos derivados del petróleo y el caucho: 
D: MetAlicas Msicas. y E: Ml'cá.nicas. 

FUENTE: "AnAl is is y Perspectivas del Desarrollo Industrial Latinoamericann", 
CEPAL. agosto de 1979. 
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CUADRO No. 7 

MEXICO: INFORMACION DE LOS CENSOS INDUSTRIALES 

TOTAL DE EMPLEADOS TOTAL DE ESTABLE-
MO ESTABLECI- POR ESTA- CIMIENTOS EN !ND-

CIMIENTOS BLECIMIENTO DUSTRIA TRADIC. 
s 

1935 7619 41 • 7 82.6 
1940 13510 28.9 89.8 
1945 31195 18.4 82.4 
1950 74252 10.9 75. 9 
1955 75770 28.7 74.4 
1960 83207 9.7 77.4 

FUENTES: 1935-1975: DlrecclOn General de Est-.!lstlca, VI Censo Industrial 
1956, Vol. 1: 1960-1975: VII Censo Industrial 1961, VIII Censo 
Industrial 1966, IX Censo Industrial 1971, y X Censo Industrial 1976. 

La polftica económica. "entendida en su sentido laxo, como 

regulación del ciclo económico por el Estado, que atiende una 

correlación de fuerzas social~s y procura la constitución de una 

estructura productiva y un modo predeterminado de 

industrialización" (Perzabal 1988: JI). se materializó ten el 

proceso de formación de la estructura industrial mexicana) en lo 

que ~e conoce como ''política de industrialización por sustitución 

de importaciones". A nivel general. dicha polttica pretcndla. a 

través de una gran variedad de mecanismos de politica económica 

(política comercial. manejo de la tasa de cambio, la tarifa y el 

control cuant i tat i\'Ll, etc). perpetuar las co.ndiciones 

protrccio11istas para las nacientes industrias, frente la 

compctcnC'ia del exterior: y constituía una respuesta congruente con 

la mayor relevancia que el Estado mexicano adquirió en la posguerra 
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como promotor y conductor del desarrollo capitalista. 

Aunque para gran parte de los estudiosos la sustitución de 

importaciones constituye el Jeit motivdel proceso industrializador 

mexicano, para nosotros sólo es un gran ''paquete'' de polfticas 

económicas que apoyaron y, en todo caso, Je imprimieron su car_iz a 

la formación de la planta industrial que, forzosamente, acampana al 

capitalismo en su tránsito a la fase ''propiamente capitalista 11
• 

Entre ese aran "paquete", destacan las siguientes polític_as 

económicas. 

La exención de impuestos fue uno de los estímulos más usados 

para apoyar la industrialización en aquel perlado, lo mismo que los 

subsidios virtuales a la exportación de manufacturas, subsidios y 

transferencias de capital. En lo relacionado a las polfticas 

i•Positivas, se les redujo el ISR a los establecimientos 

industriales y se les liberó de Jos impuestos a la importación de 

maqui.naria, equipo y materias pri•as. Con este fin se expidió, en 

1941, la Ley de Industrias de Transformación para las industrias 

nuevas y necesarias, que eran las que producían bienes que 

complementaban la oferta interna. para cubrir la demanda nacional: 

dicha ley se transformó, en 1946, en la Ley dt' Fomento de 

Industrias de Transformación y por último, en J955, en la Ley de 

Industrias Nuevas y Necesarias. 

En eJ ámbito financiero y crediticio, destaca la creación, en 

Jos treinta, de Nacional Financiera (NAPINSA) ya que, para la 

década de los cuarenta, dicha institución favoreció la creación de 

obras de infraestructura y, en el segundo lustro de esa década, 
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apoyó a la industria· bésica. Ya para 1954 -segQn Esperanza 

Fujigaki-, interviene en mAs del 601 del financiamiento que el 

sistema bancario en su conjunto dirige hacia la industria, y a 

partir de entonces, sus recursos se canalizaron en mayor medida a 

financiar al sector püblico que, a su vez, apoyaba a la industria. 

Existieron, por otra parte, varios instrumentos de protección. 

En 19•6, el instrumento de protección más empleado eran las tarifas 

específicas. Con la creación, en 1947, del Comité Nacional para el 

Control de las Importaciones, se empezaron a utilizar en mayor 

medida las licencias a la importación y, en 1948, se introdujeron 

las tarifas "ad-valorem". Todos estos instrumentos de protección, 

lo mismo que el arancel. el permiso previo y la 1 icencia de 

importación, se utilizaron, ademAs de para proteger a la industria, 

para enfrentar las dificultades de la balanza de pagos, para 

disminuir las importaciones suntuarias y como una de las fuentes 

principales de recursos fiscales (para profundizar en este tema, 

ver Fujisaki (1990: 77-79)), 

Por último, y entre otros muchos instrumentos de politica 

económica, se implantó una politica salarial restrictiva y una 

política de precios de aarantia de los productos agrícolas, con el 

fin de abaratar los costos de la industria y, por tanto, darle un 

mayor impulso. 

Sin embargo, la expansión del tipo de industria predominante en 

la modalidad de acumulación extensiva mexicana, se vió favorecida, 

además de por la inversión póblica y privada y por la exención de 

impuestos, por la ampliación del mercado interno sobre la base de 
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la incorporación de nuevos sectores a la economfa nacional: Las 

clases medias y los trabajadores del campo. Puede decirse, en este 

sentido, que el importante avance dcmogrAfico y urbano de México, 

en la época de posguerra, fue tanto un resultado del desarrollo 

económico capitalista, como una condición para el desarrollo de la 

industria, ya que implicó la creación y expansión de importantes 

mercados urbanos, regionales y locales y por consiguiente, la 

ampliación del mercado nacional, el cual se fue integrando con la 

extensión de los medios de transporte y comunicación que 

acompaf\aron al procesoH. 

Este tipo de planta industrial (de tipo ''liviano'', poco 

tecnificada, en la que predomina un régimen de producción manual) 

" se vió acompaftada por unas relaciones sociales de producción que 

favorecían la proliferación de mecanismos de extracción de 

plusvalor absoluto. entre Jos que varios testimonios destacan la 

existencia de "horas extras" de trabajo, la extensión de la jornada 

laboral, la reducción del valor de la fuerza de trabaJo, la 

presencia de técnicas tayloristas para incrementar el ritmo de 

trabajo. entre otras. Entre 1940 y 1960. por tanto, la situación 

H. Al respecto, Esperanza Fujigaki (1990: 73) apunta: "El proceso de 
industrialización en la mayoría, si no es que en tcxlos los paises va íntimamente 
relacionado con la expansión demográfica y urbana. La fisonomía de la moderna 
sociedad capital is ta se nos presenta como grandes fábricas en las zonas 
industriales de las ciudades, rodeadas de suburbios obreros y de la población 
marginal. En México, la expansión de la industria tiende a concentrarse en las 
principalrs zonas urbanas. Algunas de las grandes ciudades industriales son las 
que presentan mayor crecimiento demogrAfico, como el Distrito Federal y su zona 
conurbada, Monterrey. Guadalajara y algunas ciudades fronterizas. Estas ciudades 
son los principales mercados de trnbajo, de concentración de las principales 
actividades financieras y de servicios, asf cono los mayores centros de consumo 
dt• la produC"d6n industrial". 
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fue propicia para favorecer la explotación extensiva de la fuerza 

de trabajo: Los niveles de inflación de esas décadas. el aumento de 

la oferta de fuerza de trabajo y la baja en Jos salarios reales 

configuraron el entorno para la extracción de plusvalor absoluto y 

para la concentración del ingreso (ver cuadro No. 8). "Estas 

condiciones al interior del proceso productivo explican, en parte, 

el crecimiento del producto no obstante el estancamiento de Ja 

composición técnica del capital'' (Corona 1989: 59). 

CUADRO No. 8 

TASA DE BXPLOTACION 

Atto X 

1950 179.95 
1951 184.09 
1952 184.63 
1953 185.76 
1954 181.97 
1955 188.28 
1956 192.18 
1957 193.98 
1958 J 94.14 
1959 190.86 
1960 205.00 

NOTA: REllUNERAC./EXCEDENTES 

FUENTE: Tomado de Juan Manuel Corona, op. cit., pag. 60. 

Existen analogías entre Jos diversos procesos de 

industrialización -esto es innegable-, pero también se presentan 

particularidades. En efecto. si bien ni ve 1 genera 1 la 

industrialización siempre es més que una si•plc aceleración del 
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crecimiento, conseguida a base de la transformación económica y 

social, en ciertos casos este proceso no impulsa dicha dinámica. 

En el caso de México, por ejemplo, a diferencia de lo que 

ocurrió en la Inglaterra de 1750 y, después (en los siglos XIX y 

XX), en unos cuantos paises (Estados Unidos, Alemania, Japón. etc), 

la persecución del beneficio privado no condujo a la transformación 

tecnológica. 

Esta paradoja se explica, en el caso mexicano, por la maduración 

de contradicciones con las que nació y se desarrolló su modalidad 

de acumulación de capital extensiva. 

3. EL AGOTMllEHTO DE LA FASE DE ACUKULACJÓH EXTENSIVA. 

El auge del capitalismo mexicano, en cuyo centro se colocaba de 

manera cada vez mas clara el sector industrial, empezó a mostrar 

sus limites a fines de los cincuenta. Desde entonces, la modalidad 

de desarrollo (o do acumulación de capital) bajo la que se 

desenvolvió el país en la posguerra, basada en una estrategia de 

econom{a cerrada y burocratizada, se fue (debido a la modificación 

de las condiciones objetivas internas: Tránsito a la fase intensiva 

y al entorno internacional), paulatinamente. desgastando. En 

efecto, a finales de los cincuenta e inicios de los sesenta, se 

iluminaron (en una primera llamada, que el Estado y la clase 

capitalista prefirieron ignorar), por primera vez, los focos rojos 

que anunciaban el agotamiento de la modalidad de acumulación en 

México. 
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En el cuadro No. 2 y gráfica correspondiente, se distingue con 

claridad una inflexión de la acumulación de capital a fines de los 

cincuenta: Después de alcanzar un nivel máximo de crecimiento de 

mAs de 1ei en 1957, la tasa de acumulacióñ empieza a oscilar a la 

baja hasta 1963 1 ano en que comienza un repunte constante de ósta 

hasta 1973, cuando vuelve a decaer. 

El reflujo de la acumulación de capital en México. denotaba el 

agotamiento de la fase extensiva. En efecto, para los sesenta, se 

hablan operado cambios en el capitalismo mexicano que hac(an 

imposible el incremento de la rentabilidad capitalista por métodos 

extensivos. A esta limitante objetiva, se le sumaron las 

contradicciones devenidas de la modalidad mexicana y de factores 

externos. A continuación enumeramos las que. a nuestro juicio. son 

mé.s relevantes. 

Primero, el crecimiento "exitoso" mexicano, al sustentarse en 

un modelo de participación estatal en la cconomfa, disponia de 

bases particularmente endebles, ya que requirió de elevados ritmos 

y niveles de gasto que no se vetan correspondidos por la estructura 

de los ingresos públicosl2. 

En segundo lugar, el estancamiento de la productividad agrícola 

al que orilló la modalidad mexicana afectó la acumulación, ya que. 

al desaparecer las divisas obtenidas por la exportación de 

H. En este sentido, la polftica fiscal. que durante las décadas pasadas se 
esforzó por mantener al pais como un auténtico paraiso, constituyó el Talón de 
Aquiles del Estado mexicano. Las políticas de gasto e ingreso plblico persegutan 
W\ mismo objetivo: Mantener condiciones positivas de rentabilidad y expansión 
para e 1 capital privado: Por esta v(a se llegó a la crisis de las finanzas 
públicas, uno mAs de los factores de la crisis estructural. 



ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 

79 

excedentes agrícolas, el crecimiento del sector industrial (en el 

cual el pais basaba sus espectativas de desarrollo) se vió afectado 

seriamente. ''La situación se hizo más critica al sincronizarse con 

el agotamiento de la industrialización ligera y la caida de los 

precios internacionales de los productos primarios'' (Corona 1989: 

69). 

Por último, la sincronla de la crisis mexicana con el 

estancamiento de la economía mundia~ frenó el desarrollo nacional 

entre 1958 y 1963. En efecto, la crisis en los paises más avanzados 

(y particularmente en Estados Unidos) afectó negativamente el 

desarrollo de México, pues agudizó más su crisis. 

Conjugados. las necesidades de la nueva fase del capitalismo en 

¡México y las contradicciones descritas supra, constituyeron los 

fundamentos de la caida de la tasa de acumulación de fines de los 

cincuenta (observable en el cuadro No. 9). Sobre todo porque 

desencadenaron toda una serie de mecanismos que inhibieron el 

cree imi en to de 1 a tasa de sananc i all, entre 1 os que s I! en cu entran 

los siguientes: 1) el mecanismo de elevación de la productividad de 

esta fase de acumulación de capital llegó muy pronto a su techo y 

tendió al estancamiento, 1..~on lo que el aumento de la tasa de 

plusvaJor se enfrentó fuertes l fmi tes¡ 2) debido a · la 

insuf1ciencin crónica de la oferta interna de bienes de capital, la 

industria r1acional se v16 obligada importarlos de manera 

13 . Ln tendencia df' la tasa de ganancia puede obtenerse -como lo hace Mieuel 
Angel Hivera lUos (1987: anexo)- mediante la relación excedentes sobre acervos 
de capital. 
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permanente; 3) la recuperación de los salarios reales desde J9S3; 

y 4) la baja composición orsánica del capital, ya que no permitía 

aumentar la productividad del capital por la via intensiva. 

CUADRO No. 9 

TASA DE GANANCIA 

ARO Tg 

1950 16.4 
1952 16.7 
1955 13.8 
1958 10.6 
1960 11. 4 

Tg = Tasa de ganacia 

Fuente: Miguel Angel Rivera 
op. cil., pag. 177. 

A nivel económico, el estancamiento de la acumulucióu de capital 

se manifestó en una disminución del l'ID: Si entre 1953 y 1957 su 

tasa promedio de crecimiento había oscilado en torno al 6.l'X, entre 

los anos 1958-1959 ésta disminuyó a ur1 4.l'X, en 1960-1961 se ubicó 

en 4.9X y en 1961-1962 cayó al 4.6'X. 

En el sector industrial. la baja en la ncumulación se dejó 

sentir desacelerando el proceso de industrialización: En efecto, la 

tasa de crecimiento del PIB industrial • que en 1956-1957 fue- de 

9.5%, en 1957-1958 bajó a 2. lt., en 1959-60 se ubicó en 5.4%, en 

1961-62 se conservó en S.5% para, en 1961-1961 caer ni 4.6%. 

La disminución del ritmo de crecimiento industrial se debió, 
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entre otras cosas. a que la sobreprolección actuó como un fenómeno 

desestimulante de la innovación tecnológica y del crecimiento de la 

productividad, lo cual la l levO hacia una dependencia externa y 

hacia sus déficits crecientes. Este conjunto de fenómenos, aunados 

al descenso de la productividad asricola y al aumento de la 

composición orgánica del capital que para los sesenta empezó a 

observarse, ocasionaron un descenso de la productividad industrial, 

lo cual afectó, a su vez, la tasa de rentabilidad del capital. 

Cabe acotar que las industrias más afectadas por la crisis 

fueron las productoras de bienes de consumo necesario: ramas que 

constituyeron -como se sabe- la base, el núcleo del desarrollo 

económico durante el periodo anterior. Esto preconizaba -como ya 

suserimos mAs arriba- la superación de la fase de acumulación 

extensiva en México. 

4. LA REOOfWERSJÓH INDUSTRIAL Y EL PASO A LA FASE DE AaJft.ILACIÓN INT!HSJYA, 

4.1. Visisón global del proceso de reestructuración en los sesenta. 

No obstante el cuadro desalentador de fines de tos cincuenta, para 

1963 el proceso de acumulación de capital volvió a restablecerse. 

Asi lo demuestra el desenvolvimiento de la tasa de acumulación (ver 

cuadro No. 2): A partir de esa fecha esta se incrementa 

regularmente hasta 1971, at1o en que vuelve a estancarse; la 

reactivación de la inversión: Entre 1960 y 1965, la inversión total 

crece a una tasa promedio anual del 8.9% y en el perfodo 1965-1970, 
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a un 9.Si, en tanto que la inversión privada creció, en el primer 

lustro de los sesenta, al 102., por último, los ritmos de la 

inversión pUblica fueron de 6.61 y de 13./X en el lustro uno y dos 

respectivamente: y el crecimiento del PIB: La tasa promedio anual 

de crecimiento de este indicador en la década de los sesenta fue 

7'.l. 

Antes de intentar una explicación a esta reactivación del 

proceso de acumulación mexicano, es importante resaltar que dicha 

reanimación se vió acampanada por un incremento en la composición 

orgáni. ca de 1 cap ita 1 y por una mayor productividad de 1 trabajo. La 

importancia radica en que la aparición de dichos fenómenos nos 

indica que ya no estamos hablando de la misma forma de acumular. 

Porque si en los sesentas la acumulación de capital en México 

... - empieza a depender del abatimiento de costos, esto quiere decir que 

ésta deja de producirse por métodos extensivos y pasa a realizarse 

mediante formas intensivas. En otras palabras: En esa década se 

efectlla la transición de la fase de acumulación extensiva a la 

intensiva. 

Ahora si cabe plantearse las siguientes preguntas: ¿Cómo se 

sorteó la crisis de finales de tos cincuenta? ¿que factores 

incidieron en la transición de unn fase de desarrollo a otra?. 

En el caso mexicano. en la década de los sesenta se instrumentó 

una estrategia exitosa de reactivación de la economía (asi lo 

demuestra no sólo la continuación del "milagro mexicano" durante 

esa década sino, además, los niveles de la tasa de acumulación), 

misma que. a principio de los ochenta. terminó siendo un obstáculo 
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al crecimiento del pais, sobre todo porque constituyó una variación 

de la que se había venido instrumentando desde los cuarenta. Pero 

revisemos can mAs detenimiento el problema. 

En los primeros anos de la década de los sesenta, para sortear 

la crisis de finales de la década anterior, iniciar una nueva fase 

de desarrollo y reactivar la acumulación en México se conjugaron 

varios fenómenosH. Estos son de indole externa e interna, pero 

para hacer mAs operativa su presentación los agrupamos en los 

siguientes tres rubros. 

Primero que nada, 1 as precond i e i enes creadas en 1 a fase 

extensiva son las que posibilitaron el tránsito a la nueva 

modalidad. En efecto, la extensión de las relaciones capitalistas 

nivel nacional. la proletarización de una sran masa de 

campesinos, la creación de infraestructura: la consolidación de un 

estado fuerte y moderno. el establecimiento de grandes ciudades y 

la extensión del merCado interno que ellas posibilitaron: la 

definición de una nueva relación económica co11 el exterior, la 

formación de un gran número de profesionales y técnicos y, sin 

agotar la lista, el establecimiento y consolidación de un sector 

financiero nacional. son factores sin los cuales la fase de 

acumulación intensiva en México no hubiera pasado de ser una 

quimera. Y todas estas (y otras) premisas se gestaron gracias a la 

modalidad de acumulación extensiva mexicana. 

14 . Estos factores le permitieron al pafs desarrollarse económicamente y, 
por tanto, constituyen el origen (distorcionado y contradictorio. si se quiere. 
pero al fin fuente) de la fase intensiva de la mcxlalidad de acumulación de 
capital en México. 
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Otro factor que influyó decisivamente en la consolidación de 

esta fase, fue la conformación (o fortalecimiento. como se le 

quiera ver) del mlcleo de empresas 6statales, llamadas en ese 

entonces ''estratégicas'', con la nacionalización de la industria 

eléctrica. Este grupo de empresas fue vital en el desarrollo 

económico de los sesenta y setenta, ya que sustentó (''apoyó», dicen 

algunos, eufemísticamente) -a fuerza de proporcionarles insumos, 

materias primas y productos subsidiados- la consolidación, 

ampliación de su escala y crecimiento de su productividad, de las 

empresas privadas. Este factor sirvió, adem6s, para que las 

empresas que operaban en mercados monopólicos obtuvieran ganacias 

extraordinarias. lo cual desalentó la innovación tecnológica ya que 

-como es bien sabido- la ausencia de competencia constituye un 

factor inhi bidor de la innovación. Además, al conjugarse la 

exitencia de monopolios con el aumento de la composición orgánica 

del capital, se favoreció la disminución de la productividad 

industrial. 

Un tercer elemento, tiene que ver con la aparición de factores 

coyunturales de tipo externo, relacionados con el ingreso de la 

economía mundial, a mediados de los sesenta, a una fase de 

crecimiento acelerado, y con una amplia difusión de inversiones y 

tecnología de los paises industrializados hacia algunos países de 

la llamada "periferia". En efecto, esta nueva ola de desarrollo 

capitalista en los paises desarrollados, hace que busquen 

expandirse a nivel internacional para evitar la sobreacumulación. 

Dicha expansión favorece a algunos países de América Latina (entre 
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los que se contó México), ya que la afluencia de capital extranjero 

en los sesenta (tanto en Inversión Extranjera Directa, dirigida al 

sector industrial, como en capital de préstamo para el Estado) 

la transfrirencia de tecnología a ella asociada constituyó una de 

las bases principales para la consolidación de la acumulación 

intensiva mexicana. 

En este nivel de agregación, debe destacarse ademé.s el alto 

nivel de gestión y control sobre el proceso de acumulación que el 

Estado mexicano alcanzó en la década de los sesenta, ya que gracias 

a ello pudo beneficiarse (via préstamos) del exceso en el flujo de 

capital que a nivel internacional se experimentaba en ese entonces¡ 

endeudamiento que, en los lustros siguientes, subsanaría los 

crecientes déficits fiscales devenidos del subsidio indiscriminado 

a empresas privadas ligadas al Estado. Por otra parte, la polltica 

monetaria. basada en el incremento de las tasas reales de interés 

y en la instrumentación del encaje legal, consolidó la fase 

intensiva, pues benefició primordialmente a la fracción burguesa 

que controlaba bancos e industrias simultAneamente: En efecto. ''a 

partir de este periodo los grupos que contaban con participación 

bancaria tendieron a monopolizar el crédito y a centralizar 

fuertemente los recursos captados, en un momento en que esto y el 

c11carccimicnto del crédito golpeaban a la pequefta empresa y a los 

otros grupos de capital islas'' (Rivera 1987: 4b). 

Esta forma de reactivación de la acumulación de capital propició 

la consolidación de holdings que, en los hechos, reproducian a 

escala ampliada los vicios de la modalidad de acumulación imperante 
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en M~xico desde 1940: La obtención de ganacias fé.ciles en base a la 

usufructuación de un mercado cautivo en constante creciemiento y a 

la obtención de subsidios estatales de forma indiscriminada. 

En estas condiciones, los mecanismos recstructuradores 

terminaron bloqueando en la década siguiente el desenvolvimiento de 

la fase intensiva. Pero esto es materia de los próximos apartados, 

asf que dejemos para entonces el tratamiento de este tema y pasemos 

a describir la dinámica y características de la industrialización 

en este "primer pasaje" a la fase intensivo de acumulación, como lo 

denominan Rivera y Juan Manuel Corona. 

4.2. Descnvolvi•icnto de la industria en los sesenta. 

Por lo arriba explicado, para la industria mexicana la década de 

los sesenta representa el periodo en que se verifica su más 

importante proceso de diversificaciOn y modernización. Asi lo 

demuestran tanto el incremento de la composición orsAnica como el 

crecimiento de la productividad. No obstante, cabe destacar que el 

incremento de la composición orgánica en esa década fue más 

cuantitativo que Cualitativo (en el sentido explicado en el 

apartado teórico-metodolósico), de ahi la poca consistencia y 

durabilidad de los ÍIH~rementos en la productividad del trabajo. 

Esto se debió a la utilización de instrumentos y estrategias 

anacrónicas (devenidas de la modalidad de desarrollo mexicana) que 

inhibían la incorporación de adelantos tecnológicos que hubieran 

sostenido la productividad durante un periodo mf\s prol1111~ado y 
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propiciado una reestructuración plena del capitalismo mexicano. a 

la vez que alentaban la monopolización en la industria y 

concentración del capital. 

VeAmos con más detenimiento esta dinámica contradictoria del 

desarrollo industrial de México en este período de tránsito a la 

primera fase de acumulación intensiva, ya que es esencial para 

comprender la reconve~sión industrial, es decir. la forma concreta 

que adopta la reestructuración en el sector y ramas industriales. 

En los sesenta, después de la marcada desaceleración del ritmo 

de crecimiento del PJB industrial de t'ines de los cincuenta e 

inicios de los sesenta, el crecimiento de la industria logra 

reactivarse hasta alcanzar una tasa de crecimiento de 14. JS en 1964 

y un crecimiento promedio anual cercano al nueve pociento (8.95%). 

Este nuevo aliento al crecimiento de la industria, era reflejo del 

nuevo impulso que ~dquirió en ese e11tonccs la Rcumulación crt el 

pafs gracias a que -como ya apuntamos- se conjugaron en esos años 

factores coyunturales externos e internos con la determinación del 

Estado mexicano de llevar adelante su proyecto dr industrialización 

del país. 

El crecimiento del sector industrial se dio en medio de un 

avance generalizado de todos los sectores. excepto el de la mineria 

(ver cuadro No. 10). Producto de este desarrollo generalizado, se 

presentó lo que Rivera 1 lama "el periodo más importante de 

diversificación y modernización'' de la economln en general y de la 

industria en particular. 
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1157 1958 1959 1960 1961 1961 196li 1961 1965 t 1966 l 1161 967-70 

!OIAL 1,l 4,l '·º 1,l l,I l,1 7.9 10,l 
l,8 f 1,11 6,8: s,11 

l.AGllC., SILV. IPESCA 6,l 6,1 -1,6 6,l l,8 5,1 l,I 6,1 
l,91 l.6 0,6¡ 2,1 / 

!.llNEilA 15,2 0,8 -1.• l,l -1,0 1,5 -1,1 0,9 -l.8 ·l,l 5,6 .,; 1 
l.llDUSlllAIAIUF. 9,1 1.1¡11,5 1,l 1,2 1,2 9,1 JI,! 1,l 8.• 1 '·º 9,51 

1 
l. COISllUCCION ·ll,6 o0,2 1,9 11,l -0,1 5.l l•,l 11,• -1,61l•,6,12,1 5,61 
l. EL!CIRIC.,GASY!GUA 9,6 11,I JI.• 8,l 6,5 i,I 19,6 ll,I Jl,8 10,l 11,0 IG,6 1 
6. com., IES!l.JBOI. 6,l •.I J,l 1,6 l,6 1,5 1,1 9,8 5,l i,J l,l 5,6 
l. llllS., AllAC.I COIU. •.6 J,0 6,2 l,l l,1 1,1 !,6 2,1 l,5¡ 8,11 

l,I 6,l 
8. SllV.F!i.,SED, E IKI. l,1 l,I 1,9 •.9 2,l, 6,1 8,1 1,2 8,J, 7,1 1,1 0,l 
9. SERl.COiVN.,SOC.,PERS l,0 2,7 ],! l,I 1,l 5,J 8,1 6,1 6,9 6,J 5,8 J,I 
IO.G081!1NO 8.! 6,2 0.1 l,8 7,l 12,1 12,2 10,I 6,6 1,; 1 8,0 l,6 

FDHTE: EhbGracioi: propia confom a B!nco de lnico,"Cuenlu Nacionales J ,,cttvo de Capital por tipo de 
\ Actividad. Cuaderno 1930 • 1960", y "Producto l11lm10 Bruto 1 Gasta. 1970 • 11·. 

La modernización y divC'rsificación en el sector industrial, se 

observa al revisar la participación de los diferentes tipos de 

industrias en el PIB manufacturero, El cuadro No. 11 ilustra esta 

relación. ,'\hí se observa que algunas industrias empiezan a d~stacar 

en detrimento de otras! Es el caso de las industrias productoras de 

alimentos y textiles. que durante los sesenta acent!lan su tendericia 

a la baja en cuanto a su participación en el PIB manufacturero, al 

disminufr su participación de 34.S'X. y 23. tX respectivamente en 

1955, a 22. 7X y 14.6'X. en 1973; en tanto que la industria productora 

de maquinaria y equipo alcanza una contribución de 14%. en 1973, 

Juego de qu~ en 1955 lo hacfa con sólo un 6.7% (ver cuadro No. 11). 

Este ejemplo basta para demostrar que en los sesenta México 
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experimenta no sólo una dinamización de su crecimiento industrial 

sino, ademAs, una modificación al interior de su estructura 

industrial; modificación que habla de un primer tránsito a la 

intensificación de la producción en este sector. En efecto, 

mientras en los cincuenta la estructura industrial se modifica 

mínimamente, en los sesenta la participación de las distintas 

industrias en el PIB manufacturero se altera hasta en un toi. 

CUIDIOio. ll 

ESllUCTDI! UDUSTlllL, llDUS!ilA IUOflCTOiiiA 

ffarticipaci6D Poretnhal en ti PIB lanuflctaruo) 

Concepto l!lO 19ll mo 1961 19¡¡ 196! 1961 19il 1911 1961 1910 1971 1912 1971 

llD.l!IUf IDO.O IOD.D IDO.O IDO.O IDO.O IDO.O IDO.O IDO.O 100.D 100.0 IDO.O IDO.O IDO.O IDO.O 

1 12.1 31,S ll,2 ll,1 29.2 28,S 26,l 17,1 lS,6 27,1 u.e ll,0 ll.l ll,7 
11 ll.I 20,I 11,I IU IC,8 11,l ll,D 11,I 11,9 11,2 IC,I 11,6 IC,S 11,6 
111 7.S S,l C,8 1,S S,0 1,9 S,7 S,7 S,l s,c c,s 1,1 c,o\ 1,1 
IV 1,1 2,0 2,1 2.1 l,I l,I 2,1 1,1 2,0 2,0 1,9 I,! 1,9 1.7 
V 11,1 19,l 11,6 25,6 27,l 27,2 16,2 26,I 2s.a 27.l 21.1 28,0 28.o, 2!,I 
VI l,I l.! l,l l.l l,6 l,6 l,l 3,S ],6 1,0 3,1 l,9 1.u 1,l 
VII 6,1 ;,1 8.2 1,6 8,S 9,0 1,2 9,1 9,1 10,0 9,1 1,6 8,6 8,6 
VIII S.7 b.7 l,l 8,1 1,1 l,l 9,1 9,1 10,l 10,l 11.2 11,l 11,2 u.o 
11 1.1 l.B l.! 1,7 1,1 1,1 l,l 2.l 2,1 1,1 1,9 1,9 1,9 1.9 

•OTAS: J. Aliuntos, bebidas J tabaco: ll. rutiles, vestido y cu~ro: 111. hden y sus p:nd11cto1; IV. 
l1prenh r editoruhs: V. Qui1ico1, derivados del pelróieo, cncho r pUslico: Vl. lioenles o~ 
1etUico1, ucepto pttr6ho; VII. Industrias uUlicu bhicas: YIJI. Productos 1eU1icos, 11q11inar1a 
y equipo; 11. Otras industrias 111uhcturens. 

FUEITE: Elabouci6n propu. conforte a Banco de l!lico,"C1mlas Hacioules r Acenos de Capital por tip~ 
deActivid1d, Cuadtrno 1950 • 1960", r "Produclo Interno Bruta 1Guto. 070·17·. 

En el cuadro No. 11, es posible distinguir la modificación de 

la estructura industrial. pero en el No. 12 esta distinción se hace 
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mAs patética, ya que en ~l se presenta una agregación de las 

distintas industrias en solo dos rubros: El de la que se denomina 

industria ''liviana'' y el que llamamos industria ''pesada'', lo cual 

nos permite distinguir más claramente la intensificación de la 

producción en la industria . En efecto, en ese cuadro resulta mAs 

evidente que durante los cincuenta ambos tipos de industria casi no 

modifican su participación en el PIB manufacturero (la alteración 

a6xima es del 4'1): por el contrario, en los sesenta la industria 

"liviana'' tiende cada vez mAs a disminuir su participación en el 

PIB manufacturero, a la vez que la "pesada" incrementa su 

participación considerablemente. Esto, no obstante que en nuestra 

caracterización se incluye a la industria productora de qulmicos y 

derivados del petróleo en la industria "liviana" (en otras 

caracterizaciones la tipifican Como "industria productora de bienes 

intermedios")¡ de excluirla. la tendencia se •odificaria 

considerablemente, pues (en virtud de que esta industria participa 

con un indice alto en la conformación del PIB manufacturero) la 

industria "liviana" participaría en el PIB manufacturero con un 

porcentaje mucho menor. 



Concepto 1950 

IJDUSlllA IANUF. 100,0 

A 55,1 
B 11,7 
e 18,1 
O 6,1 
¡ 5,7 
F 1,8 

IJD. 'LIYIAHA':ltBIC !!,] 

llD.'PESAOA':01E 11.9 

oms mus. mu¡. 1.8 

cumo No. 11 

ES!iUCIUiAINOUSlllAL,fAillCIPACIONO!LIS 

INDUSllllS 'LliUHA' ! 'PESIOA'. 

(farticip1ci6n Porcentual en el PIB Kaauhctunro) 

1960 1961 11!2 1961 1964 1965 1966 19!7 

"º·º 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

47,l U,7 "·º U,I 11,5 11,1 10,5 ll,l 
10,1 9,9 10,1 10,6 11,6 11,1 10,9 11,1 
21.6 25,6 11.l 27,1 16,2 11,1 15,8 17,1 
1.1 8,6 1,5 9,0 9,1 9,2 9,7 10,0 
1,1 8,1 7,8 l,l 9,1 9,7 10,7 10,7 
1,8 1,7 1,7 1,8 2,2 2,2 2,1 1,1 

82,1 81,2 82,0 80,9 71,l 78,9 17,2 76,9 

16,0 17,0 16,l 17,l 18,6 18,9 10,1 20,7 

1,8 1,7 1,7 1,8 1,1 1,1 2,1 1,1 
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1970 1171 1972 197] 

100.0 100,0 100,0 100,0 

l!,6 ]!,! ]7,8 37,l 
10,0 9,1 9,9 10,1 
27.1 18,0 11.! 18,1 
9,1 8,6 1,6 8,6 

ll,2 ll,1 ll,1 1',0 
1,9 1,9 1,9 1,9 

75,8 71.l li,l 75,I 

22.l ll,I ll,8 11,7 

1,9 1,9 1,9 1.9 

FUENTE: lhbouci011 propia conhrH a !1nco de IU1ico, 1Cuinh1Jacloules1 Acenos dt Capital por tipo de 
· lcthid1d, Cuaderno 1950·1960", 7 "Producto Interno Bruto 7Guto. 1970-77". 

La industria "pesada" en los sesenta no sólo incrementó su 

participación en el producto, también lo hizo en otros Ambitos. 

Según estimaciones de Juan Manuel Corona, su participación en 

cuanto al número de establecimientos pasó de representar el 20.5\ 

en 1950 a hacerlo con el 26.Sl en 1960: el valor agregado, por su 

parte, pasó de un 42.91 en 1950 a un 56.81 en 1975; por último. el 

personal ocupado en quince a~os incrementó su participación en un 

21.7%, al contribuir con un 471 en 1975, luego de que en 1950 lo 

l1acia con un 25.3%. 

Esta modificación de la estructura industrial, trajo consigo un 
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sensible aumento en la composición orgánica del capital, lo cual se 

reflejó en el creciemiento de la productividad del trabajo. Ambos 

fenómenos se pueden verificar en los cuadros No. 13 y No. 14, y en 

la gráfica No. 2. 

CUADRO No. 13 

ACERVOS BRUTOS DE CAPITAL Y COllPOSICION TECNICA 

1950-1974 

ACERVOS B. DB POBLACION COMPOSICION VARIACION 
ARO CAPITAL EN LA OCUPADA TECNICA DEL ANUAL 

INDUS. (MILLS) (MI LBS) CAPITAL 

1950 108084 3572 30. 26 -
1952 117756 3790 31. 07 2.68 
1955 145035 4592 31.58 1.65 
1958 167108 5321 31.41 -0.54 
1960 178349 5655 31.54 0.42 
1963 186881 6111 30.58 -3.04 
1964 217681 6489 33.53 9.70 
1965 231212 6716 34.43 2.63 
1966 248900 6938 35.87 4.21 
1967 261402 7172 36.65 2.11 
1968 283621 7405 38.30 4.50 
1969 307729 7564 40.68 6.22 
1970 333886 7911 42.21 3.70 
1971 342266 8157 41.96 -0.58 
1972 393059 8347 47.09 12.23 
1973 426469 8693 49.06 4.18 
1974 462719 9120 50.74 3.42 

FUENTE: Los acervos fueron tomados de: Miguel ~el Rivera "Crisis y 
reorganización del capitalismo mexicano", Edi t. ERA; la población 
ocupada se calculó a partir de; "PEA y población asalariada en 
México. Nota metodológica y serie histórica, 1950-1975". Cuadernos de 
las CIES, serie didActica. Facultad de Economla, UNAM. 
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C O l. Di O No. 14 

PIODUCllVIDID DE LA 1110 DE OBiA POI i!ll DE AC!IYIDAD 

ITAS! DE mmmro POI PEilODDS SELECCIOJlllOSJ 

e o Ne E PI o 1951-561956-601960-651965-671910-15 

!O!AL D,J6 l,40 2,H J,35 2,05 

!CilCUL!URI -0,DI -D,29 3,35 1,19 -D,36 
CANADERIA 0,12 -2,0D 12,51 -D,59 -11,22 
SILYICUL!Uil -9,10 -4,IB -3,62 -D,98 -2.12 
PESCA 2,9] 1,71 1,21 -6,88 1,65 
EIPLOTACION. DE llNIS IE!AL. -1,45 -1,H -1,IB -2,05 1,91 
!IPLO!.DEllHEi.HOiE!ALI. 6,73 B,07 5,29 9,22 S,07 
PE!iOLW, Pi!IOQUI. l CAIBON -1,86 9,87 1,60 -l.ll l,58 
iA!Al.DE CANl.AIE l SUS PRO. -1,ll 5,22 -l,51 3.06 D,88 
IOLl.DE !llCO,Hll.l SUS PIO. 6,70 1,17 1,99 0,16 -0,89 
flBllCl.DEPiOOU.ALllEM!I. -l,38 -1,DI -l,75 -1,U 4,51 
!LAiOi!CION DE BEBIDAS -2.58 -1,25 D,69 -J,16 ],JI 
PIODUC!OS DE TABICO -l,61 -2,70 -l,7D -0,lO 2,26 
HJ,11!.DE 111.DE flB.8LAH. !,ID l,'2 7,19 -9,0 9,65 
01111 llDUSRUS mrms l,]5 l,21 0,58 -l,li 1,16 
cm .. 1 PlllDIS DE YES!li -0,ll 2.06 -0,16 l,7' 5,72 
!ID. DE LA WW l COICHO -7,10 -11,0 J,95 -ll,31 3,58 
FAllJ.Di IAllL l SUS PIODU. 

r0.26 
-9,15 S,ll 11,lt D,95 

OPIE .. EDl!O.E !ID. com1s -3,Ji 3,01 -0,51 6,25 5,76 
JID.DELCUEiOYSUSPIOD. 6,00 -2,0l -1,17 -1,72 1,55 
FAR. Y llP.DE PROD. DE 8ULE -5,61 2,47 8,01 5,5' l,11 
QUii. IAS .. om. E llOIG. ¡-l.1! 2.11 •.11 3,14 7,15 
Fl81ASSINIE!ICIS -D,l! 7,'6 li.ID 10,JI 2,69 
180,,FEITILI. E llSECll. 8,7] 1,2' 1.1' -1,80 -0,27 
lllO,, DEIEIC. Y SlllLARES -4,29 2,11 1,16 1,n 11,81 
PIODUC!OS fliilCEU!ICOS -0,25 ·l,78 2.12 1.13 l,5] 
IEIF,, COSIE!. 1 SlllLAIES -2.51 1,11 -0,73 -2,il S,DI 
oms IHOUS!il!S QUlllCAS -2.28 0,ll !,IS 0.07 ú,29 
INO. DE llNEi. NO iETILICól l,ló 2,10 2,98 0,52 6,ll 
IEIA. m .. m .. m.r ,,¡¡os l,ll :.28 S.i6 l.O• 2S,l2 

¡m.Ym.r.¡HJDO.iEIALI. 1.ll -1,60 J,71 2.12 -D,11 
1 CONS!i.l RH. DE IAQUIN\Rll 1,07 ~.H 0,17 -•.i2 -J,91 

co.r RE.D/PRO.IE!,Y \(,fü, 2,23 1,17 l,02 -u,ll D,10 
CO.!iE.01EQ.Yi!i.[•cm. •• ll o.•J -L76 -2,71 l,ll 
COHmUCCIOH DE '.lliOiüVILES -6,09 ·l J, ~~ -J,1é -1,71 ,,Ob 
oms IHD~SIRl!S i.\HUF. 2.27 2,00 i,01 5,31 -1,DI 
CONS!RUCCION -1,11 11.82 1,95 S,li 2,15 
ELECHi(iú!D ~' 53 6,56 7,9i 12,16 J,70 

co11ti11úa ..• 
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CU 1 O i O Mo. U 

PIOOUC!lilDAD DE LA mo DE om !Oi lllA DE ICllVIOID 

(1151 DE CIECllllllO POI IEllOOOS SELECCIOIADOS) 

COMCEllO 1951-56 1111-60 196D-65 1965-611910-15 

CUIS l O!IOS SEi.Di iSPli. -l.10 -2,04 0,16 -0,15 -0.22 
mmoms 1,14 2,ll l,l! 1.36 4,11 
COIUll CACIOl!S 0,60 0,31 1,11 4,81 6,01 
COIDCIO -0,54 ·O,TI ·0,28 1,03 0,11 
llJlll!Lll O! lllU!!LES º·ºº -0,04 0,01 -0,01 º·ºº sm. 01 iOIE.! i!SllU. S.11 l,]0 l,26 6, 13 2,61 
SiiV.O! CIE.,SIGU. l FIN!. -1,18 1.81 1,89 l,ll 0,18 
01105 SEIVICIOS 1.15 1.11 l,l4 l,il 1,65 
GOBIERNO GEIEIAL -0,40 -o.u 6,63 -6,l! 0,45 

fUEltE: 8111.co de luico, ªSisleH de Cutnlu r ~cenos de Capital por Clase de 
•Producto Interno Bruto y Outo•t910-7S. 
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Lo anterior. apuntala la idea que sostiene que en los sesenta 

se inicia la reestructuración productiva en la industria (o 

reconversión industrial). que le posibilitó a México pasar a una 

fase superior de su desarrollo. 

En el apartado metodológico, dejamos establecido que la nueva 

fase (la intensiva) se caracteriza por un incremento de la 

composición orgánica del capital y de la productividad, ya que en 

ella la acumulación de capital empezarfa a llevarse a cabo mediante 
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la disminución de los costos de producción. 

En cualquier caso, lo que se puede constatar es que en Ja década 

de los sesenta en México, se logra conformar un nOcleo de empresas 

que en los ochenta pasarán a ser, reconversión de por medio, eJ 

sustento de la estrategia gubernamental que busca convertir al pafs 

en exportador de manufacturas. Por otra parte, la modificación 

experimentada en la estructura industrial en los sesenta, acentuará 

su tendencia hacia el predominio de la industria ''pesada'' y hacia 

el incremento de la composición orgánica, es decir, hacia la 

profundización de la fase de acumulación intensiva. 

No obstante, la reconversión se vio bloqueada en los setenta, 

por lo que se hace necesario revisar la dinámica en que se vió 

inmersa la economía en su conjunto, para determinar cuales fueron 

las causas del bloqueo de la reconversión industrial. 

5. Los SETEl'fTA: EL ESTANCAJlllEN10 DE LA RECONVERSIÓ~ INDUSTRIAL, 

S.t. Visión global de la acu•ulación de capital en los setenta. 

El auge de los sesenta tenia su contraparte en las contradicciones, 

inherentes a la modalidad de acumulación mexicana, que se vinieron 

arrastrando como una sombra y que a finales de esa década se 

definieron claramente. Dichas contradicciones, se vieron inhibidas 

durante casi diez años por medio de instrumentos que tienen que ver 

con la consolidación de Ja gestión estatal y con el aprovechamiento 

de la ola expansionista del capital internacional, observados en 
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ese entonces. 

No obstante, a fines de los sesenta, toda vez que los mecanismos 

aludidos dejan de ser visentes (el primero porque llevó a grados 

insostenibles el desarrollo desigual de los distintos sectores 

económicos; el sesundo, porque el capitalismo internacional entra 

en una fase recesiva), el pafs se encamina ineludiblemente hacia 

una crisis estructural que acabará por instaurar una nueva 

modalidad de acumulación. 

En efecto, en los 1H timos aftas de los sesenta se exteriorizó en 

México la extremada desigualdad en cuanto al desarrollo 

intersectorial interresional que su propia modalidad de 

desarrollo. engendró, y cuya manifestación plena se notaba entre 

aquellas ramas de la industria con mayor composición orgánica del 

capital y los sectores del sector primario más atrasados, lo mismo 

que entre las ciudades que ya se perfilaban como macrópolis 

(Monterrey, Ouadalajara, el D.F., etc) y los estados perenemente 

atrasados (Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán, etc.). Este 

desarrollo desisual, fue lo que en los setenta obstaculizó la 

acumulación de capital. En el cuadro No. 2 se constata que el 

crecimiento de la acumulación se desaceleró notablemente a fines de 

los sesenta, pues casi no creció durante el periodo 1968-1970 y se 

estancó definitivamente en 1971. 

La dinAmica que desenvocó en esta grave contradicción. se 

alimentó de dos factores complementarios: 1) la fórmula carde11ista 

para desarrollar el agro, basada en lo fundamental en el si~t~ma 

ejidal de tenencia de la tierra. se volvió anacrónica en las nuevas 
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condiciones de desarrollo intensivo, pues era incapaz de alimentar 

dicho proceso con productividad creciente y costos decrecientes: y 

2) la política estatal proindustrialista, si bien logró una cierta 

consolidación del sector industrial, lo hizo gracias al deterioro 

de otras actividades, sobre todo de la agricultura. 

Otra fuente de contradicciones puesta de manifiesto en los 

setenta, tenia que ver con la particular forma de alentar la 

acumulación que el Estado mexictrno utilizó desde 1940 

indiscriminadamente. Esta peculiaridad era producto -como ya 

establecimos- de la simbiosis que entre Estado y burguesía se 

estableció desde el fin de la Revolución, y tenía que ver con las 

enormes concesiones impositivas aJ capital privado y con las 

transferencias de las empresas estatales a la burguesía 

"burocrática". 

En efecto, la polftica económica del ''desarrollo estabilizador'' 

exacervó el proteccionismo y los subsidios indiscriminados al 

capital privado, lo cual, en los hechos, le representó al gobierno 

federal un sacrificio fiscal enorme que, a la postre, se constituyo 

en si mismo en otra fuente de contradicciones: En el endeudamiento 

externo. 

A estas contradicciones de carácter estructural, se les 

afaadieron elementos cfclicos. El primero tenfa que ver con el 

propio desarrollo industrial de los sesenta: Luego dtd auge 

industrial del periodo 1963-1967, se dejaron sentir los efectos de 

la sobreacumulación de capital. Este fenómeno propicio 

principalmente la disminución de la rentabilidad del capital. 
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debido al incremento de la composición org6nica que acompai\6 al 

auge. El segundo elemento exacervador de la crisis de principios de 

tos setenta. ya destacado, fue la sincronia de Ja crisis mexicana 

con la desaceleración del crecimiento en los paises desarrollados, 

misma que los sumiría en 1974 en su peor crisis desde la recesión 

de los treinta3S. 

Ante estas contradicciónes, para llevar adelante la acumulación 

de capital el Estado mexicano se vió en la necesidad de impulsar un 

conjunto de estrategias de polftica económica. mismas que fueron 

cambiando a lo largo de la década segtln se fueron presentando 

elementos coyunturales. 

En este sentido, pueden diferenciarse claramente dos periodos 

en la acumulación de los setenta: El primero inicia en 1971 y 

termina a fines de 1976. en él se distinguen dos momentos 

diferentes: uno de ause (1972-1975) y otro de crisis (1975-1976); 

el sesundo, por su parte, abarca el periodo 1977-1981 y también 

contiene dos momementos de la acumulación: El periodo de 1977-1978, 

en que se instrumenta un ajuste económico •. y el de 1978-1981, donde 

se observa un auge sin precedente en la historia económica de 

México, que por lo regular se denomina período del ''boom'' 

35 • Para superar dicha crisis, aquellos paises instrumentaron (entre muchos 
otros mecanismos) una Nueva Revoluci6n Tecnológica, que modific<'• por completo las 
relaciones de producción. Convirtiéndose, Por tanto, en una nueva determinante 
del desarrollo capitalista en todos los p..1ises. 

Para México, esta nueva determinante influyó decisivamente en su proceso de 
reestructuración produC"tiva. En efecto, en 1982 los problemas a resolver por la 
reconvcrsiou fueron! Por una parte, los desequilibrios estructuralP.s, propios de 
su modalidad de desarrol Jo. y por otra, los resagos respecto de los adelantos del 
nu~vo paradi~1.1a tecnológico (en su sentido amplio), 
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petrolero. 

En los setenta, el objetivo principal que buscaba el Estado con 

la instrumentación de sus diferentes programas. era aprovechar las 

tendencias aperturistas que la nueva división internacional del 

trabajo brindaba para convertir al pals en una "potencia industrial 

intermedia". A su vez, el móvil de la bl\squeda de este objetivo 

era, ciertamente, subsanar mediante la ayuda externa (vía 

endeudamiento y obtención de maquinaria con tecnologfa de punta) 

las exigencias de la nueva fase de acumulación. 

En efecto, en esta década la economla mundial experimentó 

profundas transformaciones que la llevaron modificar su 

estructura. extendiendo la internacionalización del capitalismo a 

través del fomento de nuevos centros ~inAmicos en la denominada 

"periferia". "Esta nueva tendencia integradora, que no tardaría en 

ponerse de manifiesto en las relaciones comerciales y financieras 

de México con el resto del mundo, modificó el curso histórico que 

habia seguido el capitalismo mexicano en casi todo el siglo" 

(Rivera 1987: SS). Bsto llevó, en los setenta, a que México, ante 

los requerimientos de la fase intensiva, impulasara una nueva forma 

de acumulación que eliminara las contradicciones que el aislamiento 

económico imprimió a la economía mexicana36 • 

En las nuevas condiciones, por tanto, la apertura brindaba a 

36. Sin embargo, cabe acotar al mergen que esta influencia comercial hacia 
la apertura ya se había recibido en el pasado (en la épocas de la Segunda Guerra 
Mundial y la Guerra de Corca), solo que la fase de acumulación en que se 
encontraba el país al recibir dicha influencia (la extensiva) hacia imposible 
aprovecharla de una manera diferente a como se hizo: Incrementando temporalmente 
las exportacionl!s de productos primarios y de algunas r.ianufacturas de uso 
inmediato. 
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México la posibilidad de convertirse '(al igual que Argentina, 

Bras i 1 y algunos paises de Asia) en un "subcentro industrial 

altamente dinámico", ya que le abria la po~ibilidad de solucionar 

dos problemas apremiantes que la fase intensiva planteaba: 1) 

incrementar los medios de producción de al ta tecnología procedentes 

del exterior, lo cual le permitía afrontar el incremento de la 

composición orgAnica del capital. común a la difusión de los 

sistemas de la gran industria: y 2) subsanar la demanda de 

financiamiento que a los diferentes sectores apremiaba a través de 

la contratación de deuda externa. 

El proceso de integración comercial al mercado mundial en el que 

se embarcó México en esta década, aunque contradictorio y 

postergado por el 3Uge petrolero y la crisis de 1982, logró 

constituir un poderoso sector monopólico de tipo financiero e 

industrial que en la siguiente década se constituiría en el factor 

dinámico de la economía, ya que gracias a él el país comenzó a 

convertirse en exportador de productos industriales (léase 

manufacturas) y de capitales. 

Ahora bien, en base a la diferenciación por periodos que hemos 

planteado supra, pasaremos a revisar enseguida, rApidamentc, la 

dinámica económica en los setenta. 

S. 1.1, La reorientación de la poli ti ca estat_aJ--ª 
principios de los años setenta. 

Ante la acumulación de problemas económicos (estancamiento 
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económico interno, limitantes externas: Recesión de 1971 en Estados 

Unidos, etc.) y malestar social (secuelas del movimiento 

estudiantil de 1968, brote de movimientos guerrilleros en algunos 

estados del pais. toma violenta de tierras por parte de los 

campesinos, etc.), a principios de los setenta se hacfa necesaria 

una nueva estrategia de intervención estatal, misma que, 

efectivamente, se empezó a instrumentar en 1972. 

Dicha estrategia era, aparentemC'ntc, la continuación de la 

instrumentada en el sexenio anterior, pues su pilar era nuevamente 

el incremento de la participación del Estado en la economía 

(mediante el crecimiento de la inversión pí\.Pl ica). A travl>s del 

déficit público, el Estado buscaba solucionar. en efecto, el 

descontento social y las contradicciones económicas. 

Mas la ~;lmilitud era -dijimos- aparente pues, a diferencia de 

la política instrumentada por Dínz Ordaz. la forma de reactivar la 

acumulación en los setenta llevaba implícita una nueva filosofía 

sobre el papel del Estado c11 la economía que la diferenciaba de la 

del "desarrollo estabilizador". En efecto, a diferencia de aquella, 

en la que la intervención estatal había estado subordinada 

completamente a las normas de rentabilidad capitalista. la 

estrategia del ''desarrollo compartido'' (instaurada por el régimen 

echeverrista) se sostenla en dos pilares que eran reflejo de la 

tendencia mundial hacia la adopción del keynesianismo como doctrina 

sustentadora de las políticas económicas: "1) la intervención 

acrecentada del Estado era capaz de crear un efecto de arrastre, 

que dotaría a la economía mexicana de condiciones de crecimiento y 
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estabilidad y a tarso plazo resolver1a los problemas estructurales 

del desempleo y la concentración del ingreso; 2) a través de 

acciones tendientes a aumentar la participación de los salarios en 

el ingreso nacional, se lograrían las condiciones de mercado 

necesarias para estimular Ja capacidad productiva nacional. 

sacándola de su estancamiento'' (Rivera 1987: 73). 

Esta nueva estrategia, donde el Estado aparecJa ocupando un 

papel relativamente autónomo o pasaba a desempeftar un rol inductor 

del crecimiento económico, y en la que, por tanto, implícitamente 

buscaba sustituir al capital privado en sectores estratégicos de la 

economfa y convertir al gasto pOblico en promotor del desarrollo, 

propició enfrentamientos no sólo aJ interior del Estado -entre las 

diferentes fracciones que lo conformaban- sino entre el Estado y la 

clase capitalista, que a partir de entonces, al ver afectados sus 

intereses y al sentir invadido su ámbito de acción, se convirtió en 

un crítico feroz de la intervención estatal, y no sólo de la de 

tipo económico sino de la de cualquier otra; tanto, que stJs voceros 

mAs radicales acabaron proponiendo una fórmula tan usada como falaz 

en el résimen capitalista: Reducir la participación del Estado a la 

de simple se11darme o policfa. 

La estrategia de política económica instrumentada en 1972, logró 

reactivar la acumulación de capital: .asta se incrementó 

consecutivamente durante cuatro años, pasando de una tasa de 

crecimiento del J9X en 1971 a otra de 231 en 1975. Esta 

reactivación se dt'jó sentir en los indicadores macroeconómicos que, 

convencjonalmente. miden el desarrollo de un pafs: En J971, 1972 Y 
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1973 el PIS crece a una tasa de 2.51, 7.2% y 7.5%, respectivamente; 

la misma tendencia de recuperación se observa en la tasa real de 

creciemiento de la inversión privada: !:;sta llegó a crecer en un 16% 

en 1974. 

No obstante, la recuperación fue efímera y marcadamente desigual 

(ver cuadro No.IS). Esto provocó que en 1976 el pais se adentrara 

en una crisis estructural que sólo el auge del "boom" petrolero, 

con esa plétora impresionante de recursos que hizo fluir hacia el 

pafs, pudo mitigar e inhibir. postergando su despliegue hasta 1982. 

CUADRO No. 15 

PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL Y POR ACTIVIDAD 1970-1983 

(TASA DE CRECIMIENTO POR PERIODOS SELECCIONADOS) 

CONCEPTO 71-75 76-77 78-81 82-83 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 6.6 3.8 8,4 -2.9 

AGROP. SILV. Y PESCA 3,0 4.3 4.3 1,1 

MINERIA 6, I 6,8 16. 7 3,2 

MANUFACTURA 7. 1 4.3 8,7 -5, I 
I 5,2 3,7 6,3 1. 7 
II 5,4 3,7 6,2 -5. 7 
llI 5,3 8,2 7,2 -1<,5 
IV 6,5 7,6 8 .1 -2, 6 
V 10,0 7,9 9,4 0,8 
VI 7,5 1 ,4 8 ,5 -7,4 
VII 7.0 4, I 8,7 -7,6 
VIII 9,5 l. 1 13. 1 -17,7 
IX 5,0 5,8 6,3 -6,8 

CONSTRUCCION 7, I -0,3 12. 4 -11,5 
ELECTRICIDAD 9,9 9,9 8,3 3,7 
COMER.RESTAU. Y HOTELES 6,6 2,5 9,0 -5,9 
TRANSP. Y COMUNIC. 12. 2 5,9 13. 2 15,6 
SERVICIOS 6,3 4,4 6. 3 -17,8 

FOEMTE: Ehbonci6n pnpia con buten dates de NAFIMH. •ta econuh 1nieans u c1fnsa, IH6. 
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A mediados de los setenta, en efecto, la polftica económica de 

1972 dejó ver sus graves implicaciones y, al conjugarse con las 

contradicciones históricas, propias de la modalidad de acumulación 

mexicana, destapó lo que Rivera llama ''la crisis estatal''. 

Esta crisis estatal tenia su fundamento en cuatro fuentes 

íntimamente relacionadas que, en su conjunto, bloquearon la 

acumulación de capital de forma estructural e hicieron ver lo 

inevitable de la instauración de una nueva modalidad de 

acumulación. 

Estas contradicciones eran de tipo estructural y coyuntural. Las 

dos de tipo estructural se relacionaban con la polltica salarial 

reformista y con la mayor intervención. estatal en la economfa, 

Revisemos las dos por separado. 

En la visión keynesiana, para incrementar los niveles de 

inversión se debe aumentar el consumo. De ahi que el Estado 

mexicano en 1972 impulsara una recuperación de los salarios. No 

obstante, dicha política salarial, al no sustentarse en el 

crecimiento de la productividad, tuvo el efecto contrario: Al 

incrementarse por esta via los costos de reproducción del capital 

(sin verse compensados por un aumento de la productividad), se 

descstimuló la inversión privada, pues ésta pasó -según datos de 

Rivera- de una tasa de crecimiento del 16% en 1974 a otra de 3.21 

en 1976. 

En cuanto a las repercusiones del incremento del 

intervencionismo estatal. del gasto pllblico y. por tanto, del 

déficit pl.'.&blico debe destacarse su efecto nocivo f"O el émbito 
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financiero. En ese plano, dicha política propició la llamada 

"desintermediación financiera", o sea, la disminución de las 

captaciones bancarias por parte del Estado (problema exacervado por 

la necesidad de financiar los crecientes déficits de las empresas 

estatales). Esto obligó al Estado, dadas sus apremiantes 

necesidades de crédito, a incrementar el encaje legal y la emisión 

monetaria, acciones que, a su vez, alimentaron el crecimiento de la 

inflación. Para disminuir la inflación, se instrumento una polftica 

de bajas tasas de interés real, que desalentó necesariamente el 

ahorro, creándose por esta vJa un círculo vicioso que indujo al 

Estado y a la banca a un enfrentamiento por la apropiación del 

crédito: Mientras el primero, para hacerse de recursos, 

incrementaba el encaje legal, el segundo lo hacía a través de 

incrementar sus operaciones especulativas (que en 1976 alcanzaron 

niveles espeluznantes). 

Las contradicciones de tipo coyuntural, también eran dos: Las 

devenidas de la polftica de subsidios y de orientación populista 

(léase corrupción), y las provenientes del ciclo económico. 

En cuanto a las primeras (polftica de subsidios y de orientación 

populista), debe apuntarse que ambos mecanismos -siempre presentes 

en la modalidad de acumulación mexicana pero exacervados en los 

setenta- elevaron el déficit pliblico a niveles tan altos que 

constituyen la principal causa del endeudamiento gubernamental, 

externo e interno. La política de subsidios incrementaba el 

déficit. mismo que presionaba para acentuar la devaluación del peso 

y para disminuir la competitividad de la industria nal'ional 
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respecto a su contraparte internacional, fenómeno (este llltimo) que 

retardaba el proceso de intergración comercial de la economia 

mexicana al mercado mundial. Por su parte, la corrupción, que en 

épocas anteriores permitió amasar fortunas que, alentadas por las 

altas perspectivas de rentabilidad en la econom1a en aquel 

entonces, se reinvcrtian a nivel interno en actividades 

productivas; en los setenta propició fortunas que muchas veces no 

eran atraídas hacia el sector productivo, y otras tantas ni 

siquiera al especulativo. Este vicio se tornó partlcularmente 

nocivo, debido a que la nueva fase (la intensiva) exigfa una 

estricta racionalidad del gasto público. 

Por último, las repercusiones del ciclo económico tenían que ver 

con la disfuncionalidad de la polltica estatal de 1972 respecto a 

la fase intensiva de acumulación, en la que el capitalismo mexicano 

ya se encontraba desde los sesenta. En efecto, en las nuevas 

condidones, la antigua forma de intervención estatal, basada en 

altos subsidios, sobreproteccionismo y déficits crecientes, chocaba 

con el nuevo requerimiento de integración al mercado mundial. Por 

el lo, dicha modalidad de intervención estatal entró en crisis en 

esta década y. al hacerlo, irradió sus propias contradicciones 

(deuda externa, sobreproteccionismo, etc.) .a la totalidad del 

sistema. las cuales se reflejaron en la disminución de los niveles 

de la tasa de ganancia que, a su vez, entorpecierotl la acumulaciórt 

de capital. 
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En la segunda mitad de los setenta -por la recesión del comercio 

mundial y la imposibilidad de obtener mAs empréstitos externos que 

mantuvieran la política expansionista iniciada en 1972- la 

configuración del espectro de la crisis estructural era para todos 

algo inminente. El agotamiento de la modalidad de gestión estatal 

con la que se desarrolló México hasta los sesenta y el rápido 

desenvolvimiento de la crisis, dejaban claro que se necesitaba 

impulsar una nuova modalidad de acumulación. Esta certeza era 

apuntalada por la aparición, a medados dei, 1976, del "pé.nico 

financiero'' (o fuga de capitalesll). 

Ante la desmedida fuga de capitales, el Estado tuvo que 

intervenir para evitar el colapso financiero {que de todas maneras 

ocurri6 .•• pcro hasta 1982) producto de los excesos de la politica 

de intervención estatal tradicional de la modalidad de desarrollo 

mexicano. A instancias del gobierno. el Banco de México aportó una 

inyección especial de crédito de 12 mil millones de dólares 

provenientes de las arcas del Fondo Monetario Internacional (FMl). 

Una vez evitado el colapso financiero, el Estado impulsó, a 

fines de l97b. con una fachada de plan de reactivación coyuntural. 

un primer intento de reestructuración. Sus pilares estaban 

)i. SP@ún el Roletin del FMI (1918). citado por Rivera (1987). los capitales 
ftq!ndns en 1976 sumaban 2600 mi llenes de dólares que, como porcentaje del PlB, 
i·eprest?ntaban wi 3. 6'X.. Esta era wui proporción alt isiCla pues, cooparAndola con 
la dt" los aiins anteriores (1973=1.6% del PIB: 197'1=1.5,. del PIB: Y 19?S=rL2'1. del 
l'lB), resultaha ser más del doble. 
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contenidos en los planes y programas patentados por la 

administración de José López Portillo (JLP). principalmente en el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en el Plan Nacional de 

Desarrollo Industrial (PNDI). Las estrategias a utilizar, fueron en 

esencia las siguientes: 1. El programa de "Reordenación Económica", 

planteado -a instancias del FMI y del Banco del Tesoro 

estadounidense- para superar la crisis en dos planos: En el corto 

plazo buscando superar la coyuntura recesiva y, en el largo, 

colocar al pais en un periodo de crecimiento prolongado y estable: 

2. La ''Reforma Administrativa'': y 3. La ''Reforma Política'', 

El primero de estos programas empezó a instrumentarse en 1977 

a través de un estricto programa recesivo: éste fue "sugerido" -

como ya apuntamos- por el PMl y e 1 Banco del Tesoro de Estad os 

Unidos 18 , y contemplaba la activación de diversos mecanismos de 

ajuste. tales como: Contracción del gasto pOblico y de la 

circulación monetaria, incremento de las tasas de interés, 

devaluación del peso, ajuste de precios y tarifas de los bienes y 

servicios ofrecidos por el sector póblico: aplicación de nuevos 

impuestos, reducción del encaje legal. disminución de las 

restricciones cuantitativas a las exportaciones y sustitución de 

las licencias de importación por aranceles para reactivar el 

comerl."io exterior, y contról de los precios de los productos 

básicos y de los salarios, entre otros. Cabe destacar que, en los 

la. Bajo la premisa de que el crecimiento de la inflación pro\'enia de una. 
desmedida expansión de la demanda, causada por el incremento del circulante)' el 
déficit público que el endeudamiento externo e interno provocaron. Dl" ahí que se 
propusiera corregir la inflación mediante la disminución del poder de compra 
social. 
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hechos, éste programa ("Reordenación Económica") se proponla atacar 

los efectos perniciosos que la política "expansionista-

inflacionaria" de 1972 sacó a la luz (tratados en el apartado 

anterior). En otras palabras, al atacar dichos problemas, se 

pretendía combatir el deterioro de la capacidad de gestión estatal. 

La "Reforma Administrativa", por su parte, intentaba 

redimens ionar el aparato estatal eliminando las más evidentes 

funciones duplicadas. Por esta vía se eliminaron tanto empresas 

ineficientes como fideicomisos, ast como srandes inútiles 

proyectos de inversión de la época de Echeverrta39 • Para llevar a 

cabo este programa se creó la Secretarla de Programación y 

Presupuesto (SPP), donde se ubicaron a personajes de la fracción 

"eficientista"•O con el fin de que controlaran el gasto. 

Por último, la "Reforma Política", impulsada por JLP. "habría 

de lograr, ademAs, articular al sector aficientista de la 

tecnoburocracia con los cuadros de disciplina echeverrista y 

formular planes coherentes y relativamente equilibrados'' (Rivera 

1987: 85) de desarrollo económico. Este programa incluyó la 

cooptación de un importante sector de la izquierda, con lo cual la 

estabilidad poi i ti ca, la institucional idad y el consenso social 

practicamente quedaron asegurados. 

El resultado de todas estas medidas fue el recrudecimiento de 

l~. Miguel Angel Rivera (1987) pone por ejemplo la empresa trasnacional para 
productos de altminio, que Echeverrfa impulsó en conjlDlción con Jamaica y 
Venezuela. 

JO, Entre ellos, se encontraba el actual presidente Carlos Salinas de 
Oortari. 
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la recesión en 197741 , pero logró, por otra parte, la recuperación 

de la ''confianza'' (interna y externa) en el pats, en la medida de 

que la gestión estatal logró -aunque temporalmente- mitigar los 

efectos nocivos del sobreendeudamiento y de la presión del 

desequilibrio de las cuentas con el exterior. 

La renovada confianza de la burguesia, se reflejó en la 

reactivación de la acumulación de capital en 1978. A partir de ese 

año. la inversión pOblica y privada crecieron a ritmos acelerados, 

alcanzando ambas en 1979 un crecimiento de 17% y 22% 

respectivamente. 

Mediante esta reactivación de la economía, el país entraba 

técnicamente en la fase de auge más dinAmica de su historia 

económica: El "boom'' petrolero. 

Sin embargo, en 1980 e 1 auge empezó a mostrar fisuras: La 

acumulación de capital se desaceleró, la inflación tuvo un repunte, 

el crecimiento del PIB se redujo en un punto porcentual y la 

formación de capital se estancó. 

Este cuadro desconcertante de desaceleraclón de la actividad 

económica en pleno ''boom'' petrolero (¡1), denotaba la vigencia de 

los desajustes estructurales tradicionales de la economía mexicana. 

Estos (los problemas estructurales), en conjunción con el abandono 

de la política reestructuradora de 1977 por una ''nueva'' (nucleada 

' 1. En efecto, el PIB, luego de haber crecida a una tasa promedio anual de 
6.2'.l entre 1970 y 1976, en 1977 sólo lo hizo a WUl tasa de 3.4%; las 
importaciones de bienes y servicios en ese ai'\o se contrajeron 10.21.; la demanda 
del sector pú.bl ico cayó 3.8'1. y la del sector privado O. 71: la inversión privada 
disminU)-'ó 6. 71.; el sector industrial, luego de haber crecido en el periodo 1970-
1976 a Wl3 tasa promedio anual de 6.8i, en 1977 sólo alcanzó Wla de 2.61, y asf. 
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en el Plan Global de Desarrollo), ocasionaron la exacervación de 

los problemas financieros, trocándolos insolubles toda vez que el 

precio internacional del crudo disminuyó y las tasas de interés 

internacionales se incrementaron. Esto ocurrió hasta 1982 y fue 

precedido por el auge. De ahí que se imponga el estudio de éste, 

pero dividiéndolo en dos momentos: 1978-1979 (donde el crecimiento 

se logra en base a la inversión productiva) y 1980-1981 (donde se 

crece en base a fuerzas especulativas e inflacionarias sustentadas 

en el crédito externo, a decir de Miguel A. Rivera). 

Antes de revisar estos dos periodos, es importante resaltar, por 

una parte, las contradicciones en las que entró la política 

reestructuradora de 1977 cuando aparee ió el "'boom'' 1 ya que es to 

explica su abandono y la instaurRción en su lugar de una nueva 

política "expansionista-inflacionaria" y, por otra, lo que en si 

constituye el ''boom'' petrolero. 

Recordemos: En lo sustancial, el prugrama de "Reordenación 

Económica" planteaba la reestructuración en dos niveles: En el 

corto plazo pretendía superar la coyuntura recesiva de mediados de 

J976, y en el largo, buscaba colocar al pafs en un período de 

crecimiento prolongado y estable. 

Ahora bien, se puede decir que sus objetivos cortoplacistas se 

lograron, pues se revirtió la fuga de capitales y se reactivó la 

economia, Sin embargo, los objetivos de largo plazo no pudieron 

alcanzarse, simplemente porque este plan se dejó de lado con el 

advenimiento del "boom" petrolero. 



113 

Hagamos de una vez la pregunta clave: ¿Por qué se instauró la 

polftica "expansionista-inflacionaria" del Plan Global de 

desarrollo en lugar de la estrategia de desarrollo del Plan 

Nacional de Desarrollo? Sencillamente porque aquel la 

reestructuración se movió -desde su concepción- en medio de graves 

contradicciones: mismas que forzaron, una vez recibido el impulso 

externo del incremento del precio internacional del petróleo crudo, 

en 1978, la modificación del rumbo. 

En efecto, al concebirse el programa de reestructuración en 

conJ1:1nción con el programa petrolero, con el advenimiento del 

"boom'' petrolero en 1978 los efectos de aquel quedaron anulados, 

porque, como lo demuestran varios estudios42 , ya desde entonces se 

preveía que los efectos del acelerado desarrollo petrolero, en el 

caso de México, agudizarían el desarrollo desigual, la 

sobrevaluación del peso, la inflación y, en general, los problemas 

que el programa de "Reordenación Económica" pretendla erradicar. 

Resulta claro, entonces, que el Estado -obnubilado por los 

crecientes ingresos que el aumento del precio del crudo le ponían 

en las manos- decidió ignorar el diagnóstico del debate en torno de 

los efectos nocivos que la "petrolización" traería para la economia 

mexicana, y sólo respondió con paliativos a las contradicciones 

potenciales subrayadas por aquellos. 

En efecto, en el contexto del Plan Global de Desarrollo (PGIJ) 

se concibieron mecanismos que -supuestamente- contrarrestarfa11. de 

o. Entre ellos los del Banco Mundial y la Cepal. citados por Rivera (1987: 
86). 
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presentarse, dichas contradicciones: La creación de un nú.cleo llder 

de grandes empresas (petróleo-refinerla-petroqufmica-acero

metalmecénica), el sostenimiento del crecimiento del PID a una tasa 

superior al S'X, los excedentes producto de la explotación del crudo 

y la creación de CEPROFIS (un esquema de otorgamiento de 

subsidios), pretendían dar respuesta anticipada a los problemas del 

desarrollo desigual, el desempleo y la concentración del ingreso, 

el endeudamiento y el déficit fiscal, y la concentración y 

centralización de las actividades industriales, respectivamente. 

Por lo que respecta al papel del petróleo, cabe destacar que su 

utilización como principal fuente de divisas del pals, si bien se 

consolida y materializa en 1978, era ya un proyecto plenamente 

estructurado desde 1974. En efecto, producto del primer "shock 

petrolero" (que elevó el precio del petróleo, de 1972 a 1974, de un 

promedio de dos dólares a diez el barril), México mostró mayor 

interés en convertirse de importador en exportador de dicho 

energético. Y no era para menos: Gracias a aquella multiplicación 

de los precios del petróleo, los paises Arabes de la OPEP 

multiplicaron por treinta su supcrAvit comercial en 1974, pasando 

éste de 2,000 a 61,800 millones de dólares. 

La elevación de la riqueza petrolera del mundo de 1974, se 

convirtió para México y otros paises en una tentación irresistible'., 

llevAndolo a iniciar un plan de explotación de su propio 

hidrocarburo que, en un futuro cercano, le permitiria apropiarse de 

una parte de la extraordinaria transferencia de riqueza de los 
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paises desarrollados hacia la OPEP que ésta representó (la 

transferencia, segOn el World Bank, World Development Report 1984, 

citado por Rivera, equivalla anualmente al 2'1 del PIB de los paises 

desarrollados, o sea, "medio año de los frutos de su crecimiento 

económico"). 

Conforme pasó el tiempo, el proyecto aludido fue tomando forma 

y rindiendo sus primeros frutos. Para 1976, por ejemplo, México ya 

ocupaba el sexto lugar mundial en cuanto a reservas probadas de 

petróleo y la participación de sus exportaciones petroleras 

incrementaron senciblemente su participación en las exportaciones 

totales. 

Por eso, cuando JLP llegó a la presidencia, se encontró con un 

conflicto: Impulsar decididamente la reestructuración económica (lo 

cual implicaba hacer recortes presupuestarios en todos los ámbitos, 

aOn el Programa Petrolero), o llevarla adelante paralelamente con 

el programa petrolero, en espera del segundo "shock petrolero" (lo 

cual implicaba seguir -aunque parcialmente- exacervando la crisis 

de la gestión económica del Estado, es decir, incorporando piedras 

a la t'umba de la modalidad de desarrollo mexicana. vigente durante 

la mayor parte del siglo). 

Como ya establecimos en péginas anteriores, el presidente y su 

gabinete se decidieron por la segunda opción que, en los hechos, 

significó contrarrestar la reestructuración, sobre todo a partir de 

1980 cuando entra en vigor una "nuevaº politice económica 

(contenida en el PGD y en la continuación de una parte del PNlJl: La 

de 1 programa pet ro 1 ero) • Y decimos "nueva'', porque en rea 1 i datl 
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significaba une adecuación de la política expansionista de 1972 a 

las condiciones coyunturales del "boom" petrolero. 

En efecto. apenas hubo tomado posesión, JLP "autorizó una 

expansión masiva de la inversión pública con vistas a elevar la 

plataforma petrolera, que fue revisada e incrementada dos veces, 

~asta que se convirtió en un plan definitivo de inversión para el 

periodo 1977-1982 (como parte del Plan Nacional de Desarrollo 

Industrial), que pretendía canalizar hacia el sector petrolero y 

pelroqufmico (incluida petroqufmica secundaria) 20 mil millones de 

dólares, o sea, poco más de una cuarta parte del total de la 

inversión pública para el periodo" (Rivera 1987: 85-86). 

Este ambicioso programa logró. segundo "shock petrolero" 

mediante (1979-1980), incrementar la disponibilidad de divisas, 

tanto por las exportaciones como por el mayor endeudamiento externo 

que la reactivación de la economfa de 1978 propició: En efecto, 

entre 1977 y 1981 las exportaciones petroleras se incrementaron 

13.91, o sea, pasaron de representar 99~.5 millones de dólares en 

1977 a 13,827,5 millones de dólares en 1981; en tanto que la deuda 

externa creció cuatro veces durante la gestión de JLP, pasando de 

26 mil millones de dólares en 1976 a 92 mil millones de dólares en 

Esto. ademAs de incrementar los indicadores de crecimiento de 

Ja t~C"onomia mexicana a niveles muy altos, propició una 

''petrolización'' de la economía que desenvocó, en 19&2, en la peor 

cr1si~ del capitalismo mexicano. Pero no adelantemos conclusiones; 

primrro veémos cuál fue la dinámica de la economía en los dns 
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periodos que establecimos supra: 1978-1979 y 1980-1981. 

Comunmente, se estudia al "boom" petrolero como un solo periodo, 

donde la economia crece desmesuradamente gracias al impulso que 

recibe del incremento del precio del petróleo y de los los 

préstamos externos a él ligados. Y se argumenta: México pasa de un 

periodo de crisis (1975-1976), en que su PIB crecia a una tasa de 

3.Bi. a otro de auge (1978-1981), donde dicho indicador creció a 

8.4'%., para después caer en la peor crisis de su historia (1982-

1983), en donde el Producto Interno Bruto no creció sino 

retrocedió: -2.9'%.. 

El tratamiento del ''boom" a este nivel de agregación, nos 

conduce sin remedio al lugar com\ln de considerar a este periodo 

como "la fuente" de la crisis, pues sólo nos permite ver lo 

superficial. lo evidente: El crecimiento del déficit público. ,de la 

deuda externa y de la inflación, la aparición de la devaluación, la 

fuga de capitales y la nacionalización de la banca. Y, en ültima 

instancia, nos lleva a conceptualizar la crisis como resultado de 

factores exógcnos: La caida del precio internacional del petróleo 

y el incremento de las tasas de interés internacionales0 • 

Desgraciadamente, la realidad es mucho más compleja. 

Intentaremos desentrañar la dinAmica del "boom" petrolero avanzando 

en grados de concretización mayores: ''Hilando m~s fino''. 

o. En esta lógica, de no haber ocurrido estas eventualidades. México 
hubiera podido convertirse, asf (automAticamente), en una "potencia industrial 
intermedia", es decir, hubiera transitado a una fase superior de su desarrollo 
que lo habrfa colocado a un paso del Primer MWldo. 
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En el periodo 1978-1981 se creció, en efecto, a las tasas más 

altas de la historia económica mexicana. SegOn el análisis de 1983 

que de la situación económica de México hizo la conocida 

consultoría CIEMEX.-WARTHON, la evolución de la economia mexicana en 

el ''boom'' (1978-1981) fue la siguiente: El PIB creció a una tasa 

promedio anual de 8.4'1, la productividad a 1.721., el· ingreso 

nacional disponible a S.9'1; la inversión bruta total a 13.46'1; y la 

inversión bruta fija a 12.21'1 (dentro de ésta, la pOblica creció a 

12.161 y la privada a 12.26'X.). Sin embargo, el auge no fue in 

crescendo; por el contrario, la revisión detenida de todos estos 

indicadores. año por ano, muestra un crecimiento acelerado durante 

el perlado 1978-1979 y una desaceleración, estancamiento o franco 

retroceso entre 1980 y 1981 (ver cuadro No. 16). Y esto, no 

obstante un crecimiento constante (este si) de los insresos por 

exportación petrolera y por endeudamiento externo en todo el 

periodo (ver cuadro No. 17). 

Entonces, si las cosa no ocurrieron como prctendian los 

defensores de la concepción que criticamos, ¿cu.61 es la dinimica 

que explica el desconcertante desenvolvimiento de la economía 

durante el "boom" petrolero? 

En el plano mAs general, la explicación debe buscarse en la 

conjugación del mantenimiento de una intervención estatal 

anacrónica con la aparición de la petrolización de la economtau: 

". El "boom" petrolero hace referencia a un periodo de creci•iento 
acelerado de la economia mexicana. Por lo general se fecha entre 1978 y 1981; 
pero lo importante a destacar aqui, es que dicho auge se sustentaba en las 
csp<'ctat.ivas de obtener, por Wl periodo de tiempo prolongado. una renta petrolera 
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ya que estos fenómenos, en vez de mantener y sustentar el auge en 

el incremento de la productividad, lo prolongaron artificialmente 

en base a la exacervación de los desequilibrios estructurales de la 

economia mexicana y terminaron por hacerlo depender de factores 

exógenos. Por lo que, en última instancia, forzaron una 

reestructuración, un trAnsito a la fase de acumulación intensiva, 

prolongada e impopular. pues agudizaron el grado de manifestación 

de la crisis6S. 

en constante aumento. En el caso de algunos paises subdesnrrol lados (como 
México), el flujo constante y creciente de ingresos en \U\ corto tiempo los 
conduce a tm 11sobreca lentamiento11 de su economia, en virtud de que dichos 
ingresos no pueden reciclarse productivamente (pues el incremento de la demanda 
que provocan es muy superior a la oferta que el pais puede desarrollar}. llevando 
al país a Wl crecimiento basado en la esp"culadón. 

Enel periodo 1978-1981, México experimentó un proceso de este tipo 4ue. como 
estuvo ligado al incremento de la transferencia de riqueza (dólares) de los 
paises desarrollados hacia los productores de petróleo, via incremento a niveles 
altísimos del precio del hidrocarburo. recibió el nombre de "petrolización de la 
economla". 

'5. La crisis estructural tiene como contraparte la reestructuración. 
Entonces. la reorganización (en cuanto ineludible} darA paso a modalidades de 
desarrollo diferentes. dependiendo del nivel de desarrollo de la lucha de clases 
al interior del sistema. Por tanto, dependiendo de quién comande el proceso, esta 
puede ser antipopular o compatible con el desarrollo social de las mayadas. 

En el caso de México. el cambio fue dirigido por una fracción del Estado (lo 
que Oramsci llama "revolución pasiva"), de aht su contenido malquisto. Sin 
embargo, dicho cambio era inaplazable; de no haberse impulsado los estragos 
hubiesen sido mayores. 

En todo caso, quienes mfls dai'lo causaron fueron las fuerzas pollticas que st"' 
opusieron a él, en vez de buscar formas que mitigaran sus efectos nocivos en la 
clase trabajadora. Esta ineptitud de las izquierdas y de los sindicatt)s 
''indeperdientes". en el caso de México. fue producto de la incorrecta 
conceptualización de la dinámica de los cambios; t!sta deficiencia provenla dE"l 
enfoque bajo el que conceptualizaban el sisteca (tercermtmdisla-dependentista), 
el cual les sugerla que cualquier cambio del capitalismo es nocivo por el simple 
hecho de provenir de él. Por tanto -seg\l:n su lógica-. habrla que esperar (o 
forzar) la "descomposición" del sistema para empezar a actuar en favor de los 
des protegidos. 

Nosotros pensamos diferente. Sostenemos que de haber entendido los cambios 
que se operaban en el capitalismo mexicano, dichas fuerzas p<:>drian lmber inferido 
para que la reestructuración fuera menos "dolorosa". 
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Veámos el fenómeno más detenidamente. 

Cabe recordar que, producto de la reestructuración emprendida 

a fines de 1976, en 1978 y 1979 se ob!.t!rvaron t!n México 

incrementos sustanciales en la inversión pública y privada. Lo 

anterior indicaba que la confianza de la burguesía en el desarrollo 

del país había sido restaurada, y eso dejaba sentir sus efectos en 

la economía nacional. 

En efecto, en aquel periodo se creció a niveles nu11ea vistos, 

sobre todo por las espectativas de un incremento futuro del precio 

internacional del petróleo y, también, por los efectos del 

saneamiento de las finanzas públicas y la aparente relajación de la 

sestión estatal. 

Cabe acotar, al margen. que en este período se ~reció 

"sanamente": Asf lo dejaban ver los incrementos de la 

productividad, que propiciaron un repunte no sólo del PIB sino de 

la rentabilidad del capital y de la acumulación. 

Sin embargo, no hay que olvidar, en primer lugar, que la 

economía mexicana estaba saliendo de una recesión de dos ai\os 

(1976-1977), por lo que su capacidad de respuesta ante un aumento 

acelerado de la demanda estaba en entredicl10. Por otra parte, el 

impacto de los desequilibrios estructurales acumulados a lo largo 

de su historia y el abandono paulatino de la estrategia 

reestructuradora de principios del régimen de JLP (que ponía 

énfasis en la racionalización y la bósqueda de la eficiencia) por 

una política expansionista, mantenian vigentes mUltiples 

estrangulamientos en la planta productiva que hacfan dificil y 
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lenta una respuesta ante el incremento de la liquidez, Por óltimo, 

el conflicto entre seguir con el proceso reestructurador y 

apropiarse rápidamente de la renta petrolera, y la dificultad para 

mantener un equilibrio en medio de las presiones emanadas del 

propio auge, propiciaron que el proceso económico se desacelerara 

en 1980 y que se abriera una etapa donde se incrementaba la 

ganancia privada, pero en base a la especulación. 



CUADRO No. 16 

PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMIA MEXICANA 

1971-t9a3 

c o N c E P TO 1976 1977 197a 1979 19ao 19al 

INGRESO NAC. DISPONI. 524 535 575 620 655 704 

Part. del cap! tal 46.S 45.4 44.2 44.4 43.3 45.1 
Part. del trabajo 53 .s 54.6 5s.a 55.6 56.7 54.9 

PRODUC. INTERNO BRUTO 636 658 712 777 842 909 

Tasa de Crecimiento S 4. 3 3.5 a.2 9.1 8.4 a.o 
Part .del trab.en PIB 40.5 39.2 3a.2 37 .9 36.2 37 .4 
Part.delcap.en el PIB 46.6 47.2 4a. 1 47 .4 47.4 45.6 

PRODUCTIVIIDAD 

Producti. del trabajo 40.9 40.5 42. 3 44.0 44.a 45.3 
Tasa de crecimiento % 2. 5 -0.9 4. 4 4.0 l. 9 l. 2 

Capital/trabajo 4 .9 4.8 4. 6 4.4 4.2 4 .1 
Capital/producto 199. 3 196.2 195. 3 193.4 190.0 187.0 

INVERSION BRUTA TOTAL 147. 4 146. 9 164. 6 193.4 236.0 272.a 

Tasa de crecimiento % -2.3 -0.3 12.0 17 .s 22.0 . 15.6 

lnversion bruta tija 132.9 124.0 142.8 171. 7 197.4 226.4 
Tasa de crecimiento % o.s -6.7 15.2 20.2 IS.O 14. 7 

Inv. bruta fija prlv. a2 .3 76.8 ªº. 7 99.0 112. 5 12a .2 
Tasa de crecimiento i 6.1 -6.7 s.1 22. 7- 13.6 14.0 

Inv. bruta fÍja pub. so.o 47.2 62.1 ?a.a a4.9 9a.3 
Tasa de crecimiento % -7 .4 -S.6 31. 6 17.2 16. 6 15.a 

CAPITAL FIJO TOTAL 3090 3ta6 3290 3419 3571 3748 

tasa de crecimiento " 3.0 3.1 3. 2 3.9 4.5 5.0 

Producto potencial 725 763 806 as2 91a 977 
Tasa de Crecimiento :11 7 .4 5.2 s. 7 s. 7 7.7 6.4 

CAPAC.PRODU.OCIOSA(ll) 12.3 13.8 11. 7 a.a a.3 7.0 

FUENTE: CIE.~EX-WARTllON. 19a3 
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19a2 

677 

46. 7 
53.3 

904 

-0.6 
36.6 
41. 9 

45.S 
0.3 

4. 3 
195.S 

194.5 

-2a.1 

190.3 
-15.9 

106.0 
-17.3 

a4.3 
-14.2 

3a8s 

3. 7 

1022 
4 .6 

11.5 



CUADRO No. 17 

EVOLUCION DE LA DEUDA EXTERNA 

(MILLONES DE DOLARES) 

AftO DEUDA 
EXTERNA (l) /PIB 

(1) 

1975 19929 22 
1976 26100 29 
1977 30912 38 
1978 34664 34 
1979 40257 30 
1980 50713 27 
1981 74861 30 
1982 92409 54 

FUENTE: Nafinsa, El Mercado de Valores, No. 9, 
mayo 1, 1989. 
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Lo expuesto supra, nos induce a distinautr dos momentos en el 

auge del ''boom" petrolero: 1978-1979 (cuyas lineas generales ya 

destacamos mAs arriba) y 1980-1981, donde deja sentir su efecto 

nocivo la ''petrolizaciOn''~ 

En este llltimo periodo, producto de las restricciones ya 

expuestas y de la petrolizaciOn. se presentó un incremento de la 

inflación y una relajación de la disciplina fiscal, un incremento 

del déficit p~blico y de la <leuda externa del gobierno. Todo esto 

producto de un nuevo impulso del intervencionismo estatal, 

provocado por el incremento a nivel internacional del precio del 

petróleo. Como era de esperarse, la nueva polltica "~xpansionista

inflacionaria" hizo subir los costos de producción. 

Por esta vfa, se entró en una dinámica donde el crecimiento de 
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la rentabilidad ca pi tal i sta no resultaba del incremento de la 

productividad sino del subsidio estatal". lo cual le imprim1a un 

cariz ficticio y especulativo. 

En palabras de Rivera (1987: 90): "La prematura desaceleración 

del auge, que se escapaba de las manos del Estado pese a la gran 

cantidad de recursos que el 'boom' petrolero le transfería, era 

resultado inevitable de la petrolización de la economía, fenómeno 

que tendía a anticipar la sobreacumulación del capital y a desviar 

el auge hacia un sendero fuertemente especulativo''. 

Veámos cómo actuaba en este sentido la petrolización. 

A partir de 1978, empiezan a ingresar al país flujos crecientes 

de petrodólares y eurodó lares. Los primeros por 1 a venta de 1 

petróleo y los segundos en forma de empréstitos al Estado y al 

capital privado. A esto se le llamó "petrolización de la economía". 

No obstante, para 1980 este Ctlmulo de recursos. al no poderse 

utilizar productivamente (debido a la baja productividad interna. 

la ineficiencia del transporte y los numerosos "cuellos de botella"· 

existentes), alentó el crecimiento de la inflación. 

Ante este fenómeno (el crecimiento de la inflación), se aceleró 

la actividad mercantil. o sea. el cambio acelerado de capital 

dinero por mercancias (fueran las que fueran: Lo importante era 

"cubrirse" de la inflación). Esto tuvo dos efectos iniciales: 

Primero, la escasez de circulante no obstante la c1¡trada 

'6. El C"ual se materializaba en el mantenimiento de materias prioas y 
enf.'rgia 11.;i.ratos para el capital privado; lo mismo que en la sobrevaluación del 
peso, las exenciones fiscales y arancelarias, el matenimiento de "topes 
salnrialcs'' y, entre otros mecanisr.ios, los incentivos fiscales (\'ia fideicor.dsos) 
para las industrias "estratégicas". 
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impresionante de dólares al pafs; despu6s, ante la poca capacidad 

de respuesta de la oferta interna, la adquisición de importaciones 

por parte de quienes posefan los dólares, siempre con el fin de 

evitar la depreciación de su riqueza acumulada. 

Esta extraña forma de especular (acumular activos fijos de 

capital, importados o nacionales), por la escasez de circulante que 

provocó, imposibilitó una posterior reactivación económica, ya que 

lo que hubiesen podido producir en el futuro no lo podrían vender, 

sobre todo porque, al estar ligadas la mayoría de las inversiones 

al sector petrolero (el único rentable, se sobreentiende), las 

potenciales mercancías serían insumos o maquinaria para los propios 

capitalistas que o no querían o no podían consumirlas, fuera por la 

escasC>z de circulante o porque preferían especular con sus dólares. 

La sobreacumulación de activos fijos, minó la rentabilidad 

porque hizo que aumentara la capacidad inutilizada en las 

industrias (ésta -según datos proporcionados por Rivera- alcanzó en 

el periodo 1980-1981 un 20X). 

Este proceso especulativo, se vió alentado por la sobrevaluación 

del peso que el incremento de la reserva en dólares propició. Con 

el peso sobrevaluado, los capital is tas encontraron el camino idóneo 

para proteser sus activos monetarios: La importación de bienes. 

Esta dinámica explica que, entre 1980 y 1981. la especulación 

se haya convertido, por efectos de la petrolización, en la válvula 

de escape a la que recurrieron capitalistas y funcionarios püblicos 

para proteger la riqueza que acumulaban. 

Por si esto fuera poco, en dicl10 período el Estado exacervó su 
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intervención en la economia, envalentonado por el aumento de los 

insresos petroleros que el segundo "shock petrolero" trajo consigo. 

Esto. ante los efectos especulativos de la petrolización y Ja 

disminución de la productividad (ya patente para ese entonces), 

constituyó una fuente adicional de contradicciones, ya que, ante el 

incremento de los costos, la Onica torma de ayudar a reactivar la 

tasa de ganancia era a través del aumento sostenido de los 

subsidios al capital privado, Bsta práctica, ineludible seg~n la 

lógica desatada, hizo crecer el déficit público y, por inercia, la 

deuda externa del gobierno. 

Así, imperceptiblemente, se pasó a hacer depender el crecimiento 

de la economía de factores exógenos: El precio del petróleo y las 

tasas de interés internacionales. 

Al subir estas últimas (desde mediados de 1979) y bajar aquel 

(primer trimestre de 1981), y ante }a negativa del Estado a 

devaluar la moneda, es decir, ante la determinación de éste de 

seguir dándole importaciones baratas a los voraces especuladores 

para que "cubrieran" sus activos monetarios, se desencadenó la 

crisis de 1982. 

En efecto. cuando (a fines de enero de 1981) disminuyó por 

primera vez t•l precio del barril de petróleo; cuando el incremento 

de las tasas de interés i11ternacionales se tornó inaguantable; y 

cuando (en febrero de 1982) se devaluó por fin la moneda, los 

especuladores salieron en estampida, destrozando de paso lo que 

quedaba de la modalidad que rigió la acumulación en Méxil"o durante 

casi todo el presente siglo. 
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Pasada la tormenta, el Estado (o mis bien su fracción 

eficientista) pactó con el FMI la continuación de la 

reestructuración de 1976-1977, suspendida por el auge del ''boom'' 

petrolero. Sólo que en las nuevas condiciones, se cargaba a cuestas 

la enorme tarea de subsanar un altísimo d6ficit estatal y una deuda 

externa cercana a los 100 all millones de dólares, ademAs de 

plantear soluciones (siempre pospuestas) para los desequilibrios 

estructurales y los rezagos sociales. 

La reestructuración, que desde ese entonces se lleva a cabo en 

México, tiene varias facetas: La apertura comercial, la disminución 

de la deuda, el pronasol, el pacto, etcétera. Sin embargo, la que 

a nosotros nos interesa es la reconversión industrial; si 

realizamos todo este rodeo, fue sólo para conceptualizarla en su 

justa medida. Esta parte de la reestructuración es, no cabe duda. 

su sustento material. En base a lo desarrollado, trataremos de 

desentraftar su comportamiento en los setenta y su posterior 

desenvolvimiento en los ochenta. 

5.2. Dcsenvolvlaiento de la industria en los setenta. 

Salvo en los aflos de recesión (1976-1977), en los setenta la 

industria creció a un ritmo acelerado, acorde con el del conjunto 

de la economía (ver cuadro No. 15 y No. 18). De hecho, en esa 

década dicho sector se consol ldó como el m6s importante de la 

economia, y no sólo porque incrementó su participación en la 

generación del PlB total, sino porque el dinamismo del sector 
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servicios se explica por su relación estrecha con el de la 

industria. Dentro de ésta, además, cobró mayor importancia Ja 

industria ''pesada''. 

como No. 18 

PIODUCTO 111!110 llUTO !DIAL 1 POI ICTIVIDAD ECOIOllCA 1970·1911. 

(TISIS DE CIEClllEITO AIU!LJ 

llllC!PTO 1971 1972 1971 llU 197! 1971 1!17 1971 1911 

IO!IL 4.2 l.l 1 1.1 l.6 l,l !.4 l.l 9l 

l¡rop.Sflr,pma l.7 0.7 1.1 2.l 2.0 1.0 7.l 6.0 -1.! 
llmla ·D.4 4.1 1.6 ll.8 l.I 6.1 7.6 14.l 11.7 

laaufac:tun l.9 9.1 10.l l.l l.O l.O l.l 9.8 ID.I 

1111 .. tul. 1 tabaco l.l 6.0 7.l .. , 6.l l.8 l.6 1.7 7.l 
T11t.,vut.e lid.cuero l.l 7.6 6.2 1.1 J.0 1.0 6.4 l,6 11.0 
hd.11den1111 prod. ·2.6 l.l '·º 1.8 2.9 6.1 1.7 7.6 11.4 
Pap.Jdtrl•.i1p.7di. -2.0 10.l 7.1 37.9 ·2.l 12.1 l.2 6.6 !0.1 
Quf1.derr.pet.c111,pl1t. ID.O 11.7 12.s l.I 7.0 10.1 l.7 8.1 10.3 
liaeralu 110 11hlicos 2.7 9.1 1.4 6.7 1.9 l.I ·l.3 10.l 'º·' J1d1ehlic11 h1icH 0.6 13.1 10.1 11.1 ·0.1 ¡,¡ l.l 11.7 8.0 
Prod,1ehl, .. q,J equi. 2.1 tl.I 18.0 11.1 4.3 2.9 -0.6 16.l ll.7 
Olr111111at1chr11 1.3 2.7 10.7 º·' 7.1 1.2 3.l 8.2 1.1 

Co11truccio11 4.l 12.7 14.6 6.1 l.9 4.6 ·l,J ll.I !l.O 
llectricidad l.l ll.I lJ,3 12.1 l,I 12.2 7.6 7.9 10.l 
Cour., n1t11.7 bol. 3.9 10.0 1.7 l.O l.l J.2 1.1 7.9 11.7 
Tra11porl111co1111ic. 7.8 11.l ll.l ll.2 11.0 l.I 6.6 12.l ll.l 
Hnicio1 l.6 7.6 l.l l.I u l.O 3.1 l.7 6.8 

FUbTE: ElabGrado en h11e a IAFIHSA. "LI eco1101l1 11Jlcana e11 cHru•, 1986. 

1110 1911 

!.l 7.9 

1.0 6.1 
22.l ll.l 

7.2 7.0 

6.0 4.1 
2.4 6,0 
6.9 2.9 

11.2 u 
9.S 1.1 
8.8 u 
3.1 l.l 
9.6 10.6 

·l.O 10.9 

ll.J 11.1 
6,l 8.1 
1.1 l.l 

14.I 10.7 
6.3 6.l 

En efecto, en los setenta surgen o se consolidan, producto del 

ºprimer pasajeº a la fase intensiva (verificada en la década 

anterior), un buen ndmero de nuevas ind~strias, dedicadas sobre 

todo a la producción de bienes de consumo duradero. De ah1 el 

impresionante aumento en ese periodo de la composición técnica y 
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orgánica del capital. 

La aodificaciOn de la estructura industrial (que seguia la 

tendencia, establecida en los sesenta, hacia una intensificación de 

la acumulación de capital} 1 requeria de una modificación de la 

estrategia de fomento industrial, debido a que las nuevas 

industrias surgieron ya altamente monopolizadas y a que -por su 

alto grado de competitividad- prescindfan de un proceso de 

''aprendizaje~ (a diferencia de las industrias establecidas en los 

cuarenta y cincuenta, donde el mismo era indispensable). En efecto, 

si se querta que el nuevo tipo de indu5tria predominante en México 

elevara (por medio de la generación y/o adopción de nueva 

tecnologia) su productividad y competitividad, en relación a los 

stsndsrs internacionales. era preciso retirarle la posibilidad de 

obtener. por medio del aprovechamiento de mercados cautivos y 

estlmulos fiscales, ganacias féciles. En una palabra: Ante la nueva 

1ituaci6n, se necesitaba modificar la estrategia de 

industrialización derivada de la modalidad de acumulación mexicana. 

basada en al tos subsidios, sobreproteccionismo y un exacervado 

proteccionismo económico del Estado. 

Sin embargo -como se ha dejado establecido en el acApite 

anterior-. en vez de racionalizarse los subsidios, disminuirse la 

protección industrial y elevarse la eficiencia del Estado, se 

exacervaron los mecanismos tradicionales de fomento a la 

acumulación. Esto, 

industrialización y 

relativamente altas, 

si bien 

alcanzar 

acentuó 

permitió continuar 

tasas de crecimiento 

los desequilibrios 

con la 

industrial 

in ter e 
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intrasectoriaJes e inhibió, al favorecer el "parasitismoº 

monopólico, el crecimiento de la productividad (ver cuadro No. 15), 

a la vez que bloqueaba la posibilidad de desarrollar los sectores 

y esferas mAs atrasadas del capitalismo mexicano. 

En este sentido, la paradoja de la industrialización mexicana 

(altos índices de crecimiento y estancamiento de su productividad 

y competitividad) se explica, al nivel mAs abstracto, porque su 

fase intensiva asumió la senda puramente cuantitativa, en la que el 

incremento de la composición orgánica no dcsenvoca en una elevación 

de la productividad. Pero en un nivel más concreto, se justifica 

por el mantenimiento en el pBfs, en condiciones objetivas 

diferentes a las de la primera mitad del siglo (consolidación de la 

fase intensiva en México y, a nivel externo, aparición de una nueva 

revolución tecnol6gica y de una nueva ola comercial integradora 

entre las naciones), de la via de acumulación tradicional. 

En efecto, al acentuarse la faceta inversionista del Estado a 

través de la conformación del sistema de empresas estatales, se 

elevaron los déficits püblicos (operacionales y financieros), 

debido a que la gestión de tas paraestatales no se hacia en base a 

los principios de la rentabilidad capitalista. Por otra parte, el 

mantenimiento de elevados subsidios a la acumulación privada (léase 

materias primas y energéticos baratos, polltica salarial 

restrictiva, fideicomisos, exención de impuestos, etc.), a la vez 

que presionaron a mayores déficits, distorcionaron los procesos de 

concurrencia capitalista, haciendo mAs improductiva a la industria 

mexicana. 
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La crisis de 1982 develó las contradicciones del mantenimiento 

de una modalidad de acumulación anacrónica, desatando una serie de 

mecanismos reeslructuradores con el fin de llevar adelante la fase 

de acumulación intensiva. 

El mecanismo destinado a solucionar el estancamiento industrial, 

fue la reconversión. Los determinantes fundamentales de ésta 1 

fueron el tipo de propiedad y gestión de las empresas, su dotación 

de insumos y el nivel tecnológico alcanzado, 

En efecto, las firmas que mejor resistieron el ajuste recesivo 

fueron las que estaban vinculadas a una entidad monopólico-

financiera, 

intermedios) 

tenían una dotación 

y disponfan 

segura de insumos 

de tecnologla 

(primarios e 

competitiva 

internacionalmente. Las empresas que carecían de estas ventajas 

(empresas tradicional, micro, pequcna y mediana, principalmente), 

fueron confinadas a las ramas menos lucrativas y, eventualmente, 

orilladas a la quiebra. 

De estas caracterfsticas, deviene lo desigual de la reconversión 

industrial en México, pues la heterogeneidad de su industria 

(acentuada, según Kur t Unger, en los setenta) hizo conf 1 u ( r 

procesos de reconversión total (basados en la incorporación de 

tecnologfa de punta y en la aplicación de métodos novedosos de 

gestión empresarial) con otros en que dicha reconversión fue 

incompleta y, al.'.ln, con los que siguen utilizando métodos de 

obtención de plusvalía absoluta (incremento de horas extras y 

sobreexplotación de la fuerza de trabajo, entre otros). 



CAPITULO IV. 

CRISIS Y REESTRUCTURACION PRODUCTIVA EN LA 
INDUSTRIA llEXICANA, 1983-1990. 

1 , VISIÓN GLOBAL DE LA RBESTRUCTURACIÓN MEXICANA, 
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Luego de los devastadores estragos de la crisis de 1982, dio 

comiCnzo un proceso de reestructuración económica y productiva. La 

mayor vinculación de la economía del pa(s a la economfa mundial 

(intensifica'da en la segunda mitad de lus setenta) propició que el 

proceso se viera determinado, no sólo por las necesidades de la 

acumulación interna, sino por las restricciones que le imponía el 

desarrollo mundial. 

Impulsada por el Estado (por lo que cabe denominarla "desde 

arriba'' o ''pasiva''), la política reeetructuradora se basó en una 

gran variedad de mecanismos que pretendían. en última instancia, 

ubicar al pafs en una fase superior de su desarrollo. donde la 

acumulación de capital se llevarla a cabo en base a la 

predominancia de los métodos intensivos de extracción de plusvalía. 

La política reestructuradora que, en teoría, en el largo plazo 

colocaría a México en una nueva fase larga de crecimiento, quedó 

delineada en los principales planes y programas que rigieron el 

destino de la cconomfa en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado 

(MMH), desde el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa 

Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior (PRONA.FICE), 

hasta el Prosrama de Fomento Integral a las Exportaciones (PROFIEX) 



133 

y los restantes programas sectoriales. En esencia, tres fueron los 

pilares de dicha polftica: 

capital en la eficiencia 

Primero, sustentar la acumulación de 

productiva: segundo, disminuir el 

sobredimensionamiento del Estado, buscando hacerlo más eficiente 

reducuiendo simultáneamente el déficit pliblico: y tercero, 

equiparar la eficiencia de la economía nacional con la 

prevaleciente a nivel mundial, a través de una mayor apertura 

comercial. 

Las anteriores, no eran acciones novedosas, el Estado mexicano 

no estaba encontrando el hilo negro para solucionar la crisis, sólo 

respondían -tardíamente, por cierto- a las tendencias que empezaron 

a manifestarse a nivel mundial luego de la crisis de los paises 

desarrollados de 1974. Si los efectos de la polftica 

reestructu'radora fueron para la gran mayoría de los mexicanos mAs 

desastrosos que en otros paises, se debió a su particular 

correlación política entre las clases, donde sólo la gran burguesta 

contaba con facilidad de maniobra para desenvolverse en la crisis 

y sacar provecho de ello. 

El proyecto de reestructuración, fue patentado por una fracción 

especifica del Estado: Los llamados "eficientistas 11 que, por 

di eferentes razones (mismas que ya revisamos en el capf tul o 

anterior), vieron relegada su iniciativa hasta que la crisis de 

1982 y sus efectos recesivos les brindaron tierra fértil para 

llevarlo adelante. Esto propició que la reestructuración adquiriera 

un cariz contradictorio, pues ésta tuvo que abrirse paso entre 

otras propuestas y avanzar a pesar de la oposición de los sectores 
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mé.s conservadores de la burocracia estatal y de la burguesía 

"burocr6tica", que con la implantación de ésta perdían 

automé.ticamente sus privilegios consuetudinarios. 

Las visicitudes referidas, impidieron el desenvolvimiento fluido 

y ascendente de la recuperación económica, lo cual puede observarse 

en el lento crecimiento de la acumulación de capital (ver cuadro 

No. 2) y en la desigual evolución de la economía en general en la 

mayor parte de la década. En efecto, e 1 pro ye e to de 

reestructuración del sector eficientista de la burocracia estatal, 

basado en la necesidad de efectuar cambios estructurales enfrentó 

la resistencia, encubierta primero y lueso abierta, de otras 

fracciones de la burocracia en el poder (los mAs visibles fueron 

inicialmente el de Silva Herzos y el de Alfredo del Mazo): y tuvo 

que superar el impacto nesativo de la nueva caida del precio del 

petróleo (1986) y del ''crack'' bursAtil de 1987. Sin embarso. el 

mayor obsté.culo que tuvo que salvar fue el cdmulo de resavios 

antimodernizadores que contenta en su seno, heredados de la 

modalidad de acumulación anterior; el mayor de todos estos 

resavios, además del que alimentaba la inflación: El enorme déficit 

público, era la expresión del asotamiento de la modalidad 

burocré.tica de sestión e intervención estatal y de los desatinos de 

intervención pública una vez que cayó el precio del petróleo en 

1981. 

Dentro de la burguesta, la fracción que más poder económico 

concentró fue la monopólico-financiera, por lo que cualquier 

proyecto reestructurador que no se ensarzara con los intereses 
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económicos de esa fracción estaba condenado al fracaso. Esta nueva 

si tuaci 6n po 1f ti ca se ni nguned desde 1983 has ta 1987, pero e 1 

"crnck" bursétil de ese af\o la puso de relieve claramente: De 

haberse coordinado esfuerzos entre el Estado y la gran burgucsla 

monopólico-financiera, los efectos del ''crack'' hubiesen sido menos 

nocivos, pero el Estado pretendió asumir el control de la situación 

por sl solo y lo único que logró fue hacer insostenible la 

inflación y la recesión. 

A partir de 1988, por tanto, la reestructuración se pactó entre 

el Estado y la "nueva generación de magnates": Sólo asl su 

desenvolvimiento comenzó a ser menos tortuoso. Por otra parte, el 

carActer antipopular del proceso devino de la incapacidad de la 

izquierda y de los grupos "progresistas" de "pactar" con el Estado 

una atenuación de los efectos nocivos de la reestructuración sobre 

la clase trabajadora; dejando en las manos del sindicalismo 

corporativo el destino de los obreros. 

Las carac ter 1 s ti cas del proceso re es t ruc turadur en México, 

permiten dividirlo en varios subperiodos, a la manera de Rivera: 

"Crecimiento en medio de la crisis" (1983-1985); "profundización de 

la recesión" (1986); "inicio trunco de la reestructuración" (1987); 

y "despliegue de la reestructuración" bajo un nuevo enfoque (1988-

1991). Sin embargo, en este plano (global) en el que estamos 

tratAndolo conviene fragmentarlo en dos grandes etapas, cuya 

diferencia se deriva de la concertación del Estado con la burauesta 

monopólico-financiera. 

En ln primera (ubicada entre 1983-1987), se lleva a cabo un 



136 

intento fallido por superar la crisis y la recesión, caracterizado 

por el limitado impacto que los mecanismos reestructuradores 

tuvieron para sanear y reactivar la economta: además, producto de 

la limitación anterior, se llega a una crisis social y política que 

estuvo a punto de revertir los balances del poder en perjuicio del 

PRI. La clave que explica esencialmente la agudización de la 

crisis, es el desentendimiento, la confrontación del Estado con la 

nueva fracción hegemónica de la burguesia. 

La segunda etapa de la reestructuración, en la que actualmente 

nos encontramos, &e inició en 1988: en ella, la ineludible 

modernización de la economia se lleva a cabo en base a una nueva 

regulación de la economía (que acaba definitivamente con la vieja 

modalidad de acumuación que rigió el destino de México durante casi 

toao este siglo. senerosa en subsidios. sobreproteccionismo y un 

elevado protaaonismo económico del Estado). Los nuevos pilares de 

la reestructuración (la apertura comercial y la racionalización 

estatal), se concertaron en el llamado Pacto de Solidaridad 

Económico (PSE), que luego cambiaría su nombre por el de Pacto para 

la Estabilidad y Crecimiento Económico (PECE). 

El carácter restrictivo de ta concertación en la que se sustenta 

la reestructuraci1~n. hizo que las clases excluidas del pacto 

padecieran un deterioro adicional de su nivel de vida. Por tanto, 

para lograr cierta legitimación (sobre todo después del fraudelento 

proceso de t~lcccioncs que llevó al poder a Carlos Salinas de 

Gortari), el Estado se vio obligado a impulsar ciertos paliativos 

para atenuar el descontento de las clases perjudicadas. En este 
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contexto se explican la implantación del Pro1rama Nacional de 

Solidaridad (PRONASOL) y del programa de financiamiento a Ja micro, 

pequeña y madiana empresas que, por medio de NAFJNSA, se impulsó en 

199347 • 

En cualquier caso, estos programas, al ser sólo paliativos, no 

abaten las contradicciones inherentes a la reestructuración. En 

efecto, de no impulsarse mecanismos alternativos, que no sólo 

controlen la inflación y alienten el crecimiento del PIB sino que 

disminuyan la concentración del ingreso y, por tanto, la 

polarización social, la reestructuración puede verse bloqueada (no 

porque la oposición polftica haya adquirido més cohesión sino 

porque siguen existiendo, dentro de 1 a burocracia gobernante, 

grupos de gran poder reacios al cambio que pueden, en cualquier 

coyuntura polttica, utilizar los ingresos y aparatos de dominación 

estatales para abortar el proceso), lo cual echarta por la borda 

los logros y favoreceria una crisis social y polttica de 

imprevisibles consecuencias. 

2, LA RE<XJHVERSIÓN INDUSTRIAL EN Mtlllco: 1983-1990 

Las crisis estructurales, tan devastadoras, inducen la 

reestructuración, mecanismo por el cual se logra avanzar a una fase 

superior de desarrollo, en base al relegamiento de empresas 

ineficientes y la consolidación, en grupos concentrados. de 

'7. Para formarse Wl8 idea de ta magnitud y alcances de este 1lltimo 
programa, ver el articulo de Alberto Barranco Chavarria (1993: 39). 
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aquellas más productivas. 

Por tanto, la crisis de 1982 implicó, como cualquier otra del 

capitalismo, una destrucción del valor excedente: Unico mecanismo 

que el sistema tiene para aliviar la sobreacumulación de capital. 

En los hechos. esta des-sobreacumulación se manifestó en la quiebra 

de empresas, en la obsolescencia de los medios de producción, en la 

depreciación (o pérdida) de stocks o su reorientación hacia el 

mercado exterior. 

Sin embargo, este mecanismo concurrencial es insuficiente para 

alcanzar Ja reorganización; de ahi la necesidad de la intervención 

estatal para garantizar la preservación de los intereses 

fundamentales del capital: Llevar adelante la acumulación. Lo 

anterior es cierto, por más que los apologistas del neoliberalismo 

(16ase salinismo, menemismo. etc.) se empenen en hacer creer que la 

nueva tendencia reestructuradora apunta hacia la eliminación de la 

intervención del Estado en la economia. 

En el caso de México. más que desaparccerla. el Estado modificó 

su forma de intervenir en la economfa. adecuándola a los 

requerimientos de la nueva fase de desarrollo del pafs. influida 

por las nuevas tendencias observadas a 11ivel mundial: De hecl10, en 

base a la instrumentación de la política económica del Estado. el 

ca pi ta 1 i smo me xi cano comenzó su reestructuración en 1983 (que 

siguió, srosso modn, la dinámica delineada en los párrafos 

anteriores). 

En el ámbito productivo, los planes y programas estatales 

sirvi~ron para reactivar la producción, aunque no la de todos los 
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sectores: También se dieron casos de marginación de empresas 

ineficientes. A este proceso se le conoce, a últimas fechas, como 

reconversión industrial. 

Históricamente, la reestructuración productiva de la industria 

mexicana se implementó para cor1trarrestar los efectos recesivos que 

la dramática cafda de la inversión pública provocó, a raiz de la 

crisis de 1982. En efecto, la contracción de la inversión pública 

provocó una caida de la demanda (que deprimió más la producción), 

de la rentabilidad del capital, de los salarios y de la inversión 

total. Ante esta situación, y para reactivar la acumulación de 

capital, o sea, para incrementar la producción, se p1·ocedió a 

devaluar el peso y, posteriormente. a abrir la economía hacia el 

exterior. Con la subvaluación de la moneda. se pretendia incentivar 

a las exportaciones en el corto plazo para. en el largo plazo, a 

través de la eliminación de los controles administrativos sobre las 

importaciones y de la implementación de un tipo de cambio 

''realista'', obligar a las empresas a mantener sus exportaciones en 

base al incremento de la eficiencia productiva. 

Puede decirse. por tanto, que la reestructuración productiva en 

la industria -siendo (como es) la base de la reestructuración 

global-, en la medida de que propicia tanto la diseminación de la 

acumulación intensiva a escala nacional como la equiparación de la 

productividad del sector "moderno" a sta11dars mundiales, le 

permitió a México avanzar a un nuevo estadio de desarrollo, es 

decir, de industrialización. Por tanto -como dijera Rivera- la 

reconversión industrial, en su sentido integral, "constituye la 
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base material para expandir la acumulación de capital a largo 

plazo, para edificar una nueva relación con el mercado mundial y 

para renovar las formas de gestión estatal sobre la economía" 

(Rivera 1992: 140). 

En lo sucesivo, intentaremos delinear la profundidad y 

tendencias de la reconversión. Sin embargo, conviene dejar claro, 

antes que nada, que en México éste es un proceso inconcluso y 

restringido a ciertas ramas de la economía -sobre todo porque este 

desarrollo desigual de la reconversión ha llevado a muchos 

estudiosos del tema a afirmar que en México no se ha desarrollado 

dicho proceso. La inconsistencia de la reconversión industrial en 

México, se explica por las distintas modalidades que ésta tuvo que 

adoptar debido al desarrollo desisual que caracteriza al país. En 

efecto, al estar determinada por una readecuaciOn de los subsidios 

estatales y por la gran influencia de la nueva revolución 

tecnológica, la reconversión mexicana adoptó distintas formas, 

segón el tipo de proceso productivo de la empresa y su tipo de 

propiedad. Asi, Jas empresas que m6.s avanzaron en su proceso 

reestructurador fueron las vinculadas al capital externo o a 

emporios monopólico-financieros nacionales, vinculación que les 

dotó de la solvencia financiera, de los activos fijos y de las 

ventajas productivas para resistir 1 os peores mamen tos de 1 a 

crisis: y las que lograron resistir el •hock provocado por la 

suspensión de subsidios estatales y, por lo mismo, pudieron en lo 

sucesivo incorporar su proceso productivo los medios de 

producción de alta tecnologfa que la nueva revolución tecnológica 
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puso a la orden del día. 

Al revisar la estructura industrial mexicana en el periodo 1982-

1990'8, son claramente diferenciables dentro de la industria 

manufacturera tres grupos de ramas de actividad económica. 

En el primero. se aglutinan las industrias que alcanzaron tasas 

de crecimiento superiores a las de la economt:a en su conjunto. Este 

grupo admite trece ramas de actividad: (35). quimica básica y (34). 

petroqufmica básica, (37). resinas sintéticas y fibras 

artificiales, (12). preparado de frutas y verduras, (47). 

metah'srgia no ferrosa, (43). vidrio y sus productos, (20). bebidas 

alcohólicas: (39). jabones, detergentes y productos cosméticos¡ 

(54). equipos y aparatos electrónicos, (31), papel y cartón, (4'4). 

cemento, (21). cerveza y malta y un rubro, (56-57), que agrupa a 

dos ramas: (56), automóviles y (57). carrocerías, motores y 

_accesorios, A este conjunto se le denomina dinámico, pues en el 

periodo que estudiamos (1982-1990) todas las ramas de actividad que 

lo conforman observan tasas de crecimiento del producto de entre 

y 1 U.. Salvo en (20). bebidas alcohólicas y (54). equipos y 

aparatos electrónicos. sus niveles de crecimiento, en cuanto a 

absorción de mano de obra. están por encima del nivel de la 

industria manufacturera en su conjunto (en cuatro ramas sobrepasa 

a la media nacional) y sólo por debajo del promediado en la 

industria de la construcción. En cuanto a productividad, la mayoría 

de las ramas de este grupo crecieron en el periodo a una tasa 

H. Los parrutietros utilizados fueron cuatro indicadores: PIB, productividad, 
personal ocupado, precios. Y se agregaron, para el anAlisís del sector externo, 
exportaciones e importaciones. 
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superior al 3%. Por óltimo. la tasa de crecimiento acumulativa de 

los precios en estas ramas (salvo en algunas excepciones) se 

mantuvo por debajo del de las manufacturas en su conjunto (ver 

cuadro No. 19 y los del anexo). 

La mayoría de las industrias tipificadas como dinámicas, se 

distinguen por haber iniciado la modernización de sus procesos en 

las décadas sesenta y setenta. En efecto. gracias a -como ya quedó 

establecido en el capitulo 111- la·arluencia de capital externo en 

los sesenta y al gran incremento de los subsidios estatales y el 

advenimiento de la petral ización de la economia en los setenta, 

industrias como la (34). petroquimica básica. (37). resinas 

sintéticas y fibras artificiales, (44). cemento, (57-57). 

automotriz y. en un grado menor, (47). metalurgia no ferrosa 

lograron inponer métodos de acumulación intensivos en sus procesos 

respectivos. Mas con la crisis, la alta composición técnica y 

orgánica de 1 cap ita 1 a 1 canzada en es tas empresas quedó i nu ti 1 izada, 

en virtud de la calda del mercado interno y de la restricción de 

las ·posibilidades para exportar que la crisis en los paises 

desarrollados trajo consigo. No obstante, a partir de 1983. luego 

del saneamiento financiero que el Estado les brindó a estas 

empresas por medio del Fideicomiso para Coberturas Cambiarías (má.s 

conocido como FICORCA), las llamadas nuevas industrias continúan 

con su reestructuración (interrumpida por la borágine del boom 

petrolero). Primero, haciendo uso de su capacidad instalada 

inutilizada, a través de la instrumentación de cambios en la 

organización del trabajo que le posibilitaron un mayor control 
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sobre el mismo: Aumentando la intensidad de producción sin elevar 

los salarios. Después, ampliándo su capacidad de producción, por 

medio de la incorporación de los avances del Nuevo N/JcJeo de 

Tecnologías BAsicas (computadoras, medios de comunicación a 

distancia, etc.). 

A pesar de los grandes avances logrados, la plena automatización 

flexible en la mayor!a de las ramas aOn no se ha alcanzado. Por una 

parte, las industrias de flujo continuo ((44). cemento, (34), 

petroqufmica básica y, en menor medida, (47). metalllrgia no 

ferrosa), si bien lograron incorporar algunos de los nuevos avances 

(de hecho, salvo en e 1 tramo de 1 a extracción y e 1 empacado, en 

estas industrias el proceso de producción se encuentra controlada 

par tableros de mando completamente computarizados). no pudieron 

alcanzar el más alto grado de "flexibilidad". Por otra parte, 

aunque se dice que la nueva revolución tecnológica afecta a todas 

las ramas dinámicas, en algunas sólo lo hace marginalmente, por lo 

que cabe afirmar que la reconversión de ramas coma (20). bebidas 

alcohólicas, (39). jabones, detersentes y productos cosméticos, y 

(21). cerveza y malta se debió más a la adopción de tecnología 

"blanda'', al aprovechamiento de ventajas comparativas (naturales o 

devenidas de los subsidios y protección estatales) y a su estrecha 

relación con los emporios monopólicos-financieros, que a la 

incorporación masiva de adelantos tecnológicos. 

La industria (56-57). automotriz (que en nuestra nomenclatura 

contiene a las ramas productora de automóviles y la productora de 

carrocerías, motores y accesorios), es la lloica que ha alcanzado un 
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alto grado de automatización flexible, algunas veces tan o más 

sofisticado que los procesos observados en los paf ses 

desarrollados. Este fenómeno tiene cuando menos dos expljcaciones. 

La primera tiene que ver con el tipo de propiedad de esa industria; 

en efecto, el ser filial de empresas muy poderosas en lo financiero 

le permitió adoptar tecnologtas y métodos de producción y 

organización de punta. La segunda explicación proviene del tipo de 

proceso del que se ocupa: Las también llamadas industrias "de 

forma" o "en serie'', por la misma actividad que desarrollan: 

Manipular en el espacio piezas con movimientos precisos, si~ilares 

a tos que renlizarfa un hombre, pudieron incorporar plenamente los 

avances en la microelectrónica, la telemática, la computación, etc. 

(cuya apoteósis se alcanzó con la creación de robots). 



CUADRO No. 19 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: COMPORTAMIENTO DE LA 
INDUSTRIA MANUFACTURERA, TCA, 1982-1990. 

RAMAS DINAMICAS 

RAMAS PIB empleo Producti. 
(8) (b) (c) 

Ramas dinámicas 

(S6-S7). Automotriz 6.35 2.00 4.20 
12. Prep. de frut. y verd. 4.87 1.24 3.59 
20. Bebidas alcohólicas 3.62 -0.66 4.30 
21. Cerveza y mal ta 2.67 1.09 1.S6 
31. Papel y cartón 2. 78 o. 70 2.06 
34. Pctroqulmica bAsica 11.00 4.95 5.77 
35. Qulmica bAsica 3.55 o. 71 2.82 
37. Res.sin.y fibras artif. 5.13 1. 36 3. 72 
39. Jabones, detcrg.y cosm. 3.60 1. 59 l. 98 
43. Vidrio y sus productos 3.68 1.52 2. 12 
44. Cemento 2. 77 0.81 1.94 
47. Metalúrgia no ferrosa J.92 0.68 3.22 
S4. Eq. y ap. electrónicos 2.89 -0.51 3.42 

NOTAS:(a). TCA del PIB, en •iliones de pesos de 1980. 

Precios 
(d) 

SS.SO 
60.77 
SS.SO 
54. 50 
58 .13 
50.70 
59.10 
56.36 
61. 25 
S7.65 
57. 78 
S9.30 
56.81 

(b). TCA del ntlmero de ocupaciones remW\eradas prOlledio anual. 
(e). te.A del producto por trabajador, pesos de 1980. 
(d). TCA del deflactor lapllcito del producto, base 1982•100 
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FUENTE: Blal:xJración propia, hecha en bese a los datos de INEGI. Sisteraa de 
Cuentas Nacionales de M~xico 1980-1986 y 1987-1990. 

El segundo grupo contiene a aquellas ramas que, sin alcanzar los 

niveles de las primeras, lograron un crecimiento aceptable para un 

periodo de crisis (no admitiendo, excepto en tres de ellas, tasas 

negativas en sus indicadores de desarrollo). En este grupo, que 

denominamos industrias de "posición intermedia" o estables, se 

encuentran ocho ramas: (40). otros químicos, (26). otras industrias 

textiles, (38), productos farmaceuticos, (16). azúcar; (32). 

imprenta y editores, (17). aceites y grasas. (1\). carnes y (41). 



146 

productos de hule (ver cuadro 20). 

Un buen número de este tipo de empresas ((41). productos de 

hule, (40). Ot"ro• químicos y (38). productos farmacéuticos), no 

obstante los esfuerzos del Estado por reestructurarlas49 , no han 

exportado a la escala deseada y se han dedicado a proveer con sus 

productos al mercado interno. Otras ((16). azúcar, (32). imprenta 

y editores, (17). aceites y grasas, y (11). carnes), ante la 

inviabilidad de reestructurarse en base a grandes inversiones en 

tecnología, optaron por el despido de empleados y el "ajuste 11 

reiterado de precios. Por otra parte, la rama (26). otras 

industrias textiles es de las tradicionalmente poco competitivas, 

pero que mantiene su dinamismo gracias al proteccionismo remanente. 

Globalmente, por tanto, este coujunto de ramas mantendrá o 

elevará su status sólo si el mercado interno no se deprime o la 

coyuntura externa 1 es pertti te exportar requiriendo, para es to, 

mayores inversiones. De ahi que su futuro dinamismo deba fincarse 

en una mayor racionalidad económica, en la incorporación -en lo 

posible- de avances tecnológicos. en su reubicación para aprovechar 

mejor la infraestructura de las comunicaciones, pero principalmente 

en la incorporación de métodos revolucionarios de gestión 

empresarial y organización de empresas. 

Para el caso especifico de las ramas de (16), azúcar, (17). 

aceites y prasas y (11). carnes, aunque no deben ~onsidcrarse como 

una panacea. pueden ser de gran ut i 1 idad la incorporación de los 

l'1. Ht'clll~rdl'se el decreto presidencial para reestructurar la industria 
farmacéutica. 
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avances existentes (y el impulso de otros nuevos) en la 

biotecnologla. 

CUADRO No. 20 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: COMPORTAMIENTO DE LA 
INDUSTRIA MANUFACTURERA, TCA, 1982-1990. 

RAMAS ESTABLES 

RAMAS PIB empleo Product i. 
(a) (b) (e) 

Ramas estables 

11. Carnes l. 13 o. 39 0.73 
16. Azlicar l. 77 0.89 0.88 
17. Aceites y grasas l. 15 -0.25 l. 40 
26. Otr. industrias textiles 2.1 o o. 44 l. 66 
32. Imprenta y editoriales l. 49 -0,09 l. 58 
38. Productos farmacéuticos l.80 -0.26 2.07 
40. Otros químicos 2. 51 º· 90 l.59 
41. Productos de hule l.05 0.04 l. 02 

NOTAS: (a). TCA del PIB, en millones de pesos de 1980. 

Precios 
(d) 

57.46 
66.94 
48.65 
56.13 
63. 16 
63.01 
61. 28 
60.15 

(b). TCA del nCmero de ocupaciones remuneradas promedio anual. 
(e). TCA del producto por trabajador, pesos de 1980. 
(d). TCA del dcflactor impllcito del producto, base 1982=100 

FUENTE: Elaboración propia. hecha en base a los datos de INEGI. Sistema de 
cuentas Nacionales de México 1980-1986 y 1987-1990. 

El Gltimo grupo conjunta a las industrias que se encuentran en 

franca recesión: En el periodo 1982-1990, la mayorla de las ramas 

que lo conforman observaron los menores indices de crecimiento (en 

su mayoria tasas negativas), por lo que lo llamamos industrias en 

estancamiento. Aqui contamos también tre~e ramas: (45). prod1lctos 

mineros no metálicos, (15). molienda y beneficio de café, (50). 

otros excedentes de maquinaria, (27). prendas de vestir: (J.q. 
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hilados y tejidos de fibras blandas, (25). hilados y tejidos de 

fibras duras, (30). otros productos de madera y corcho; (29). 

aserrín. triplay y tablones; (49). productos metálicos y 

estructuras, (58). equipos y materiales de transporte, (28). cuero 

y calzado, (18). alimentos para animales y (53). aparatos 

electrodomésticos (ver cuadro No. 21). 

En este ~ltimo grupo, el de las industrias estancadas, existen 

dos tipos de industrias: La primera engloba a las ramas cuya 

ineficiencia y baja calidad de sus productos sólo fue soportada en 

el pasado por las restricciones a la importación de sustitutos: 

(50). otros excedentes de maquinaria, (27). prendas de vestir, 

(28). cuero y calzado y (53). aparatos electrodomésticos: la 

segunda contiene a las ramas técnicamente atrasadas, confinadas a 

los reductos de producción menos rentable y mantenidas en base al 

sobrcproteccionismo y a lo subsidios: (15). moliénda y beneficio de 

café, ( 18). alimentos para animales, (30). otros productos de 

madera y corcho, y (29). aserrín, triplay y tablones. 

El primer grupo, que hasta 1988 parecía -en base a la protección 

del Estado, a la sobrevaluación cambiaria. a la eliminación de mano 

de obra y de maquinaria obsoleta- emprendrr ln recuperación, para 

1990, ante la apertura del mercado exter110, muestra que sigue 

siendo poco competitivo, por lo que, en los hechos, es un fiel 

candidato a claudicar. Por su parte. en el periodo que estudiamos, 

el segundo grupo evidencia que su condición de atraso es tal, que 

ni tos planes de financiamiento de NAFINSA lo contemplan como 

"sujeto de crédito'', por lo que se les trata de aglutinar en 
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pequeñas y medianas empresas, con vistas a que su claudicación con 

el libre comercio sea menos patética. 

CUADRO No. 21 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: COMPORTAMIENTO DE LA 
INDUSTRIA MANUFACTURERA, TCA, 1982-1990. 

RAMAS EN ESTANCAMIENTO 

RAMAS PIB emplea Producti. 
(a) (b) (e) 

Ramas estancadas 

IS. Mol ie. y benef. de café 0.92 0.76 0.17 
18. Al imen.to para animales -3. 72 -4.13 0.43 
24. Hi l. y t. d/fi. blandas -0.04 -0.43 0.40 
25. llil. y t. de fib. duras -4.90 -3.88 -1.06 
27. Prendas de vestir D.09 -0.29 0.38 
28. Cuero y calzado -3.20 -3.37 0.19 
29. Aserr., triplay y tab. -0.81 -2.28 l.SO 
30. Otros pr.d/aad.y corcho -0.61 -1.S9 o. 99 
4S. Prod. min. no met6licos 0.94 l. 31 -o. 37 
49. Prod. metal. estructu. -1. 71 -3.78 2. 16 
so. Otros exc. maquinaria O.SS -0.96 l.S3 
S3. Apa. electrodomésticos -•.43 -4.85 0.44 
S8. Eq .y mat. de transporte -3.18 -1.87 -1.33 

NOTAS: (a). TCA del PIB, en millones de pesos de 1980. 

Precios 
(d) 

S8.81 
SI .42 
S5.33 
56.44 
59.53 
60.82 
61.57 
S9.19 
60.13 
61. 72 
62. IS 
S6.62 
S6.34 

(b). TCA del número de ocupaciones remuneradas promedio anual. 
(e). TCA del producto por trabajador, pesos de 1980. 
(d). TCA del deflactor impl lci to del producto, base 1982=-IOO 

FUENTE: Elaboración propia, hecha en base a los datos de INml. Sistema de 
cuentas Nacionales de México 1980-1986 y 1987-tfJ90. 

La reconversión industrial que, empíricamente, hemos delineado 

supra tuvo varios componentes: La i ncorpornc i ón de nuevas 

tccnologlas Y novedosos materiales, la impleme1\taci6n de una nueva 
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organización del trabajo y el impulso de modernos sistemas de 

gestión y organización de las empresasso. Sin embargo, puede 

decirse que dicho proceso fue la adecuación en el pafs de los 

avances de 1 a nueva revo 1 uc i ón t ecno lógica en su sentido amp 1i051. 

En efecto, los ritmos de la reconversión industrial en México, lo 

mismo que su profundidad, dependieron de las diferentes 

combinaciones que de los tres componentes citados se hicieron en 

cada rama. 

En una primera etapa de la reestructuración productiva, el mejor 

resultado se observó (como vimos) en las industrias que ya tenlan 

acumulada tecnologla relativamente moderna, producto de la 

intensificación de su producción en los sesenta y setenta (época 

del "primer pasaje" a la acumulación intensiva). En efecto. varias 

industrias dinémicas (petroquimica básica y secundaria, fibras 

sintéticas y cemento, entre otras) empezaron su expansión echando 

mano de la capacidad inutilizada de sus plantas: Por esta via. al 

conjugarse esta posibilidad con la implementación de una nueva 

organización del trabajo (o de tecnología ''blanda''), elevaron la 

calidad de sus productos y pudieron exportar. 

El l lamudo Nuevo Nóclcv de Tecnolosias Básicas tuvo alguna 

influencia en In reconversión a través de los medios informáticos 

(microcircuitos, computadoras. robots. telecomunicaciones. etc.). 

pero en su mayor parte, la industrialización ha implicado la 

50. Ver Dabat y Rivera (1989A) y de la Garza (1989). 

51, Esta idea la propuso Leonard Mertens (1990) y nosotros la adoptamos 
para describir la revolución tecnolópica en el capitulo II. 
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adopción de tecnología estandarizada difundida mundialmente, como 

es el caso de la siderurgia, petroquimica y cementos?. 

3. COMPORT>JU!MT1'J DE LAS EXPORTAClOftES EJt 
EL SECIOR DIR.IJl!OO, 1983-1991. 

El dinamismo de las exportaciones manufactureras data de fines de 

los sesenta, cuando éstas pasaron a ocupar el lugar predominante en 

la estructura de las exportaciones mexicanas (sólo debajo de la 

exportación de hidrocarburos), relegando de ese sitio a las que 

tradicionalmente habían dotado de divisas al pais: Las de productos 

mineros y agrícolas. 

En el "primer pasaje" a la fase de acumulación intensiva, se 

impu 1 saron dos ti pos de exportaciones: Las de bienes 

''tradicionnles 1
', producidos por industrias intensivas en mano de 

obra (textiles, calzado, alimentos, etc.) y las dotadas de mayor 

valor agregado, producidas por las nuevas industrias, que eran, en 

comparación con las anteriores, técnicamente mAs complejas 

(aparatos eléctricos, productos quf.micos, equipo de transporte, 

etc.). Por otra parte, en los setenta tomó fuerza exportadora un 

nuevo tipo de manufacturas: Los llamados insumos industriales o 

"productos intermedios" (vidrio, Acidos, cemento, etc.). 

En el caso de México, a estas tres categorías de exportación les 

corresponden otras tantas modalidades de organización industrial. 

Las exportaciones "tradicionales", o sea, de "bienes de consumo 

51 . Para profundizar en e 1 tema, ver Unger (l 990) • 
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inmediato" provienen principalmente de pcquet\as y medianas empresas 

con capital de origen nacional. Por su parte, el rubro de empresas 

que impulsa las exportaciones de productos de elevado valor 

agrcsado, está representada por empresas de capital extranjero, es 

decir, por filiales de empresas trasnacionales. Por último, las 

exportaciones de insumos o "bienes intermedios" provienen de ln 

gran empresa nacional (en algunos casos coludida mayoritariamente 

con el capital extranjero o con ln empresa estatal). 

La tendencia más global de las exportaciones manufactureras, 

permite dividir su desenvolvimiento entre fines de las sesenta y la 

aparición de la crisis en dos grandes períodos: El primero abarca 

el llltimo lustro de los sesenta y el primero de los setenta, y 

observa una tasa de crecimiento anual de las exportaciones superior 

al 221; el segundo, que va de 1975 a 1981, muestra una disminución 

del dinamismo exportador (la TCA fue de 13.8t) 51 • Este reflujo de 

las exportaciones se explica, por la sobrevaluación de la moneda 

que produjo la petrolización de la economía en los últimos afios de 

los setenta (ver el apartado 5.1.2 del capftulo III). 

En el periodo anterior a la crisis, la proporción de cada uno 

de estos tipos de exportaciones era marcadamente desigual: Las 

exportaciones que predominaban Prnn las que impulsaban las 

1 i11dustrias con capital extranjero (automotriz, como ejemplo 

paradigmático): las "tradicionales" (textiles, alimentos, etc.) 

sufrieron un gran retroceso: y las exportaciones de insumos, aunque 

en ascenso, ~onservaban un cohcficiente de exportación y de ventas 

Sl, Datos µropordonados por Ri\'era (1992: lb2). 
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totales sumamente bajo (de 2.6~. según Rivera), "lo que demuestra 

el interés marginal en el mercado de exportación característico de 

esta etapa" (Rivera 1990: 162). 

Ahora bien, con la reestructuración despunta un grupo de ramas 

que -por los altos indices de crecimiento que sus principales 

indicadores macroeconómicos presentaron en el periodo- he•os 

denominado dinámicas. Una característica adicional, común a estas 

ramas, fue el gran dinamismo que le imprimieron, con su aporte, a 

las exportaciones del pais. En efecto, el aceptable crecimiento de 

las exportaciones totales de México en los ochenta (2.SS entre 1982 

y 1991), se debió en gran medida al extraordinario dinamismo que 

las exportaciones manufactureras tuvieron en el periodo (19.SS): 

dinamismo sostenido por el explosivo avance de las exportaciones de 

algunas industrias pertenecientes al sector de ramas dinAmicas (por 

ejemplo: Las exportaciones de cemento crecieron. en el periodo 

1982-1988. a una TCA superior al soi. a la vez que. entre 1982 y 

1991, las exportaciones del vidrio superaron el 18~. etc.). 

En el cuadro No. 22. se presenta un listado de las industrias 

manufactureras que. entre 1982 y 1991, tuvieron el mayor dinamismo 

exportador. De entre ellas destacan Partes o piezas sueltas para 

maquinaria con una TCA de 38S, Automóviles, carrocerías, motores y 

accesorios con una TCA de 32.7~ y Partes y refacciones para radio 

y televisión con una TCA de 31.96%. 

Como puede observorse, més de la mitad de estas industrias 

tuvieron tasas de crecimiento superiores al 8~ y (como en el ~aso 

de Partes y piezas sueltas para maquinaria y equipo) hasta de 38'1., 
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lo que denota, además de una diversificación de las exportaciones, 

un potencial exportador para el futuro. 

Sin embargo, la agregación en un periodo tan largo oculta 

ciertos matices. En efecto, si se divide la época post-crisis en 

dos subper!odos: 1982-1987 y 1988-1991. se descubren ciertas 

contradicciones en la tendencia exportadora (ver cuadro No. 23). 



CUADRO No. 22 

TCA DE LAS EXPORTACIONES TOTALES 
Y DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

(EN MILES DE DOLARES) 

DENOMINACION 

TOTAL 
MANUFACTURAS 

Partes o piezas sueltas para maquinaria 
Automóv .• carrocc.,motores y accesorios 
Partes y refacciones para radio y T.V. 
Gasóleo 
Zinc afinado 
Hierro o acero manufactrado 
Hierro en barras o lingotes 
Calzado 
Cables aislados para electricidad 
Otros productos de la industria manuf. 
Art.d/telas y tcj. d/alg.y fib. blandas 
Fibras textiles artificiales o sintct. 
Gas butano y propano 
Vidrio y sus manufacturas 
Colores y barnices preparados 
Acidos policarboxlricos 
Tequila y otros aguardientes 
Legumbres y frutas prep. y/o en cons. 
Piezas pare instalaciones eléctricas 
Muebles y artefactos de madera 
Otros productos farmacéuticos 
Llaves, valvulas y partes de metal 
Libros, almanaaques y anuncios 
Fresas conseladas con o sin azacar 
Acido fluorfdrico 
Plata en barras 
Camarón congelado 
Amoniaco 
Miel 
Maquinaria p/ explanación y contrución 
Combustóleo 
Hilos y cordones de l1enequén 
Acido ortoforfórico 

TCA, 82-91 

2. 76 
19.44 

38.00 
32.69 
31.96 
29.48 
26.38 
26.29 
24. 21 
24.13 
24.00 
22.78 
20.20 
19.08 
18.75 
18.16 
16.32 
15.53 
11.36 
11. 28 
10.54 
8,88 
7 ,56 
6.93 
5.65 
4.14 
2.11 

-2. 72 
-5.45 
-7 .12 
-8.11 

-12. 80 
-15.30 
-24.88 

-100.00 
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FUENTE: Elaboración propia. en base a los datos de lNEGI. Estndisticas 
del Comercio Exterior de México, ene-jul de 1992, pp. 70-73. 



CUADRO No. 23 

TCA DE LAS EXFORTACIONES TOTALES Y DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES 
DE LA INDUSTRIA llANUFACTURERA FOR PERIOOOS SELECCIONAOOS 

(EN MILES DE 001.ARES) 

DENOMINACION TCA 62-91 TCA B2-B7 TCA 88-91 

TOTAL 2. 76 -0.55 9.66 
llANUFAC."!URAS 19.44 25.61 10.88 

Legumbres y frutas prep.y/o en cons. 11. 28 7 .28 17 .64 
Tequila y otros aguardientes 11.36 5.59 20.06 
Art.d/telas y tcj .d/alg.y fib. blan. 20.20 24.23 6.31 
Calzado 24.13 29.18 15.71 
Fibras textiles artif. o sintéticas 19.08 39.10 -2.19 
Muebles y artefactos de madera 8.88 14.86 -8.02 
Gas butano y propano 18. 75 13.09 19.01 
Gasóleo 29.48 35.46 59.92 
Acidos policarboxiricos 15.53 20.67 5.68 
Colores y barnices preparados 16.32 20.66 6.15 
Vidrio y sus manufacturas 18.16 24. 72 9.64 
Hierro en barras o lingotes 24.21 31.62 17 .95 
Hierro o acero manufactrado 26.29 55.20 -6.42 
Zinc afinado 26.38 40. 76 -1.43 
Automó\',, carroce •• motores y accs. 32.69 4B.2B 18.42 
Partes o piezas sueltas para maq. 38.00 40.30 26.41 
Cables aislados para electricidad 24.00 39.00 -5.50 
Partes y refacciones p/ radio y T.V. 31.96 45.33 41.53 
Piezas para instalaciones eléctricas 10.54 15.57 1.66 
Otros productos d/la industria manuf 22.78 30.15 9.BI 
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FUENTE: Elaboración propia, en base a los datos de INEOI. Estadísticas del 
Comercio Exterior de México, ene-jul de 1992. pp. 70-73. 

En el periodo 1982-1987, las exportaciones manufactureras 

observaron unn TCA de 25.61~ (que supera a la del periodo 1982-

1991). Esta alta tasa de crecimiento, fue posible gracias a que un 

nutrido -;,• divt•rsificado grupo de industrias creció a tasas que 

pueden denominarse t"Xplosivss (ve_r cuadro No. 24). El crecimiento 

tan impn•síonante de este grupo de industrias (incluidas. en su 

mayoría. 1..•n el grupo que hemos denominado dinámico) se explica, en 



157 

parte, por el aprovechamiento que hicieron de sus ventajas 

comparativas, del saneamiento financiero (FICORCA) y del subsidio 

cambiarlo (subvaluación de la moneda) con que el Estado las 

benefició, y de los adelantos puestos a la orden del dla por la 

Nueva Revolución Tec11ol6sica. 



CUADRO No. 24 

TCA DE LAS EXPORTACIONES TOTALES 
Y DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

DENOMINACION 

TOTAL 
MANUFACTURAS 

(EN MILES DE DOLARES) 

Hierro o acero manufactrado 
Automóv., carroce., motores y accs. 
Partes y ref. para radio y T.V. 
Zinc afinado 
Partes o piezas sueltas para maq. 
Fibras textiles artif. o sintéticas 
Cables aislados p/ electricidad 
Gasóleo 
Hierro en barras o lingotes 
Otros productos d/ industria manuf. 
Calzado 
Vidrio y sus manufacturas 
Art.d/telas y tej.d/alg.y fib,blan. 
Miel 
Acidos policarboxiricos 
Colores y barnices prep. 
Piezas p/ instalaciones eléctricas 
Muebles y artefactos de madera 
Gas butano y propano 
Fresas congeladas con o sin azUcar 
Legumbres y frutas prep.y/o en cons 
Acido fluortdrico 
Maquinaria para explanac.y contruc. 
Tequila y otros aguardientes 
Plata en barras 
Camarón congelado 
Combustólco 
Otros productos farmacéuticos 
Libros, almanaque y anuncios 
Llaves, valvulas y partes de metal 
Acido orloforfórico 
llilos y cordon~s de henequén 
AmoniaL·o 

TCA 82-87 

-O.SS 
25.61 

55.20 
48.28 
45.33 
40.76 
40.30 
39. lo 
39.00 
35.46 
JI .62 
30.15 
29.18 
24. 72 
24.23 
21.30 
20.67 
20.66 
15.57 
14.86 
13.09 
1.11 
7.28 
6.92 
6.83 
5.59 
4.05 
3.36 
o .89 

-2.56 
-7.84 

-12. 11 
-18.13 
-20.63 
-32.26 
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FUENTE: Elaboración propia. en base a los datos de INEGI. Estadísticas 
del Comercio Exterior de· México, ene-jul de 1992, pp. 70-73. 



CUADRO No. 25 

TCA DE LAS EXPORTACIONES TOTALES 
Y DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

DENOMINACION 

TOTAL 
MANUFACTURAS 

Gasóleo 

(EN MILES DE DOLARES) 

Partes y refacciones para radio y T.V 
Libros, almanaques y anuncios 
Llaves, valvulas y partes de metal 
Partes o piezas sueltas para maquina. 
Otros productos farmacéuticos 
Tequila y otros a1uardientes 
Gas butano y propano 
AutomOv., carroce., motores y accs. 
Hierro en barras o lingotes 
Legumbres y frutas prep. y/o en cons. 
Fresas congeladas con o sin azücar 
Calzado 
Otros productos d/la industria manuf. 
Vidrio y sus manufacturas 
Amoniaco 
Art. d/telas y tej.d/als.y fib. blan. 
Colores y barnices preparados 
Acidos policarboxlricos 
Piezas para instalaciones eléctricas 
Acido f luoridrico 
Zinc afinado 
Fibras textiles artif, o sintéticas 
Cables aislados para electricidad 
Hierro o acero manufactrado 
Muebles y artefactos de madera 
Plata en barras 
Camarón consclado 
Maquinaria para explanac. y contruc. 
Hilos y cordones de henequén 
Miel 
Combustóleo 
Acido ortoforfórico 

TCA 88-91 

9.66 
10.88 

59.92 
41. 53 
33.49 
27.59 
26.41 
20.27 
20.06 
19.0I 
18.42 
17.95 
17.64 
16.50 
15. 71 
9.81 
9.64 
8.49 
6.31 
6 .15 
5.68 
l. 66 

-1.19 
-1.43 
-2 .19 
-5.50 
-6.42 
-8.02 

-10.11 
-15. 65 
-32. 96 
-34. 36 
-36.60 
-36.73 

-100.00 
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FUENTE: Elaboración propia, en base a los datos de INEGI. Estadísticas 
del Comercio Exterior de México. enc-jul de 1992, pp. 70-73. 
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En el segundo periodo, 1988-1991, se observa un decaimiento de 

las exportaciones manufactureras -de hecho, la TCA del conjunto de 

las manufacturas fue menos de la mitad que la del periodo anterior: 

10.9%- (ver cuadro No. 25), Las cuasas de este reflujo, se 

encuentran en la disminución del ritmo de crecimiento de las 

exportaciones que la mayorJa de las industrias grandemente 

exportadoras observaron en este lapso. En efecto, en este último 

periodo -salvo Lesumbres y frutas preparados o en conserva, Tcqui la 

y otros aguardientes y Gas butano y propano que elevaron sus 

niveles de crecimiento de las exportaciones de 7.28%, 5.59% y 

13.091 a 17.64'X, 20.06S y 19.01%, respectivamente- todas las 

industrias disminuyeron, estancaron o hasta decrecieron el nivel de 

crecimiento de sus exportaciones (destacando los casos de Cables 

aislados para electricidad. que pasó de una TCA de 39% en 1982-1987 

a otra de -5.S'X en 1988-1991, del Zinc afinado, que bajó de un 

40.76% a un -1.43% en los periodos respectivos; del Hierro o acero 

manufacturado, que sufrió un retroceso del 55.2% a -6.42% y, entre 

otros, de Fibras textiles, artificiales o sintéticas, que pasó de 

crecer en el primer periodo a 39.1% a hacerlo en el último a razón 

de -2.1910. 

Entre los factores que explican la cafda del dinamismo 

exportador entre 1988 y 1991, estan los siguientes: 1) el 

agotamiento imprevisto (por lo acelerado) que, por la recuperación 

de la demanda interna, sufrió la capacidad instalada en la mayorfa 

de las industrias exportadoras: 2) la acentuación de las medidas 

proteccionistas no arancelarias en el mercado ''natural'' de México: 
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Estados Unidos 5'; y 3) la depresi.On, por la crisis, del mercado 

mundial y norteamericano, lo mismo que el desmembramiento del GATT. 

En cualquier caso, el debi 1 i tam i en to de las exportaciones 

manufactureras, observado en México entre 1988 y 1991, parece 

deberse (como en el pasado) a la eliminación del subsidio 

cambiarlo. Sin embargo, a diferencia de fines de los setc11ta (y mAs 

anteriormente a fines de los cincuenta con el caso del café y del 

algodón), cuando la industria automotriz y la de productos 

farmacéuticos claudicaron con la sobrevaluaci6n del peso devenida 

de la petrolización de la economla, en la actualidad, gracias a que 

el grupo exportador es m6s diversificado y a que ha impulsado una 

reestructuración con algú.n contenido tecnológico. la eliminación 

del subsidio cambiarlo (no obstante haberse llevado a cabo 

-~abrüptamente) no parece engendrar efectos desastrosos; aunque si 

Una marginación del mercado exportador de las empresas menos 

eficientes, incapaces de abatir sus costos de producción y, por lo 

mismo, de elevar su competitividad a stsndars internacionales. 

Los mecanismos que se cstan implementando para contrarrestar la 

disminución de la tendencia ascendente de las exportaciones 

manufactureras son, por un lado. el crecimiento de los acervos 

brutos rl~ capital fijo a través de un aumento de la inversión 

privada en ta industria (incluyendo el capital fijo importado, tal 

54 . Recuérdense las demandas por dumping (o por medidas fi tosani tarias) que 
las exportaciones mexicanas de acero, cemento, cerveza y, mAs recientemente, de 
atün enfrentan nctua.lmenlt.• en nuestro vedno del norte. 
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recuperación fue -scstln Rivera-, entre 1987 y 1988, de 34S55 ): por 

otro lado, la apertura comercial que, con la puesta en marcha del 

TLC, se establecerá plenamente. 

Para entender cabalmente la reconversión industrial, y su efecto 

contradictorio en las exportaciones, es indispensable dilucidar su 

relación con el proceso de apertura externa y su lógica (la de éste 

1lltimo). Debido a esto, antes de dar por terminado el presente 

trabajo, a través de la presentación de conclusiones, 

desarrollaremos un apartado donde intentaremos establecer, srosso 

modo, la relación entre apertura y reconversión. 

4. ArERruRA COIUllCIAL y REOOHVl!RSIÓH INDUSTRIAL EN Ma11co. 

Introducción. 

En la actualidad, es ampl lamente reconocido que ta reestructuración 

de la economía mexicana. devenida luego de la crisis de 1982. se 

desenvolvió en diversos émbitos (privatización, desregulaciOn. 

renegociación de la deuda externa. etc.). En el presente trabajo 

hemos centrado el anélisis en la reestructuración productiva de la 

industria. Sin embargo -por su estrecha relación con la 

reconversión-. es indispensable tratar el tema de la apertura 

l'Omercial. pero sin olvidar en ningún momento que dicha apertura t•s 

SS. Algunas estimaciones (CIBIEX-WEFA 1990). optimistas, suponen que la 
inversión privada en maquinaria y equipa creceré, entre 1990 y 1994, gracias al 
impulso que le imprimirá el TLC, 9S en el peor de los casos, y en el mejor, 
28.Bi. 
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parte de un todo más complejo: La reestructuración global del 

capitalismo mexicanos&. 

En el caso de México (al igual que en gran parte de los paises 

de América Latina), la polftica proteccionista que predominó desde 

los cuarenta comenzó a ser abandonada en los ochenta. En efecto, 

desde mediados de esa década la politica comercial del país se 

encaminó hacia la liberalización acelerada. 

El objetivo que (en teoría) buscaba la apertura, era vincular 

más estrechamente la economía del pafs al mercado mundial, buscando 

con esto, a través de la transferencia de progreso técnico y de 

novedosas formas de organización industrial. hacer más eficiente y 

competitiva a la industria nacional. El precio a pagar por la 

modernización de la planta industrial seria, necesariamente, el que 

impone o cobra la disciplina del mercado mundial: La quiebra de.las 

empresas poco competitivas. 

Este amargo camino hacia la modernización. la apertura 

comercial, fue impuesto (suaerido, dicho eufemísticamente) a México 

por los Organismos Internacionales encargados de impulsar el 

desarrollo de los paf ses atrasados (Banco Mundial y Fondo Monetario 

Internacional). en virtud del relativo ~xi to que alcanzó en algunos 

56 • Al relacionar apertura con reconversión, parti11<>s del hecho -ya 
destacado por Rivera (1992)- de que sin una ruptura de la pol 1tica del mercado 
cerrado, vigente en el pafs durante la época de sustitución de importaciones, era 
prActicamente imposible llevar adelante la reestructuración productiva en la 
industria; y de que, por otra parte, si esta medida no se complementaba con una 
estrategia bien definida de fomento industrial. se provocar fa -debido al 
desarrollo desigual jntere intrasectorial comtln a la planta industrial del pats
un proceso de des industrialización, que abortaría la reestructuración global, 
debido a que la reconversión industrial es el sustento material de dicha 
reestructuración. 
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paises del sudeste asiático (principalmente en Taiwan y Corea del 

Sur). 

En Corea, el proceso de industrialización (permeado por la 

orientación hacia el exterior) comenzó ~n los sesenta y se basó en 

una apertura gradual, donde el Estado apoyaba. protegiéndolas de la 

competencia externa, a las empresas poco competitivas y estimulaba 

-mediante la eliminación de los aranceles a las importaciones, 

fueran de insumos o bienes de capital, que requerían- a las que 

tenfan ventajas comparativas para que exportaran. 

A di eferencia de 

mexicana (al igual 

aquel proceso, la modalidad de apertura 

que la de la mayorla de los paises 

latinoamericanos) propició la desaparición de numerosas empresas, 

debido a que se llevó cabo abrupta y aceleradamente, y 

practicamente sin la participación estatal, es decir, bajo las 

todopoderosas "leyes Jel mercado". En efecto, si bien, por una 

parte, este tipo de apertura contribuyo a abatir (en beneficio de 

los consumidores) los precios de numerosos productos y a hacer 

eficientes a las empresas monopólicas, debido a que muchas de el las 

tuvieron acceso a la tecnologfa de punta y al financiamiento 

externo, por otra parte, marginó del mercado a la llamada industria 

"tradicional". 

En la práctica, la apertura en M~xico siguió el siguiente 

derrotero (recomendado por los asesores del llaneo Mundial y de 

Fondo Monetario Internacional): En un primer momento, buscó 

disminuir las importaciones para apuntalar la estabilidad 

macroeconómica e impulsar las exportaciones, en una segunda 
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instancia, se llevó a cabo una apertura real, buscando que las 

divisas provenientes de las exportaciones del periodo anterior 

consolidaran, a través de la importación de la tecnología 

necesaria. la reconversión industrial. Cabe acotar que, por la 

modalidad que asumió la apertura en el pais, el tipo de cambio fue 

un instrumento nodal 57 . Al respecto, Agosin (1992: 21) dice: "Es 

indudable que (en la apertura comercial) el manejo del tipo de 

cambio es m~s importante que las políticas de importación ( .. ,) 

Evitar el atraso cambiaría parecerla ser una condición sine qua non 

para el éxito de cualquier reforma comercial, ya sea una 

liberalización a ultranza o una apertura gradual y controlada''. 

1. La evidencia de la apertura. 

·En el cuadro No. 26, el comportamiento por periodos de las 

importaciones nos permite seguir, aunque de forma muy agregada58 , 

la trayectoria de la apertura. 

El primer punto a destacar, es un creciemiento moderado de las 

importaciones totales y del sector manufacturero durante 1982-1990 

(sus tasas de crecimeinto anual, TCA, fueron de 5.61 y 5.7%, 

respectivamente): crecimiento impulsado, menos por la importación 

de bienes de capital que por la adquisición de productos 

Sl. Ver. entre otros, lze (1992); OECll (1992: 53-57); y Vinod (1991). 

sa. Ante la imposibilidad de obtener los datos de las importaciones por raaa 
de actividad, el análisis general es el único camino que nos queda para revisar 
el desenvolvimiento de la liberación de las importaciones. 
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''intermedios'' y para el consumo final. Un segundo elemento 

distinguible, es la existencia de tres periodos en el camino a la 

apertura: 1982-1985, 1985-1987 y 1988-1990, 

CUADRO No. 26 

TCA DE LAS IllPORTACIONES TOTALES Y MANUFACTURERAS POR 
DESTINO EO'.lNOMICO EN MEXIO'.l, PERIODOS SELECX:IONADOS. 

(En millones de pesos, a precios de 1980 CIF) 

DENOMINACION TCA 82-90 TCA 82-85 TCA 85-87 

Importaciones totales 5.6 -3.8 -1.0 
lmport. manufact. totales 5.7 -5.7 0.4 

Bienes de Consumo Final 

Total 14.2 -6.5 -12.J 
Manufacturas 14.3 -7.3 -10.6 

Bienes de Consumo Intermedio 

Total 8.5 0.9 2.9 
Manufacturas 8.9 -1.0 4.8 

Bienes de Capital 

Total 2.9 -13.8 -9.8 
Manufacturas 2.8 -15,0 -8.2 

FUENTE: Elaboración propia. en base a las cifras de INEGI. Sistema 
de Cuentas Nacionales de México, 1980-1991. 

TCA 88-90 

20.4 
22.J 

55.0 
51.8 

13.6 
15.2 

24. J 
27.6 



CUADRO No. 27 

TCA DE LAS IMPORTACIONES TOTALES Y DE LAS PRINCIPALES IllPORTACIONES 
DE LA INDUSTRIA llANUFACIURERA POR PERIODOS SELECCIONADOS. 

(EN lllLES DE DOLARES) 
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DENOllINAC!ON TCA 82-91 TCA 82-85 TCA 85-87 TCA 88-91 

TOTAL 11.45 -2.95 -3.71 26.520 
MANUFACTURAS 5.47 -19.97 -2.20 28.43 

Azt1car 7 .17 -91. 65 53.81 497 .60 
Leche 25.06 -9.25 12.37 65.15 
Papel,cartón y pastad/celulosa 9.38 -3. 75 25.65 6.58 
Pro lipapll eno 11.60 8. 75 22.28 2.97 
Mezclas y prep.p/uso industrial 9.38 3.25 5.64 12.30 
llezc. p/f ab. prod.. farmacéuticos 12.40 15.62 -0.86 10.99 
Resinas natura. o sintetéticas 16.26 11.93 3.82 16.23 
Llantas y cámaras 21.32 -13.01 4.21 52.08 
Manuf .d/caucho,exc.pren.d/vest. 11.05 0.22 0.35 19.46 
Automóv. ,carroc. ,moto, y accs. 22.89 -9.20 16.56 59.76 
Aviones y sus partes 9.80 -17.42 39.31 15.24 
Remolques no autoMAticos 8.85 136.83 -32.12 -27 .68 
Fi 1 tras y sus partes 8.38 -12.41 19.94 28.29 
Maq.y partes p/ llenar y lavar 10.60 -23.13 5.01 52.67 
llaq. y pates no especificadas 8.09 -10.09 -9.06 37.49 
Maq. de informética y partes 24.75 28.32 21.22 18.70 
Tomi .y tuer. de hierro o acero 10.94 3.24 -6.26 25.65 
Intrumentos d/mcdida y an6lisis 7.60 2.94 -6.62 19.36 
Instrum.p/medic., cirua:. y lab. 10.44 -2.32 8.51 28.46 
Apa.y equ.d/radio y telegrAfic. 18.67 10.45 -2.19 32.84 
Pzas. p/instalaciones eléctric. 12.24 2.34 -85.89 24.92 
Reccpt.y transmi.p/radio y T.V. 29.22 15.81 -13.67 21.31 
Cámaras de todas clases 13.74 -1.30 3.27 34.86 
Otros prodcs.dc la indus.manuf. 17.18 1.17 3.09 32.79 

FUENTE: Elaboración propia, en base a los datos de INEGI. Estadisticas del 
Comercio Exterior de !1téxico. ene-jul de 1992. pp. 70-73. 

El primero (1982-1985) estuvo marcado por la recesión y el 

decrecimiento en prácticamente todos los rubros de las 

importaciones, lo cual se explica por los efectos de la crisis. el 

endeudamiento de las empresas y las medidas defensivas que el 
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Estado puso en préctica: La elevación, a niveles inéditos, de la 

protección. 

En el periodo 1985-1987, la apertura comienza -salvo en los 

bienes de consumo- a tomar forma. De ahf el crecimiento (moderado) 

de las importaciones manufactureras totales y (aceptable) de las de 

bienes de consumo intermedio en el sector manufacturero. Por otra 

parte, aunque la TCA del total de las importaciones de bienes de 

capital en el sector manufacurero conserva (al igual que en el 

periodo de crisis) su signo negativo, hay indicios para pensar que 

la importación de este tipo de bienes en el periodo fue de un monto 

considerable. Un primer indicador es que el ritmo de crecimiento, 

a pesar de ser nasativo, apunta hacia la recuperación, pues la TCA 

de este tipo de importaciones pasa del -15% del período de crisis 

al -8.2%. La segunda señal la inferimos del desenvolvimiento de las 

importaciones por tipo de producto en este lapso (ver cuadro No. 

27): en efecto, entre 1985 y 1987 algunas industrias (como Papel, 

cartón y pasta de celulosa, Propileno, Automóviles. carrocerías y 

motores, Aviones y sus partes, Pi 1 tros y sus partes, Máquinas y 

partes para llenado y lavado, Maquinaria de informAtica y partes e 

Instrumentos para medición y cirugia, pertenecientes la mayoria de 

ellas al grupo que hemos denominado dinAmico, que en ese momento 

precisaban de medios de producción para ampliar su escala y cubrir 

con esto los requerimientos del mercado interno y externo), 

observaron altos niveles de importación (TCA de entre 8.S'X y 

39.3%), lo que nos hace creer que -aunque las cifras agregadas lo 

oculten- la importación de bienes de capital fue considerable. 
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Bn el tercer perfodo (1988-1990), se evidencia la liberación de 

las importaciones, ya que en todos los rubros la TCA de éstas 

crecieron a ritmos aceJerados, destacandose las de las 

importaciones de bienes de consumo final total y manufacturero (en 

que los niveles de la TCA pasaron de -12.ti y 10.6i a ssi y 51.8%, 

respectivamente). Esta liberalización era -como ya apuntamos- un 

objetivo largamente acariciado por los ''eficientistas'' y se logró 

concretizar mediante el Pacto de Solidaridad Económica (PSE). 

Has ta aqu 1 hemos dejado constan e i a de 1 os hechos; en lo que 

sigue intentaremos una explicación de las causas que los 

originaron. Para lograr una mayor claridad en la exposición, 

trataremos la apertura por periodos: 1985-1987 y 1988-1990. 

2. La incipiente apertura: 1985-1987. 

Las cifras de los cuadros No. 25 y No. 26, muestran que la apertura 

se inició hasta mediados de los ochenta5 ~. Los motivos que 

retardaron el abandono definitivo de la política proteccionista 

fueron dos. El primero, fechado en· los setenta. fue la 

petrolización de la economía. El segundo, provino del estallido de 

la crisis estructural. ya que (por los graves problemas en la 

Balanza de Pagos que propició) en el corto plazo convirtió a la 

liberalización de las importaciones en un proyecto inviable. De ahf 

que al asumir el poder. Miguel de la Madrid. abligado por las 

circunstancias, optara por elevar la protección a niveles inéditos. 
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Para 1985, sin embargo, los imperativos de la reestructuración 

obligaron al Estado a recomenzar la apertura externa. Y no es que 

para ese entonces ya se hubieran sorteado los peores efectos de la 

crisis, era, simplemente 1 que para esa fecha resultaba totalmente 

claro (aún para la fracción de la burocracia gobernante opuesta a 

la liberalización) que sin apertura no habría reconversión, y que 

sin reconversión tampoco habría reestructuración global del 

capitalismo mexicano. 

Por tanto, ante el repunte del déficit y las primeras 

manifestaciones de la ''espiral inflacionaria'', o más bien. a pesar 

de ello, se asumió la necesidad de la apertura. Ahora sólo faltaba 

establecer los mecanismos y ritmos que ayudarfan a ponerla 

práctica. 

Los eficientistas eligieron la siguiente estratesia: En un 

primer momento. tipificaron las importaciones, dividiéndolas entre 

bienes de consumo y bienes de capital. con el fin de imprimirles un 

tratamiento arancelario diferente: A las Oltimas se les exentó de 

todo tipo de impuesto de importación (buscando con esto. a través 

de permitirles importar sin restricciones bienes iTitermedios y de 

capital, apoyar a las empresas que hablan podido iniciar su 

reconversión en medio de la crisis), en ta11to que las 

importaciones de bienes de consumo, se les siguió gravando 

rigurosamente. En un segundo momento, se procedió, utilizando como 

escuda· la subvaluación del peso, a modificar el tipo de protección 

supliendo el mecanismo basado en permisos de importación por otro 

sustentado en la aplicación de aranceles: esto, a la vez que 
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modernizaba la politice comercial, le bri.ndaba a amplios sectores 

de la industria una protección tempora1 60 . 

En definitiva. puede decirse que en este primer periodo (1985-

1987) la apertura fue mis aparente que real, ya que lo que avanzó 

por el lado de la disminución de las tasas arancelarias y la 

eliminación de los controles cuantitativosH. lo desandó 

equilibró a través de la llamada ''protección cambiarla", o sea. la 

subvaluación de la moneda que, al encarecerlas, inhibia las 

importaciones. Por lo tanto, este primer periodo sirvió de 

preAmbulo, de etapa preparatoria a la verdadera apertura, 

verificada a partir de fines de 1987. En efecto -según versiones de 

los propios asesores del gobierno-, en esta primera etapa se 

pretend(a preparar psicológicamente a los empresarios para que 

pudieran enfrentar la real apertura. por medio de hacerles creer 

que ya existían niveles de apertura elevados y que, sin embargo, no 

hablan hecho su aparición las tan temidas quiebras que los críticos 

de la apertura hablan predecido. De esta manera, en paralelo, a ta 

vez que se dejaban sin argumentos a las izquierdas y criticos 

varios de 1 a modernización, se ganaban adeptos a 1 a causa 

neol ibera161• 

60 • Ver Ten Katc (1992). 

61, En este perfodo, se eliminaron los controles cuantitativos en 
prácticamente todos los bienes intermedios y de capital. dejando intactos dichos 
medios proteccionistas para ta mayorfa de los bienes de consumo. Por su parte -
según información proporcionada por Ten Kate (1992: 66 y ss.)- la tasa 
arsnc~laria máxima se situó en 4()1. y la media en 27.7'1.. 

61 • v .. r Lus t is (1992) • 
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3. La apertura: 1988-1991. 

A pesar de los esfuerzos gubernamentales, para 1987 era evidente 

que la reestructuración económica distaba de consolidarse. Los 

diferentes grados de respuesta a ln crisis por parte de las 

distintas regiones, sectores y ramas, ln vulnerabilidad financiera 

del gobireno y el grado mayor de autonomía que, vía fortalecimiento 

económico, adquirió la fracción monopólico-financiera de la 

burguesía nacional alimentaron la hiperinflación hicieron 

aparecer el ''crack'' del mercado financiero en 1987. Este 

agravamiento coyuntural de la crisis tuvo su corolario político: La 

derrota electoral del partido de gobierno en 1988, contrarrestada 

con un fraude descarado que le restó legitimidad al Ejecutivo ante 

la sociedad civil. 

Ante esta crisis económica y politica, el gobierno y la fracción 

hegemónica de la burguesfa se vieron en la necesidad de convenir un 

nuevo equilibrio de fuerzas que hiciera posible continuar con la 

acumulación de capital, 

El resultado de la concertación entre estos dos sectores, quedó 

plasmado en el Pacto de Solidaridad Económica CPSE) -acuerdo que 

luego cambiarfa su nombre por el de Pacto para la Estabilidad y el 

Crecimiento Económico o PECE. Una parte del convenio era el 

compromiso de las grandes empresas (fijadoras, por su posición 

privilegiada en el mercado, de los precios) de no obtener ganancias 

vfa incremento de la inflación; la otra parte de la concertación, 

ob.li.gaba al Estado a continuar con la privatización de las 
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paraestatales, a disminuir en forma considerable su déficit y a 

eliminar las trabas a la acumulación del capital privado. 

El PSE fue, por tanto, un convenio entre el Estado y la fracción 

monopólico-financiera de la burguesía para estimular la acumulación 

por medio del abatimiento de la inflación y de la apertura 

comercial. Implícitamente significó, además, una aceptación por 

parte de Estado de modificar su modalidad intervencionista a cnmbio 

de que la burguesia aceptara el compromiso de intensificar y 

modernizar sus formas de acumulación, lo cual buscaba, en tlltima 

instancia, la consolidación de la fase de acumulación intensiva: 

En este contexto, el abadono del régimen proteccionista debe 

concebirse como un mecanismo más de la reestructuración económica. 

Los instrumentos utilizados para liberalizar la economia fueron 

la disminución de los aranceles a niveles mlnimos (ver cuadro No. 

28), la eliminación, &hora si total. de los permisos de importación 

y la interrupción del subsidio cambiario, es decir, el ajuste de la 

moneda a su vslor rea1 63 • 

Esta política de comercio exterior, propició un incremento 

notable de las importaciones de todo tipo (ver cuadro No. 26 y No. 

27). 

La liberalización de productos intermedios y de bienes de 

capital prctcndlan incentivar la reconversión de las industrias 

n. En 1983, la subvaluaciOnalcanzó un nivel superior al 60l, para en 1985 
caer a un nivel cercano a cero. por último, en 1986 volvió a elevar su nivel al 
..ioii y a partir de ahl siguió una tendencia declinante hasta que a partir de 1990 
se presentó la sobre\·atuación que. en los hechos, consolidó la<> medidas 
aperturistas. (Para un tratamiento mf\s detallado de este tema, ver Rivera (1992: 
190-196)). 
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din.é.micas: las de bienes de consumo, por su parte, "sirvieron como 

un instrumento auxiliar para sarantizar el abatimiento de los 

precios y costos" (Rivera 1993: 15) -de ahi que su liberalización 

se diera hasta 1988. Es claro que los ritmos de ta apertura y 

montos de este último tipo de importaciones, fueron pactados por el 

Estado con las empresas afectadas, buscando fines precisosu. En 

efecto, en base a la modificación del régimen de importaciones se 

pretendia completar o fortalecer la reconversión industrial ya que, 

por una parte, se les facilitaba la importación de medios de 

producción a las grandes empresas que lograron reconvertirse y 

exportar entre 1983 y 1987 pero que en 1988, ante la recuperación 

del mercado interno y los requerimientos de los mercados de 

exportación, requerían ampliar su escala de producción. Por otra 

parte, se pensaba que la exposición de la industria mexicana a la 

competencia, la obligarla a elevar su productividad para conservar 

sus mercados. 

U, La negociación asumió tres modalidades: Primero. cuando los productos 
importados eran indispensables para solucionar "cuellos de batel la", t!l convenio 
buscó abatir precios y costos proporcionando sustitutos, pero sin que esto 
tuviera efectos desastrosos en las empresas domésticas; segundo, cuando las 
empresas domésticas paseian ventajas en W\ determinado producto. se establecieron 
aranceles minimos (no mayores del 20'I) para que el consumidor tuviera Wl8 oferta 
variada: por último, en el caso de los productos poco competitivos, se 
pemitieron las importaciones, en detrimento de las e11presas "tradicionales", 
para abatir costos de producción e inflación. 
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CUADRO No. 28 

GRADO DE PROTECCION DESPUES DE LA APERTURA, DIC. 1990 

A. Producción interna protegida por permisos de importación (%) 

Agricultura 33. 5 
Petróleo 100. o 
Alimentos 16.6 
Bebidas y tabaco 19.8 
Textiles 0.1 
Derivados del petróleo 86. 4 
Productos químicos 0.5 
Product.os de metal l. 1 
Maquinaria y equipo 2. 1 
Equipo de transporte 39. 4 

B. Máximos niveles arancelarios, ad valorem (%)* 

Minerfa 10. 9 
Alimentos 12.5 
Bebidas y tabaco 19. 7 
Textiles 14.8 
Ropa y calzado 18.5 
Productos químicos 16.9 
Productos de madera 13.5 
Productos mineros no metálicos 14.9 
Metalórgia 10.6 
Productos de metal 14.6 
Maquinaria y equipo 15. 7 
Material eléctrico 17.4 
Equipo de transporte 16.0 

NOTA: •. El resto es inferior al toi en promedio. 

FUENTE: Tomado de Rivera Rios, M. Angel. "Apertura comercial y reestructuración 
en México", rnimeo., 1993, pag. 11. 

El selectivo programa de apertura para los bienes de consumo. 

pudo ejecutarse -dijimos- sólo gracias a la cooperación y apoyo de 

los importadores. En efecto, salvo en las industrias 

"tradicionales". los capitalistas sabían dr. las ventajas que 
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tendrian con la apertura: 1) especializarse en un proceso 

especifico: En la explotación de la modalidad de la maquila que, 

por la fAcil dotación de materias primas e insumos que facilitaba, 

les daba la oportunidad de situarse en los ámbitos más rentables: 

2) hacerse de tecnología de punta para completar su reconversión, 

a través de la transferencia que implica la asociación con firmas 

extranjeras: y 3) en Oltimo de los casos. cuando por ineficiencia 

tuvieran que abandonar la esfera de la producción, podrlan ocuparse 

de la distribución a escala nacional de los productos de las 

empresas trasnacionales. 

Esta modalidad de apertura, si bien tuvo efectos desiguales en 

la planta industrial, no engendró (salvo en la industria 

"tradicional", que de cualquier manera tarde o temprano iba a 

sucumbir debido a sus altísimos niveles de atraso) desequilibrios 

insuperables: Así lo demuestran los bajos niveles de inflación y el 

moderado crecimiento de los principales indicadores macroeconómicos 

que_ de 1988 a 1 a fecha se han sucedido. Sin embargo, de no 

complementarse con una estrategia industrial que, vinculando a las 

grandes empresas con las pequeftas y medianas (estas últimas en 

calidad de subcontratación), impulse las exportaciones, y elimine 

así el desequilibrio de la balanza comercial que a raíz del 

incremento de las importaciones y del reflujo de las exportaciones 

se ha presentado en los primeros aftas de la década de los noventa, 

puede presentarse una situación que hará peligrar el proceso 

recstructurador en su conjunto. 
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CONCLUSlON 

La reestructuración ha sido el suceso més importante de los ochenta 

de lo que va de los noventa, debido a las profundas 

tranformaciones económicas, políticas, sociales y culturales que ha 

traído consigo. Di chas t rans formaciones aunque eran -como vimos

impos tergables, pudieron haberse impulsado de manera que sus 

efectos fueran menos desastrosos en el nivel de vida de la clase 

trabajadora. Sin embargo, esta clase fue, sin duda, la que cargó 

con el peso de la relativa modernización que empezó a experimentar 

el pais desde 1983, la cual hemos tratado de poner de manifiesto en 

este trabajo. Los factores que forzaron esta situación, se 

engendraron desde el inicio mismo del periodo "propiamente 

capitalista". De ahi nuestro interés en revisar, aunque 

rApidamente, dicho proceso. 

Es Ampliamente reconocido que las sociedades agrícolas -que 

viven principalmente de las actividades primarias-, al no poder 

producir internamente las mercancias que nccesita11 para subsistir, 

tienden con el tiempo a bloquear su crecimiento y progreso. Y en 

ocasiones, dicha tende~cia se ve acentuada, debido a que su 

situación de exportadora de materias primas y de productos con poco 

valor agregado la colocan en una situación desfavorable en e\ 

mercado internacional, ya que, por la baja capacidad de negociación 

que alcanzan, su intercambio de mercancia'i tiende a dett~riorarse 

secularmente. 

Por esta razón, todos los paises buscan tran.sit¡¡,r de una 
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situación predominantemente agraria, a otra en que las relaciones 

de explotación capitalistas sean dominantes·. En México esta 

situación se presentó a principios de siglo. En efecto, con la 

revolución de 1910, el país trasciende, rompe con una etapa de su 

desarrollo: La "acumulación originaria'' empieza a dejarse atrAs y 

se impulsa el periodo "propiamente capitalista", o sea, se sientan 

las bases de la industrialización. 

Este proceso (la industrialización) no es sino la transformación 

de materias primas en productos consumibles65 , o sea, la sucesiva 

adición de valor agregado a las materias primas o semi-elaboradas. 

Con el tiempo. estas operaciones alcanzan gran complejidad y, al 

perfeccionarse y ampliarse, generan nuevas actividades 

manufactureras. 

Por regla general, la industrialización en los paises que acaban 

de abandonar la fase propiamente agraria sigue la siguiente 

trayectoria: Se pasa de una tase donde predominan las industrias 

''tradicionales'', productoras de mercancfas de consumo inmediato 

(textiles, alimentos, etc.), a otra donde toman fuerza las empresas 

altamente tecnificadas; o en términos •arxistas: Se dice que 

transitan de la fase extensiva a la intensiva de industrialización. 

Un pais de reciente industrialización comienza por desarrollar. 

por tanto, las actividades de industrias tales como la texti 1 y la 

~s. Esto ya resultaba claro para Manuel Martinez. del Campo (1985: 15), 
cuando decía que ",,.el hombre primiti\'o ya salaba, secaba o ahumaba sus 
alimentos, transformándolos en productos cuyas caracterfsticas y propiedades son 
muy distintas de las materias altamente perecederas de que parten. Estos 
procedimientos. que se fueron desarrollando en el curso del tiempo, pueden 
cinsiderarse como los primeros pasos de la industrial h.ación ..• ". 
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alimentaria. en virtud de que este tipo de industrias son 

relativamente poco tecnificadas y, por tanto, funcionan fácilmente 

en base a la aplicación de conocimientos prácticos adquiridos por 

la población a lo largo de su historia. A estas actividades, pronto 

se les incorporan tecnologías modernas (técnicaS de refrigeración. 

almecenamiento, etc.), Lo mismo que industrias que se dedican a la 

formación de infraestructura (cemento, vidrio, siderúrgia, etc.) y 

de aditamentos para dicha infraestructura (!Amparas. dinamos, 

alfombras, tapices, cortinas, etc.). Como no hay industrialización 

sin energfa, en esta primera etapa de industrialización hacen su 

aparición, a la par de las ramas anteriores, tanto la industria 

petrolera como la eléctrica, siguiéndolas toda una gama de ramas 

que giran en torno a ellas (industria qulmica, orgAnica 

inorgánica). 

Asi se empieza a conformar la estructura industrial en los 

paises de industrialización tardfa: Ja cual. con el tiempo, las 

propias necesidades del proceso, el intricamiento de ramas y 

actividades, y la extensión vertical y horizontal de la industria, 

hace indispensable la formación de la llamada ''industria pesada'' 

que. cuando empieza a predominar, no sólo incrementa la composición 

técnica y orgAnica del capital, !lino que modifica las relaciones 

sociales de producción, sentando, con ello, las bases para que el 

pais transite a una fase superior de desarrollo: La intensiva, 

donde la extracci611 de plusvalía relativa (y no la absoluta, como 

ocurría en la fase anterior) es la predominante para llevar a cabo 

la acumulación de capital. 
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Pero el anterior es un esquema abstracto, donde se exponen las 

tendencias más generales de la industrialización. En cada país, 

dichas tendencias adquieren particularidades. De ahi que admitamos 

la existencia de diversas vías de desarrollo industrial, según el 

país analizado. 

La modalidad de 1 a industrialización mexicana es tuvo 

determinada, primeramente, por las condiciones prevalecientes en el 

periodo de entreguerras y los años cincuenta, y por otra parte. por 

la forma de gestión estatal afín a esa época. 

En efecto, la Guerra Fria brindó -para los paises de desarrollo 

tardío como México- condiciones propicias para la aplicación de 

políticas fuertemente proteccionistas que, mediante estados 

''interventores''. ayudaron a consolidar una burguesía nacional. 

Los mecanismos específicos que permitieron el desenvolvimiento 

fluido y ascendente del capitalismo en México fueron, a nivel 

interno, dos: El mercado cerrado, y la gestión burocrática de la 

economfa. A nivel externo, las caracteristicas distintivas de la 

nueva ola del desarrollo del capitalismo internacional (devenidas 

principalmente de los cambios impulsados por Estados Unidos en 

Bretton Woods: 1. surgimiento del keynesianismo como paradigma 

dominante: 2. difu$ión de las innovaciones fordistas -cadena de 

montaje- y tayloristas -Organización Cientf fica del Trabajo-: y 3. 

el acuerdo cambiario mediante el cual el dólar, y por tanto Estados 

Unidos, salia favorecido) fueron el marco propicio de la estrategia 

interna. 

Para la década de los sesenta, la fase extensiva de acumulación 
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había desenvocado en profundos cambios en la estructura económica: 

Por un lado, las ramas más avanzadas de la industria habfan perdido 

ya (o estaban perdfendo) su carácter "infantil", y por otro, se 

aceleraba el proceso de centralización y concentración del capital. 

Paralelamente, la economfa internacional ya habfa superado los 

efectos proteccionistas devenidos de la destrucción de la Segunda 

Guerra Mundial y se encaminaba hacia un nuevo proceso de 

integración (cuya modalidad permitía vislumbrar la formación de 

bloques regionales). 

Ante c::stos cambios objetivos, la modalidad de acumulación 

mexicana -vigente desde la posguerra-, empezó a mostrar signos de 

agotamiento, lo cual indicaba la inevitabilidad de modificar las 

"fuentes de desarrollo" del país. La exigencia citada, llevó al 

Estado a implementar nuevos expedientes para impulsar Ja 

industrialización que, para ese entonces, era ya el sustento 

indiscutible de ta acumulación. 

Los 

sector 

expedientes utilizados 

externo (alentando 

fueron: Una cierta 

principalmente la 

apertura 

IED y 

del 

las 

importaciones, sobre todo las de bienes intermedios), pero también 

una mayor gestión estatal. misma que pretendía sostener, por medio 

de los mecanismos más modernos de Ja política fiscal y monetaria. 

la inercia que 

privado. Este 

durante décadas generf> prosperidad al capital 

sostenimiento de la rentabilidad por vías 

artificiales, fue posible gracias a factores externos, que le 

permitieron al Estado subsanar el déficit que esta ('strategia trata 

implícito (en los sesenta, mediante la afluencia d<' la IEO y de 
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préstamos a largo plazo y bajas tasas de interés, y en Jos setenta, 

a través de los ingresos de la exportación de hidrocarburos y la 

''petrolización'' de la economía). 

Mediante la implementación de los cambios aludidos se entraba, 

técnicamente, al ''primer pasaje'' de una nueva fase de acumulación: 

La intensiva, 

Sin embargo, "los mecanismos que utilizó el Estado mexicano para 

hacer frente a esta nueva problemática (la modificación del entorno 

internacional y de las condiciones internas de la industria), como 

la generalización de los contróles de precios, la ampliación de los 

subsidios no condicionados y del gasto expansionista, a la larga 

mAs bien contribuyeron a empeorar el problema por otras vías, 

porque distorcionaron el mecanismo capitalista de asignación de 

recursos sin poder reemplazarlo por otro superior, lo cual a su vez 

acentuó el deterioro de las ganancias que comenzó a manifestarse a 

fines de los sesenta" (Rivera 1992: 14). 

Por tanto, la renuencia del Estado mexicano para impulsar 

cambios reales en la modalidad de acumulación en los sesenta y 

setenta, que le permitieran a la nueva fase desenvolverse 

"sanamente" (elevando la productividad competitividad 

estándares internacionales), propició el acopio de problemas 

estructurales que apresuraron la aparición de la sobreacumulat.•ión, 

que en 1982 manifestase como crisis estructural. 

Toda crisis estructural, en la medida de que representa -como 

dice Dabat- el derrumbe de las formas, relaciones y tendencias 

históricas estrl1cturales, que hicieran posible el desenvolvimiento 
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de una fase 1 arga de cree imi en to. termina por bloquear 1 a 

acumulación de capital, osea, Ja rentabilidad del capital privado, 

e impide la apertura o continuación de un nuevo ciclo de expansión 

de largo alcance. De ahJ la importancia de la ambivalencia de este 

tipo de crisis: ya que al ser a la vez reestructuración, impiden el 

derrumbe del sistema, pues le facilitan el tránsito a una fase 

superior de su desarrollo. 

En el caso de México, la crisis-reestructuración de 1982 implicó 

el desbloqueo de la fase intensiva (iniciada en los sesenta), ya 

que los mecanismos reestructuradores que puso en pr6ctica 

posibilitaron, en los hechos, la instauración de una nueva 

modalidad de acumulación. En efecto, la reestructuración iniciada 

en 1983 buscó la consccusión de la fase de acumulación intensiva, 

interrumpida desde los setenta. Lns bases en que se pretendió 

sustentar la recuperación económica a partir de entonces fueron la 

elevación permanente de la composición orgánica del capital, el 

impulso sotenido de la productividad, la extensión a escala 

nacional de la explotación por medios relativos y la ampliación de 

la acumulación de capital. 

Esta nueva modalidad respondió, desde luego, por un lado, a los 

cambios objetivos operados en la economia mexicana (devenidos de 

las exi3encias de la nueva fase de acumulación), y por otro. a los 

provenientes de la modificación de la economía mundial. producto de 

la reestructuración que los pafses industrializados implementaron 

en sus economías a raíz de la crisis de 1974 (principalmente en el 

ámbito tecnológico). 
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En el contexto de esta crisis-reestructuración, es donde surgen 

y se desarrollan la reconversión industrial y la apertura comercial 

como mecanismos esenciales para llevar adelante la acumulación de 

capital en la fase intensiva. 

En cuanto a la reconversión industrial. puede decirse que, a 

nivel global. se ha dado gradualmente. En un primer período se 

impulsó en base a la llamada "tecnología blanda" (modificación de 

los si temas de gestión empresarial y de los métodos de producción), 

y en un segundo, luego de la recuperación del mercado interno y del 

externo de exportación, lo mismo que del saneamiento financiero de 

las grandes empresas, se empezaron a incorporar tecnologías de 

punta (es el caso de la industria automotriz) y/o de tipo 

estandarizado o "commodities" (son los casos de la sider1.'.lrgia, la 

industria del cemento y la petroquimica). En un plano menos 

agregado, podemos decir que la reconversión fue excluyente y 

''polarizante'', Esta hipótesis, propuesta por Enrique de la Garza y 

compartida por Rivera, en nuestro trabajo se evidencia al constatar 

que, a partir de 1983, sólo un puftado de grandes empresas (por lo 

regular vinculadas al capital externo o al sector monopólico 

fianciero nacional) logra reconverstirse. Esta desigual 

reconversión es, desde luego, el reflejo que en la industria tuvo 

la heterogeneidad inter e intrasectorial que tradicionalmente ha 

caracterizado al capitalismo mexicano. 

Esta inconstante reconversión industrial, dio origen a tres 

efectos adicionales: Primero, consolidó a un sector de la industria 

(al que hemos denominado dinámico) como exportador de manufacturas. 
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en detrimento de los demás¡ segundo, dinamizó la productividad del 

conjunto de la industria y, por lo mismo, elevó su eficiencia y 

competitividad externas; en tercer lugar, propició el surgimiento 

de un conjunto de empresas que elevaron su eficiencia sin recurrir 

al gasto público y a los subsidios¡ por último, amplió la variedad 

de las exportaciones pues, a las ya consolidadas de bienes de 

consumo final y de un alto contenido de valor agregado, les 

incorporó algunas exportaciones de bienes intermedios. 

En cuanto a la vinculación con la economía mundial, se ha 

procedido a desmantelar el sistema proteccionista de permisos 

previos y tarifas arancelarias. En efecto, desde mediados de los 

ochenta, con el afan de alcanzar los altos niveles de crecimiento 

de los llamados litle tigers del sudeste asiático. México inició (a 

instancias del FMI y del Banco Mundial) un acelerado proceso de 

apertura económica que logró convertir a la economía de nuestro 

pais en una de las más abiertas del mundo. 

La estrategia de apertura se planteó de forma que las empresas 

grandemente exportadoras no vieran inhibida su actividad. Por lo 

tanto, la periodización de la apertura estableció una tipificación 

de las importaciones que diferenciaba las de bienes de capital de 

las lle tlienes de consumo: esto con el fin de facilitar la entrada 

de las primrras y gravar fuertemente a las segundas. Se pretendía 

con estc1 facilitar la reconversión de las empresas dinámicas, para 

qu~ elevaran su productividad en espera de la verdadera apertura. 

Esta ocurrió en 1988 y. al darse de una manera abrupta, sin una 

vincuLH•it'ln estrecha con la politicn de fomento industrial y 
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prácticamente sin la participación estatal, ha provocado la qiebra, 

es decir, su salida del mercado, de un número relativamente grande 

de peque~as y aun medianas empresas, lo cual ha acentuado el ya de 

por si creciente desempleo. 

Como ya hicimos notar, d~bido a la modalidad de apertura 

mexicana, las únicas que se vieron beneficiadas fueron las grandes 

empresas (de capital nacional o extranjero) y algunas medianas que 

lograron, por su cercanía con los emporios monopólico-financieros 

o por su favorable dotación de recursos, iniciar -aunque fuera 

parcialmente- su reconversión. La explicación de este fenómeno se 

deriva de la importancia económica que algunas grandes empresas 

adquirieron desde fines de los setenta, la cual les permitió 

"pactar" con el gobierno una apertura del régimen de importación 

que no lesionara. o lo hiciera minimamente. sus intereses. 
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AP~NDICE ESTADíSTICO 



PERIODO 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

C U A D R O No, 1 

ACUMULACION DE CAPITAL 

1 2 

7.28 0.19 
9.37 l. 45 

10.42 2.01 
8.54 l. 23 
8.25 0.21 
9.59 0.23 

13.36 0.68 
16. 71 l. 70 
18.21 2.66 
16.58 2.37 
14.32 2 .14 
14.97 2.01 
17.62 3. IS 
17.57 3.33 
16.89 2.98 
15.94 2.65 
16.57 2.84 
18.00 3.60 
18.13 3 .19 
16.20 2.73 
15.94 3.30 
16.28 3. 67 
15.79 4.05 
15.44 3.71 
16.26 4.04 
17.89 4.61 
17.46 4.62 
18.06 4.72 
19.01 4.53 
19.47 4.66 
19.67 4.74 
19.95 4.96 
18.83 5.03 
19.48 5.18 
20.62 5.65 
20.97 5.96 
21.69 5. 97 
20.90 5.78 
18.85 5.47 
20.06 5.99 
22.09 6.34 
23.44 6.45 

3 

----------------------
23.41 
27.51 
27.65 
25.35 
25. 19 
26.09 
28.49 
28.66 
25.92 
25 .10 
36.54 
33.55 
33.96 
3·4.60 
36.65 
36.64 
37 .13 
37.66 
39.32 
38.48 
40.04 
38.33 
41. 21 
46.71 
48.30 
53,47 
53.88 
48.96 
38.38 
42.56 
43.31 

continúa ... 
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PERIODO 

J 981 
J 982 
J 983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

C U A D R O No. 1 

ACUMULACION DE CAPITAL 

1 2 3 

24.91 6.79 46.85 
21.06 5.73 37.86 
16.03 4.46 26.75 
16.32 4.67 27.25 
16.88 4. 94 23.04 
16.40 3. 90 26.17 
16.10 3,84 25.67 
16.80 4.27 25.03 
17.34 4.52 
18.93 4.96 

NOTAS: Ja IFB/PIB 
2•1FB EN MAQ.y Eq.Nacional/PIB 
3•IFB/EXCEDENTES 

FUENTE: Para los anos 1939-1960, Banco de 
México, PIB y gasto. 
Para los anos 1960-1988, INEGI, 
Sistema de Cuentas Nacionales. 
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CUADIO Ho. 2 

PRODUCTO INTERNO BIU!O TOTAL Y POI 111! UDUS!il!L, 1951-196! 

Uillonu de pesos) 

COICEllO' 19SO 1'51 19S! 19Sl 19SI 195S 19S6 19Sl 19S8 19l9 1960 1961 1962 

TOTAL 16913 9!031 9609S 1oom 106118 11100 12002 129250 1!1654 mm 1sos11 1m14 1um 

1 10116 1026l 9961 10491 i2l30 13082 12665 13513 14119 140S4 14110 ll143 16210 
2 1032 4231 4962 sm S624 60S7 6416 1913 1263 7263 7966 1310 1622 
3 992 !IS m "' 720 m 184 107 11! 115 112 101 !l6 
4 212 239 ISI m 181 255 2l1 m 2S6 ll9 ll2 171 m 
s 1621 146! ll9! 1700 1111 ISll 1411 1m 1631 tl3S IS31 1474 llll 
6 212 234 217 309 JO! 134 SS1 617 654 722 m m 869 
1 2101 2181 2l81 mo 2SOI 2670 2868 3016 3631 llll 5128 S!SI 6108 
8 595 m 158 761 m 761 m 143 llll 1130 1161 115! 128! 
9 2189 2291 2112 !176 !109 !111 ms 2761 3116 !"8 30!7 3086 llll 

10 1129 IS40 2219 2361 !659 2711 2496 lllO 28!7 l3S6 3111 l!H m1 
11 IOS7 1107 llll llll llll 1518 1111 1811 llll 1871 1111 19'1 2082 
12 SlO 618 S06 644 111 lll m m m 613 341 115 701 
I! lll6 1'88 1611 1121 151! 170S l!!S 1133 191! 199S 2017 201S 2061 
14 m ISI m 383 uo 460 m m ll6 621 6SI m oSl 
IS 18!1 1118 1814 1794 1948 2099 !llS !106 !IS! !!!! 2391 !123 im 
16 116 667 m S80 SO! S36 8S4 708 60S 891 896 m m 
17 720 700 m lll m 141 m 113 675 813 m 920 1011 
18 385 "' 446 m m m 509 S31 669 "º 11! 760 781 
19 410 406 '31 324 341 Sil 613 552 336 SOi ll2 3S3 322 
lO 213 llS m 211 ll1 !92 JOS lSO 394 411 l!8 581 l6l 
21 144 ISI lll 188 111 m 21S !TO !10 307 313 313 418 
22 81 123 lll 107 lll ISl 14S 152 l1S 22l 218 !83 m 
23 19 41 10 39 S2 83 18 IS 100 lll 182 203 219 
21 168 Ul 138 161 18S 201 210 11! m 116 2!l 291 lll 
IS lll lS9 107 121 l1l S2l m m S9I m 781 131 m 
26 ISS l1l 18S 198 2ll 26l IS! 11! lll l59 m m 5ll 
11 114 ISI 160 161 lll 211 100 116 216 l8l l3l m 411 
28 S6S S80 su 111 6S8 191 111 1001 !2l 1098 1182 llll 1346 
29 m sos 111 m 66l 910 1124 1116 1131 ISI! 1186 IU! 100! 
lO 111 sos ll9 l9I 636 160 8SI 881 891 966 1019 IOll 1128 
31 l1l m 269 288 lSI l4l l6l m H1 m SS! m 411 
l2 362 lU 396 m 04 SIS 621 7S4 1l! 8ll 896 IOSl 1011 
ll 16l 191 221 241 m lll l61 m ISI Sl3 m 611 Sil 
ll i&S 418 m l9l l8l l!I Sl8 SOi 416 6l1 621 186 101 
lS l26 ll6 ]68 361 m 4ll m l6I 518 l4I 621 m 632 

continh ... 
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C!IDIOlo. I 

PiODUCIO lllillO 81010 TOTAL 1 101 iill llDUSllllL, 19!1-1961 

(lilloan de pnos) 

COICEllO' 19!0 19ll l!ll 19ll 19!1 1m l!ll 1957 1m 1m 1!60 1961 1!62 

31 1111 3848 "" 1293 ll!l 19ll mo 31B9 llOI llOI 610! 6011 6111 
l7 m ll7 611 679 lll 84l "' 10!9 lllO 1311 llOl 1600 11!5 
JI m 912 '" 980 1017 IO!l 11!9 11!9 1113 1151 lll6 lllO 1111 
l! 1139 1391 2111 27ll lOTI llll 3688 3861 l!TI 4!01 4211 m1 llll 
10 m 194 lli lll m iOl 6ll 619 m Tll !TI 115 166 
11 1!199 18812 2!011 mn lll!I ll!l6 38211 10613 lllll ll!IO 11110 11116 lOllT 
11 8118 1212 llil llll 1110 '°" 9ll6 !1l8 IDlll 10111 llOll 11112 12112 
ll llOi 1111 1111 l!ll 16!8 1189 1141 ms 3011 llll lill 1112 1122 

" 1100 1301 1111 llll 1691 1111 1012 1191 lll9 1601 IUT llll ll!I 
IS ll!I IO!l llil ll!I '623 ms lllO llll l6l6 llll 6001 º" 6111 

" 1501 1161 l!ll "" lll6 llll mo 6l81 6111 "" Tl!I 1111 l!l! 

IOTA: '·Los 1d1tros de uh colu111a corrupo11de1 1 11 cluifinci6n que de lu u111 propo11e BUllCO. 

FUElti: lineo de U1ico, •coeatu 111cionalu J 1ceno1 de capital por tipo de aclltidadª 1950-1967 J •Producto 
intuao •ruto 1gnto-,10-lS. 
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CUADRO Ho. lA 

PiOOUCTO mmo 81Uto TOTAL T POI RAIA !IDUSTRIAL, 1963-1977 

(.llillo11u d!puos) 

COICEPT01 l!!l 1914 1165 1966 1967 l!lD 1971 1m l!ll 1974 117l 1976 1!77 

TOTAL mm usm 107211 mm mm mm 106100 ll!IBO lmoo mooo 110100 lmoo 111600 

1 1!951 18760 19911 iom 10154 llllO ll517 l09Sl lll89 ll019 ll!ll lll60 2llll 
l ms llll 9146 9U7 9913 118'8 12l01 lllll 11076 lll97 11761 lllDl 1160 
l 911 9B7 1000 m IOll 1119 1015 1111 ll5l llll llll llll 1111 
4 m ]!] l78 llD lll m m us m m 411 510 m 
l llll i306 lll4 1111 1100 IU! 1361 1119 1170 llll 1146 ISll 1610 
6 lll 1010 1061 1011 1210 llll 1508 1116 1696 lOll 1960 1111 1811 
7 UIO llll 7623 7170 1167 ll67S 11111 lllll 14672 16811 11177 lOIOI lllBl 
8 1617 1506 1411 llll 1611 llll llll llH 2561 262l 2601 1131 30!7 
1 1181 llSI !118 1051 llll 1917 5007 5101 ll16 ms 5701 5726 6ll2 

10 lB!I mo 1161 4810 sm 7ll7 7165 100 IS68 mo 9l91 !!ll 9lll 
11 1110 lHI 2471 1671 l711 !770 ]]94 !788 1175 1411 4811 1111 5001 
ll 711 772 m 810 8ll 1371 llll 1127 1293 1112 1110 1m 1103 
11 llll l669 ll!l llll 1489 1117 5098 5518 60ll 61ll 6154 6151 7055 
11 611 lll m 101 708 l9I ll1 Sil Sil 6ll 111 411 lll 
IS llll ll!l l9ll 1691 mo sm ll61 6ll7 6116 7028 1ll7 7657 llll 
li 811 1201 llll 1011 108l lllO 1111 llll 1617 1191 1814 lOIO llll 
ll 1117 llll 1118 1168 llll 2111 1!51 2060 ll91 2510 lll! 2802 1023 
11 !5D 971 1061 1015 1110 1111 117l 1666 1676 1111 1184 1031 1166 
19 301 m lll 112 180 660 681 m 619 lll 106 711 751 
lO 111 919 1150 1301 1111 1171 1300 1111 llU 1567 1751 1966 1775 
ll m 611 l9l 6l1 610 llB! ll!I 1111 1611 IBll 17ll 1116 1970 
ll Sil 6l8 711 911 1018 llll 1751 1148 2519 2561 2901 1201 lll6 
2l 251 m 211 l70 ll7 U! m 561 m lll ll7 510 611 
ll m 160 101 lll m 611 m 701 !U 101 189 !SI 1069 
ll m 9Sl 995 1010 1111 lOOO llll l6ll ll5l llll l796 llll llll 
l6 Sil 610 !1l 711 117 llll llil 1111 1511 1607 llll 1700 1101 
l7 m 198 lll 516 616 9l9 911 1011 1111 1108 llll ll!I llll 
l8 1161 17ll 175l 1951 mo l961 lllO mo 1171 1101 1161 1910 ll37 
l9 lllO l711 28l8 1396 1660 4636 176l mo 5116 6116 6lH 66ll llll 
lD 1111 ISOB 1710 1811 lfü l616 llBl llll l58l l!OI 2908 2811 1011 
ll 184 603 689 76l m l390 l551 llBl l701 l691 ll6l 3ll9 llll 
3l ll6l 1116 1951 llll lll8 1605 1117 llll 1168 1110 18ll llll sm 
31 6ll 619 711 811 191 llll 1110 1118 llll 17ll IBlS 1915 1911 
ll 97l 1296 1110 1831 ll98 !!91 l6l6 1989 IBSO 5911 lll6 lll9 5110 
35 116 999 1102 ll81 1316 llll 1555 1119 1815 1696 1510 1116 lOIO 

co11ti1101 ... 
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CU!DiOlo. 21 

PIODUCTO ll!EliO BIUIO TOTAL 1 POI l!I! INDUS!il!L, tl!l-1911 

(lillonu dt pUoS) 

C!llClflO' 1!63 1961 111! 1966 1967 1910 1911 tm 1973 197C 1915 1916 1917 

36 1345 !6l! 1111 91ll 109l6 13513 13110 llll! t!Ol6 19019 20205 19!ll 19U6 
37 20TS 2560 2912 ms mo sm 5111 6297 69!! 1615 1011 ¡¡¡¡ 9125 
ll 1662 1665 1111 1122 1871 2051 2161 2131 2191 21!9 2211 2290 llOO 
ll 1911 sm 5301 !!!! llff ll!l IDO! 8615 9152 10113 11259 11101 12121 
ID m 1021 llll 1231 1361 1118 2090 2111 2133 3lll 3830 1110 1!91 

" 51092 59998 63010 61911 72112 91191 m26 101011111968 111113 121m mm 122006 
12 12692 13293 13889 11661 15533 1109! 18551 19511 2om 20966 mtt 11111 21511 
13 1831 mo 5'61 7030 lll6 7017 !OTO 862! 9151 9539 9182 10211 10750 
11 3612 1001 llil llll 5181 5010 llll llll 6267 1165 1665 ms 1107 
IS 7300 78ll 817! 9001 9571 9921 10138 1087l 11332 11906 12115 12121 12710 
16 10053 11102 11131 12719 13768 11091 18636 lltll 23192 25116 21113 lOlll 3100 

IOTA: •, Los 11Q1eros de esta col11aa corresponden a la cluiflcacih q11 dt 111 r1111 •ropo11 IHllCO. 

FUllTE: Buco da lhlco, •c11at11 aaci111lu J acenu de upihl por tipo de utltidad• U51·U'7 1 •rro~1cto 
lnlerH •nto J 111to', 70·75. 
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cumoxo.l 

!ASA DE CiEClllENIO DEL fiODUC!O IM!EllA BIUIO POI IAIA UDUS!llAL, 19ll·1!62 

(Pormhju) 

CONCEPTO 19ll 1m 19ll 19ll l!ll 19l6 19!7 19l8 19S9 1910 1911 1913 

TOTAL 7.0 l.l 5.0 l.2 l.5 l.6 7.l 1.2 1.0 7.5 l.8 l.• 

l. IGllCULIURA 0.9 ·2.9 l.I 17.S 6.1 ·l.2 7.1 7.8 ·l.9 l.l l.I l.1 
l. GAIAOEllA l.9 U.l 9.l l.7 7.7 l.9 8.2 u o.o 9.1 l.l l.I 
l. llLVICUL!UIA O.l·2l.7 ·l.I l.O 5.1 U.5 ·1.1 ·10.9 20.l 2.0 ·8.6 l.7 
l. PISCA -1.2-36.1 ll.9 ·1.1 JU 0.1 ·9.l 9.9 21.! 1.1 u.o ·1.9 
l. ilP!All. OE llNIS IE!ALICAS -10.1 1.9 6.7-11.9 1.1 ·1.1 12.7 l.6 ·6.1 0.1 -1.1 2.5 
6. llP!All. DE llNEllLIS NO m. 10.1 21.6 7.7 o.o 10..S 11.! 21.5 ·l.I 10.1 6.l ·!.9 17.6 
7. P!TliiLEO, PEllOQUll.I CAIBON 8.l 1.6 ·l.6 9.1 6.1 7.1 l.l 20.5 19.1 18.! 11.\ 1.1 
l. liTll.D/GAllDG, AVES 1 fiOD. \U 1\.6 1.5 ·l.O 2.0 s.o 18.0 JO.I 16.0·18.l 7.\ 2.1 
9. 1-0L.O/!ilGO,Nll!AIAL Y fROD. 5.0 ·6.8 \l.6 9.1 O.\ ·ll.9 18.l ll.9 ·l.7 2.0 \.9 l.91 

10. FAB.DE PiODUC!GS ALllEHll. 7.i "·º l.\ 12.S t.l ·8.l 2l.I ·7.1 \6.l ll.6 l.8·11. 
11.ILABOIACIONDEBEBIDAS 1.7 11.7 l.9 1.l 11.1 \O.l 9.1 l.l ·O.\ O.\ l.7 7.l 
ll. fiODUCIOS DE !ASACO 8.4 ·\!.I l7.l ·5.1 0.7 \l.7·ll.l 9.7 1.1 l0.9 5.9-10.l 
ll. HIL.1 IEl.0/IEl.D/F!B.BLll. -l.\ 8.7·11.8 ll.I 7.0 2.9 "' "' l.l 7.6 -1.1 0.9 
11.0ll!SllOUSIRl!S!El!ILIS 6.1 ·9.l ·6.1 14.9 u 1.5 6.9 l.1 l0.9 u 0.1 O.! 
15. CALUDG, 1 fl!NDAS DE VES!ll 0.1 1.0 ·l.! 1.6 7.8 \.7 ·1.1 l.l 6.l 1.0-11.2 11.1 
11.110.DELllAOEIAICOICBO 1.9-11.0 6.0-12.1 l.l ll.l-17.1 -11.5 17.l 0.6-ll.O 12.! 
17. llB.DE PAPEL 1 SOS PIODUC!GS ·l.8 ·1.1 \l.I 5,0 •\.l-11.7 11.l ·17.0 20.1 ·9.1 ll.5 11.l 
11. !IPIE.!Dll.E !IDUS!. COIEIAS 15.l 0.5 ·l.D ·1.1 17.1 1.1 5.9 lU l.\ l.l 6.7 2.8 
19. !ID. DEL cono l sus PIODOC. -1.0 6.1-11.8 l.1 70.1 ll.1·11.0-39.\ l0.0·l6.l ·l.I ·8.1 
JO. FADl.Y IEf.D! PIOD. DI lllLI 11.l·ll.I ·0.7 11.\·I0.7 1.5 11.8 ll.6 21.1 ll.l o.o \l.\ 
ll. QU!llCA US!CA,OIGl.E INOIG. 1.9 ·5.l ll.S ·l.9 lU ·6.1 !l.6 7.1 5.9 l\.l o.o J0.8 
ll. mus SUIEllCAS lt.9 16.l ·15.l 26.1 16.l -7.6 1.8 \l.\ l7.I 10.l 5.6 65.0 
ll. AiúNOS,IEl!lLl.E !NSECllCI. lll.1 ·U ·l.5 ll.l l9.6 ·6.0 ·l.i ll.J JI.O ll.I 11.l 1.9 
11. JABOMES, OE!ERG. I S!llLARES -tu ·J.l 16.7 11.9 ll.1 1.0 1.1 11.7 16.0 6.l 0.3 l.l 
15. PIOOUCIOS FAllACEUl!COS 11.! !l.4 1.9 10.1 10.6 ·l.I 11.l "' 12.9 17.t ·6.1 19.1 
26. fEIFUIES. COSIE!. Y Slll. 11.6 6.9 7.0 ll.6 17.9 -2.7 \O.l \O.l ll.\ \1.9 l.l lt.l 
l7. O!IAS !NDUSIR!AS QUlllC!S 12.7 6.0 u 9.6 \U ·6.S ll.O 8.8 \l.O \7,7 ·2.\ 19.• 
18. INO. DE iIHEi!.NO IE!ALICOS l.1 ·t.0 7.l 6.6 20.2 1\.8 ll.1 -7.8 "·º 7.7 ·!.• 16.! 
29. IEIA.B!S.,HIE.,COBRE 1 OIR.1 ·ll.I ll.l ·2l.l \6.t lt.a \U 14. ~ \l.l 7.! \l.l 9.6 1.l 
JO. FAB. l IEf. OE l!ODUC.iEl!L. ll.O 6. 7 \O.l 7.1 \U 11.6 J.7 l.D 1.7 S,l 6.9 Lb 
lt. CONS!iUC.l l!f.0/IAQUIH!RI! U ·\O.O 7.\ lU ·t.l 6.1 ll.l ·11.0 5.8 18.D ·1.5-ll.S 
)l. CO.Y m.omo.m.Y !C.ELE. 8.8 o.s l.l 6.1 15.6 IS.O 20.J ·l.I \l.9 l.O 18.0 \.O 
ll. CONS.Y IE.0/EQ.Y IA!.D/llAN. 19.8 ll.9 1\.8 10.\ 11.7 to.o 15.9 7.6 ll.O 1.6 9.9 ·l.I 
Jl.CONS!kUCCIOHDE!UlúiOVILESI 9l.\ J.6·10.l -l.O 2.9 JU ·J.l ·5.0 ll.7 ·0.l l6.0 1.0 
is. oms t~o. mmc1um1s ·l.\ 16.l ·1.9 l.v \O.\ ll.2 11.7 ·7.7 5.8 13.9 ·0.6 1.9 

1 

contu-61 .. , 
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CU!DIO io. 3 

!ASA DE CiiClllEMIO DEL PiODUCIO IN!EiNI BIOIO POI IAIA liDUS!llAL, 1951-1961 

(Pucutajes) 

compro 1951 19Sl 1953 l!SI 195! 1956 1957 1951 19l9 1960 1961 1961 

36. COJS!iUCCIOJ 18.1 8.3-21.0 8.9 -11.1 !1.9·31,6 60.l 1.9 (1,) -0.1 5.5 
31.ELEClilCIDAD 11.1 13.7 9.l 10.8 IU 11.6 9.6 11.1 11.1 8.5 6.5 1.1 
38. CliE5 1 onos SEiV.D/ESPAiC. 3.3 4.1 J.3 6.8 l.S 8.0 -1.7 -3.l 1.1 15.l 10.9 5.l 
39. lillSPOl!ES -1.8 11.5 -2.1 ll.l l.8 16.8 u 0.1 5,1 3.0 3.1 3.7 
10. COIUllCACIOiES 1.1 6.9 ... 1.9 1.3 3.3 l.l 1.5 !.3 5,1 5.3 6.3 
11. COIEiCIO 11.9 0.7 11.6 l.3 1.1 6.9 6.5 3.6 l.6 8.5 l.7 4.l 
U.ILQUlLEiDEINiUEBLES 0.8 1.8 3.5 l.5 l.S l.9 4.3 s.o J.I 3.8 5.l 1.1 
13. mv. DE BO!ELEilA y RES!IU. 10.6 11.1 8.1 -5.0 32.0 11.6 11.1 9.1 9.3 i.l 11.1 1.9 
11. 5ERV.D/CllDllO, SEG.! FliAi. 9.0 ll.l 1.8 9.1 8.9 9.1 8.9 9.0 8.9 9.1 9.0 9.0 
IS. O!iOS S!lllCIOS 5.l 1.7 l.6 S.6 5.S 6.9 1.1 3.9 3.l J.I 6.5 5.1 
16. GOBIEllO GEiEUL 7.9 1.0 -D.J 7.3 5.3 9.3 8.8 6.l 0.1 S.8 7.l ll.I 

FUHTE: Banco de lhico, "C1eatas uciooalu J acuvos de c1pihl por tipo de actividad" 19S0·1967 J •Pnducto 
interno broto J gulo", 70·75. 
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CU!DIO lo. I! 

mi DE mmmto DEL PIODUCTO 1mm BiUIO 101 im IMDUSlllAL, 1m-1m 

!rorcnhjnl 

ClllCllTO 1963 1961 1961 1m 1961 1m 1969 1910 1911 1m 1m \!H 

IO!AL T.9 \0.2 u 1.1 6.B S.7 3.1 7.l 1.6 5.9 1,\ 1.1 

l. AGi\CUL!Ui! 1.1 ID.6 6.1 l.I -1.9 1.1 t.8 -1.6 1.1 l.1 -0.1 -0.l 
1.G!M!Dlill \.7 -0.1 1.0 l.l u 1.1 l.D 6.0 1.1 l.1 l.S 1.1 
l. SILYICULlUiA !.l a.o l.l -0.1 1.0 1.1 -S.6 1.1 6,7 u 0.1 1.1 
l.!ESCA 6.1 ·!.l·ll.I IS.I 1.1 l.8 B.O l.S l.8 1.1 l.D 6.0 
S. i!PLOT. OE KIMAS i!l!LlCAS -S.I -1.1 ·6.l -l.1 -7.l 6.7 -u 6.l 1.1 S.I -7.0 1.1 
6, !llLOI. DE illEIALES MO iEI 6.0 16.1 ·D.1 ·1.1 10.1 l.I s.1 -1.1 11.8 11.1 -s.1 -l.I 
l. mamo. llTIOQUIK.! CAllllM !.! to.o 6.8 u 11.l !.l l.1 8.1 1.7 IU 7.1 ID.! 
l. l!l!M.0/GlilDO, !VES l llOD. 16.t -6.! ·l.0·\0.7 16.l 6.1 7.\ 10.1 ·0,1 l.l -0.7 1.9 
9, iOL.ID !llGO,MlllAi. l liOO. O.l B.S 11.1 S.1 l,I 1.1 l.1 \.! l.1 -0.1 8.1 0.1 

10.f!I. DE!IODUC. AUIEMT!CIOS 9.6 1.6 19.1 -0.6 18.I 6.6 S.\ l.6 6.S u l.l s.o 
11. ELAllllACIOi DE BEBIDAS 1.l IS.i 1.1 8.1 1.1 1.6-10.0 11.6 11.! l.l !.\ -6.B 
11. !IODUCTOS OE Tli!CO 6.1 l.1 0.9 l.S 0.1 13.I ·l.I S.I ·9.4 10.1 ·0.8 u 
ll. HIL,l IEl.Of!El.O{flB.BL!MD. ID.6 16.9 1.4 10.0 ·Sl.I ll.I 6.S 8.B 1.6 0.1 5.1 l.1 
\t oms llDUSlilAS TEITILES O.! 11.l·I0.7 -1.1 l.0 -u -1.1 1.1 ·!.! 18.l·ll.O -u 
11. CILIADO. 1 mms DE VES!li B.S 11.1 ·1.1 16.1 -l.! 10.B 1.6 a,¡ 9.1 1.1 I,) l.S 
\!, \ID. DE LA IADEIA 1 CORCHO u 18.0 O.l·tl.B l.6 B.! -s.1 l.l !.O 1.1 l.1 1.8 
17. f!l.OE IAIEL l SUS !IOOUCTOS 1.1 ll.1 ll.O u u l.1 -1.t s.1 1 t.l ll.I -5.6 IS.Si 
ti.ll!iEl!AEDl.ElMOUS.COiEUS 8.8 11.6 1.1 1.1 l.l 1.6 ·t.\ tl.l 0.1 6.1 6.l 7.01 
ti. IMO. DEL CUEio l SUS llODUC. -1.7 51.7 10.l-15.6 B.6 l.l ),) -1.1 7.9 1.1 -l.! l.I 
20. mu m.01110D. oE aum n.o !0.1 17.S 13.1 10.7 -5.1 ti.O 10.B 7.1 1.1 11.I t!.l 
I\, QUlllCllS llSIC.,OiG.E l\IOIG. ll.I 1.7 ·l.! u -0.1 11.5 B.I !.2 lt.I 11.l -5.l 5.l 
n. mm s1m11m !.! 11.1 11.l ll.6 10.9 B.1 ll.1 12.1 11.1 O.! ll.5 10.1 
ll. AIOIOS, 1111\LL E !MSECTICI. 11.B 10.1 ·11.1 10.1 -1.1 IS.! 11.7 7.1 -0.1 -1.7 1.1 ·l.I 
11. lllOllS. OE!EIG. I S\ilLAIES 1.8 l.1 11.1 5.1 10.1 1.1 o.o tl.1 S.1 8.6 ID.O 1,0 
15. !IOOUCTOS l!ilACIUllCOS 5.6 l.l 1.1 1.1 1.0 15.1 10.1 11.B 1.1 l.l ·l.! ll.6 
11. rmum. cosm.1 sm. 11.8 i.I 1.1 9.1 5.l tl.1 l.I 10.0 8.8 1.5 l.6 1.1 
11. oms mumm QU11ic.s ln.l 1.1 1.8 10.l ~.' 10.1 u 1.1 l.l -0.1 1.1 1.1 
l!. !ID.DlllM!iALEI MO IE!ALI. B.B 11.1 t.1 11.1 ll.1 1.1 1.6 11.1 16.l 1.6 !.I 1,5 
ll. IE!A.!!11.ñll .. Cll!.l OTIOS 16.1 16.1 ).! 10.\ 1.1 !.\ l.l 11.l l.\ 11.1 -!.( 1.1 
10. m.1 m.01 1100. 1mL1Cos¡ i6.4 11.! 14.l !.O 1.1 B.l·\0.0 -0.1 u 1.1 3.1 -0.1 
11. COMS71UC.I IEP.OE ilQUIMAUA 16.l 14.6 11.l 10.1-16.l 19.1 1.1 ·l.1 9.i -0.1 11.l -0.l 

' 
ll. COM.I m.o{flO.i!.! !C.ELE.¡ 18.l ll.1 11.9 18.1 -1.B 11.1 -4.1 11.S ll.9 9.l -1.l 15.0 
ll. CO.l IEP.0/EQ.l IAT.O/Tll.MS. 1.9 9.l 1.1 9.9 10.I l.l 6.1 !.B 9.l 10.1 5.! l.G 
11. COMS!iUCCIOM DEAUTOIOVILIS lt.I ll.l !.B 10.1 19.8 11.1 1.8 10.0 ll.6 ll.t 1.1 ·\0.1 
15. otrn !MO. i!MUfAC!UiEIAS 1 11.5 11.1 10.1 16.8 1,6 l.l \,! 11.8 1.8 -1.s ·9.1 !.I 

conlinli.a ... 
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CDAOIO Ho. Ji 

!ASA DE CiECllllJllD DEL PiODUCIO IN!EiHA BRUTO POI iAIA IHDUSlllAL, 1963-1976 

(Porceoltjes) 

CONCEPTO 1m 196' 1965 1966 1967 "68 1969 197D 1971 1972 1973 1971 

J6. COHSllUCCIOK 11.l 17.1 -1.6 11.6 12.1 5.6 -l.6 11.1 ll.! l.9 5.9 -1.9 
37.ELEClllCIDAD 19.6 ll.1 ll.B 10.7 11.0 10.6 8.0 8.9 11.0 9.1 5.8 1.1 
l!. CllES 1 01.SERV. DE ESPAIC. 1.l D.l l.l 5.9 J,I l.l l.I J.l ·l.B D.I l.I l.O 
J9. mmoms 8.9 6.9 1.0 1.1 4.l 6.1 5.7 7.6 9.7 10.9 7.1 l.1 
10. COIDNICACIOIES 1.l 10.l 10.1 9.8 ID.l u ll.O 19.0 17.9 11.9 ll.6 10.7 
1(. COIERCIO 7.9 10.9 5.1 1.8 1.l 6.7 l.O 6.9 7.1 5.l l.I -1.0 
U. ALQUILER DE lllUEBLES 1.1 1.1 u 5.6 5.9 J,9 l.! 5.5 1.1 l.6 l.6 o.o 
U. SEIV.DE BOl!L!llA Y RESTAD. 9.l 9.8 12.l 17.9 11.l -l.6 11.l 6.9 6.1 l.l J.6 1.0 
U. SliY.D/CiEDllO,SEG.I FINAN. 8.9 9.0 9.0 9.0 9.0 -0.8 !.7 7.l 9.l l.l J.I l.1 
45.0llOSS!RVICIOS 1.6 1.8 1.1 6.l 6.1 0.9 l.l u l.l 5.1 l.l l.O 
16.GOBIERNOGE!!llL 12.l 10.1 6.6 7.7 8.0 5.6 9.0 IJ.I 11.l 8.l 10.9 l.l 

FUENTE: B111code lttico1 •cuentas 111cio111lu J acutos de capital por tipo de 1clhidld 1 1950-1967 J•Prodaclo 
interno bruto' 111to•, 70-7S. 



Cuadro Mo.( 

PIODUC!O IN!ERMO BIU!O POI lllA DE ACTIVIDAD ECONOllCA 19l0-1Hl 
(taus de Cred1Jeoto por periodo1 1ehccio111d:os) 

CONCEPTO SI-SS S6·60 51-59 6D-!5 6H1 61-10 62-lD 

!DIAL l.6 5.1 1.1 6.1 6.7 5.7 1.D 

IGRICUL!URA S.I 1.6 l.D 6.0 l.S 1.1 1.1 
G!M!DEllA u l.1 1.3 l.) 1.1 1.5 l.I 
SILVICULTURA -u l.8 u l.! ).3 1.1 1.6 
PESCA 1.8 6.D 17.1 -1.6 0.3 l.! o.o 
EIPLO!. DE llNAS IETALICAS -1.0 0.6 -1.7 -3.6 -5.S 6.1 -3.1 
EIPLO!.D/IUEIALES NO IE!. 16.l ll.1 3.1 6.! 6.0 ),] 1.1 
PE!l .. PE!ROQUll.l CAIBON l.O 11.1 19.9 10.0 J.l 9.3 1.S 
1m:D1Gmoo. ms r 110. l.l 10.l ll.I 1.6 1,9 u 6.1 
DE TRIGO, m!Am y sus PiOD. 1.1 l.9 1.1 l.S 6.1 l.l S.! 
FAB. OEPIODUC!OSALllE!!ICIOS 11.1 1.B u 6.! 11.1 6,6 6.1 
ELABOIACIONDE6EBIDAS 1.6 1,1 1.1 1.9 3.6 8.6 6.1 
PIODUC!US OE TABACO 1.6 5.0 6.1 l.l u !U 1.9 
BIL.Y !EJIDO DE !El.DE FIB. BLANDAS l.S l.! 1.3 6.1 -11.I ll.9 l.! 
Dli!S llDDSIRIAS lil!ILES 1.0 J.l 11.1 l.I -1.1 _, .. 0.1 
CILIADO, 1 PiENDIS DE VES!li l.O l.! u l.l 7.1 10.1 1.6 
llDUS!lllDE LAIADEIA 1 como -1.B IS.! 16.1 1.1 -3.1 1.9 9.1 
Fii. DE llPEL Y SUS PiODUC!05 0.8 1.1 1.7 11.1 10.5 l.! 11.7 
llPIEl!A EDI. E !IDUS!. CONEIAS u !.! 13.6 7.l 1.S 1.6 6.! 
!ID. DEL CUEIO Y SUS llODUCIOS 11.I -3.S S.I 1.1 1.1 1.3 7.S 
llli. Y m. DE fROD. DE HUELE 1.l IS.! 11.l IS.9 13.1 -s.1 13.1 
QUlllCO B!SICOS,OIGINIC05 E IMOIG. 10.! 10.B 6.6 11.l 0.9 19.5 11.I 
mrn mrmm 17.1 11.0 21.l ll.6 17.I B.1 ll.1 
AB010s.mm1. E llSECllCIDIS 11.l 11.7 33.1 11.l -1.1 15.1 6.l 
1AIOIES, DETEIGENIES 1 SlllLAIES 5.1 1.l ll.! 6.l 9.1 1.l 1.0 
PIODUC!OSFAllACEU!ICOS 10.l !.1 1.6 l.l 5.1 IS.! 1.6 
PEIFVIES. COSIETICOS l 5IllLAIES 11.l 10.1 ll.7 11.l 6.1 IU 10.7 
OliA5 INDUSllllS QUlllC!S 9.9 1.6 11.9 11.l 7.1 10.1 11.I 
!NO. DEllNEl!LES NO IEllLICOS u i.8 S.li 8.l 8.9 1.5 11.1 
IE!ALICAS BIS.HIEiiO,CO!IE Y 0!105 1:.0 13.8 9.l IU 10.5 6.1 lú.5 
m. r IEP. DE FiODUCIOS IE!Al!COS l 1 i.! b.I u IU !.I 8.1 9.8 
CONS!iUCCiOHYHP.DEi!.QUINIRll. IS.I 11.• -l.• i.9 L~ 39.1 Lj 

iCúMS.l 1EP.Lmc:.m.11CCES.mcr: ;,¡ !U 6.! 15.1 9.l ll.5 il.9 
1cm.r m.r1EQllIFü Y m.oe rms. 15.1 11.0 10.J '" 9.7 C.l ¡,; 
\co1mumoN DE IUIOIOVILES 15.7 10.1 ll.I IS.I 19.6 11.5 n.t 
O!fl.S INDUSlRllS l!NUFIC!JFHAS 6.1 8.0 -0.9 ll.9 10.6 ).) 12.". 

11-ll 

l.l 

0.1 
l.1 
l.I 
l.! 
D.I 
1.1 
1.6 
l.B 
l.O 
1.7 
5.1 
0.9 
6.l 

-1.l 
6.5 
u 
l.l 
S.I 
l.! 
1.5 
6.3 

ll.7 
l.l 
1.6 
7.l 
6.1 
1.5 

!O.O 
li.6 

"' b.8 
6.J 
8.3 

ll.I 
0.5 

16-11 

1.1 

l.! 
3.l 
u 
l.l 
6.l 

-l.! 
ll.I 
1.9 
1.6 
1.1 
1.1 
6.1 
1.6 

11.3 
5.1 
7.1 

11.l 
1.7 
l.l 
1.1 
6.1 
!.7 
1.0 
9.7 

-11.1 
-u 
•.5 
•.8 
~.g 

l.1 
2,j 

ul J.1 
-9.1 
11.l. 

conli.11.d1 ... 
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Cuadro No., 

PRODUCTO lNl!INO llUIO POR 1111 DE !CllVID!D ECOllOllCI 19l0·1!77 
(Tuu de Crecl1ie11lo por puiodos sehccio11do1) 

COICiPIO 51-55 56-60 51-59 60·65 65-61 61-10 62-ID 

COISIRUCCIOM 1.1 21.l ll.O 8,8 8.S 5.6 9.8 
ELECTllCID!D 11.9 12.2 12.1 ll.1 11.8 10.6 ll.9 
CllES 1 OllOS SERVICIOS D/ESPIRC. 4.D u 0.6 7.0 1.1 2.l ],9 
IUISPOllES 5.6 6.1 l.l 1.1 u 6.1 5.6 
COIUllC!CIOMES 5.0 5.1 6.1 7.1 10.0 1.4 8.8 
COIRCIO 6.1 5.6 l.l 6.5 6.7 6.7 7.1 
ALQUILER DE lllUEILES 2.2 1.0 1.1 u 5.l 3.9 1.8 
SERV. DE BOIELEllA 1 iEST!UiANIES 11.5 10.! 9.4 tD.I ll.8 ·2.6 9.5 
mv.D/CIEDllO, SEG.! FIN!M!AS 9.0 9,0 9.0 9.0 '·º ·0.1 1.6 
OllDS SERVICIOS 1.1 1.1 1.6 6.5 1.8 0.9 6.1 
GOBIEIMO GEM!llL l.l '·º 1.1 9.1 1.1 5.6 9.0 

199 

11-15 11-11 

B.S -1.9 
8.1 l.D 
1.8 l.4 
8.l 3.8 

11.1 10.1 
5.l 0.1 
3.5 o.o 
7.1 4.3 
5.9 1.1 
u l.l 

10.5 5.0 

PUENTE: ihboratit11 propia codone los dalos del Ra11co de lhico, "Cuentas hcionalts J Acervos de Capital por tipo 
de Actividad, Cusdeno 1950 - 1960", J "Producto hternG Bnto J Gasto. 1970- 71". 
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CUADRO No. l 

liODDCIO mmo BiU!O POR GRAN DIVISION ! DIYISION i!NUFAC!Ui!llA. 1951-1'61 

(T1111deCreci1intoporpuiodo11eleccio111dos) 

QllCEP!O 1951 l!ll 1m 1954 1m 19l6 19l! 1958 1m 1910 1961 1162 

IOTIL 1.0 !.! S.D l.2 l.l S.6 !.! 1.2 4.0 r.s 3.8 S.4 

l. AGilC. SILYIC. Y PESCA l.I O.! 6.l 11:1 6.9 O.l 6.S 6.1 -1.6 6.S 2.8 S.! 

2. llNERIA -1.1 10.8 6.9-ll.6 ID.! 1.2 IS.l 0.8 -1.• 2.2 -4.0 1.s 

3. IMDUS!il! IANUFACIUIEIA s.9 S.8 0.8 7.l 9.2 3.9 9.1 u 11.l !.l 1.2 4,2 

1 6.9 ID.4 9.2 !,O l.4 -3.9 ll.1 l.! l.l l.7 i.I -2.1 
11 -0.2 l.• -9.l ID.! 12.1 3.8 ·D.! -1.3 10.1 1.1 -l.6 S.! 

111 0.8 ·ll.l 9.l -2.l 1.3 18.1 0.9-ll.8 33.1 -1.0 -1.l ll.1 
IV IS.! O.l ·2.D -1.8 17.1 1.8 l.9 14.I 3.1 l.2 6.1 2.8 
V 11.6 l.8 -0.l 10.1 8.8 2.9 1.9 16.1 11.1 11.s 8.S 11.1 

VI l.! ·t.0 7.S 6.6 20.l 11.8 ll.2 -7.8 19.0 7,I -2.4 16.6 
Vil -9,l 19.D-10.6 11.S 30.9 16.l 9.8 1.l 1.1 11.1 8.6 2.9 

VIII lt.O l.l ·!.O !.S ll.O 16.l 16.! ·!.O 16.7 6.9 ll.I -1.0 
11 -3.1 16.S -1.9 l.O 16.1 13.2 14.7 -1.1 S.8 ll.9 -0.6 1.9 

4. CONSliUCCIOM 18.4 8.l·ll.O 8.9-17.1 57.9-ll.6 60.l 1.9 11.l -0.1 s.s 
l.ELECIRICIDAD,GAS!AGUA 18.4 13.I 9.2 10.8 ll.I IU 9.6 11.1 11.1 8.l 6.S 8.1 
6. COIEiCIOS RESTAU. l HOTELES 9,3 l.l 9.1 2.1 1.6 6.J 6.S 1.1 !.l 7,6 !.! l.S 
1. mm .. ALl!CENAI. l COIUNIC. -0.8 ll.l -1.6 11.0 J,O 14.7 1.6 1.0 6.l J.J l.1 1.1 
8. SEIV.FINAN .. SEG. E INIDEBLES 6.1 6.8 !.l 6.S 6.1 i.s s .• S.I 1.9 1.9 7.3 6.1 
9. SERV. COIUN .. SOCIA .. ¡ PEISO. i.9 4.6 l.7 s.8 1.9 7.1 l.O 2.1 !.l l.I i.l S.I 

!O.GOBIERNO 7.9 1.0 -0.l !.l l.! 9.3 8.8 6.l 0.1 l.! 1.l ll.I 

FUEITE: El1boncidn propia tonforu los datos del Buco de lhico, "C11e11tu Nacionales J Acervos de Capital por tipo 
dt Actividad, Cu1Jer110 19SO · 1960", r ·rroducto Interno Bruto r Gasto. 1910 · 77'. 
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CU!DiOHo. 51 

PiODUC!O lH!EiHO BIU!O POI GIAH DIVISION l DIVISIOH IAHUFIC!URERA, 1961-1976 

ftuud! Creci1ieah por periodos seleccio111dos) 

CONCEP!O 1961 1964 1'6l 1966 196767-70 1971 1971 1973 19H 1915 1176 

rom 7.9 10.l 5.1 1.l 6.1 5.1 l.l 7.l 7.6 l.9 l.I l.1 

l. AGllC. SILVIC. Y PESCA l.8 6.1 l.9 l.6 0.6 2.J 2.0 O.I 1.9 l.8º 0.9 1.1 

l.ilHEill -1.I 0.9 -l.8 -l.l l.6 •• 9 º·' -0.l 10.l ll.l -6.1 l.O 

l. INDUS!IJ.\ i!HUFACTUIEIA '·' ll.I 7.J 8.l '·º 9.l l.1 8.l 7.9 7.1 •.l l.1 

1 7.0 6.0 9.8 l.I 10.l 6.1 1.0 5.5 l.9 l.l u 1.7 
ll 7.6 17.7 1.7 ll.l-ll,9 16.l 6.l 1.l 8.! l.7 l.7 l.5 

IJI 1.• ll,l 1.l -0.6 7.l •• 1 ·6.J 6.l 9.0 11.l -1.I 12.l 
IV l.! ll.6 9.1 1.1 l.l 7.6 ·1.1 IJ.2 0.6 6.7 6.5 7.0 
V 9.0 10.0 7.0 7.2 9.5 9.l 6.l 10.9 u 9.6 6.0 1.6 

VI 8.1 17.7 1.7 11.l ll.7 7.l 8.6 11.l 16.l l.6 8.1 u 
Vil 11.6 16.0 1.5 IU 6.6 6.9 -1.9 8.1 8,l 10.l 0.1 1.1 

VIII 16.0 l!.l 10.9 19.• •.l 15.• l.9 8.l 11.9 ll.O 6.0 l.l 
JI 16.5 35.7 IG.l 16.1 u ].] 1.6 11.1 l.I -9.l -9.l 9.l 

l. COISllUCCION ll.5 17.l -1.6 ll.6 ll.l 5,¡ -l.6 17.6 15.1 5.9 5.9 -1.9 
5.ELEClllCIOID,QASYAGOI 19.6 ll.• ll.I 10.7 11.0 10.i 1.0 1.9 11.0 9.4 5.8 1.1 
6, C-OIEICIO IEST!U. Y HOf!LES 1.l 9.1 5.5 8.1 7.l 5.6 l.6 6.7 7.0 l.1 l.l -0.5 
7, ll!NSP., !Ll!CEN!I. Y COIUNIC. 8.6 u 1.5 l.l l.l 6.l 1.5 9.9 11.6 11.9 1.9 l.O 
l. SEIY.FININ .. SEG. E lllDEILES 1.7 8.2 1.1 7.1 7.l O.l l.7 l.2 5.9 "' l.! 2.1 
9. mv. COIUN., SOCIA .. '111!0. 8.l 6.l 6.9 6.1 l.8 1.1 l.l '·º l.1 4.l l.l l.O 

10.GOllEllO tl.l 10.4 6.6 1.1 8.0 5.6 9.0 ll.4 11.2 l.l ID.9 B.l 

FUENTE: Elabonci611 proph COll!one los datos dtl Banco de Mh1co,"Cuenhs Macioules 7 AcUVCIS de Carital por tipo 
de Aclividad, Cuaderno 1950 -1960", y "Producto Jahroo Bruto y Guto. 1970-17", 

• 



CUADIO No. • 

PiOOUC!O mmo BiU!O fOR im DE AC!l'IIDAD ECOKOllCA 19l0·1977 

{tuu deCreciliento por periodos seleccionados) 

COICEP!O 5Hl lHO 58-l9 6o-6l 61-67 67-70 6HO lHl 76-Jl 

1om 5.6 5.1 1.1 ó.8 6.l l.1 1.0 l.7 l.7 

l. IGilCULIUiA SILVICULTURA 1 PESCA 5,5 l.!i l.l l.l l.O Ll l.9 1.7 l.! 

l. i!HEllA I.6 l.6 ·O.l O.l ·0.I 1.9 1.7 l.B 1.6 

l. INDUS!RIAIAKUfACTUIEiA l.8 7.l i.9 7.7 6.l 9.l 8.1 u l.l 
l. Ali1e11los, bebidas J tabaco 1.1 l.l l.l 1.7 7.1 6.7 l,6 "º l.1 

11. Tntiles, vntido 1 cuero l.2 l.6 1.1 1.1 ·l.l 16.l l.i 5.6 l.l 
Ill.l111er11susproductos -0.9 6.1 8.6 9.1 1.7 1.7 10.5 l.7 9.7 
JY. l1pre11h J edihrialn "' 8.! ll.6 7.l 1.l 7.6 6.8 5.l 1.7 

Y. Quil .. dn.pelr. uu. 1 pU.st. 6.8 Il.7 11.I 10.7 7.9 9.l 9.0 1.7 !.l 
VI. linu. 1101tl. nce.. der petr. 7.l 8.8 l.6 B.l 8.9 7.l 11.1 10.0 1.8 

VII. Industrias 1tUlins b.isicu 10.l 10.6 7.l 10.5 9.6 6.9 10.l l.O l.I 
VIII. Prod.uUJicos, 11qu. y equipo 9.7 10.6 6.! 12.2 11.6 ll.1 ll.I 8.B 0.1 

II.Otru industrias nnuhdureru 6.1 8.0 -0.9 ll.9 10.6 l.l ll.7 O.l 11.l 

l. COHS!iUCCIOK l.t ll.I JI.O 8.1 8.5 5.6 !.! 8.5 -1.9 

l. ELEC!ilCIDAD,GAS l AGUA ll.9 12.l ll.7 ll.I 11.8 tD.6 ll.9 1.6 8.0 

6. comc10 iESIAUIAK!ll l BOIELES 6.0 5,5 l.7 6.1 7.0 5.6 6.9 5.t 0.1 

7. mm .. ILIACUAI. ! COIUN!C. 5.l l.9 l.6 1.9 l.1 6.l 6.1 10.0 5.6 

8. mv. FIHAH. 5EGUiOS E IHIUEBLE l.8 l.6 5.l 7.l 7.l O.l 6.6 u 2.6 

9.SERY.COIUN.,SOC.,fEiSOJALES 1.6 1.l l.t 6.5 6.l t.t 5.7 l.! l.I 

10.GOBIEiNO u 6.0 l.1 9.l 7.• s .• 9.0 10.l l.O 

FUENTF: Elaboraciiln propia conforu a BancG de léiico,'Coentas Naciootles J Acuns de Capihl por tipo 
de Activid!d, Cuaderno US0· 1960-, 1 "Pnducto hlerno BrutorGuto.1970 -71". 
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COADIO No. 1 

PiODUCl!VIDAD DE LA 1.110 DE OBRA EN IEllCO, 19li-1961 

(lilu dt Peros pnr Trabajador) 

CONCEPlO' 19SI 19Sl 1m 19S4 19Sl 1956 i9Sl !!SS 19S9 196D 1961 

TOTAL lS.D6 lS.Jl lS.60 21.SI 14.84 lS.11 lS.46 lS.JO 26.24 26.61 l!.90 

1 7.16 1.11 1.lS 7.ll 7.19 1.1! 1.20 7.19 7.21 7.09 7.13 
l ln2.9J 101.il 108.81 104.89 101.59 IOJ.11 101.01 91.S4 93.64 9S.34 96.SO 
l 91.49 64.SS S6.17 14.40 Sl.SI 51.ll 41.ll 42.99 U.S6 42.Jl J6.ll 
1 li.01 17.11 22.98 ll.OE 18.'3 28.20 2S.JJ 27.'3 33.90 JUO 11.12 
s Ji.48 )0.93 JO.Ji 19.86 19.JS 18.84 18.33 11.!I ll.J6 26.88 ll.11 
6 11.19 11.09 !l.07 14.ll !S.26 16.U 11.85 19.ll 10.81 22.SO 23.00 
1 76.18 79.S2 12.SS 71.SI 68.'9 ll.H 71.07 12.80 96.11 108.!l 122.61 
8 19.02 61.80 S8.82 SJ.U S0.67 S0.84 Sl.29 71.19 78.88 61.SI 61.SI 
9 J8.IS 67.11 J8.0S 10.32 10.90 Jl.IJ JI.U 41.ll l0.92 11.S7 40.IJ 

10 ll.71 66.99 18.16 SJ.J9 SI.JO 11.9J 11.ll 4!.lS 41.00 U.SI J9.99 
11 Sl.SI SJ.lJ Sl.Ol 16.ll 41.27 17.9S 18.62 17.ll U.16 J8.6J Jl.16 
ll 179.óS IJl.48 \61.8S 116.Sl IJ6.9l IJ6.66 98.01 100.93 91.78 lll.S8 111.61 
IJ U.S9 IS.73 IJ.iJ IS.IS \!.SO 16.91 11.16 18.17 18.11 19.ll 19.46 
11 ll.68 11.16 10.70 12.16 ll.ll ll.41 12.19 11.71 11.ll IU8 11.18 
IS IS.Ol IS.ll u.11 11.96 ll.28 ll.8• ll.S9 ll.91 16.6S 16.17 14.0l 
16 11.Tl 8.93 8.90 1.38 1.28 10.U !.Ol 1.18 10.19 10.19 l.16 
11 19.11 13.94 73.13 67.18 Sl.21 40.02 41.61 3S.16 38.ll J0.11 32.21 
18 2l.8l ll.11 70.19 11.21 17.08 16.SS 11.00 l0.76 l0.60 19.J8 17.ll 
19 29.11 Jl.26 26.13 21.lS J9.0I 11.61 31.SI 26.91 31.01 30.96 28.l! 
20 71.19 Sl.13 50.91 S0.46 31.90 ll.81 lS.Ol ll.ll ll.34 12.u ll.S9 
21 l9.7S 2l.OS 29.ll 26.11 21.26 2U6 28.S2 lD.ll ll.99 19.20 l!.Ol 
ll 11.16 ll.16 29.71 lO.Sl 19.10 21.92 21.14 ll.82 ll.6' ll.17 42.U 
23 2S.3J 21.22 18.U ll.16 30.11 28.U 2S.ll 17.17 ll.16 J6.lS 37.lO 
1l 49.31 U.94 4J.97 43.17 16.22 41.43 43.0l 43.87 Sl.10 S0.41 ll.91 
2S 36.lJ 31.21 ll.lS 31.ll JS.JS JO.ll Jl.13 l!.ll JO.ll Jl.84 28.70 
26 110.0S IOJ.29 100.97 101.32 IOU9 9J.09 9Ul %.OJ 101.10 109.38 91.91 
27 S3.IS so.os 16.18 16.\9 H.ll 10.JS 1\.11 U.19 U.ll 41.U U.70 
18 11,Q¡ ll.S• ll.81 ll.97 IS.8l IS.80 17.ll IS.2S 11.ll 11.'9 16.SI 
29 21.20 ll.16 26.21 28.43 31.21 J6.B7 J8.0I H.49 •0.56 11.68 "·º' JO IJ.10 !LlO IJ.U IJ.36 ll.S' 16.01 IUI 11.11 ll.91 IJ.60 IJ.91 
ll 13.ll ll.l7 11.88 \J.91 ll.09 \J.ll 11.18 ll.06 IS.J6 17.J8 17.21 
ll 16.H IS.ID 11.0: IS.09 17.il 19.10 11.91 10.16 ll.S8 11.91 ll.63 
13 ID.DI 10.12 10.6: 10.34 11.96 12.01 11.69 12.13 ll.61 11.lO 12.31 
J¡ l5Ul :11.01 tJS.60 107.71 88.10 92.IS 11.01 ll.71 SS.84 U.ll Sl.61 
ll 11.61 11.11 11.19 ll.11 ll.81 ll.ll 11.ll 11.70 11.SO 11.68 11.80 

1 

co11li1161 ... 
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CUADIO io. T 

PiODUCTIVID!O DE LA mo DE 011! EK mico. 1911-l!il 

lliles de Puu por tnhljador) 

COICEP!O' l!SI 1m 1m 1114 1911 1916 1957 1958 1959 1960 1961 

16 18.66 18.81 13.86 14.19 11.02 16.41 10.68 16.24 \1.11 11.10 11.11 
11 19.83 ll.91 ll.14 16.ll !1.19 41.ll 1).6] 11.41 41.11 11.ll 11.61 
lB 18.18 l!.19 ]6.14 16.!6 ll.ll ll.80 14.09 ll.40 JI.U ll.05 l4.l8 
19 U.96 15.ll 11.ll 16.01 16.19 16.TT 11.16 11.16 11.96 18.18 11.01 
40 18.69 18.41 18.91 19.11 19.14 18.18 11.91 19.06 10.H 19.61 l0.01 
41 111.n 116.41 160.14 151.81 111.14 lll.04 111.91 lll.91 111.11 111.10 \11.49 
41 !461.n 1m.11 lm.911m.u 1m.10 muo mu1 mu1 mo.81 im.u m1.01 
4l 11.66 11.ll 11.1\ 26.00 ll.81 ll.90 ll.!l 16.ll 16.Tl !6.Tl ll.61 
u 41.ll 49.99 41.06 U.Tl 41.il 46.90 41.!9 41.01 49.16 50.lO 11.0T 
41 10.48 10.61 10.l! 10.91 11.01 11.11 11.ll 11.ll 11.69 11.11 11.4\ 
46 14.41 \4.]4 14.IT \4,10 14.14 ti.O! U.DO ll.93 ll.16 ll.80 u.11 

MOU: 1 • Los ntaeros de ull colutna eorruponde11. • ll cluificat!Oo. que de las n1u propone BllllCO. 

fUUtE: !aneo de lhico, "Sislna de Cuentas y Acervos dt Capital por Clan dt Eco1101ica. • \9SO · U61. 
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CUADIO la. H 

PIODUC!IV!DID DE LI mo DE 0811 EM mico, l!!Hfü 

(Ki\es de Pesos por trabtjadorl 

COiCEP!D' 196! 1963 1961 1911 19" 1961 191D 1911 1?1! 1913 1m 1915 

!OllL 11.96 19.D8 3D.li 3D.8S 31.0B 33.JI 31.19 31.61 J9.41 ln.ll 11.11 11.11 

1 1.66 1.99 8.ll 8.16 8.81 8.69 8.S9 i.S6 !.IJ 8.10 8.11 !.U 
1 119.ll 96.13 91.11 91.11 96,51 9J.ll 91.D3 9!.SO 91.ll 9J.JJ 93.15 9.os 
J J5.61 36.59 Jl.11 J!.ll JI.IS JS.99 ll.11 J0.85 JO.DI 19.19 18.J9 11.61 

' 11.11 '6.81 13.30 Jl.69 35.86 31.l! 41.11 13.11 11.ll 11.86 IS.60 '6.JS 
s 16.80 16.16 11.91 15.16 11.17 11.ll J0.16 ll.88 ll.18 l!.31 11.ll u.se 
6 11.33 16.0S 11.11 18.!5 19.11 31.ll 0.11 51.ll 11.!l 51.10 60.61 6!.10 
1 111.91 11D.81 111.90 111.55 111.91 119.11 111.DO l!B.ll 110.19 152.41 161.03 161.19 
B 60.65 11.61 61.13 6D.ll 4!.91 61.51 61.BS 6'.05 10.00 69.ll ll.U 61.16 
9 11.01 J8.93 11.01 U.61 IS.89 11.11 11.DI 45.56 IS,16 16.0l U.81 11.95 

10 10.01 19.10 11.ll lS.!S 36.31 !9.08 0.33 54.86 11.11 58.69 60.!6 61.ll 
11 11.40 11.88 16.80 ll.89 O.SI 41.16 Sl.61 48.1' 51.61 5J.33 51.!l 61.06 
11 91.81 91.ss 91.16 81.91 90.81 90.31 133.58 110.11 111.61 llS.18 166.69 116.13 
ll 19.98 ll.4! 16.16 29.28 ll.11 16.80 10.91 55.61 6!,1D 11.93 61.!9 18.91 u 11.18 l!.90 16.14 U.61 11.13 15.61 18.ll 18.90 19.13 20.23 21.1! 18.31 
!S IS.ll 15.91 11.ll 16.11 19.61 11.11 12.90 24.51 26.05 ll.06 21.81 l0.22 
16 8.12 1.08 11.58 10.99 9.24 9.51 11.IS 10.62 11.ll 11.li ll.50 13.SO 
11 H.4! l6.04 15.81 11.ss 61.14 65.11 51.11 11.12 º·'º 12.11 51.00 SJ.11 
IB 16.85 16.ll \l.04 19.SO 22.01 !l.11 21.60 li.31 l8.D9 21.10 29.68 ll.11 
19 25.48 2J.U 30.11 !0.80 28.25 18.50 31.01 16.29 38.0J 10.25 13.29 41.11 
10 41.15 55.01 60.1! 60.SO 61.D2 10.91 11.85 11.20 18.89 62.55 60.21 60.ll 
11 30.91 31.11 35.25 3).12 15.11 38.U 65.38 1Q.IO 16.35 11.83 91.11 91.03 
22 66.34 61.61 11.83 83.J8 91.!l 101.10 IDl.26 116.ll lll.53 111.38 111.55 121.01 
13 Jl.10 u.u ll.21 ll.91 31.21 31.21 53,Sl 59.11 61.50 51.80 54.11 51.91 
24 51.53 11.58 52.ll 55,39 61.60 61.ll lS.52 19.SS 9"21 102.16 llS.11 lll.31 
11 ll.01 13.59 33.4! J),6) Jl,06 J5.19 58.18 61.13 66.31 69.J8 10.91 69.ll 
26 101.13 106.51 102.50 95.30 95.81 93.90 ID!.!5 111.11 118.05 126.25 131.19 135.90 
21 51.36 58.90 60.56 61.06 6D.81 60.lD 66.53 68.11 10.82 10.J5 66.99 61.ll 
21 19.01 19.SI 21.6D 20.U 19.19 21.80 21.81 26.58 29.63 Jl.18 ll.11 l4.9l 
29 16.53 11.09 11.29 SI.ID 63.ll 61.IS 61.11 21.31 61.11 11.16 19.19 11.61 
30 U.SS 11.99 IS.11 11.ll 11.lJ 16.66 20.6' 11.92 11.51 11.0B 19.95 20.ll 
ll ll.11 l!.92 ll.18 11.91 ll.69 11.l8 11.27 18.86 ll.81 11.19 27.91 30.81 
ll 11.11 11.ll lS.81 21.01 19.01 21.SJ lJ.11 J0.98 ll.ll ll.50 H.ll ll.51 
ll 10.13 ID.11 ID.09 ID.00 9.62 9.29 11.89 11.91 12.61 12.19 IJ.26 11.35 
H 11.ll 10.ll Sl.ll 10.61 ll.19 19.0! Sl.l5 56.SI 61.66 10.IS 11.82 69.20 
JI 11.18 il.ll ll.Ol 18.01 16.29 IS.U 11.16 11.11 18.0S 19.11 16,JO U.O! 

continh ... 



CDIDIO No. 71 

PIODDC!IVIDAD D! LA IAHO D! OBRA EN l!llCO, 1962-im 

(liJes de Puos por Trabajador) 

comrro•. 1961 196] 19U 1965 1116 1967 1910 1911 1912 1913 1914 1911 

36 17.lD 19.11 11.ll 10.81 13.13 ll.36 29.31 27.32 30.72 3l.U !US 33.'1 
l7 S2.U SI.SS 61.'6 7!.06 19.90 81.11 112.11 llS.31 lll.S3 128.ll lll.93 llS.06 
31 ll.84 3S.14 33.31 3l.S9 37.ll JI.SO 30.12 l0.01 19.90 19.!1 19.97 29.19 
19 19.ll lG.44 11.11 11.93 13.01 14.06 ll.81 19.12 30.49 31.!l 33.63 lS.01 
40 !D.'1 ll.73 ll.S3 ll.01 3S.89 37.Sl O.Si U.!l '1.01 S0.14 52.98 55.ll 
41 166.22 163.ll 148.ll 149.0S 148.81 ISl.BI IS6.88 IS7.41 ISl.02 151.61 IS!.22 ll!.14 
4l 414.96 3161.91 3468.04 3411.86 3'64.91 3467.19 3161.40 3464.IS l464.42 l4U.1l 3464.ll 3161.19 
u 31.SB I0.14 42.ll 44.47 49.13 Sl.17 JI.U 40.71 41.ll 41.87 42.ll U.11 

" S2.40 S0.19 54.!4 Sl.79 S!.lS S!.lS Sl.09 Sl.S6 54.07 SI.U Sl.ll S5.19 
45 12.78 l!.ll ll.IS 14.40 14.16 IS.U 11.u 14.94 IS.JI IS.U ll.14 ll.11 

" ll.18 11.01 14.34 11.81 18.49 19.20 11.13 10.!0 11.27 11.39 11.10 11.56 

IOTA: •,Los 11dlcus de uh colUlna corrnponden a la cluifltaci6G que de 111 rHn propGH BUllCO. 

FUENTE: Bancodelhiu,•sistcu de Cuentas 7Acerro1 deC1pihl por Ctuede Econ01lc1." 19S0-1967 
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CU!DIO Ko. ! 

llODUCllVIDAD DE u mo DE OSI! EK IEllCO. 1'51-1961 

(hnsde creciliulo} 

COICEllO' \!51 tm 1953 trn 1955 \!56 1951 \!Si 1951 1960 tlil 

1om l.95 1.15 0.!7 -1.ll 1.32 l.ll 0.20 -0.63 l.69 l.U 1.oEI 

1 -0.91 D.\6 \.\! -o.n -O.l! -D.\6 O.ll -O.DI 0.11 -1.6! 
0.161 l -0.20 1.55 1.11 -3.60 0.11 -1.12 -l.!! -3.U -l.01 1.82 1.11 

3 -6.83 -31.11 -ll.06 -1.18 -t.13 l.Ol -11.l! -11.11 3.15 -1.92 -11.19 
1 -2.ll -37.12 lO.I! -!.37 )5.03 -0.81 -ID.ti i.21 ll.10 l.!! 20.16 
5 -1.ll -1.75 -1.1) -t.71 -1.1) -1.71 -1.71 -1.71 -1.11 -1.ll 1.11 
1 8.08 UI U9 8.07 8.07 8.06 8.l! 7.ll 8.01 8.01 2.21 
1 -1.12 1.3! -8.71 -t.ll -1.ll l.15 -1.1! 11.8! 16.16 11.ll 12.ll 
8 l.10 1.11 -1.12 -9.51 -1.15 O.JI 12.ll 11.13 10.15 -ll.Ol 1.67 

' 0.01 16.12 -•l.ll 5.91 1.11 -11.51 12.61 11.91 -9.ll 1.19 -3.17 
10 -19.31 21.12 -ll.!8 -8.8] l.!! -11.ll -13.15 1.81 3.82 -l.25 -8.15 
11 -1.68 1.ll -1.01 -9.l! UD -0.6l 1.39 -3.0l -l.33 -l.11 t.31 
12 -0.56 -21.ll ll.17 -9.11 -i.ll -0.ll -18.l! l.!1 -3.11 ll.13 -0.10 
\) -l.11 1.8) -12.06 11.11 6.71 l.11 l.60 3.50 3.30 3.!8 -o.lo 
11 6.0) -9.59 -6.ll 11.15 l.71 -l.12 l.71 -0.37 11.12 1.31 -l.03 
IS ·1.ll O.IS ·6.61 6.0) 1.ll l.65 ·11.ll 1.1! 19.07 ·l.01 ·11.18 
16 -0.13 ·ll.81 ·0.35 -17.05 -1.li 13.30 -23.l! ·10.16 50.31 -l.1! -li.01 
17 -11.33 -17.)0 -1.10 -1.11 -10.11 ·ll.16 ll.!6 -ll.91 !.10 -ll.ll 1.55 
18 1.10 -l.15 ·8.61 -11.18 -0.1) -3.01 2.11 ll.Ol -0.1! ·5.18 ·I0.67 
u -1.ll 6.21 -16.!9 l.ll li.!5 6.11 ·10.00 -11.ll 31.18 -16.lO ·8.JS 
lO ll.58 -19.15 -10.IJ ·O.IS -ll.11 -10.65 3.18 -o.u 10.11 10.0l 3.31 
ll ·ll.10 -ll.18 16.62 -1.58 l.07 -9.51 15.66 1.65 -11.56 ll.16 ·10.11 
ll 11.Sl ·11.31 -ll.51 l.88 -Ul ·ll.66 ·1.ll 15.13 ll.11 16.96 11.11 
ll ll.l6 ·16.ll ·13.10 l0.15 31.ll -6.51 -11.55 10.15 11.l! 16.61 3.15 
ll -l0.10 -!l.!l l.39 -1.1) 6.31 -1.ll ·5.2! 1.86 10.0 ·l,13 -8.97 
25 0.18 1.70 ·5.26 0.16 O.ll -11.11 ).15 -5.0 2.10 5.68 -l.Bi 
ll ·10.ll -6.11 ·l.25 0.35 3.11 -10.ll 1.57 t.l6 5.l! 8.19 ·l0.11 
27 ·l.50 -5.81 -6.ll -1.16 2.U -11.72 ).51 1.01 5.08 1.0l -5.18 
ll ·5.ll -l.88 l.Oü 0.8) ll.!l -0.Jl !.18 ·12.01 11.16 O.JI ·5.ll 
29 

' 
·lo.% 39.5) -25.ll !.ll 31.01 -1.GI 3.1! l.11 1.11 l.15 5.67 

)0 4 0.SJ ·0.71 ,,$6 ·0.5! 11.05 i.15 -7.07 ·1.33 -3.15 ·2.30 l.ll 

1)1 
5.63 -13.05 l.60 11.10 -l.8! 1.81 lt.'5 ·11.36 2.00 ll.11 ·0.76 

31 2.36 ·5.11 -2.13 0.11 18.16 8.!l 13.27 -7.1! 6.51 1.53 3.ll 
)3 9.85 1.11 l.l! 0.61 11.ll 0.13 5.67 ·l.09 1.01 -1.31 -1.0l 
31 5•.17 -l!.28 ·36.13 -22.17 ·11.!5 1.18 -ll.12 ·21.13 '.96 ·20.80 16.18 
35 1.65 l.99 -1 .. til l!.Ol l.56 -10.60 -1.60 ·l.H -1.•1 ll.66 ·19.61 

continua ... 
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CUADIO Mo. 8 

PiODUC!IVIO!O DE LA mo O! 0111 !M i!llCO. 19Sl-llil 

(tuudc creci1it11lo) 

COIC!rro• 19ll 19S2 19Sl 19l4 19SS 1956 1957 1958 1959 1960 1911 

36 20.79 0.80 ·26.l4 2.42 ·22.32 48.96 ·ll.97 Sl.10 ·1.61 10.69 ·l.IS 
17 14.61 10.45 2.71 l.Ol 4.lO U.SS 0.11 ·O.ll tl.ll l.11 2.10 
18 ·2.02 ·2.0S -2.77 ·1.29 -2.04 ·2.03 ·1.0S ·2.03 ·2.8' ·1.11 l.2S 
l9 2.ll 2.ll D.ll 4.l6 2.12 l.ll l.ll l.lO 2.ll 2.ll 3.S4 
40 1.67 ·0.81 1.69 0.66 0.41 ·l.ll O.ll o.o Ul ·l.lO 1.24 
41 ·O.ll ·l.70 l.6l ·l.08 ·0.H ·l.Ol ·0.ll ·0.67 ·0.70 ·O.ll O.Sl 
ll 0.06 0.01 ·O.O! ·0.19 0.18 -o.os ·O.ID 0.19 ·0.ll ·0.06 0.09 
'3 6.ll 6.S8 4.ll -8.80 l6.l4 l.l! i.98 1.19 1.04 ·O.DO S.14 

" ·l.SS l.Ol ·S.87 ·4.9S l.U l.H l.l4 0.11 l.ll 2.ll l.ll 
4S 1.19 1.36 1.19 1.28 1.17 1.18 1.16 1.39 l.ll 1.16 1.70 
46 ·O.ll -o.o ·0.48 ·0.18 -0.41 ·0.49 ·0.18 ·0.49 ·O.l! ·0.49 S.ll 

MOTA: '. Los 11dleros de uh col111n1 corrupoodeo a h clultlcacih que de In ra111 propone IHllCO. 

FUEITE: SisleH de C11nhs 7 Acenos de Capital por Cl11e lu161ica. B111co de lhico (BAMllCO). 
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CUIDIO No. 81 

PiOOUC!IVIOID DE L! mo DE OBRA EN IEllCO. 1962-1915 

(t1u1de enei1ltnlo) 

COICEPIO' 1961 196] 1961 1965 1966 1961 1910 1911 1911 1913 1911 ll7! 

IOUL Ul 1.0l l.11 2.11 l.98 l.8! 11.ll O.ll 1.8] l.]2 0.92 0.11 

1 1.n 1.20 1.12 !.21 t.21 ·2.01 -1.10 ·O.ll ·0.16 ·0.16 ·O.ll -O.Ji 
2 111.11 ·!6.00 ·t.61 2.ll ·0.91 -J.!8 0.99 ·0.!6 º·" ·0.86 ·0.09 ·90.2! 
J ·l.BI l.66 \.'5 ·1.18 ·O.SJ 2.ll ·11.88 -2.11 ·1.11 -1.11 ·2.iJ ·2.72 
1 l.ll 10.21 ·1.!6 ·19.88 l.18 ·l.ll 21.21 1.6! t.6! t.6! 1.6! 1.61 
s ·l.10 ·1.02 ·t.27 -t.71 ·2.11 ·t.66 ll.OS 1.!I 1.91 8.01 1.1! 1.90 
6 l.19 1.01 1.10 •.Jl !.!O 18.!I 11.16 s.01 !.01 !.01 S.06 l.08 
7 ·0.60 ·G.86 l.82 ·2.62 -1.so º·" 19.11 ·2.S9 8.!8 1.19 9.19 O,Bt 
8 ·J.02 19.78 -11.11 ·S.9l -21.11 U.21 l.ll 1.86 t.Ji ·0.89 1.11 ·l.ll 
9 9.61 ·11.!J l0.8l ·!.U l.8' l.19 ·0.19 ·J.11 -0.66 1.10 -2.!9 0.21 

10 o.os ·O.lt l.81 ·U.66 l.80 l.!S 26.21 11.20 ·t.J6 B.'6 2.86 t.ll 
ti l.lJ 1.11 11.ll ·6.22 -o.as ·l.11 ll.01 ·7.10 l.79 l.H ·l.82 11.81 
ll -tl.9! O.ll -J.21 -6.01 !.11 ·0.S9 '1.92 S.39 '·ªª ·t.61 IUI ·ll.09 
IJ 2.69 ll.56 18.98 ¡,¡¡ 9.8' ·C!.16 lOJ.OO 9.21 11.19 12.92 ·9.10 10.68 

" ·2.09 -1.98 21.20 ·\J.01 O.Si 5.96 11.99 2.61 1.18 2.!2 21.H -ll.91 
ll 9.!I J.81 7.IJ ·S.!6 21.!6 ·1.19 26.26 1.16 6.16 1.ll 2.66 1.91 
J.l \J.11 LH 60.51 ·21.60 -IU! UI 19.!l -1.18 1.90 11.10 9.01 O.O! 
11 ll.21 ·1.ll 11.08 B.IB 16.SJ l.59 ·21.'6 ·b.51 l.l2 6.16 í.01 ·6.81 
18 ·l.61 ·l.11 11.09 2.19 ll.2l J.11 8.01 1.08 6.62 ·t.Ol 6.16 9.l6 
19 -10.11 ·9.tl l0.19 2.26 -8.21 0.86 19.11 6.59 U9 5.81 1,ll ·2.02 
10 11.19 11.11 9.81 ü.01 1.18 9.10 -26.91 •.ll i.6! 6.21 -l.bl ·0.20 
21 18.•8 19.!t ·l.01 ·6.01 !.lO 1.11 ID.DI B.29 1.8' 11.10 11.U ·1.ll 
22 lb.JI 2.02 ll.00 l.ll 11.99 8.19 2.H B.11 !.JO 1.21 ·10.Sl 2.91 
ll ·0.21 19.BJ ·l.10 -21.0J 11.90 ·l.ll 51.00 11.51 1.91 -8.81 ·1.Jl ·1.62 
21 ¡ 11.11 -1.61 9.1! 6.08 16.6J -0.29 11.ll 5.Jl 10.91 6.11 12.69 11.01 
ll ll.01 t.lS ·0.11 0.61 t.18 l.lO 66.21 !.01 1.99 UI l.ll ·2.19 
16 1.11 0.99 ·l.81 ·1.02 O.!l ·1.99 tJ.16 1.10 l.I! 6.U 1,11 l.Ol 
21 ll.8' 6.19 2.Bl 0.82 ·O.Ji ·0.21 9.61 2.18 l.88 ·0.61 ·U! O.SI 
ll IS.ll 2.IJ 10.11 ·S.19 ·2.69 Ul IB.11 l.96 "·" 12.ll -o.n l.10 
29 S.'6 tt.9! \O.DO -S.Ol 16.10 ·l.16 J.ll ·61.01 ll!.J6 11.10 6.11 ·l.2l 
JO -2.11 t0.61 1.86 U6 0.67 ·l.87 21.00 -tJ.2! ·l.tl J.01 10.lS 1.10 
ll ·ll.97 6.11 -l.12 10.18 ·!.J6 ·16.88 162.8\ IB.Jl ·10.3' -S.ll ·ll.ll ID.U 
ll -l.91 11.Sl 6.15 -6.ll 20.H ·ll.6l ll.11 -6.!2 1.01 J.18 l.58 0.!81 
ll ·ll.29 .;,¡¡ ·0.16 ·0.90 ·l.1! ·l.11 11.H o.u S.!I t.ll J.69 0.10 
l4 -ll.25 11.ll 1.5' ·2l.09 l.19 il.08 16.lt ·i.•I 9,(1, tl.26 l.Jl -t.9' 1 
ll 8.19 !.10 U2 28.62 ·!.76 ·2.16 12.ll ·1.i• !.SO 10.01 ·\Ul .¡u¡ 1 

co11ti11Q1 ... 



CDIDIO Mo. !A 

PIODUC!lVIDAD DE LA mo DE 011! Ei lEllCO, 1"H915 

(tuude uecl1into) 

COICEPIO' 1m 1963 19U 19'! 196! 1967 1170 1971 1m 1913 1914 1m 

36 2.43 10.83 IS.ID ·4.l! 11.19 9.18 IS.S8 ·6.82 12.17 10.S4 LIS ·2.!6 
37 ·U.34 4.U! 14.lO !D.18 6.11 9.85 28.H 2.37 6.19 4.13 3.19 1.6U 
38 1.36 1.12 ·l.O ·l.19 IS.IS ·ll.39 ·1.Ul -0.66 ·D,li O.!l ·O.O! -0.16 
39 l.67 l.60 3.l! l.61 4.91 UI IS.l7 4.72 1.70 1.71 S.ll 4.11 
40 1.11 7.H ·O.SI U7 l.U U7 10.80 S.66 1.00 6.66 S.6S l.20 
o 9.01 -1.77 -9.22 O.SS ·0.16 2.70 2.66 0.34 O.l8 0.37 O.l! 0.39 
H 0.08 -o.oo 0.09 -0.18 0.09 0.01 ·O.O! -0.01 0.01 U.DI -0.01 0.01 
o 2.17 2.9' 3.12 l.l6 10.17 l.ll -24.91 l.!l 1.ll 1.12 !.OS 2.19 

" 0.63 -l.22 1.27 o.u 0.83 S.62 ·9.02 0.88 0.96 1.21 o.u o.u 
IS 3.03 4.31 3.ll 3.98 l.19 l.83 -l.11 2.0l 1.61 1.65 1.98 0.92 

" 5.!l l.26 ll.ll -26.85 3.U l.83 10.0l -1.10 6.14 O.S7 -2.66 -1.11 

MOTA: •. Las nOaeros de uh colu1na corruponden 1 la clasificaci6n qu de In n1u propone BkMllCO. 

FUENTE: Sistna de Cuentas r!tervos de Capital por Clasede2c:on61ica. BancDdelhico. 
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CUADRO No. 9 

Productividad de la Mano de Obra por Rama de Actividad 

(Tasa de Crecimiento por Periodos Seleccionados) 

CONCEP'IU 1956-60 1960-65 1965-67 

TOTAL 1.40 2.74 3.35 

1 • AGRICULTURA -0.29 3.35 1.49 
2. OANADERIA -2.00 12.54 -0.59 
3. SILVICULTURA -4.18 -3.62 -0.98 
4. PESCA 4. 71 1.21 -6.88 
5. EXPLOT. DE MINAS METALICAS -1. 74 -1.18 -2.05 
6. EXPLOT. DE MINERALES NO llEr. 8.07 5.29 9.22 
7. PETROLEO, PETROQUIMICA Y CAROON 9.87 4.60 -2.33 
8. llATANZA DE GANADO, AVES Y SUS PROD. 5.22 -3.54 3.06 
9. MOL. DE TRIGO, NIXTAMAL Y SUS PROD. 1.17 1.99 0.16 

10. FA!l. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS -4.01 -3.75 -1.44 
l l • ELAllORACION DE BEBIDAS -4.25 0.69 -3.16 
12. PRODUCTOS DE TABACO -2. 70 -l.70 -0.30 
13. lllL.Y TEJIDO DE TEX.DE FIB. BLANDAS 3.42 7.89 -9.49 
14. OTRAS INDUSTRIAS TEXTILES 3.21 0.58 -2.16 
15. CALZADO, Y PRENDAS DE VESTIR 2.06 -0.16 2. 74 
16. INDUSil!IA DE LA llADERA Y CORCHO 11.43 3.95 -12.38 
17. FAS. DE PAPEL Y SUS PRODUCTOS -9.15 5.37 12.90 
18. INl'RENTA PJ)J. E INDUST. CONEXAS 3.01 -0.54 6.25 
19. IND. DEL CUERO Y SUS PRODUCTOS -2.03 -1.97 -1.72 
20. FABR. Y RE!'. DE PRCD. DE HUELE 2.47 8.01 5.54 
21. QUINICO BASICOS, ORGANICOS E INORG. 2.11 4.87 3.14 
22. FIBRAS SINTETICAS 7.46 18.10 10.34 
23. AIJONOS,FERTILIZANTES E INSECTICIDA 4.24 1.94 -4.80 
24. JABONES, DETERGENTES Y SIMILARES 2.18 1.16 7 .47 
25. PRODUCTOS FARMACEUTICOS -1. 78 2.12 1. 73 
26. PERFUNES. COSllETICOS Y SIMILARES 1.14 -0.73 -2.83 
27. OTRAS INDUSTRIAS QUIMICAS 0.38 5.85 0.07 
28. IND. DE MINERALES NO METALICOS 2.40 2.98 0.52 
29. MEIALICAS BAS. ,HIERRO,CTlBRE Y OTROS 2.28 5.16 3.06 
30. FAB.Y REP. DE PRODUCTOS METALIOJS -1.60 3. 74 2. 12 
31. CTlNSTRUCC!ON Y REP. DE MAQUINARIA 6.91 0.37 -4.82 
32. CONS.Y REP.D/PROD.llET,Y ACCES.ELECT. 4.47 2.02 -0.53 
33. CONS.Y REP.D/EQUIPO Y MAT. DE TRANS. 0.93 -3.76 -2.71 
34. CONSTRUCC!ON DE AUTOllOV!LESS -11.96 -3.76 -1.74 
35. OTRAS INDUSTRIAS llANUFACTURERAS 2.00 9.09 5.37 
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1970-75 

2.05 

-0.36 
-18.22 
-2.72 

1.65 
7.91 
5.07 
3.58 
0.88 

-0.89 
4.58 
3.34 
2.26 
9.65 
1.16 
5.72 
3.58 
0.95 
5.76 
4.55 
3.11 
7.65 
2.69 

-o. 27 
11.84 
3.53 
5.06 
0.29 
6.35 

25.52 
--0 .11 
-3.92 

0.90 
2.37 
4.06 

-4.04 

continúa ... 
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CUADRO No. 9 

Productividad de la Mano de Obra por Rama de Actividad 

(Tasa do Crecimiento por Periodos Seleccionados) 

<XlNCEPTO 1956-60 1960-65 1965-67 1970-75 

36. CXlNSTRUCCION 14.82 4.95 5.39 2.95 
37. ELECTRICIDAD 6.56 7.93 12.16 3.70 
38. CINES Y OTROS SERVICIOS DE ESPARC. -2.04 0.16 --O.IS --0.22 
39. TRANSPORTES 2.31 3.39 4.36 4. 71 
40. CXllllJNICACIONES 0.32 1.97 4.87 6.03 
41. COllERCIO --O. 77 --0.28 1.03 0.37 
42. ALQUILER DE INllUEllLES -0.04 0.01 --0.01 o.oo 
43. SERV. DE llOTELERIA Y RESTAURANTES 2.30 3.26 6.73 2.62 
44. SERV .DE CREDITO, SEGUROS Y FINANZAS 1.88 1.89 2.43 o. 78 
45. OTROS SERVICIOS 1.37 3.54 3.67 1.65 
46. GOBIERNO GENERAL --0.48 6.63 -6.39 0.45 

FUENTE: Banco de México. "Sistema de CUentas y Acervos de Capital por Clase de 
Actividad": 1950 67, y Producto Interno Bruto y Gasto 1970-75. 
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CUADIOHo. ID 

REIUNEIACIONES PAGADAS A LOS ASALARIADDS 19l0-19l8 

(Millones di Pnos de 1960) 

CONCEPTO 19l0 19SI 19Sl 19Sl 1914 19SS 1m l!S! 1m 

TOTAL 29S96 lll27 lllll lll6l ll!i! 17666 39229 ms8 om 

1.AGllCULIURA 1986 1001 2882 2968 lm l6SI lSD2 l!OI 39'9 
2.GANADERIA 911 922 m 1007 IOll IOSI 1061 llH 1186 
l. SlLYICUL!UiA 94 96 99 101 101 IOS 108 110 111 
4.PESCA 128 111 131 ll8 111 111 118 ISI ISS 
l.EIPLO!.DElllASIE!ALICAS 491 m m 469 162 4lS 4ll 112 Sll 
6. EIPLO!, DE lllEiALES HO IE!. 101 116 116 110 106 112 114 110 21S 
7. P!!IOLEO, PE!IOQUlllCA ! CAIBON 1081 1161 114S 1174 1262 1164 llll 1106 llll 
8. IA!ANll DE OANADO. ms 1 sus PIOD. 218 211 219 266 286 m m ll8 ll6 
9. IOL, DE !RIGD, Nll!AIAL 1 SUS PIOD. 844 m 901 918 916 960 988 1031 996 

ID. FAB. DE PRODUCTOS ALllEN!ICIOS 812 981 1019 1110 1261 llH 1079 1119 1129 
11.ELABOIACIOHDEBEBIDAS m m m 166 sos S29 SS! S!D S!O 
ll. PRODDC!OS DE TABACO S6 60 64 67 69 7l 81 16 90 
13. UIL.! !EJIDO DE !El.DE FIB. BLANDAS 1418 1m ll!l lllO ll28 llOS 1282 1267 llS2 
11. O!IAS INDUS!ilAS !El!ILES 19D 192 194 196 198 101 210 220 210 
IS. CALZADO, I PIENOAS DE VEl!ll 128S 1291 lll2 1226 1199 1208 llll 120 1221 
16. lNDUSlilA DE LA IADERA 1 CORCHO 187 191 200 207 21] lll m 2SI 211 
17.FAB. OEPAPELYSUSPIDDUC!OS 211 22l 226 m 2SO l87 lll lll lll 

• 18. INPIENll. EOI. E l~DUSI. CONUAS 213 m 2S8 270 28S 128 lS6 ll8 lll 
19. IND. DELCUEIOlSUSPROOUC!OS 117 10 147 ll6 llS 173 193 111 ISB 
20. FIBR. Y REP. DE PIOO. DE HUELE 93 100 101 ID! 119 lll 111 119 IS! 
21. QUlilCO 8ISICOS, OIGAHICOS E INORG. 74 17 IS 104 101 121 12! ll6 lll 
22. FIBRAS Sll!EllCAS 4l 17 60 62 H 81 IOS 109 106 
23. ABONOS.FER!ILll!N!ES E INSEC!ICIOAS ll 21 26 29 32 l7 l7 40 18 
2'.JABONES,D!!EiGEl!ESJSlllLAIES 19 ll SS 61 " 71 71 74 79 
2S. llODUCIOS FAilACEU!ICOS 201 220 236 lll 273 293 31S ll9 361 
26. PllFUl!S, COSIE!ICOS y SlllLAIES 19 SS 61 IS 71 79 " 89 91 
ll.O!IASllDUS!ilAS QUlllCAS l6 63 69 ll 81 90 96 102 107 
28. IMD. OE llN!IALES 10 IEIALICOS 3S2 166 l!O ]94 410 426 470 m 492 
29. IEIALICAS BAS.,Hl!llO,COBI! 1 OliOS 271 287 ll7 l2l lSI l!9 m Sii m 
10. FAB.Y R!P. DE fiODUCIOS IEIALICOS 270 217 JOS 124 US 367 m 117 U! 
JI. CillSllUCCIOI 1 R!P. DE iAQUllAilA IS 89 9l 91 101 103 114 120 126 
ll. CONS.! m.oEPiOO.IE!,Y ACCES.ELECI. 177 19S 211 234 2S7 211 210 341 m 
13. COIS.Y REP.D! EQUIPO l IAI. DE !IANS 198 206 21S 224 lll 244 2SS 267 2iO 
14.CONS!iUCCIOMDEAU!OiDVILESS 82 91 100 111 123 ll7 ISl 171 191 
ll.O!IASIWDUS!RIASiANUFAC!Ui!iAS ISB IS3 174 103 110 203 261 ]09 101 

continh ... 
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CU!OIO No. 10 

iEiUNERACIONES IAGADAS A LOS ASALAilAOOS l!S0-1958 

tlillo11es de hus de 1960) 

COICEPIO 1950 l!SI l!Sl l!S3 1954 1955 1156 1951 llll 

36. COISllUCCION ll!5 ms 2623 2148 1811 3014 lll4 ll02 3451 
31. ELECIRICIDAD Sil m m 564 m 611 6l9 m 165 
38. CllES Y O!IOS SEiYICIOS DE ESPAiC. m m 211 ll1 JOS m l66 411 467 
l9. liANSIORIES 1811 1869 2041 2252 2410 2696 2669 2699 2658 
40. COIUIJCACIONES l76 m 402 406 416 m m 441 457 
41. COIUCIO 2050 lll8 l4ll 1143 2182 llll 3484 m5 1017 
42. ILQUILEI DE lllUEBLES 216 218 m m 101 lOI 317 l3I 311 
43. S!IY. OB ROIELRllA Y i!STAUllMIES 686 135 m 118 910 180 1091 lll1 ms 
U. SEIY. DE CIEOJIO, SEGUIOS l Flili!AS 170 853 919 1001 1129 1116 1m llll 1361 
U.O!IOS SEIYICJOS 1981 2104 2241 2385 2541 2101 l88l 3012 311l 
46. GOBIEHO GENEl!L 4508 4862 4913 1899 5256 5531 6050 6511 69!0 

FUEITE: Sish11 de Cuentas J Acervos de Capital por Chn de Econ01ica, bnco de Halco. 
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cm1010, 101 

IEIDJEIACIOIES PIG!DAS A lOI ISALAIIADOS 1959-1917 

(KillonesdePesosde 1960} 

COICEPIO 1959 1960 1961 1962 196! 1961 191! 1"6 1967 

rom mio 16918 mos !0815 5l!76 l71l7 !0346 !l!ll !69ú9 

1. AGllCULIUIA m1 JIU 3988 006 1317 4117 llll 1903 012 
2. GAllDllIA 1178 1210 1251 1302 1329 llSO Ull IW 1468 
l. SILVICULTURA 116 111 121 123 1l6 129 131 135 138 
l. PESCA 158 111 IS9 liS l7l 177 l8S 185 191 
S. EIPIOT. OE llllS IEIALICIS Sll lll lll uo m m IS! w no 
!. EIPIOT. DE llNEIALES NO IET. m m m 306 319 l!D m m 131 
7. P!IROLEO, PE!IOQUlllCA l CUBON 1161 1189 IUl llll 1602 1618 17l9 1143 1m 
8. llTAN!A DE GANADO, !VES 1 SUS IROO. m 393 m ns m 181 sos ll4 lil 
9. IOL. OE!ilGO, llllllAL l SUS PIDO. 1038 1039 1130 I09l llll lll! U21 ISOl ISSO 

10. F!B. DE PIODUC!OS ILllENllCIOS IUS 1214 1289 IO!l ID9D 1022 llll 1340 lll4 
11. ELAIOllCIOH Di IEBIDIS 59! 626 IU m l6l 690 719 136 8Sl 
12. PRODUCTOS DE TABICO 9S 98 101 IDI 106 109 lll 116 119 
ll. SIL.! !EJIDO DEtn.DE FIB. BLANDAS llll 1222 1207 1192 1177 llll 1116 llll 111! 
11. oms INOUSlllAS TElllLES 2ll 2SS 26S m l88 300 lll m l4l 
IS. CILIADO, 1 PIEIDAS DE VESTIR IOID IDU 1Dl9 ID66 ID91 1124 !IS! 1111 llll 
16. llDUSlllA DE LA IADEIA 1 COICHO 221 m 226 ·m 115 ll6 llD 119 lll 
17. FIB. Di PAPEL 1 SOS PIDDUCIOS lll 337 39! m m UI l!l l8l 387 
18. llREITA ED!. E INDUSI. CONEIAS m 385 m m m SOi m m 111 
19. llD. DEL CU!iO 1 SUS PRODUCTOS 177 161 168 171 l8l li8 137 lll 1'7 
2D. FABR. T IEP. DE PIOD. DE BUELB l6l 169 IS! lll 161 111 101 106 210 
11. QUlllCO BASICOS, OIOAHICOS E llORG. UD 168 187 2DI 107 lll 216 lll 211 
22. FIBIAS Slllt!ICAS IDD IDD 92 ,, 98 101 ID! 118 lll 
23. ABOIOS,FERllLl!AHIES E INSEC!ICID!S SI 66 66 " 60 6l " 70 76 
¡¡, IABOl!S, DETERGENTES l SlllLARES 7' ID IS ID 9D 11 IJ u 94 
2S. PRODUCTOS FAillCEUllCOS l91 121 113 166 l9D Sil m S7D 6DI 
26. P!IFUIES, COSIETICOS Y SlllL!IES IOD ID! 111 117 lll 126 lll UD 146 
17. oms llDUSlllAS QOIUCIS 114 121 127 lll 131 144 llD 16D 161 
25. IND. DE llNEiALEl HO IEllLICOS l04 m :H ll4 SID ll7 Sil 698 7l8 
29. IETALICAS !AS.,HIEiiO,COBiE Y OllOS 6ll 7ll 177 m 839 970 1037 1064 1161 
JO. m.r m. DE PiODUC!OS iEIALICOS •15 SOi 535 576 613 oH 719 711 m¡ 
JI. CONSTRUCCIOI Y REP. DE IAQUIH.\ilA IJl 139 "' ll7 114 2Sl 2i9 HO l4l 
ll. CONS.Y REP.DE PROD.IE!,I !CCES.ELEC!. 111 •S2 512 531 l6i 713 86D 9l4 IO!ll 
ll. CONS.l m.DE EQUIPO 1 m. DE Ti.\HS. l9! lll JU ¡¡¡ m 163 SD8 S61 •19 
l<.CONSIRUCCIDIDEAU!OIDVILESS lll l<O 261 lD6 ll6 4lO !IS 778 1711 
is. orRAS mumus mumrumAs m ~9& ll< l8l 286 337 l6l m 406¡1 

1 

continua ... 
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CVIDIO lo. 101 

IEIUIUICJOl!S P!GADIS l LOS mumoos 1!51-1967 

(llllo111dePms de 1960) 

COIClllO lll! 1'60 1961 1961 1963 1961 1965 1966 1961 

36.CGISIRDCCJGN l6ll 3196 3974 1160 me ll63 mi l003 l238 
37. ELECli!CIDID m 761 m 861 991 1068 1008 ion 1019 
31. ClllS 1 GllOS SEIYJCJOS DE ESPllC. ll6 ¡¡¡ 619 618 TO! 711 716 811 819 
39, !UllPOl!ES 2118 2740 2162 2839 2902 2743 2926 3000 lll8 
10. COIDIICICIOIES m 193 l05 lll l29 ll9 m l9I 616 
11. COIEICIO llll 1680 473' 18ll llll l616 5861 6ll8 6511 
12. ALQUILER OE INIUE8LBS )61 3Tl m 112 llO llO 111 m m 
13. SEIY, DE BOl!LERll I IESllUllNTES illl 1686 183' 1996 llll 2861 lll3 1800 3017 
U. SEIY. DE CIEDI!O, SEGUIOS ! FINlillS 1m 1192 llll llBO 1131 1680 l!Ol 1922 1017 
ll, Olios. Sll'1CIOS 304 3710 3780 38Sl 3925 3999 1017 lllS Ul3 
16.GOIJBlllOGEIEIAL 6991 7399 7912 !9l6 10053 11101 11831 12119 13168 

FUEITE: Siste11 de Cuentas J Acenos dt Capital por Clase dt Econ61ica. Buco de lhico. 



CUADIO Mo. 11 

T!SADEEIPLOl!CIOM1950·1958 

(Poreuhitsl 

COICEPTO mo 1m 1952 

TOl!L l!O 181 185 

l. AGllCUL!Uil 230 230 212 
l. G!NADEll! m 360 401 
3.SILllCULTUiA 111 m 616 
4.PESCA Bl 16 ' l. llfLOT. DE llMAS IET!LIC!S 199 111 201 
6. EIPLOI. DE llMEIAL!S NO iET. 101 101 1'1 
1. PEllOLEO, PEliOQUlilt\ ' cmoN 46 48 50 
8.i!IAM!ADEG!MADO.ms1sus1100. IU 118 168 
9. IOL. DE IR!GO, Mlll!i!L Y SUS llOD. IU 141 11? 

10.f!B. DEPiODUCIOSALllEMllCIOS 40 41 101 
IJ, ILABOiACIOM OE BEBIDAS 146 1l? 116 
11.PIODUCIGSDEl!BACO 902 910 615 
ll. HIL. Y lil!OO DE !El.O! FIB. BLAHOAS l ·I 9 
U. ú!IAS llDUSIR!AS TElllLES IDO 101 H 
15. CAL!AOO, Y PIEIDAS DE VES!li ll 32 18 
16. IHDUS!ill DE LA i(D!IA 1 COICHO 110 HS 111 
11. FAB. OE l!IEL l SUS PiODUCTOS 208 186 150 
18. IHPIENI! ED!. E INDUS!. COMEIAS 20 3! l6 
19. IND. DEL CUIPO Y SUS liODUCTOS 111 161 161 
20. im. 'm. OE PIOD. DE HUELE 120 196 111 
11. QOlllCO BASICOS, DiG!ilCOS E IHOIG. H ll lb 
22. FIBiAS SINTEllC!S 80 160 138 
21. ABONOS,fli!ILJ!ANIES E IHSEC!ICJDIS 8 52 ll 
21. JABOIES, DEIEiGEHIES l SJIJLAP.ES l!I 111 BO 
25. PIODUCIOS FAIMACIU!ICOS 11 60 6? 
16. liifUIES, COSIEllCOS 1 SlllL!iES 110 109 198 
11.0!lASJMDUSllllSQUlilCAS 100 106 100 
l8. IHD. DE llMER!LES 10 IE!ALICOS ll 14 9 
l9. ii!ALIC!S BAS .. BliliO,COBii 1 OUOS 11 ll BO 
10. m.1m. D!liODUCIOSl.ETALIC05 20 ¡¡ ll 
ll. COISllUCCIOH 1 i!P. DE IAQUIHARIA 191 1\ ~ 11? 
ll. COHS.t m.oE liOD.IE!,1 ACC!S.ELECI. 84 81 68 
)), COHS.t m.DE EQUll'O l m. DI tms. ·21 ·11 ·6 
!4. COHStiUCCIOH DE AU!OiOVILES 181 Ul 183 
35. oms IMDUSlilAS IAIU!ACIUIEiAS 84 81 93 
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1m 1951 1951 1!16 1911 1m 

116 182 188 192 191 191 

2IO 20 215 216 211 111 
m UI m 09 101 101 
391 m m 319 634 116 
l? u 6B " u 14 

1ll 181 201 110 m 181 
180 1?1 281 388 111 104 
l1 n l? ll Sl 88 

ISO lll 111 111 141 20! 
140 111 160 lll 142 190 
ji ?1 llO 111 101 IH 

158 141 lll 181 101 
2111 Ul m 116 ¡¡¡ 110 m 

·l 11 ll 16 12 40 
51 81 '1 80 eo 151 
ll 49 60 il 54 bl. 

141 103 101 ll1 111 111 
l1ü 110 lll 85 lll 81 
25 6 ll ll 19 SI 

101 100 lOb 169 111 11 
111 111 !05 96 119 1ll 
!1 11 ]¡ 10 11 15 
11 81 11 l1 19 64 
o ll 100 81 6ú n 

84 81 101 6B 58 7¡ 
61 10 15 ll 64 19 

200 111 191 202 115 m1 
91 95 111 1? !I l~l 1 
11 1l 11 52 H 11 I 
? ll 16 11 Bl 811 

l? H 51 61 lb ., ' 

161 108 190 IBl 21S l~ 2 ¡ 
59 54 80 90 IG9 81 
1 1 27 ll u ll 1 

lU 201 11' m 181 1411 
118 ií ~5 12 61· 1• 

1 

u11ti11h .•. 
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CUIDIO No. 11 

llSA DE EIPLOIICIOI l!lD·l9l8 

(Porc111taju) 

COICEITO l!lD 19!1 19!2 19!1 19ll 19!! 1956 19!! 19!8 

36.COISIRUCCIOH H ll l8 19 21 30 H !6 " 31.ELEClilCIDAD ·H -u _, 
D ' 11 33 31 39 

38. CUES 1 OllOS SEIYICIOS DE ESIARC. 26D 2!1 21! 231 !l9 222 21! 113 lll 
l!. TRAMSPDllES 19 ll 21 11 12 6 26 31 ll 
ID. COIUllCACIDNES 11 18 18 11 ll 26 ¡¡ 21 ll 
u.cDmc10 llll 1138 ID9l IDT8 IDIT ID21 99! 968 91! 
12. ALQUILU DE !!MUEBLES 2ll9 2l6D l!S! !5ll mD !555 2553 1549 2552 
u. mv. DE ROIELEilA y iESIAUllllES 81 90 91 88 16 111 llB l2l lll 
U. SEIV. DE Ci!Dl!O, SIGUiOS Y FUAH!AS 51 19 51 ll 11 ll 60 68 TI 
1i. onos mv1c1os 9! 9D 81 81 19 11 18 11 1D 
16. GOl!EiHD GENERAL -8 -13 -ll -9 ·11 -19 ·!O ·19 -18 

FUEHB: Banco dt lhico, "Cuenlu Macionalu 1 Acnvos de Capital J por tipo de Actividad." 1950~67. 
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CUIDIO lo. 111 

TASI DI !ll!O!ICION 1959-1961 

(Porcenhju) 

CONC!P!O "59 J96D 1961 196l 1963 1961 1915 196' 1967 

!O!IL 199 l05 l05 208 ll3 221 228 lH l31 

t. IGRICULTUIA 251 m l6l l67 l74 lll l9l 3DO m 
l. GAIAD!llA rn 555 ll7 559 551 ll6 5J9 553 57l 
J. SILYICUL!UIA 6H 6H 6JI 580 586 66l 6l8 638 m 
1.PISCA 89 9l 91 107 109 8' JI ¡¡ 61 
J. !IP!O!. DI i!IAS i!IALICIS 161 165 165 188 187 151 lll lit ll9 
6. !IP!O!. DE ill!IAL!S HO ¡¡¡, !6l 180 171 18• 179 119 119 !ll 192 
7. l!!IOL!O, l!!lit<lUlfüA 1 CAIBOI ll7 171 176 lll m ll8 l5l ll8 m 
1. IAIANZA O! G!.1100, ms 1 sus PIOO. 215 161 lll 161 ll8 119 160 roo 111 
9. IOL. D! !llGO, NlllAIAL ! SUS PiOD. 16D 161 15D 159 tl6 168 IH lll Ill 

ro. PI!. DE llOOUCIOS ALil!NIICIOS 171 m 111 lD8 llO l6l lll l28 JID 
ll.ELIBOllCIOID!B!BIDIS 191 115 179 lOl WI ll7 217 2D7 209 
12.110DucrosDEm1co m 636 77l 658 l92 59¡ m S8l l87 
u. m.1 TEJIDO DI m.O! 118. BLANDAS 17 55 56 56 71 l!l 133 160 192 
"· orm llDUSlillS TE!!IL!S 107 110 106 9l 88 lll 76 ¡¡ 70 
15. CALZADO, 1 PIDOAS O! YES!IR iOl lll ID! 109 Ill 116 lll 193 17' 
¡¡, IJDUS!ill DE LA llDEIA 1 como m 250 25D 208 m IDi llO m l98 
17. FIB. DE PAPEL 1 SUS PIODUC!OS 121 11 71 Ill 129 191 li9 m 358 
11. mmu m. ¡ 11Du5r. com1s 57 ll 41 37 ll il 7D IDl ID2 
19. llD. DEL CUEIO ! SUS PIODUC!OS IS! " 90 5l 37 19 " 80 61 
2D. FIBI. ! i!P. DE PIOO. DE HUELE 179 231 w llO m 155 881 m l69 
21. QUlllCO BAS!COS, OIGlllCOS E IJOIG. ll 51 16 ll 111 18 !9 61 3l 
22. FIBIAS SllTE!ICIS lll 167 112 l96 121 52D m 671 7ll 
23. llOllOS,f!ITILlllllES E JIS!CTICIDAS 71 " 91 w m lll 168 "' l!B 
21. lllOl!S, DElllGllTIS 1 SllILAl!S tu to lll 181 IU 2DI 251 2Dl 216 
25. llODUC!OS PllllCIUIICOS 68 8l 79 85 11 82 80 18 80 
26. PEIFUl!l, COSl!flCOS ! SlllLll!i m m 28l lll lll 102 m 101 108 
21.orm llOUS!lllSQUlllCIS IlD llS 139 186 196 l03 l07 211 lll 
l8. l!D. DE lllEIALES NO l!!ILICOS 79 il !l 111 ll8 w l6D ll6 119 
l9. l!!ALICAS Bll.,BIEilO,Cúli! 1 OllOS 8! 88 82 93 116 137 llD lll 150 
JO. FAB. r REP. DE PiODUC!OS IHALICOS 'º l7 35 10 58 7l 95 97 81 
Ji, COIS!IUCCION r m. DE iAQUIH.\!IA 214 m w lll 127 lll lll 105 lll 
ll. COIS.I IEP.D! llOD.i!l,! ACC!S.mcr. 95 87 76 89 lll lll 118 lll lll 
lJ, cm.r l!l.DI !QUIP1J 1 m. DE IRAHS. !l 68 61 45 l8 38 ll 37 37 
ll, COllliUCCIOI DE AUIOIDYIL!S 185 lll 112 ll7 185 201 125 lll t•i 
l!. OllAS IHDUS!lllS llHUPACIUIERIS 52 126 8l 101 "º 111 296 211 211 

continb ... 
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CUIDIO la, 111 

!ASA DE EIPLOl!CION 1959-1967 

(Porcentajes) 

COICEPID 1959 1960 1961 1961 1963 19U 1965 1966 1967 

l6.CilNS!IUCClúN 12 l9 57 5' 67 11 76 91 101 
ll. ELECTRICIDAD 61 H 71 ll 11 lll lll 99 197 
l!. CINES l O!IDS SEIYICIOS DE ESPAie. 114 !ID 106 125 ll2 Jll 11! 125 119 
39. !i!NSPDl!ES ll 11 11 16 S6 70 17 77 76 
10. OJIUllCACJOIES l! l9 ll 41 SI 62 H 11 !l 
11. COIEICJO 921 !!! 811 !ll !11 m m m 100' 
12. 11.QilLEi OE lllUEBLES 2m 1m ms 2SS2 2S52 1m 2519 llll lSSl 
U. SEIY. DE IO!ILEllA Y iESTAUIAl!ES 111 111 102 111 11! 100 121 117 ll2 
"· SllY. DE mono. SEGUROS l FIH!MZAS 79 17 16 110 109 llS l!l lll lll 
IS. UllDS SEIYICIOS 6S S9 SI 72 Sl " !OS 114 lll 
11. GOBIEiiO GENEUL -2S -21 -19 -18 -16 ·20 -20 ·ll -ll 

FUEITE: Banco de lhico, "Cuentu »1cio.nales 1 Acervos de Capital 1 por tipo de ,,cthldid.' US0·61 
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CDIDiDio.12 

SUPEiAVll DE DPEIACIUL 19SD·l9S8 

(llllonu de Pesos dt "'ºl 
CONCEPTO 1910 19ll 19ll 1953 1'54 19Sl 19!6 19ll 19S8 

Tohl lllSl mn smt 6llll 6lllt 1D911 15!91 81t9S 84SD3 

t. AGRICULTURA 617D 69D9 6697 ltD9 8418 89SS 8631 9lll ID066 
l.G!MADERIA 3092 mD ms 4385 mo 4972 S301 ST6t 

59921 3.SILVICUL!Uil 898 899 640 398 617 6S4 716 691 606 
4. PISCA 106 99 8 l4 34 98 94 67 8l 
S. UPLO!. DE llNAS iEl!LIC!S m BIS m t08l 840 914 819 IDI! 966 
6. EIPLO!. DE llNERAL!S NO IE!. 108 118 110 198 lD3 llt 112 l66 m 
1. PETROLEO, PE!RDQUlllCA 1 cmoN m m m m 5H S31 103 142 1167 
!. i!TAN!l DE GANADO, AYES Y SUS PIOD. 31D m 118 4DD 349 lH 361 m 743 
9. IOL. Di !llGO, Nll!Ai!L 1 SUS PiOD. 1214 tll9 ID69 tm lll8 tl3J tttl 1413 !891 

10. F!B. DE PIDOUCIOS ALJIENllCIDS 376 44l 1072 IOH llt9 1382 tm 1'85 lll4 
11. EL!BOl!CION DE BEBIDAS 593 61D lll 135 748 m 1039 1181 1211 
12. PiODUCTOS DE TABACO sos 546 m 56S llO S3D 6DO m Hl 
tl. BIL.Y !EllDO DE !El.DE FIB. BLANDAS H -1 129 -u 144 l7l lll llD m 
14. O!iAS UDDSlllAS !ElllLES t9D IOS IO 112 168 182 168 177 112 
IS. CAL!IDO, l llEIDAS DE mm 411 l09 m 110 S86 m m 612 m 
16. IJDUS!ilA DE LA mm 1 COICHO l9l 116 281 3DI llD 236 lll 36' 272 
11. FAS. DEIAPEL Y SUS PRODUCTOS IU 414 HD lOl m 377 265 lll lS6 
18. llPIEMI! EDI. E IHDUS!. cmm 49 98 " 68 16 39 n 68 191 
19. llD. DEL CUEIO Y SUS PRODUCTOS 141 llO m lll 14S 3l6 ll6 31S 119 
20. FAIR. Y i!P. DE PIOD. DE HUELE 112 196 157 ISI 186 138 138 177 209 
21, QUlllCO 8ISICOS, OIGANICOS E INOiG, 33 28 15 SI 12 43 16 S6 1l 
12. mm mrmm 36 lS 8l u 60 " 39 42 68 
21. IBOIOS,FEl!ILllAN!ES E llSEC!ICIDAS 1 12 6 - 10 11 10 H 20 
21. IABOIES, DililGEl!ES 1 SlllLUES 9S 63 44 SI 51 12 48 '1 60 
lS. IRODUCIOS lllUCEU!ICOS 111 t1l 164 166 191 no 170 216 116 
26.PERFUiES,COSIETICOS YSlllLARES 101 ti! 121 130 ISO ISI 170 191 ltl 
17. OTRAS INDUSIRIAS QUlilCAS S6 67 69 61 77 100 76 93 108 
18. IND. DE IUIRALES iO IETALICOS 16 Sl IS 60 96 199 !IS llt m 
29. iE!ALIC!S BAS.,BIERIO,COHB 1 OIRDS 120 36 lSI ID 81 296 370 448 Slt 
10. FAB. Y RE!. DE PRDDDC!OS IB!ALICOS S4 99 98 llS 130 lD8 m lll 174 
31COMS!RUCCION1 Ril. DE i!QUINAXIA 161 tos 148 IS9 214 196 107 13' 261 
ll COIS. I IEP.DE PROD.iE!, 1 ACCES. ELECI. 1'9 161 IU 139 14D m m lll 111 
11. COIS. Y IEP.DE EQUIPO Y il!. DE !i!NS ·SI -30 -13 3 16 6S 83 tl8 t•S 
H. CONSIRUCCIOI DEAUIOIOVILES ISI 176 383 m lll m 3SI 116 llD 
IS. OTRAS IMDUSTllAS i!NDHC!DiEi!S 1ll ll9 161 tll IS8 193 189 207 168 
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COIDIO io. 12 

mmm DE OIWCINAL 1910-1151 

(lillonesdtPesosde 1960) 

COICEPIO lj50 1151 1952 1951 1954 1955 1956 1951 1958 

Ji. COISllUCCIOH 581 1121 1520 516 680 905 1412 1151 1605 
31. ELEC!ilCIDAO -lll -H -ll 2 52 !6 lll m 296 
l!. CINES y O!iDS SEIYICIOS OE mm. 628 64] 665 619 m llO 118 111 620 
19. mmoms 30 211 184 249 218 150 101 816 m 
40. COMUNICACIONES SI 61 11 8l 101 110 119 120 141 
u.comc10 2l6J2 26611 26521 mn 10115 lWI ]4588 16125 l7!62 
42.ALQUILEROEIHIUEBLES 1064 1118 llll 1481 1616 1169 8091 sm 8855 
13. SERY. H BOTELERIA l IESIAURAHTES m 662 166 115 m 1145 1286 1516 1644 
"· sm. DE CiEDITO, SEGUROS y FIMAN!!S l96 420 526 lll Sll 630 143 861 m 
45.0llDSSERYICIOS 1124 190] 1956 1120 2008 20!2 2249 2211 2278 
46.GOBIEINDGENEl!L ·]64 ·645 -121 -m -m -1016 -1212 -1255 -1265 

FUENTE: Sistua de Cueotu J Acertos de Capital por Clue dt Econ61ica. Banco de Hrlco. 



CONCEPTO 

cumo lo. lll 

sum1m DE ommm 1959-1967 

(lillones de Pesos de 19,0) 

1959 1960 1961 1962 
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1963 196' 1965 llii 1967 

!OllL 88119 9!191 9918l 105655115209 ll97ll 137293148655 159l97 

l. !GiICUL!Uil 9663 IO!ll IOUO llllO llBH lllOl 14161 14688 lllU 
l.GINIDEllA 6050 6110 mo m2 !!97 ¡¡¡¡ 789' 1911 8l09 
l.SILVICUL!Uil m 164 764 7ll 738 158 868 861 U8 
4.PE5CI 141 119 149 176 189 148 6! !Gl 117 
S. EIPLO!. DE llNIS IEllLICIS 810 814 ll4 901 851 711 618 616 m 
6. EIPLO!. OE ilNERALES NO m. 446 ne 494 S6l m m 6l4 617 m 
7. PE!iOLEO, IE!ROQUlllCI Y CliiON 1858 1547 1547 llS4 !494 4008 4374 4169 SllO 
l. iA!AM!A OE G!MAOO, !YES! SUS PiOO, 917 6ll 631 100 m 859 109 m 796 
9, iOL. DE TRIGO, Nll!liAL 1 SUS PiOD. 1663 1100 1700 llll 1608 1976 2086 ll!l lll6 

10. FAB. DE PIOOUC!OS ALllEl!ICIOS 1963 lll8 2ll8 lllO 2509 2691 llll JOSI 3681 
11. ELABOIACION OE BEBIDAS 1136 llSl 1155 lll! ll50 16JS 1611 1134 1180 
ll. fiODUC!OS DE !AHICO 503 623 181 684 6l8 645 651 m m 
ll. HIL.l !EJIDO DE !El.DE Fli. BLINDAS !86 67D 670 666 918 1312 1520 1805 llll 
u. oms llDUS!RIAS !El!ILES 260 llG 28D m lll 401 m l4l 211 
IS. CIL!IDO, Y PRENDAS Di YES!li 1034 1114 lll4 llSI 1341 UIO 1515 ¡¡¡5 2116 
16. IMDUS!lll DE LA llDEIA ! como 565 S66 S66 m m 111 15D m lll 
11. fAB, DE PAPEL ! SUS PRODUCTOS 381 l8l m Sil l!l 8ll IDIS ll30 ll8S 
18. llPIEl!I EDI. E llDUSI. COIUIS 104 100 100 11! 171 JU 361 m 451 
19. ID. DEL CUERO 1 SUS PIODUC!OS 168 lSl 151 90 61 ID7 m 181 151 
10. FA!i. ! IEP. DE PIOD. DE HUELE 191 3'I l9l 181 619 118 9ll 1041 1195 
11. QUlllCO llSICOS, OIGIMICOS E IMOiG. 38 u 86 170 136 191 IS1 llO 11 
21. mm smmm 121 111 161 lll m 525 6l4 m m 
ll. !BOIOS,FERllLl!INTES E INSECTICIDAS 41 62 61 97 ll6 151 111 136 llO 
14. JABONES, OE!EiGEN!ES Y Slil LARES 105 114 114 141 149 111 108 179 101 
ll. PRODUCTOS f!llACEU!l(OS 164 JU 348 l!I 416 111 4H U4 m 
16. IEIFUIES, C-OSiEllCOS Y 5111LAiES 256 ll6 ll6 4Gl 465 l06 lll 566 m 
17. oms INOUS!RIAS QUlllCAS 137 171 l7l 241 171 m HO lll ll< 
18. IND. DE ilHEklLES NO iH!LICOS 1 400 09 439 m 692 930 9ll ISO !DI 
29. iETALICAS HAS .• HIEiiO,CüBiE Y OliOS 141 6ll 6ll Jlj 976 IM llU 1630 175•1 
)Q, FAB.Y ¡¡p, OE HüOUC!OS iE!ILICOS 189 1 ~8 m m 311 4!S '31 l5l 7'4 
JI. (0NSliUCCION Y iEP. DE iAQUINAill m 3S8 3l8 lil 134 Ht l4• m m 
ll. CüNS.! IEP.OE PiOD.IET,l ACCE!.ELECT l9l l9l l!I 111 ... 9'0 1014 lltl 1143 
Jl. ms.r IEP.OE EQUIPO y m. OE !RANS 186 211 lll l1l 160 115 191 lOS lll 
l4. CONSllUCCION DE AU!üiOVILESS )97 J1ij 370 111 610 iS6 m 1011 1290 
l5. O!HS INOUS!!IAS UNUF!CTUIEIAS 170 lH 176 m 400 609 m 810 m 

cont in~a ... 



como 10. 121 

SUPDAYll DI OPEIACllAL 1959-1967 

(llllomdoPuosdol960) 

CONCEPTO 1959 1960 1961 196l 

36.ClllSTIUCCION 1531 2257 lll7 2227 
37.EL!ClllCIDAD 463 567 l67 634 
38.CIN!SIOllOSS!RVICIOSD!!SPARC. 609 686 686 849 
39. liANSIOIT!S !040 1130 1130 1296 
4D. ClllUIICACIONES 181 190 190 247 
11. romc10 38807 42006 42006 45054 
U.ALQUILER D!INIUEBLES 9100 9554 9ll4 10515 
u. mv. D! HOIELEiIA 1 R!SIAUUNl!S 1170 1876 1876 2346 
u. mv. DE CIEDIIO, S!GUROS 1 FINANZAS 1129 1298 1298 1740 
15. O!IOS S!RYICIOS 2248 2199 2199 2763 
H. GOBIERIO OENEiAL -1732 -1519 -1519 -1591 

1963 1964 1965 

mo 3999 l6l8 
814 1199 llll 
1ll 904 9ll 

1625 1912 1969 
300 l46 430 

18694 14117 56956 
10973 lll93 IlOOi 

2580 2862 3303 
1191 llll 2105 
l26l 3757 H19 

-1647 -2215 -lll4 

PUENTE: SishH de Cunhs 1 Aceuo1 de Capital por Clase de Ecen01ica. hnco de U1ico, 
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1966 1967 

4651 5!18 
1039 ll25 
1011 1009 
2315 2404 

520 m 
61468 65989 
12680 13430 
4111 1639 
l78l 3112 
4m 5212 

-2619 -2849 
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COADiO Ho. 13 

PIB POI RAiA DE ACTIVIDAD !CONOiJCA, 1910·1990 

f1illonu de pesos a prechs de 1980) 

IAiA' 1980 1911 1982 1m 198' 1985 1986 1987 1918 1919 1990 

TOTAL WOIOO m1m Ull789 4621937 1796150 '92000 '7llll0 UJ77l3 m5m 5031653 l2l5777 

1 mm mm llllll 228318 llllll mm 23lll0 212008 mm ll8766 210862 
2 l206ll 12U94 128115 ll0ll6 131579 ll2810 lllllS 131698 1287l6 123991 125'50 
3 18603 11871 19239 11129 198ll 20505 19771 20771 2122! lOUl 20022 
4 12219 11661 1109l 12912 14191 14263 11992 ll928 15100 16509 166H 
l - lll7 5212 5614 l7l2 5126 l712 6023 513R lUl llH 
6 81118 96312 11086J J07l91 I09Hl 106609 99327 JOWB IQ!SIS JOJ090 103381 
7 l264 m8 ll15 sm li15 5W ms 5081 !724 5ll9 6171 
1 28962 32727 33'22 mu l76ll mu l0ll8 um Ulll '2919 Ul87 
9 lli82 16703 17l77 lllll 16016 17002 16036 170U 17191 18072 19011 

10 71BI 8033 7029 656• 7lll 8012 7932 8m 8513 7870 7llt 
11 l9l8' '21!8 41900 um 4lUl 46"2 H812 l5011 "168 mia '9671 
12 6084 559' 6779 6187 6094 6850 7179 79J5 700 90ll 10101 
13 24384 2l627 26760 27010 279JO 27UI 2l7J8 26'32 26111 27807 275'2 
ll 21141 lll3l 2682' 28117 21967 29851 29582 30102 30700 31612 3238• 
ll 9778 10687 109lO 11608 1167] 11252 lllll 11912 12'58 lllll 11895 
16 20010 19826 202'2 ll981 2'093 2!216 28780 ¡¡¡¡¡ 26H• 26007 2Ji04 
17 11994 13001 13901 llOll 14993 1!892 1338l 11609 1089 llOii lllll 
18 6813 7ll4 7Jl6 104! 6720 6391 l926 501 ~ l002 llll l228 
19 27666 21661 3023• 27097 l!OH 30070 lll04 10700 llll< 36~18 Jll06 
20 14441 14646 llllO 17161 17l6l 17ll0 ll718 16640 163'6 li7l8 2179• 
21 mu lllOO 21702 17698 18IOO 19163 20419 mu 22636 ll7!8 27l06 
22 llOil 23141 2118! lll93 22902 24601 23640 22971 2'60! 29106 29498 
ll 1090 1'303 14637 12191 13l5' 14114 13'l4 13319 129ll 13933 13932 
24 '2098 '3769 40066 l9ll1 39160 41612 l8796 l904l IOOOl 40361 l99ll 
2l 6070 6136 623l l1S9 lllO 4577 5231 '95' '8ll mo 3967 
26 14136 1018 14163 13676 Jl767 1'717 14219 13962 14'67 15712 17010 
27 44115 '6421 43967 m" '273' '2898 IOJ97 38903 39119 40369 Ulll 
21 29666 32632 32609 21192 29l70 3028' 28504 2'686 2'071 2ll1l lU45 
29 16918 16621 167ll 16165 1710 180)8 16350 11680 169il 16076 lll66 
30 lll67 25296 2Hll 22206 lll08 22119 22414 23630 llllO iirn 2lll3 
Ji l!lll 30Hl J099l 30ll0 32'li H693 3l9il l514l W2l 38490 ]9651 
ll 2"79 2653' 26l7l ll7JI 23572 262'9 2489) 2'112 26lll 28231 lODlb 
3l 11211 18912 182" 17804 1861S 19454 19361 2003' 19'4' 20729 22160 
H mo 6909 1910 9900 9882 1om 11184 ll819 1•7l4 17'9l lOllb 
35 llllO 12l81 1316' 13916 14897 lli79 15087 ll8J8 16193 17172 18015 
36 2ll2 3007 •107 3662 39ll 1351 4011 '798 4581 lúll mi¡ 
l7 lll28 16S07 16214 17903 198'9 21132 20Ul ll6JI 24ll• 24642 ll4l6 

i 
conliah ... 
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CUIDIO lo. 13 

P!B POI 1111 Di ACTlllD!O ECOIOllC!, 1!10·19!0 

(1illonu de puos a precios de 1980) 

1111• 1980 1911 1912 l!ll 1'81 1'85 1!16 1!87 1918 1'89 1990 

38 1'620 21268 21182 22m 22779 lll87 21013 20117 21229 2181·1 253'9 
l! 11713 70111 ll6l5 21051 22100 llllO 22'93 24214 llll3 2808 79771 
10 21611 2l7'2 22901 211!2 21"6 25071 2ms mu 21!07 26109 71616 
11 17C66 11261 l!B77 17086 181S6 106BS 17Bll 11616 19S72 20112 70711 
n 11918 21011 707'1 11SOl llll9 21101 2088l 11111 22011 lllll 1'Sl2 
41 11659 1!227 11918 11716 11161 11014 11011 lll7S ll6l6 llOll 1ms 
u 11810 llOSO 11900 17UB ll60S IOll 14714 17018 l1006 17479 17714 
4S 12lll 4SOOI 135" ll!l9 11911 um 41ll7 41770 42671 um 47411 
46 mu 41311 4l409 1277l 47991 47854 Ol!l 470!2 19876 l09'1 mn 
47 llSS4 14461 11446 llS08 17S!4 11161 11m 16lSI 1682S 17167 17l96 

" sm 6161 mo l!ll 3971 4606 401S mi 4076 1912 l814 

" 8401 !146 9111 7J!4 7410 7119 7100 6m 6lH 6797 7'07 
so lll7S 11971 11420 26110 27l49 78657 26620 279!3 27BJ8 10451 ll004 
SI 371!6 l91ll mn 7Sl!l 26009 l!lll 11611 mn 10413 11616 34l07 
S2 llll2 IS5S9 11669 1om llll6 13030 11896 12601 11206 1401 ISS96 
Sl IOS81 111!6 108lS 8052 6211 6UI 6S07 617! 6107 6lS6 7206 
S4 19684 20112 114ll 11714 16052 1664l IS67l 16B4 ll!ll 201ll 22lS4 
SS m2 10931 101!6 lSOJ 9787 i08ll me 10111 10497 1 lill 17Sll 
l6 lól49 11611 11196 lOISI 167!! ll?33 2im 116!0 l!Oll ll6" 67131 
l7 

1 
l6ll0 30078 7S6l8 i:m l"l6i 32653 2ll79 26ll2 32011 16111 J617l 

SI 9Hl 10969 1091l 9161 9761 8818 7961 9109 9111 7606 816' 
l9 15604 28"6 27816 72617 2ll82 27261 !USS 24177 2lll6 26!22 1'266 
60 217164 mm lOSlSI 246762 260001 266011 mm 2462ll 1451il lSOllO mm 
61 um 0416 Sll91 Sl!06 mu 621'1 61lll 67014 11049 7S6l7 77627 
61 1097317 1221176 llOl7lS 1109719 1151012 1113151 10'8011 1om51 1117l75 llS789l ll0Sll9 
6l IS!!SS 1607'0 16l8ol 156!19 llS09i 129160 l!SllB 1190l il03S9 llll61 ISlliB 
61 2SIOOI mm mm mm 160011 268171 2Sl070 261S!i 265228 271116 28S918 
6S lll97 3S081 161!0 16161 llllS l!IOl 41692 mu 41174 mu 61826 
b6 86611 98878 10l7ll llllll 121441 114817 1294ll 110lll 121706 mm 111!41 
67 mm mm mm lll712 H7lll 162001 mm l920ll mm 116688 424427 
61 11258 77SSS 77717 71157 7'186 79'15 !02l8 81141 81182 8'111 87286 
69 l!ll75 207116 116219 mm 216707 215112 2SSOOI 151210 mm mm 161871 
10 ll27Sl 116236 lllOI! 110481 16l02l 166818 161044 16lS8S 161!66 16921l 17153; 
71 lllll mu l660l lS67l Jl870 3)497 311!9 29171 29176 10100 11080 
7~ 20l6l1 114746 2172!6 llS6S4 mm 209Sll 19!676 20JOll 1028'6 mm 2117!0 
71 lll474 111691 151ll4 IS8663 168010 165029 161896 l67S4l l!llSS ll7!6l ll7bll 

NOTA: 1. (,,s r.li1tro1 de esta col111111 cormpo11de11 ~ h cluifitaci6n que de Ju ruu propne INEG!. 

FUENTE: INEGI. S1slt1a d~ Cuentas Nacicnlles t98D·lH6, 1981·\HD. 
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CBiDIO lo. U 

llODUCTO ll!EIHO &iU!O POI JllA DE ACTIVIDAD ECOllOllC!, 198D·l990 

(Ptfrce&hju) 

iliA 11!0 1911 1911 1m 1914 191S 1986 1981 1988 1!19 199D 

TOTAL .. 8.11 ·0.63 ·<.20 l.61 l.l9 ·l.!J 1.11 1.21 l.ll U! 

1 .. 1.11 ·S.le l.11 l.ll l.ll ·l.11 2.lS ·l.21 -e.s1 ID.ID 
l .. l.U 2.ll t.6S 1.01 0.96 2.0l -2.ll ·l.JS ·l.61 1.11 
l .. l.U l.9l ·S.11 1.10 !.l9 ·l.li S.06 l.19 -J.8l ·1.9) 

' .. 11.80 J.11 ·l.ll 9.15 0.19 ·UO tl.11 ·t.ll S.IS 0.70 
l .. -- ·l.11 8.86 1.0! 1.61 -1.96 l.11 ·l.01 -6.70 O.ll 
6 .. 11.BO IS.O! -1.9l l.ll ·J.62 -6.il e.11 ·G.11 O.l6 l.ll 

' .. 11.10 ·6.11 -t.90 l.11 ·S.11 -6.79 2.0S ll.l2 ·l.H ll.21 
8 ·- ti.DO l.11 11.u l.09 1.21 l.l9 1.96 l.00 ·l.19 l.19 
9 .. IO.Ol f.Oe ·11.H e.u 6.16 ·l.'8 6.21 ú.19 l.11 5.20 

10 .. 1.n-12.10 -6.S9 10.01 10.!l ·l.00 S.91 t.!6 -7.Sl -1.10 
11 .. !.SO 6.SO ·1.ll 2.l9 l.2) 0.80 -l.81 ·LIS l.91 l.11 
ll .. ·i.Ol 21.11 -1.ll ·6.06 11.11 1.10 lo.ll ·6.ll ll.ll ll.29 
ll ·- l.10 Ul 0.91 l.11 ·1.ll -6.ll !.18 t.ll l.71 ·0.95 u ·- l.ll l.11 1.82 J.Ol l.OS ·O.ID 1.11 t.99 l.07 l.H 
ll .. 9.lO 2.li 6.01 O.l6 ·l.61 O.DO S.11 l.ll 2.91 -1.21 
11 ·- ·0.91 I.10 11.H 0.11 1.66 U.ll l.'3·IO.l2 -2.ll -1.86 
11 ·- uo 6.91 D.IS 6.U 6.00·ll.11 9.11 l.ll 1.0l l.15 
18 -- 10.10 ·1.16.-(.li •l,l6 ·1.90 ·l.18 ·IS.!6 ·0.ll 6.S8 ·l.9l 
19 .. l.!O 5.50 ·ID.JI ·0.01 ID.!! Ul ·l.lS l.06 11.67 6.JS 
10 .. l.U 8.01 11.ll ·1.61 ·1.90 ·l.li l.11 ·t.17 14.16 16.19 
11 .. i.91 ·1.61·11.IS !.91 1.11 l.11 7.ll J.IS ll.9l U6 
ll ·- l.10 1.Jl ·l.19 ·l.!l 7.U -l.!l ·l.ll 1.11 18.18 1.JS ¡¡ ·- ·0.60 !.!l·ll.S6 l.91 6.H ·6.16 -o.o •l.li 1.11 0.11 
H .. l.'7 ·U6 -1.8! 1.01 1.66 ·6.11 o.u l.16 1.10 m 
lS .. 1.09 1.61 ·1.6!·11.Zl-10.ll 11.ll ·5.40 ·l.10 o.11111.io 
l6 ·- S.l! ·l.06 ·l.H 0.61 6.90 ·!.!! ·1.11 l.il 8.61 ·14.lS 
21 .. l,0, ·l.29 -l.!l ·0.1! O.JI -l.!J ·l.10 O.S! J.lO·H.69 

·?i .. 10.01 ·0.tl·ll.77 s.i; J.11 ·S.8i·ll.l9 ·2.'9 1.99 ll.ll 
29 .. ·1.12 l}.i6 -l.ll LOS S.7l ·U! 8.ll ·l.91 ·l.)I Si.U 

1 
JO ·- 0.11 ~l.H ·!.!! 1.ló ·l.l9 1.lO s.u ·l.ll 1.l«·H.10 
ll .. !.IS 2.11 -2.01 us i.89 ·?.OS l.42 l.19 6.SS ·IUI 
11 .. 8.H ·0.9!·1!.S6 l.71 11.l! ·l.11 ·O.ll S.81 1.6S 10.11 
ll .. 9.TS ·J.81 ·2.11 1.89 1.11 ·0.18 J.<! ·0.!l 1.16 11.80 
ll -- 11.11 "·º lS.16 ·0.18 UI ll.6l 16.10 6.)8 18.S! 16.66 
IS .. 1.19 6.Jl l.71 1.0S l.lS ·l.18 1.18 1.11 l.ll ll.81 
l6 .. l!.71 Ji.Si ·10.!I 1.19 10.ll ·UD 11.6i ·1.16 9.ll !S!.SI 
l1 .. 1.10 -1.18 10.ll 10.11 6.16 ·l.ll tl.19 l.89 O.U·I0.22 

1 

continúa ... 
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CUADIO lo. 14 

llODPCIO UIERHO DRUIO POR RAIA DE ACIJVIDAD ECONOllCA, 1910·1990 

IPorcntaju) 

iAIA 1980 1981 1982 1m 19U 1m 1986 1911 1m 1m 1990 

38 -- 8.(0 1.(8 5.ll 0.09 l.67·!0.IS -0.9) 1.98 16.91 7.'9 
39 -- IU8 6.61 -2.71 U7 1.90 ·D.12 7.6S -2.81 20.80·!0.83 

'º ·- t0.08 -3.71 -U6 10.11 6.70 ·l.10 1.11 º·" 6.(6 12.13 
11 ·- ·1.17 9.36 -9.0 10.36 9.70-ll.79 (.SI S.07 "29 (0.19 
ll -- 17.27 -1.17-tl.10 tt.S6 10.11 -2.87 t.2] 1.28 8.11-12.9] 
ll -- -9.11 -9.67 -1.]6 l.19 7.01 -7.2S ll.10 -o.so 9.93 6J.SS 

" -- 10.50 6.SI -10.ll 9.29 10.07 -t.ll IS.19 -0.07 l.78 -5.(0 
IS -- S.69 -l.12 -8.61 S.ll 7.01 -1.18 6.ll -2.51 ].99-S9.9' 
16 -- l.17 -6.01 -S.80 ll.lO -0.79 ·7.65 6.ll 6.05 7.ll -6.91 

" -- 6.69-tJ.93 -7.S( 9.3S 6.17 -3.91 77.3S l.90 3.12171.SS 
11 -- 6.60 -13.19 -l0.l6 l.92 IS.9l·tl.83 8.S7 -7.6' ll.Dlll!.ll 

" -- 8.8' 0.93 ·lO.OI O.lS l.15 -8.96 -9.11 -l.77 8.31 -U.16 
so -- 1.92 -1.71-11.IS 1.71 4.78 -7.11 S.16 -O.SS 9.l!-71.03 
SI -- 7.06-16.ll -ll.ll l.06 tl.36-IS.78 -0.18 71.20 3.82 1.19 
S7 -- 1.11-12.ts-13.ll 8,11 ti.JI -8.70 S.99 1.71 9.28179.ll 
SI -- 2.21-ll.ll-tl.68 9.09 l.69 -S.ll 6.11 7.96 tl.79-61.ll 
SS -- 10.11 -l.!9-18.IS 11.96 10.76-11.17 13.6] -3.IS tl.7S 90.Sl 
S6 -- 21.10-73.ll-10.19 ]0.99 ]0.10-17.ll ll.61 ll.79 ll.8S-7S.71 
Sl -- ll.16-IUO-tl.IS ll.79 19.31-ll.18 l.ll l0.66 13.70 16.07 
Si -- 11.67 .¡,¡j-16.01 1.01 -1.s9 -9.90 l!.16 O.JI -19.11 lll.H 
SI -- 13.0S -3.90 -18.69 11.31 l.l6·10.30 -t.H 1.11 J.11-69.61 
60 -- 11.11 -7.06-19.19 S.37 2.ll-10.17 l.01 -0.11 l.12·88.ll 
61 -- 11.61 9.•6 l.ll S.00 8.ll l.91 1.36 6.Dl 6.16251.17 
6l -- 11.31 -1.H -i.81 uo l.66 ·7.ll 0.11 1.17 3.61 -97.30 
63 -- S.SJ l.19 -l.ll -7.18-10.77 ·l.ll 3.ll 0.71 8.60 lll.73 

" -- l.96 -8.87 -2.16 S.19 l.19 -S.ll l.96 t.39 l.18-ll.ll 
6S -- 11.03 3.73 -0.6l 1.63 0.71 9.12 S.16 7.60 tl.97 IS.DO 
66 -- 14.16 6.!S 6.17 9.01 l.9l 3.70 º"' -t.ll 0.16 J.19 
67 -- UI U6 3.10 U9 "23 J.IS 1.68 7.61 3.ll t.86 
68 -- UI 0.75 -1.10 1.08 -0.16 1.06 t.ll 1.16 l.37 ].JS 
69 -- 11.ll UI 7.St 6.12 -0.6S 1.01 -r.Jo 0.66 1.30 2.11 
70 -- 10.16 6.01 l.Sl 7.13 1.11 -l.2i O.ll 0.78 l.65 7.5' 
71 -- 7.SI -3.60 -2.ss O.SS -6.61 -6.9l -6.11 2.11 1.n l.l7 
¡¡ -- S.16 1.16 -0.73 -l.l8 1.82 -(.73 1.71 -O.DI l.81 l.S3 
7l -- l.l! 6.80 1.85 S.90 -t.78 -0.69 -o.u -0.12 -7.77 -0.13 

NOTA: •. LOI 1161erc-s de uh colUIU ~11rrespo11den 1 la cl.uilicacl611 que de las Ulll prorone uaa. 
FUENTE: UEGI. Sislm dt Cutnlu Hacionalu 1980-1986. 1987-1990. 
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CUADRO lo. ll 

TASA DE CIEClllEITO DEL PIB POI GIAI DIVISIDH Y DIV. l!IUFACTUR!i!, 1980·199D 

(1lllonesdepuos de 1980) 

i!IA 1982 198! 1!11 198! 1986 1917 1981 1989 199D 

TOTAL m1m 4621931 mmo mDuo mmo '8171]] 187l991 50ll6!3 52S5111 

1 mm 389605 IOlllO 116163 401841 mm 394909 319681 mm 
2 mm 111911 181169 182040 17'250 18309 111120 187927 188028 

3 1023811 913549 9908SS 1050181 990022 1026136 IOSB959 llll05l 1201189 
1 26!002 261111 mm mm mm mm 217023 mm 30729! 

11 137040 129501 130141 134088 1271ll 121m 12207 126791 129636 
11! 1140! l!lll 39651 40187 38764 UllO 40303 l969S 31889 

IV l126S 53061 56030 60942 m8o m15 mu 66721 69613 
V 16lUS 162111 171014 IU060 117610 187609 191397 2089!0 2197SO 

VI 69H7 61011 61690 72862 61002 Hlll 13333 16161 11110 
VII 571l5 mil 60511 61215 S70ll 63313 66101 um 13439 

VIII l0lll7 1572U 111m 19060 161127 177238 200221 mm 2lll01 
11 27116 22611 25182 21263 2HS5 W21 25136 ll!ll 29266 

' lOllll 141762 260003 2660ll mm 2'6213 llllll l!OHO mm 
5 5m1 !1806 mu 62393 6'215 61014 7100 15631 11621 
6 1369591 1mm 1298ill lllllll lllllll lll1682 IW9H 1mm 13!9241 
1 290928 mm mm 30604 mm lOlUl mm lll050 H78U 
1 mm USOIO mm 481818 503927 mrn ll09ll mm 551768 
9 llUSO 8796U 901188 199'34 192997 193138 191083 909365 mm 

FUEITE: liEGI, Sisteu de Cueolu laclooalu 191D-1986, 1987-1990 
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CUADIO Mo. i! 

!A!! DE mc111mo DEL Ple POR GiAN DIVISION 1 DIV. IANUFAC!Ui!il, 1980-1990 

(PorceataJuJ 

1m 1980 1981 1981 1913 1984 191l 191! 1917 1981 1919 1990 

IO!AL -- 8.77 -o.u -1.lO l.61 l.59 -l.8l 1.11 1.ll l.I 3.87 

1 -- 6.12 -1.97 1.76 2.96 l.75 ·l.72 J.]7 -l.71 -4.Sl 3.11 
2 -- 11.11 1.61 -0.87 2.17 O.ll -tll 5.27 0.27 -0.68 J.17 
3 -- 6.28 -2.6l -7.84 l.01 l.99 -l.!l J.6l l.20 7.0l s.22 
1 -- 4.ll 4.53 -1.21 1.4! 3.77 -0.73 l.ll 0.19 7.U 3.14 

11 -- s.10 -4.77 ·l.lO 0.9l l.56 -l.17 -1.41 0.71 ·2.11 l.l3 
111 -- -o.u -1.2' -7.JJ 3.3' l.ll ·l.ll 1.57 -2.H -1.1 -1.16 

IV -- l.14 0.68 -7.3' l.60 1.77 -l.ll 1.76 i.06 6.97 7.0l 
V -- 10.01 2.U -1.61 6.90 l.77 ·l.lO 5.6l 2.02 9.14 l.01 

VI -- l.lJ -2.57 -7.74 5.6l 7.64 -6.61 9.57 ·1.51 4.70 l.10 
Vil -- J.16 -7.8' -6.17 11.59 1.0l -6.8] 11.14 5.ll 7.ll 8.00 

VIII -- 9.15·12.l2 ·22.J6 9.10 ll.18-!l.16 7.59 ll.97 11.07 !l.8l 
I! -- ll.Ol -l.90-18.69 11.3' 8.76·10.JO ·l.H 4.18 7.10 8.ll 
4 -- IUI -7.06-19.19 5.l7 l.31 -10.11 J.01 -0.11 2.09 7.68 
5 -- 11.61 9.66 l.ll 5.00 8.12 2.92 l,l6 6.02 6.ll l.11 
6 -- 10.61 -0.91 -7.l2 2.0 1.16 -6.1! º·" l.l7 l.6' l.il 
7 -- 10.01 -7.46 -l.ll 5.12 2.87 -l.lO J.27 2.28 5.17 6.ll 
1 -- 6.Jl 1.99 l.87 l.l6 l.6J J.51 J.6l 1.65 2.9' l.16 
9 -- 7.63 J.lO 2.98 2.il -0.19 -0.72 0.09 0.47 1.2' l.]6 

FO!ll!: JNEGI, Si1tm di CUIDlll Naclonolu 1980-1986, 1987-1990 
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COIDIO No. 17 

DEFLAC!Oi llPLICl!O DEL llODOC!O Di LA llDUS!llA IAIUFAC!Ul!IA, 1980·1990 

IBue 19!0•10Dl 

1910 1911 1911 1911 1984 1m 1916 Ull 1988 1989 

100.0 131.5 192.7 363.8 648,410H.4l04l.lfü0.0 Bl00.8 IOBll.2 
100.0 lll.l 174.6 Jl0.8 m.s 96Ulfü.03l6l.S 6830.4 1635,7 
100.0 Jl4.0 181.8 334.l 6ll.51lll.118'l.5l681.6 7946.9 11635.5 
100.0 139.5 lU.3 lll.9 m.4 1081.1 lll0.3 mu 9041.1 1mi.1 
100.0 111.1 151.0 311.3 720.3 1193.0 15ll.5 411l.7 lllBl.1 lll6l.l 
100.0 86.6 111.1 96l.9119B.lll67.91825.9671l.3 óllB.7 611J.l 
IGO.O lll.O m.1 755.I S76.l 958.01918.15119.J llOOl.J l108l,7 
100.0 l6.l 105.5 116.l lOl.l lll.l 768.l 1190. 7 ll76.8 ms.o 
100.0 IJ0.5 199.6 J91.I 6BJ.l 1116.7 21l8.0 U6J.O 9997.9 llll6.I 
100.0 116.5 207.6 111.5 736.3 IJ68,I llll.4 6199.8 IOJll.9 llill.l 
100.0 llU 201.7 llB.4 659.8 IOJ0.9 1705.7 3911.4 BHl.6 101l7,6 
100.0 105.5 167.l m.6 m.i 808,J ISI0.3 IJID.7 9151.0 I02ll.4 
100.0 101.1 179.8 Jl7,J 551.0 1016.l llll.O 6036.8 99ll.S IOllB.3 
100.0 127.4 197.0 "6.l 763,I 1261.1 l!Sl.l 6508.2 l 1'66.9 1mu 
100.0 101,0 179.7 m.s 7J5.61161.o ll91.1587!.311810.9 12021.1 
100.0 111.1 118.2 390.5 '86.I 7l7.01068.lll2l.4 llll.8 6166.l 
100.0 ll0.4 m.o 353.8 l!l.61064.! IBIJ.7lll7.l 7766.l 7407.0 
100.0 lll.O 177.7 40!.2 570.1 119.! 1529.7 2961.0 611l.1 60'1.2 
100.0 126.5 117.5 l71.a m.o 1004.6 1111.8 mu ml.l 10648.1 
IDO.O 139.l 1!1.9 lll.l lll.9 lll.l 1501.5 3662.l 7935,9 !lOl.O 
100.D 139.l lll.5 191.0 706.l 1133.1 1961.9 Oi!.l 9558.9 10015.4 
100.0 111.1 211.! 386.9 770.1 1213.12501.l6081.2 12044.0 11787.1 
100.0 IU.6 lll.9 506.1 866.I 12l9.8 266l.l 6Ul.3 129!9.I 13321.5 
100.0 123.l 185.l m.o m.a 862.4 ISOJ.6 l936.! 7470.1 !lll.3 
100.0 111.5 111.a lll.7 431.1 m.5 1m.J J785.o 1119.1 9263.4 
100.0 130.0 203.8 416.4 6lB.9 989.1 1681.l 4lOU BOl6.9 91ll.J 
100.0 111.7 IBJ.J m.1 m.2 965.1llll.84l9l.l 9301.1 IOClO.I 
100.0 111.7 110.3 392.1 591.! 112.4 1721.9 1848.9 I03l7.5 11m.1 
100.0 111.7 116.7 3·);.7 lll.9 932.0 1601.1 3488.l Bll!.6 9676.! 
100.0 115.9 ll6.8 411.7 ~l0.61177.l 1981.l'770.l 10100.7 11925.3 
100.G 129.l 179.l 316.8 606.8 !96.7 ll6i.l 4698.l 9J3l.I IOl8l.8 
100.0 110.9 lli.1 121.l lll.1 12".0 2189.6 6085.l 12533.7 11771.6 
IM.O 119.6 199.2 Jll,8 508.1 9'0.517l?.llB!0.21319U 10l6U 
100.0 11.6 Jil,i 271.4 391.1 7ll.l 1218.8 llll.l BIOl.9 6531.9 

1!90 

1"31.1 
10618.9 
lllBl.l 
16115.0 
16U6.0 
88JJ.l 

15063.1 
6749.7 
lllBl.2 
lllll.5 
12001.l 
11994.I 
lllOl.4 
207Jl.O 
11518.2 
Jl90l.8 
7llo.9 
7'34.7 
um.2 
1137.1 
lllll.9 
17141.6 
13607.l 
1746.l 

10205.4 
11232.9 
lll6l.7 
ll691.8 
11009.J 
14886.3 
11080.1 
17921.2 
lllll.'í 
lll0.1 

100.0 144.I lH.7 ll!.7 840.0llll.72619.lfl50.Sll070.2 110%.9 llBlO.l 
100.0 12!.i 16l.6 311.l 286.0 J70,8 73!.7 i;!l.6 UOl.O 8114.6 11581.0 
100.0 ll0.3 1?6.9 '6l.O 695.llOl0.12036.25221.2 9561.0 9662.I 11001.8 

1 

~ontinúa ... 
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!I 
70 
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ig 
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CDIDIOID.11 

DIFLICT-01 llFLICITD DEL PiODOC!O DE LA INDUSlilA IUUFAC!Ui!IA, i91D-i!!D 

11111191D•IDO) 

191D 1911 1912 191l 1914 i91S 1916 1!11 1911 1111 

100.0 121.l 192.9 m.2 622.7 936.0 1016.S 6l61.5 lllfl.! 11m.1 
100.0 120.1 179.7 C06.6 m.9 1016.1 1120.1 m1.1 1Disu llOIU 
100.D 119.9 116.l m.1 761.7 1779.B llll.S S57!.2 12216.2 IUll,9 
100.0 115.D 111.1 m.1 iSl.11118.5 2181.I 5717.1 ID!ll.B 11205.0 
100.0 121.2 169.6 llS.6 665.2 IDll.9 1993.219lC.I 10331.9 11690.3 
100.0 127.8 2Dl.i m.2 ID1.31D6i.92014.1417C.I 9978.b 112S3.i 
IDO.O 137.6 200.1 117. l m.i !Gll.9 2m.2 012.5 mu 9Dl3.I 
IDO.O llC.l 211.1 116.3 612.1 1112.0 2051.1 011.5 IO!ll.I 12111.l 
IDO.O 127.C 193.5 376.1 Hl.61029.I 1817.81111.110179.0 11611.2 
IDO.O 115.1 205.3 165.6 !17.1 1011.9 2093.l lOll.l 10917.I 11111.3 
100.0 lll.5 117.9 m.o 610.5 916.l1591.14lll.C 9556.l 10!12.6 
100.0 lll.9 210.9 319.l m.o 1m.o l05l.1 ll52.1 12235.3 1319U 
100.0 129.l m.o 114.l 151.61310.12l30.06lll.11409l.l llilU 
100.0 127.1 213.l m.1 116.5 1159.l llll.l 506.1 11146.5 12049.7 
100.0 111.6 224.l Ul.6 111.6 llll.I 2018.1 5469.l 11106.l 1!919.1 
100.0 127.1 116.6 366.6 m.1 912.I ms.1 1691.6 mu 9121.1 
100.0 121.3 111.0 361.6 m.5 111.1 1699.9 3111.9 7170,8 li59.l 
100.0 121.9 191.1 lll.l 616.1 !ll.C llll.5 1970.2 10303.1 11119.9 
IDO.O 111.5 203.0 m.o 121.6 12S9.I 259l.O l!IO.I !104.9 1606,I 
100.0 116.2 103.5 m.1 lll.1 1141.6 2271.11316.5 1391.6 10010,3 
100.0 131.l 201.I 117.1 611.1 1116.I lllU lllD.S 6075.9 9352.ó 
IDO.O 111.9 198.B '26.7 112.210ll.•19ll.lC728.I mu IDlll.l 
100.0 119.9 201.9 m.1 m.6 116.S 1111.9 llOC.I 6112.6 7122.2 
IOD.O 133.S 163.1 30S.I m.1 120.21m.1m1.1 6m.1 8921.l 
100.D 121.1 209.9 39D.l 611.9 Hl.11631.0CO!l.I liOO.I 9212.l 
100.0 lll.3 226.3 m.1 119.6 lll5.l llll.O 633C.2 15111.1 1906.B 
100.D 126.2 210.9 "'·' 671.l ID52.3 1971.l 1577.9 9598.6 11285.6 
100.0 121.l 191.7 IOl.5 6!1.1 858.l 15Dl.llO!B.7 IU!.I 12918.0 
100.0 171.C 112.3 191.1 509.2 !ll.6 1711.11168.l 9111.3 13017.1 
100.0 lll.O 191.3 m.1 Ul.I 670.8 1011.7 1165.0 Ul!.9 7921.6 
100.0 130.b 2D5.8 105,J 6C!.0107l.219ll.5170c.7 91ll.I lllll.5 
100.0 lll.1 212.1 lll.2 m.s 101.1112l.22l08.5 5D21.I mr.1 
100.0 lll.S 221.7 m.c m.2 ill.l 14li.I lll'.S 6!69.l ilbl.2 
100.D lll.D 206.l 310.l 621.0 IDll.I 1196.9 1212.l Hll.O 12715.1 
IDO.O lll.l 208.3 lil.1 611,5 1001.! 183D.5 l!9U 7866.8 9861.l 
100.0 lll.i IP~. ! lOl.6 195,C 119.I 1212.7 2770.9 Sl?B.I mu 
IDO.O IH.l 382.6 Hl.1 1012.l 1165.11121.l fül.O 10921.l 

l!!O 

IS671.1 
lllCS.I 
15961.8 
137!0.2 
13198.l 
12559.0 
12121.1 
1480.6 
lllll.1 
ll56l.9 
11116.1 
15956.l 
17I06.I 
13906.J 
l!lll.2 
10511.1 
1010!.I 
llll9.0 
IOO!l.I 
11513.7 
1116D.2 
128ll.l 
10123.1 
11018.1 
11116.1 
11505.0 
IS5Cl.8 
l!Cll.1 
11717.7 
1io1D.s 
lillS.9 
890D.l 

1 il!l8.l 
17l!1.5 

1 1!152.• 
9524.9 1 

1 

13020.2 1 

MOTA: •.los aheros d~ uta colu1n1 mH<rGn~en 1 11 clas1fiudOn que de lu ri1n propone UEGI. 
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RAiA 19ao 1981 

1 1882"1 5012765 
1 660010 6a205l 
3 !llll am3 
1 ll818 50071 
5 16071 118la 
6 2658a 31129 
l 6111 6896 
! 10016 10016 
9 ll96l a2m 

10 14181 11639 
11 aooo5 lllll 
12 29099 lll88 
13 109603 116510 
11 66603 !8ll4 
15 15la3 15603 
16 578ll lllOl 
ll 18107 19115 
18 20118 21993 
19 63259 66130 
20 lll28 11106 
21 2!133 2!812 
22 8053! 81101 
23 21191 23828 
ll 121819 12!602 
25 12!06 12363 
26 40219 42Sll 
11 121802 130251 
18 ll!909 ll230l 
29 69123 61092 
lO 76125 lllll 
lI 50118 51681 
ll 11011 14261 
33 !0419 lll58 
l4 9828 11121 
35 16887 18412 
36 1559 9207 
ll 28188 29101 

como No. 18 

PERSONAL OCUPADO POI i!iA DE ACllYlDAD ECONOllCA, 1980-1990 

{EN NUIEIO DE OCUPACIONES iEIUNEiADAS, PiOiEOlO AIUAL) 

1982 1981 198' 19a5 1986 19a7 1988 

mim 501SU8 506l603 mm1 5015lll !098726 5278l!l 
70)6!0 7166!1 730171 mm 1lll91 1661la 1ll90l 
a5!2! a5066 aam 91919 8805a 9l81l 91111 
51119 56106 !1611 611S9 69291 78510 amo 
illlO 19397 20811 21515 21971 ll530 22671 
33'50 37211 10189 11810 15m 1a66l 5l291 

6625 6191 6823 6601 6152 615a ma 
11ll8 15810 16S93 mot 78126 81622 8619! 
930!1 8'012 amo 91669 S918l 903ll 90011 
15186 15116 15792 16013 15821 16291 16999 
85958 a6Jll 90598 931aa nm !09a2 886!1 
29052 26lll lllll 25093 25518 21116 16956 

121101 1222H 111022 llllll 112251 115012 119022 
7019! lllll ll93a 11256 11106 78124 19111 
15a2s 16141 16116 15940 16605 17033 nm 
58502 63966 64!20 61216 76811 19552 llllO 
19328 19!a6 19111 21151 21120 21ao1 20911 
21553 18902 18033 17181 11128 16718 15359 
61269 6ll!l 65Sll 7048! lllll 11121 14191 
I06a8 11370 11171 10116 9850 1012! 10070 
2!008 llllO 231ll ll!ll 24107 21618 21628 
91¡¡¡ 88759 86lH 90611 91218 89711 892!7 
26928 201!8 19711 20665 26507 20400 lllll 

117510 115a03 117681 ll!lll 115781 116lll 115m 
12lll lllll 112Ja 11110 11011 12400 11921 
40111 Ja586 l85la 10919 lUll mu 11009 
llllll 121299 121018 120791 lllll6 113593 112a15 
155106 1!0521 131478 llSBO llllll 1288ll 119ll8 
66215 6lOa6 66098 68821 62018 65392 62!71 
69!16 52708 !1601 52390 51150 l611l 56249 
50989 11012 18911 5110a 51129 511a5 50815 
ll!Ol 66069 61113 1om moi 69196 71017 
36093 31719 llll8 10235 11653 46156 ll070 
1ia25 1•6l0 14989 15767 1a649 20221 21150 
18950 18701 19011 19177 19111 19a63 20595 
12526 11a65 um 1117' 11121 11511 11222 
28193 30302 Jll56 3lll4 moa 33523 ll699 

continúl ... 
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1989 19'0 

5171109 mam 
IOISIO mm 

90536 88!11 
amo 886ia 
22111 12198 
18160 5629! 
6aOI 7613 

83631 86!10 
9501 91ll8 
15811 15167 
amo a9061 
30l52 lll!l 

121817 118612 
81l00 aHl3 
11951 16938 
69116 mu 
20lll 18904 
15a29 11711 
mll 81591 
9855 10071 

26!10 l1l8l 
94150 100915 
20696 134'9 

116118 11299' 
11816 89la 
'1405 mu 

116191 120535 
111987 llllll 
mu lllll 
5a999 60186 
lll19 lllSI 
11SB2 11150 
0607 lllBl 
19129 21l56 
20659 70190 
11535 11122 
32126 m2a 



IAIA 1980 1981 

l8 10119 12m 
JI 26891 288ll 

'º l1l09 39908 
11 29Jll lll6S 
12 m11 51911 
I] 2ilS1 26119 
H 13618 11811 
u 111628 lllill 
16 81110 81911 
H 21170 2287S 
'8 lll6l 22666 
19 28625 ]0119 
so 86076 87lS6 
SI 8SS80 9005 
S2 l68Si 38!21 
S3 27121 29101 
SI 610S8 6700 
SS 25'20 26961 
S6 18115 ssm 
S1 13896 !lll• 
58 17119 19103 
59 186Sl Sl381 
60 19l0207 2lSl071 
11 illl6 86llS 
6l 2mm liJllll 
ll ISOl7i l!Slll 
61 11!191 mm 
6S 8S961 8910S 
66 196919 llS981 
61 llSll7 1601S2 
68 159181 167396 
69 IS07018 161"16 
10 '52188 mm 
71 71326 72661 
7l l716li6 281llll 
13 8'6667 888109 

CUIDIO No. 18 

msom OCUPADO POI i!IA OE ACTIVIDAD ECQNOi!CA, 198D-l990 

(EH HUiEiO DE OCUPACIONES IEIUNEIADAS, PIOIEDIO ANUAL) 

1182 1983 198' l!BS 1m 19!7 1988 

mu I0760 IOBll 39986 19157 10027 102!0 
10266 l910S JOl!I ll621 lOS22 llll! 31369 
]8819 16896 37515 !9'70 38Sll 18991 39916 
11911 lOS!l ll!l6 ]]622 llOOI 11116 12102 
Sll7' 18!61 SOl!S s1m SOlll S3S11 SS!OI 
2l0SS 22802 msu 23611 llSll 2111: 2'17' 
16396 ISJ66 16600 11762 1718S 18613 18861 

117Sll 109411 1161ll 125216 117S70 ll7Jll 1217l8 
828S6 80109 iSlll 81812 119SO 6S66! 61111 
lll70 20250 IO!lS 2Hll 21218 21011 22ll1 
21S33 17901 1'500 17il0 1507 16519 16105 
18833 2'731 ll771 2"S6 12161 11210 20719 
82777 12077 7l00 7Sll3 71ll9 mss 7282' 
80869 65099 63!01 69lS6 61916 51128 66919 
lS7S1 18666 1993' JJS36 3JUS 36310 ]6010 
186IO 22810 18'97 18996 11m 17590 116]6 
S!08S S21'3 5'008 SOOJl ¿1130 som Sl6S1 
2sm 210'7 lll80 lSl39 lllSS J!OOS 21719 
1961S l6818 3173' '2612 1019' U66S "'ºº JllSI 62759 'Olll 189]1 68678 7l026 80291 
19136 16812 '61IO ¡¡¡¡¡ H6SJ um mio 
'91'1 111l7 mio Sl062 smo 51119 6llSI 

ll92Sl6 1770SOO 1889090 msm 1891356 2511071 '790651 
89'92 90627 9'061 99315 101182 IOIOIS 106S86 

261065S lS65l88 26lllll l66!ll9 2619]9] 2615715 2681391 
5167!5 506119 SGSOSl 481ll9 mm S06012 SllOl! 
91US2 891118 906919 925190 9l801S mm 917118 
92107 9'870 98821 IOllll 106611 111160 116612 

259261 26128S l12S1' 265081 2s1010 26'959 265]16 
166913 116029 192921 2'J4737 111186 211701 mm 
11ll9S 11'981 18S6!0 181'll 1Hl68 l9866S lOli19 

17SOlOJ 1816911 198S619 202l9JS :omn ll01882 21oms 
Slll71 mm mm SSl'9l mm S6S9SO 591017 
1092S 702'6 1061] 65001 61l7l 5987' 61095 

lJlU7l 2590989 lSlll!O 2510111 llSl!02 2110S8• 2110095 
9•1816 m502 IOlllOI 107ll01 10101ss 1072162 IOS6l26 

1m 1990 

H'S2 11m 
lllll H883 
11118 12111 
moo ll011 
S!iS! 61S29 
lSJ06 26109 
18861 17635 

111860 illlli 
6$921 60692 
lJ051 llíl3 
17all 17011 
20"7 20l1' 
1ssn 761!7 
6691l 6860 
190'5 11112 
17681 18311 
Sll6l ssm 
30129 lJOOl 
SOl61 S96'0 
811'2 iiOIS 
12'68 11m 
711SS 16ll! 

SSS6ll1 7010126 
108816 llllll 

2710906 281!8S! 
SOSO! 572999 
911l07 mm 
11061 111860 
mm lSllll 
lll90l 2'3611 
IOSSll 211166 

ll29321 21S8S91 
611l01 6lll1S 

ól761 61ll2 
2117961 lll21SI 
\Olllll 10lS99! 

NOTA: 1. Los nli1erosde utscolu1a1 cotmpondtn a lacluifieac10nque de IH ra1u propo11e INEGI. 

FUEN?E: IMEGJ. Sistn1de Cuentas Maeionales 1980-1986, 1981·1990. 
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CUADIO Ho. 19 

IEISOHAL OCUPADO POI IAIA DE AC!IYIOAD ECOHOIJC!, 1910·1990 

rrms DE CIECllJIH!O ANUAL) 

IAIA 1910 1981 1982 J9!J 19Bl 19BS 19!6 1987 1m 1989 1990 

1 2.67 ·1.l7 4.61 0.97 l.66 ·l.SJ 1.6l 1.Sl ·2.0J ·S.66 
2 J.H J.17 J.il 1.19 1.Bl l.99 -0.91 ·UI -J,J2 2.DI 
J J.JO 1.90 -1.DD '·'º l.80 -UD 6.SI D.ll -J.80 ·l.lD 
1 -14.20 6.ID s.10 l.lD 7.lD 12.lD ll.JD S.10 5.80 1.30 
5 -11.2' -J.12 11.97 7.62 3.37 1.85 7.01 -J.81 -2.2S 1.70 
6 -11.21 6.0 11.11 l.9D ID.ID J.J9 1.10 9.SJ -9.61 16.90 
7 • ll.79 -J.9J -1.IJ 5.02 ·J.15 -l.29 3.29 7.71 -l.21 12.DI 
8 O.DO 2.ID 6.00 D.99 1.19 1.19 7.90 2.JD -3.20 l.lD 
9 8.79 12.6J -9.71 J.67 5.21 -l.J! 0.95 -D.29 5.96 -4.28 

ID 2.SI l.7' -o.u 1.17 1.59 ·1.35 2.97 l.ll ·6.81 -2.J7 
11 5.21 2.0S o.o us 2.97 -O.JI -2.u -l.5' 0.21 D.20 
12 --S.19 5.31 -9.11 -6.67 l.SJ 1.69 !.IS -2.9l 12.60 6.93 
IJ 6.lD J.9' D.9J J.92 -3,J7 -!.SI 2.SI 3.U 2.J7 -2.6J 

" 2.58 2.89 l.96 2.16 '·" -D.19 1.71 J.26 2.l7 l.60 
IS 2.77 ¡,¡¡ 1.98 -D.16 -1.09 1.17 2.S8 J.7! J.S7 ·l.61 
16 ·-D.98 J.09 ¡,¡¡ O.SS "'º 11.11 J.Sh-10.'9 -2.l2 ·8.75 
17 l.90 O.ID O.JO 2.DO JO.DO ·l.!D J.l2 -4.07 ·2.77 -7.0l 
11 7.10 -2.DD-ll.JD -4.60 -1.ID -D.JD ·l.70 -1.IJ l.06 ·6.IS 
19 UI 1.72 -S.79 l.'1 7.5' 1.03 ·2.11 J." 6.96 l.12 
20 D.69 ·6.l! 6.J! -1.15 -J.ll -l.S9 2.71 ·D.Sl ·2.11 2.19 
ll 2.9' S.02 -9.19 J,ll 1.5' 1.51 l.9l ·D.20 7.16 J.9J 
ll 1.90 J.90 -2.•0 ·2.!D l.10 D.60 -1.60 ·O.SI S.ll 7.19 
23 --l.71 13.01-lS.22 -1.19 "" 21.l7·2J.OI 11.11 ·11.65 -lS.02 
2' - J.U -S.69 -1.ll 1.62 1.71 -J.29 O.SI -D.75 1.11 -J.2' 
25 - º·" 2.99 -J.ll ·8.19 -0.61 7.56 J.ll -J.11 -0.9J-2Ul 
26 - l.7S -1.11 -1.66 -D.12 6.26 -l.70 l.lS 1.71 D.97 1.6' 
21 - 1.92 -S.DD ·1.91 ·D.ll -0.19 -7.99 2.li -D.66 l.2J 7.'1 
ll - 9.6' 2.2J-16.17 D.7l l.91 ·0.71 -1.ll -7.21 -1.JJ -l.11 
29 ·-J.71 -1.ll -1.1l 4.77 1.12 ·9.89 s.u -1.62 -B.21 -S.99 
JO 0.10-10.11-21.11 -2.10 l.lJ ·2.l7 10.29 -0.29 1.19 2.01 
31 1.90 -1.ll -7.80 UJ UJ ·O.SI o.70 -1.JO 1.93 1.11 
32 1.19 -l.61 ·8.6J 1.67 U9 ·l.JS 0.'2 J.75 0.80 O.ll 
ll 8.19 8.ll 1.5' IJ.7J -1.61 J.S2 lo.81 1.98 -7.36 l.ll 
JI ·19.ll 11.89 20.29 -9.ll S.19 18.18 a.o Ll9 -6.11 l.2S 
lS 9.J9 2.59 ·1.31 1.98 J.70 ·J.36 3.9J 2.68 1.29 -l.27 
36 ·21.80 J6.0S -S.28 3.09 -6.20 ·2.JO 2.58 -2.Sl l.19 -0.98 
31 l.26 -J.06 S.ll 3.'8 U! -0.ll 1.11 O.SJ ·l.19 -0.61 

conlintia ... 



UiA 19!0 

ll 
l9 
10 
11 
¡¡ 
ll 

" 15 
16 
11 
CI 
19 
50 
51 
52 
53 
ll 
ll 
l6 
51 
58 
59 
60 
¡¡ 
12 
63 
61 
65 
66 
61 

1 
68 
69 
10 
71 
72 
ll 

CUADIOHo.19 

PEISOHALOCUPAOOFOiiAiA OEACllVIOAOECOHOilCA, 19!0·1990 

mm DE CiEClilENIO INUAL) 

1981 1912 19!! 1!8' 198l 1186 1911 1988 1m 1m 

- UD 0.61 ·Ul 0.20 -2.09 ·l.ll l.H 0.51 J.01 0.69 - T.ll "91 -l.11 1.73 J.71 -l.18 1.61 -1.75 6.ll UD - 6.97 -2.65 ·5.0J 1.76 l.ll -2.il 1.26 l.]6 J,16 l.ll 
7.67 1.61 ·UI l.71 l.91 -7.79 l.ll 1.99 o.u ·1.00 
8.10 l.76 ·9.]9 l.71 l.28 -2.71 6.27 l.'8 l.16 6.l5 

·-7.06-12.8! ·J.10 189.11 ·89.lD -uo 7.ll 0.01 l.!7 1.11 
9.00 10.16 ·6.89 1.71 7.00 O.ll 1.12 J.11 0.00 ·6.50 
6.11 ·l.00 -6.19 U5 l.l7 ·6.ll 1.10 ·1.26 1.26 0.29 
1.71 ·2.11 ·l.ll 6.66 ·l.ll·ll.01 ·1.1) 2.20 -J.17 -7.91 
5.01 ·6.58 ·l.ll l.85 7.61 -l.ll J.71 1.11 l.21 -J.11 - 6.60 -l.00-16.86 -7.81 a.12-ll.11 1.07 ·0.75 l.78 -0.01 
6.11 ·l.C0-11.ll -l.91 l.88 ·8.ll -l.59 -l.ll -1.ll -0.]6 
1.ll -J.99 -u.n l.ll 2.83 -l.01 2.00 O.ID l.11 1.n 
5.67-10.58-19.lO ·1.81 1.38 -6.21 ·1.06 1.19 O.O! ¡,19 
l.ll -1.91-19.ll l.ll 12.03 -0.27 1.11 -J.01 1.u 6.91 
l.lO -1.58-20.08-19.19 2.70 ·1.6] O.ll 0.26 0.21 l.l6 
O.ll·ll.16-10.11 l.<8 ·7.29 ·1.61 6.51 J.61 l.lO 3.92 
6.07 -l.60-11.!2 10.ll l.ll ·7.10 19.91 -1.02 8.69 6.ll 

-ll.60·10.11-25.16 5.0l 10.09 -l.1l l.65 6.56 12.91 18.19 
-12.u-11.11-11.11 11.89 12.26-12.88 6.ll 9.95 8.ll 1.00 

l.65 ·1.ll ·1,1] ·O.IS 1.58 -l.95 0.72 -2.l! -l.15 -2.H 
5.61 ·l.18 -5.25 l.59 1.57 6.52 8.ll 7.69 ll.61 6.72 

-16.61 ·2.61-19.25 6.70 l.11 -3.21 36.1] 85.25 ll.99 16.16 
6.25 l.61 J.21 l.79 l.58 l.18 2.10 2.11 2.12 1.11 
l.19 O.JI -2.15 2.22 1.61 ·1.16 1.00 J.16 2.11 l.71 - "99 1.31 ·J.95 ·0,ll -1.13 1.11 l.61 l.!8 6.19 1.21 
7.81 7.01 -5.26 1.36 l.01 0.31 1.98 -3.09 ·O.JI 

~:~: 1 
1.00 l.Ol l.00 1.11 4.56 l.lO 1.ll 1.95 ·1.16 

• 11.12 11.ll 0.11 l.ll -l.1l -3.01 l.08 0.16 ·l.36 ·1.20 
l.36 l.Oo l.ll 9.60 6.ll •.ll -0.04 J.61 5.16 1.61 

- l.16 U9 !.SO ó.10 '.l.95 l.27 2.6! l.P 2.11 •.lfr 
• 11.ll l.S1 5.52 1.51 1.91 3.11 0.16 O.ll J.07 1.lll 

9.91 6.7l ·0,tS l.27 2.18 O.ll 1.19 LO UI l.511 
LIS -2.•0 -0.9' 0.52 -7.9' -5.59 ·l.11 l.01 l.13 l.ll 
Ul ·l.71 ·l.15 ·l.81 1.28 ·l.81 ·O.IS ·t.lS Ul 0.11[ 
1.e9 ~. ~~ "b~ 5.ll 3.27 -0.ll O.ll -J.ll ·2.H &.ll 

NOU: •. L~s 11ú1eros de uti c.ol111na corresr~nden 1 la cluitica~1611 quf dt In r11u propone IHGI. 

FUENTE: INEGf. Sislutde Cuentas Hadonales 19!0·19!6, 19SH990. 
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CUADRO No. 20 

PERSONAL OCUPADO POI GIAN DIVISIOH ! OIVISIOH mummm. liiu-1990 

ITAS! DE Cl!CIUEH!O AHUALJ 

1981 1982 198l 198' 198S 19B6 1187 1918 1119 1990 

2.81 -l.lO 4.21 1.14 2.62 -2.46 l.Sl !.SO -2.10 -4.60 
6.92 6.10 O.ID 4.0S 4.20 -0.ll 1.86 l.39 -1.ll l.77 

l.7l -2.01 -7.1• 10.78 -UI -2.87 2.09 0.09 2.ll O.l! 
l.99 !.OS -1.'7 1.16 2.66 1.17 ·0.18 ·O.ll 2.ll -0.80 
1.s2 -2.S7 -7.02 O.ll 1.92 -l.l6 ·O.JO -2.60 0.90 -1.39 
l.]8 -6.02-14.69 l.6l 2.99 -6.64 7.6! -2.61 -2.00 -1.?l 
l.41 -2.10 -8.2! 2.73 4.91 -1.01 O.S4 o.u 2.52 0.91 

V. 7.83 l.ll -2.09 3.ll 1.90 -1.06 l.ll 1.71 O.SI 2.26 
Y! l.SI -1.12 -6.0110.0l-Sl.SI -S.29 7.70 -l.OS 6.7l 0.20 

VII 4.71 -l.32 -l.71 l.19 -1.91-10.63 -l.89 1.02 ·O.Sl -6.26 
VIII 6.IS -7.99-ll.71 1.66 l.41 -6.9l l.88 2.n 1.48 l.90 

11 l.61 -l.18 -l.2l l.l9 4.17 6.S2 8.ll 7.61 12.61 6.71 

4 16.61 -2.64-11.ll 6.10 l.ll ·l.li !6.!l IS.IS ll.11 16.11 
l 6.ll l.67 1.17 l.79 l.l8 1.8! 2.80 1.47 1.12 4.17 
6 6.41 0.90 -2.71 1.80 0.64 -t.17 1.12 l.ll 2.81 l.01 
7 7.47 6.67 -4.ll 1.63 2.16 0.60 2.11 -1.14 ·0.41 2.10 
8 9.71 10.lO 2.60 6,U 0.93 0.11 1.67 1.71 O.S2 l.l6 
9 6.ll 1.41 -0.08 1.19 1.77 -0.l! 0.10 -0.10 O.l9 0.99 

FUENTE: INEGI. Sistm de Cueolu beionales 1980-1986 1 1987-1990 
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CU!OIO Ho. 21 

EICEllEH!ES DE UPLO!ACIOH 101 Oili DIYISIOH 

(Miles de puor par trabajador) 

iAIA 1!11 1912 19!l 1914 191! 1986 1917 1981 1919 1990 

TOTAL lHl899 lll7010 1869!77 l998ll7 l8ll06' l96H9l 30198U 3lll0S4 327669919 Ul7llDl9 
1 291lOI 218811 301411 3lll30 ll7Hl 321320 mm lllll9 lll69476 16!13026 
2 112290 llll27 llllH ll0l21 141334 141142 lllOll 146111 10601318 1400l492 

3 6318ll mm 611603 69llll 737000 690731 7'9869 mm umm 106l66l4l 
1 176101 l0ll8l 1994ll l06l4l lOOlll 185207 208Jl9 ll6ll7 22100503 29119321 

11 11962 78754 79739 11471 !ll5l 10750 10399 10714 716l690 9246!15 
¡¡¡ 27016 26872 26781 28859 29872 29642 3019' 31510 3l7ll!l l919ll0 

IY 3166' 3601l 35191 38618 4ll73 419l7 Ul70 44860 mom 6891801 
y 9ll66 ICOW 114l89 ll4l56 llllll 11!950 145920 234735 16316111 1918S8ll 

VI um H'69 46131 0'58 53691 lll50 l6173 5l299 6l4ll21 317749l 
YII )9182 11979 37429 0990 lllll l0271 ll78l l6806 6710ll6 7637919 

y¡¡¡ 111718 12l962 83461 101l7l 111491 IOIS62 111200 129356 !09298l 19172637 
11 l!llO 19524 ll931 18ll7 19117 18242 1708 18311 2oom 2715516 

4 113lll ll0ll8 909'l 91698 90'63 8l932 9114l 93693 mm1 10111377 
5 21602 36674 llllO ll885 lll77 llll3 l76ll 468ll '2l269l 6012777 
6 8om2 7l7l2l 772930 80ll7l mm 7Hl0l 617lll 78illl illlllll 11714079 
7 2omo 202909 215290 2169ll l22l31 llllll 2169!! mm 27099Hb ll662!2l 
1 mm 30205 ll920l l761ll 39!421 420346 mm mm 4lll0l6 6l988ll0 
9 lll970 250915 286lll l761ll 396421 120346 ll8797 l21149 31817275 ll0ll161 

FUENTE: INEGI, Sislm de Cuentos Hacioulu, 1911-1917, 191l·l988 r 1987-1990. 
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cumo 10. 11 

PiODUC!IVID!O DEL liiB.110 El U llDUS!RIA l!MUF!C!UIEIA POI IAiA, 1910-1990 

!Producto por trahjador, pe101deUBa) 

i!IA 1180 1111 1982 1981 1911 1915 1111 1m 1981 1989 1990 

IOlAL 11.01 ll.l6 ll.'9 12.0l 22.ll 11.11 11.89 Jl.16 19.ll 19.!I 19.ll 

1 "'' 4.16 1.61 1.ll l.!l 1.18 1.10 l.!l (.JI UJ "'' 1 11.18 18.27 18.11 11.11 18.01 !l.87 17.lJ u.u ll.Sl 11.lO 17.ll 
l ll.ll ll.li 11.JI 21.JI 22.10 22.ll 11.ll 12.11 ll.ll 21.ll 11.61 

' 11.87 17.18 26.JI ll.01 11.11 IJ.09 20.19 10.21 11.17 18.86 11.11 
l º·ºº 29.96 J0.09 H.26 27.16 27.00 2l.99 IS.ID 2S.80 21.62 14.11 
6 m.7J J06.67 JJLO m.67 m.11 lll.91 11u111l.lJ m.ll 211.01 187.18 
1 86.10 86.11 11.!S !l.18 Sl.17 81.0l 79.7J 78.ll il.ll 81.ll ll.l! 
8 11.JJ '6.10 '6.71 11.11 19.11 l0.6J l!.Jl SI.JI ll.ll ll.ll ll.JI 
9 19.98 20.ll 11.67 18.29 18.JI 11.ll 17.92 11.17 19.0l 11.!I l0.81 

10 lS.19 51.87 16.19 43.H 0,7' 11.9• SO.ll Sl.S9 l0.01 '9.69 11.66 
11 11.11 so.os Sl.lJ SI.JO SO.IS '9.78 SO.ll 19.U l0.01 ll.81 Sl.77 
12 20,91 10.18 ll.JJ ll.1' ll.90 17.JO l8.!l ll.!7 17.60 29.71 ll.OS 
13 ll.lS 22.00 22.10 l!.10 21.19 ll.3S 22.91 ll.97 ll.Sl Jl.12 ll.21 
11 36.16 ll.08 18.16 Ji.IS 19.18 31.61 Ji,ll JS.38 38.66 JB.91 18.82 
15 "·'º !1.0 69.18 71.91 72.ll 70.59 67.76 69.93 70.'9 71.16 70.ll 
11 JI.la ll.60 Jl.60 l7." 37.46 ll.11 31.17 Jl.'9 ll.18 J7.H ll.H 
11 66.ll 61.80 71.93 72.19 75.81 lJ.06 6J.J8 67.0I 10.11 11.20 SI.SI 
11 ll.12 H.16 !1.!l ll.2S ll.ll JS.91 JJ.'1 J0.00 Sl.ll JJ.68 Jl.16 
19 13.ll O.JI 11.!l ll.76 11.H ll.66 12.01 12.u 11.17 15.39 16.9S 
20 111.i! 128.U 118.11 ISl.09 IS1.ll ll9.89 ll9.S7 111.S! 16l.ll 19UI 216.10 
ll 90.11 !l.6S 86.78 71.9) 18.)9 8UI 81.18 18.92 91.91 91.17 99.ll 
21 21.6' 27.19 21.11 16.SI 16.ll ll.11 )S.92 lS.l9 17.58 lo.91 l!.ll 
2J SB.16 60.0J 5'~6 6J.ll 61.lJ 69.75 l0.76 6S.6l SI.JO 67.ll IQJ.11 
1' JI.Ji ll.ll JI, o Jl.97 Jl.19 Sl.7l JJ.SI 11.lS H.11 JI.TI lS.ll 
2S '9.ll 19.!J 18.!1 16.69 15.'7 10.!8 13.59 l9.9S IO.S5 11.lD H.11 
26 lS.15 ll.O! JS.00 Jl.H Jl.71 Jl.H J6.06 Jl,6J Jl.2! 11 .9S IQ.ll 
l1 JU7 ll.6' 3!.S! ll.IO Jl.ll 3!.51 J6.ll ll.lS Jl.67 JI.IS J6.16 
21 !1.16 ll.11 10.9' ll.!9 22.11 ll.Sl ll. lO 1!.IS lO.IJ 11.ll 21.19 
19 ll.l6 11.18 ZS.30 2S.6l ll.9' 16.ll 26.J6 l7 ·º' 11.lJ 18.08 l!.9l 
JO ll.!l 31.11 IS.16 41.ll ll.62 H.!8 0.81 41.89 41.46 10.0l !B.7S 
JI l8.J1 lS.71 60.71 64.56 66.2S 67.19 6!.'6 68.26 71.09 71.19 lJ.OS 
31 H.11 35.ll 36.)( Jl.37 J5.09 Jl.26 ll.81 lS.11 J6.9J J9.ll U.IJ 
JJ S6.12 Sl.ll SO.SS '7.16 41.l! 18.ll 16.18 º·'º 12.16 '1.5' 50.01 
JI 59.22 Sl.91 S7.ll 59.Sl 6S.9J !S.19 61.ll 68.59 69.16 88.61 '4.76 
lS 68.10 61.0J 69.17 74.U 71.11 79.lo 78.9' 1?.1• l0.81 83.12 59.lJ 
Ji ll.2J Jl.66 Jl.79 JO.U J2.JO 3Ul 16.ll IJ.6! 40.ll º·" '2.61 
l7 Sl.15 SS.SI 56.11 l9.0B 63.30 !U! 63.'3 10.IS 11.BI 7!.JO 7i.JQ 

~0111 i n~a ••. 



240 

CUADIO lo, ll 

PRODUC!IVIDAD DEL TRABAJO EN LA liDUSTRIA i!iUFACIUi!i! POI ill!, 1980-1990 

lfroductoportrabajador, pesosdel?80) 

iAIA 1910 1981 1981 198] 198' 198S 1916 1987 1m 1989 1990 

JI 18.18 SO.JJ SO.Sl SS.81 lS.77 S8.49 Sl.l6 Sl.01 Sl.77 S9.87 60.74 
39 6l.87 70.IS 71.SS 7l.l4 7l.l0 71.ll 73.69 7S.81 7S.Ol 8!.08 8S.JS 

'º Sl.93 l9.6l S8.9S S7.U 62.l! 63.Sl 63.08 63.19 61.JS 61.13 !T.9S 
u l9.17 l4.86 59.04 Sl.87 S9.ll 61.Sl S7.ll S9.ll 60,97 63.00 U.66 
u ll.16 ID.SO 38.9S J6.l0 38.91 11.19 u.o 39.16 39.ll U.19 J9,90 
ll SI.SI S0.01 Sl.ll Sl.69 S.J9 ll.96 SJ.60 S6.71 S6.19 S9.S6 61.61 

" 86.ll 87.91 81.78 81.ll 81.96 81.ll 8J.07 9J.l8 90.16 91.67 100.79 
ll 37.IS J6.7S 37.08 3U9 36.01 Jl.8J 3l.OI 31.11 JS.OJ JJ.6S 3S.!7 
16 S8.21 S6.89 Sl.80 SJ.10 S6.17 S8.18 !1.ll 71.62 74.32 71.ll 92.01 
11 62.l6 6J.l2 S8.li S6.8l 60.12 S9.61 60.SJ 7"28 75.Jl IS.33 71.11 
18 28.10 l8.09 lS.SO ll.3S ll.08 ll,82 26.01 26.37 21.ll 2B.8S 31.18 
19 l9.J6 30.01 Jl.02 29.8S 31.17 31.89 31.60 30.12 l0.l8 ll.!I 38.81 
so 36.4S 36.6S 37.SO )7.29 ll.11 38.15 31.ll 38.18 38.l2 10.32 12.98 
SI 13.ll 11.02 H.IS 39.11 I0.10 ll.lO Jl.91 J8.ll IS.SS 17.lS SO.ll 
ll 41.60 10.07 38.13 36.6l 31.91 38.8S 3l.l7 ll,6S J6.67 36.96 37.J6 
53 39.01 39.16 !7.8J lS.18 ll.l8 l6.SI ll.08 ll.13 36.30 31.01 39.ll 
ll 19.35 l9.86 30.01 ll.19 l9.7l ll.ll 3l.8l ll.7l ll.76 31.96 40.67 
SS 39.0l 40.ll 40.8' 10.13 ll.lO 13.10 40.11 38.70 37.87 39,l! 39.19 
56 15.U 80.ll 68.81 lS.16 69.16 11.91 63.lS 76.06 91.78103.06113.07 
SI 3S.87 36.19 ll.91 3l.ll 31.96 u.u 36.9S 36.Jl )9.87 ll.S9 U.7! 
S8 l0.81 ll.Ol ll.ll 19.Si 19.81 18.61 J7.8l l0.9l li.H 17.91 19.i! 
S9 ll.63 l6.l4 Sl.91 17.98 SJ.S7 Sl.l9 U.96 10.9S JU! l'.68 Js.Ji 
60 ll.81 l'.S9 Jl.93 13.!I Jl.76 IJ.60 J2.6J 9.12 S.Jl U! 3.ll 
61 Sl.49 Sl.li !O.SS 60.17 61.18 6l.8l 63.16 64.ll 66.66 69.19 ó!.h 
61 U.07 16.37 ll.S8 ll.l6 13.97 11.10 ll.9l 11.ss •J.63 ll.2• ll.iO 
6J ll.8l 32.16 ll.09 JO.IS l8.7l 16.91 lS.66 ll.S8 2S.l6 ll.76 l6.79 
61 ll.01 JJ.66 l6.9S l7.6J l8.ó8 29.01 21.JS 27.61 18.!l 29.67 J0.6S 
6S JI.IS JUI J9.SI J8.ll 3!.l9 J6.17 ]9.10 JI.U ID.O 16.76 Sl.16 
66 13.97 0.76 10.79 ll.99 H.Q2 17.09 S0,36 19.!9 •UO l0.61 SJ.Ol 
61 191.17 191.13 i9!.l8 189.GI 180.~.J 176.BJ 17S.ll l!l.O lll.61 JlUI JlLlO 
68 (1J.6S 4b,Jl 15.!(t 43 .~I ll.•7 ll.J7 •J.46 'º. 8~ 'º. 8~ 10.9! <0.76 
69 i;.Jo ll.l7 ILJ~ 11.59 12.42 ll.11 Jl.18 ll.10 ll.IS ll.11 11.:11 
70 n.n l9.J8 29.IB J0.11 lü.57 lD.lS 29.ll li.10 27.39 l7.'2 ll-'1 1 
71 4Q,Sl Sl.ló SJ.61 S0.7! so.so SJ.SJ S0.79 •8.7l •1.90 18.ll 18.39 
7l uo 1,6( 7. ~, i.ll !.17 i.ll i.11 8.ll a.o 8.61 a.H 1 

ll ''·ºº lS,Q5 U.07 Jo.JO 16.Ji IS.39 IS.JI IS.IS JS.Jl l S.JG ll.lll 
1 

NlltA: 1. L,,s nu1eros dt esta colu1111corresponden1 la clutlic1tión que de lss ruu propone IHEG!. 

FUENTE: INEGI, Sishu de Cuentas HHi~nalH !H0-\936. 1987-l~~C. 



111! 1980 1981 1912 

1 10919 77l9! 10lli6 
! 1770! 420!6 611!8 
l 71771 !405 119!! 

' 70118 162' 6910 
5 l!OIDl !8!7 llOS 
6 !61968 10!6 211!7 
1 19267] 1611 2669 
8 11961! IO!ll 15117 
9 9110! 9599 IS290 

10 1!2720 !998 167! 
11 101818 11170 l!m 
ll 92109 lll! mi 
ll 9!6011 lllSD 21971 
11 51109 l706 69]6 
15 71988 1182 2085 
16 129191 9511 ll52S. 
17 91119 2!09 ]617 
18 100010 211! 1229 
19 lllll2 961! 11508 
20 129111 18!8 2!06 
11 20?1!8 1061 10995 
ll llll19 12718 19860 
ll 11216 2119 1815 
l4 121960 20011 !!8!4 
ll 8ll80 llll 1016 
26 IOl!ll 59!! !916 
17 9U86 158!1 2'1!6 
18 1Dll05 19900 28118 
19 !JIU 1868 llllO 
JO 8521! 8511 11896 
ll 167116 1105' 15961 
ll 1!5611 12107 18506 
ll mm 1066! 16131 
34 2881!6 H6i 1292 
ll mm 52ll 8l81 
l6 !19011 1160 1887 
l1 !18969 1Bül 1!817 

cumo Na. !l 

iEIUMEi!CIUHiEDl!!NU!L 1980-1990 

(MILES DE PESOS POI liABAlADOii 

191l 1981 198! 1986 1987 

lilS91 2!612S mm 16!9!8 lll945 
10100! mm !9!705 1l!Sit 151250 

19675 llll! !1119 97llli lll165! 
12101 19!88 l!ll! 90!9!1 1912781 
660 10116 18178 1117184 ll7l!ll 

l1618 ll!SI 110170 l876111 8'60120 
ll19 sm 9022 il586Ul s111m 

¡¡¡¡¡ lll8l !6560 110l60l ]02);71 
2llll ]728] 61ll6 1130761 l6!2lll 
7!01 m1 11698 161llll lH697' 

21710 '8012 76850 1!74111 ]017179 
7l89 1060! 16861 llll!ll 255022l 

lllúl 55l62 816SI 116llll 26)9556 
118!9 17851 29101 62!511 111181! 
lSH 5511 8501 911891 lll918l 

22161 l5l29 5878! 1172199 !118186 
60]9 91!2 15011 1187011 1601899 
51ll 82]8 1!212 1118197 298!022 

22251 l1209 !198 1505171 lll281l 
1101 llll lllOl 118IOIS !9561]9 

15909 !llll !6996 27l91!1 618J018 
29lll 12158 65191 1!1519] !861699 
5995 9310 11262 ll61ll9 ]518911 

16]]91010951 110990 15!6560 ll19SOO 
lllO 1010 6!15 911681 2111661 

llB15 ll076 ]6118 15l1154 34015!7 
!1186 llOU 9116? 1198186 m1m 
l91ll 61101 99652 122l101 1618008 
11566 28159 156]! 118l88l 11019]1 
1458! lll!I lllli 1158510 mmo 
lllll l1191 60111 1918589 4511111 
l651S 1091] 66lSI 16S6361 llll!ll 
21261 l611l 61111 29280!1 1rnm 
11020 16811 28196 1161611 7126111 
11161 11519 ll158 1195816 HllS!l 

6716 11089 18505 2il0511 6112164 
20566 llll9 519H ll61560 HD!SS5 

241 

1988 1919 1990 

6lll6D 134424 i!l666 
m6098 ll476U lii97!! 
]6]6981 471017! Sl9l!!I 
l7U1961 41ll!l8 1191000 
10!9561 !lllOll IO!l!llO 

18J6Ulll !lll2126 26lllll! 
'191751 12606114 ISllll!S 
íll7lll 6lll27l ll99919 
ll5!616 6Sl516l 1460619 
671l51l 761!81] !!05006 
6llll71 17909586 101!7071 
smm 7010171 91916!1 
5511915 msios 9052616 
l0l91l1 1115055 5611069 
!689696 ll7719l 60516!! 
mms 6700199 8851261 
5551181 116!111 10220lll 
6lOlHO 8099810 11291101 
1081!56 9Sll8ll 1!211199 
ll6Sll 11010!50 11961lll 

lllll706 15958101 llll6001 
5965900 81501!1 108ll0ll 
62121!1 8!61311 lll15656 
11!1116 m5m 1111629! 
lll!Oll 1811011 5590179 
1121815 1115011 10119501 
59Sl106 7726219 IOIOll!I 
5718101 1980159 11omu 
5038175 5811!61 12!lli5 
5080128 mmi 8606169 
1580085 1191S265 117068!0 
81]1116 10129982 1!161118 

15119605 19ll9Bll 21818802 
1701920 llllll!9 27108115 
162!0!96 10109909 l68l858l 
1!116256 18019619 !191lll0 
ll911UO 2015ll62 26117165 

co11ti116& ... 



iAIA 1980 1981 

31 19580l 108l0 
]9 l80l06 7002 
40 117171 8Sil 
41 226868 9500 
'2 118608 109' 
43 19288! 70<0 

" l7llll l068 
u !ll39 13l!6 
46 2lDS6S 2511) 
'7 167ll4 S206 
u 117716 3Jll 
'9 108681 4S8S 
so 115662 16ll8 
51 il92ll 18610 
S2 168919 8S62 
S3 118902 6966 
5' 12!171 112•0 
SS IHUl S26l 
S6 25lHI 189<1 
57 IS6612 17!01 
l8 lll072 mo 
59 881• 
60 9S901 2718JB 
61 mm ]3'98 
62 81711 27906i 
63 81021 ll6J7 
64 106670 12l7l7 
6S 1'7400 20710 
66 mm 82628 
67 mu 11'2' 
68 12'07' 16715 

1 

69 118961 2 ~60Rú 
10 11··~1i : 17.i~b 
11 l !tCQ~ 1)711 
72 U?U 16726' 
7J IS926! Hil9i 

R!iUHEIACIOHiEOIAAHOAL1980-1990 

{l!LES 01 PESOS FOR IRABAIAOOI) 

1982 198] 1981 198S 1916 

16878 26161 lllll 6801l )067228 
10586 16127 2lO!l 42766 2lll3 lü 
13210 19813 JllU 5l77l ll8lll9 
ISOH ll291 )9019 !llOS 318006' 
13278 19761 )3048 l4088 lililll 

9916 ISJ7l ll806 l7604 mms 
7871 lll!l 21197 J!lll 310260 

21053 29712 '9656 8];90 1127117 
)99'0 S91ll 971'9 141881 29179)7 
7'l7 lllll 17892 )0119 lllll29 
4891 S815 mo 1!171 IJOJ9ll 
7277 10116 IS262 21l7' 17107!1 

25736 lll57 56lll 92110 llllll4 
27S82 llill ll999 9J3ll 2ll9071 
12318 IS398 219'2 1238' 21BS412 
I03SO 12901 17'62 27010 ll5S<S2 
IS751 21108 Hli! 19138 176'107 
8020 10528 17661 29!22 2060l9J 

21860 lOOOi 162ll 8S!21 3¡17219 
2J7il ¡¡172 S71!l 99707 2282l89 
IS969 22701 mu 609S9 2021967 
12919 19786 ll6S2 50290 17JOl2S 

JSl881 SOl7ll Bl487llll71S8 115S11S 
lóHI 86102 127168 2012'6 ll00162 

191903 6llOI i 9989ll ll8l810 mm 
8l019 llUll 210006 309418 1120712 

190UO Jll880 '88!0l 81<Bl1 150505 
llll5 500SO 87010 120196 '214'll 

ll9'10 217260 l6l102 mm 1008882 
17li• 20691 Sl!ll 81190 699IIO 
JiBBS 66922 11m1 ISlHb 17Slll7 

WllO 62181ll02"60161l91J 1280580 
Ull61 lil•iO 07'68 671186 201707 
l!IH llSl8 5009 iJ196 22'9910 

llllS9 J9Wl l9'520 <!!027 60584' 
l8l770 mm 11w;1m•ii 1Jll81J 

CUADIOHo.2l 

1987 1988 1989 1!90 

71lli95 164lll!O 22090511 28mwl 
5162612 116S998l IS807386 2081ll61 
Sll88i7 12662216 16S9Sl96 ll8ll2i0 
137'857 1'747960 180810)7 2401680) 
4162654 85ll78S 11103116 !4091263 
6506185 13882270 179500S1 23212911 
8970'9! 19652086 2380711S Jl87570l 
2'76268 S3US7' 6l291l2 882'60S 
7il2lll 166'5617 2226lll8 29935000 
Sl!10l5 111ms1 14070530 1800411 
l96061S 61780S5 nomo 1984657° 
mm 7lll919 9621M 12"905) 

•866236 9909'87 121'0960 166'89li 
l•W26 llU29\~ llll9871 196'242S 
Sll9Z69 1 I010ll9 llllllBO 11761170 
S6940li lll717'7 152995]6 l!lll6'l 
1173909 B97JHS 119l757' llH0916 
176J971 10250B9ü 13100J02 

17HJ229 I 80ll962 179Jl96' li9Jll61 l007l70• 
ll3211l 1150lm 11700099 113J069l 
mmo 99502SP 11800980 1'9S80J 
J806111 71Jl627 910l7lS6 llll9i52 
2S8607' mom SSSHJ1 7010126 
!2121S2 1mmi l!lll7" '1864~5& 
Jl6827l '11!J62 ll70ll! 6l7li41 
lll8718 461lll9 5302710 141J009 
JJ"682 708187S 8087603 9l98ill 
'7l7'JI 105678Ji Wl8'12 19683670 
i6S4l96 19150!0l 2S551501 ]6056239 
ll06600 lll9111 Jl77929 li70720 
8BJ7S66 119SOSI 8l706ll 101li0'7 
2892667 5lll988 7llUOI 9J50l97 
<177811 Bl97652 IOBJ82iO 1]710JJ'.: 
'911ll0 9608168 113!12'9 ll9ÓÍll7 ¡ 
lllll!I 1Sll976 JOEO!l7 l7PW; 
4!7lH' m611; ll/!•JlS'.1 IHQ•~n ) 

1 

HLllA: 1 • L~s núaeras áe esta colu1na corresponden a Ja cluihcuzón que de las raus pr~pone JHEG!. 

FUHiE: INEG!. Sisteu de luentu Nacioaales HB0~198L 1987-1990. 
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1 

CUADiOKo. H 

llPOll!CIOK DE BIENES DE LA INDUSTRIA mummm, SEGUH GRUPOS DE PIODUCTOS, 19BD-198S. 

(i!LESDEDOL!iESi 

DENommoK 1980 1181 1982 1m 1181 198! 

!OT!L 19811358 2507lm IS0567ll 9005160 11188191 ll162493 

l!NUF!CTURAS 16'06810 21036125 21911381 66Ul011112163811261111 

buen 546114 l6018l ll0!99 18JS1l 7ll63 82 
Leche 187191 1226111 10983 111213 18916 108lll 
lopadefibs. sinlet. oartif. 96185 16162! llll75 8163 13689 21903 
Libro1 l1presos mn llU03 95905 ll06S 31101 51906 
Papel, cartopy pull de celul 00168 mm !16183 231911 167206 281900 
Aceitu 11ruu lubric. 58)60 ITHI 11!9'6 llilll 96916 72886 
Gas butano 1 propano 118300 15101 109216 11299 mm ll8816 
Polietileno 165912 119166 117197 108755 91619 ll7891 
Pralipopileno 5lHó 82972 l8lSl mu 66196 75058 
liltno 1"35 mso 11211 5!126 m11 84198 
Abo1101p/11ricul. 911l! 116876 120010 6llll 106ll7 llli!l 
letclas J prep. p/mi lnd. 211071 l69l68 206092 1585ll lOlill 2268]] 
lucias p/(ab. prod, f1uaceut 10ll2i lll0l1 81721 16681 101089 130951 
Resinas nat. o sinlet. 911\l IOHll 1651! 61599 89618 101308 
Llantas J CIHUS 71!01 160185 IOlll llOll 11316 16111 
lhnuf.dfcaucbo, uc. pren.dfvt ~088 909&! 61267 2711' 11710 61679 
Frades.y depudidos d/bierro 110S6SO l00il75 901581 316831 605117 mm 
latnde cobre bruh HHl 219191 36118 33051 68673 124263 
laqu. agricola 1!8011 2'1116 IS6SI 22121 108111 17208! 
Tractores 11ricGlas 18UO 121726 39113 11651 lSl9S mu 
Loc01ot,uter. J refacc.p/fur 118308 llllll 150806 61655 163763 111108 
~uto1ovilu.,urme.,1otores 18'20ll 2211155 llOOOll lillll mm mm 
flbarcacio1m 111665 48!160 mm ll6Sl9 mm liS111 
Aviones J sus pules mm Jlllll 111260 BH!O SISil 961]1 
iuo\ques no aulouticos 1 llSll 2'19ói mu inon 55036 HliS 
filtros 1 sus parles 55''1) SOJH 195lt 3Ull 16561 33189 
botbH. totobo1bu J turbobo1b Jl6Sll 1mt8 :nsso lll874 11918 2'661] 
Estruc. yp1ttsp1raconstr. ll10J8 :•1010 ll~H& rno 10lOJ 61911 
glnerafores J caldens dtvapo 51188 llll13 5m1 15618 16121 mio 
Hemtientasdeuno 125063 i19l61 110~20 SOSll 5006 30269 
K~rnos ¡ c1\entado1's industri 10i05 !!96! 80575 21811 IJJOO lOOll 
Vaq.i~pulsaon 1ecl.p!ind. uue 11Sl91 t71l6l lllili moi 6618b !Jl9CO 
hq. y PJrtu p/lltnar y \aur 1 88110 \!H59 mu ll!!l l519l 331&1 
hq r'ínj, tuti\ y sus part~ 

: 
351518 11611S 1 ~~138 Jl18J 12101 IHW 

Nnl1Dh, .. 
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CUADIONo. 21 

lllOllACIOH DE BJEHES DE LA INDUS!iIA IAHUFACIUIERA, SEGUN GRUPOS DE PIODUCIOS, 191D·l9!l. 

{llLES DE DOLARES) 

DEIOllNACIOH 198D 1181 1982 1983 1981 19Bl 

laq. p/regular tupenlura 91558 1807l7 mm l8065 13806 51ll7 
laq, J pales naupeclficadas 138617 201709 JS7l6S 60556 76ll0 111386 
laq. p/lrabajartehlu 111678 mm 605716 2!69!0 mm l07011 
laq. de infor1Uica J partes 222813 21SBl8 152Sll 120738 201166 llll60 
laq. decuga Jdescarga 119993 l9lts7 208!68 70147 II3!l! 102721 
laq. p/i1prenta1artesgrats. 1Jl69 I0826l 86072 17178 2l791 m11 
l1q, p/inds. depapel1c11to11 17306 11319! lllD26 23291 26661 ll86l 
laq. p/pulonciondesuelo mm sotm mm l!l39 69388 9!711 
laq. pan tratar 1inu1lu Jll861 111961 101649 3D951 36010 39209 
lotoru estacio.d/co1bus. inh 97251 llllli 95353 27!91 72116 92807 
lef, J parlesp/ cualquier uq 61817 80701 71807 lS672 10906 !1682 
Tornillos, tuercudehie. o a 61298 88019 ISIOI 18386 UOll nm 
Tractores industrlalu 126610 135105 31210 1399 3123 1m5 
Turbinu detodu eluet mm l620ll 138173 Sllll roma 769Jl 
Yalvulas 71usparles 72319 997!3 61915 2lll0 35647 19121 
lntruas. de1edid17an1lisis 190921 261110 llllll 11m (59611 2llS7l 

•fnslru1. p/1edic:., clrugia J 1 61181 98301 6Ull 15911 l7Sl7 59871 
Apa. J equ. de radio J telegn IlilSI 130121 15om 605< 118'69 203111 
Geoudo, transf. J 1oto. ehct 210203 rnm 267116 121589 195716 usm 
Pus,p/insl!l. ele:tric. 270991 39937' mm 152708 ll!lll 301109 
lecept. 1trar111is.p/udioJ 111621 161737 79556 2SS70 39591 mm 
C111ru de lodu clases 102262 1'8SS6 78657 moi lllll 75623 
Otras de inds.1111ur. 1262915 5093010 !661093 1880lü< mom 3793676 

FUENTE: INEGI. Esladlslícu del C01ercio hterior, e11ero·Julio de 1912. 
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CUADRO No. HA 

llPOi!ACION DE BIENES DE LA INDUSIRIA IANUFACTUiEIA, SEOUM ORUPOS DE liOOUCTOS, 198H'91. 

lllLES DE DOLAiES) 

DENOllNACION 1986 1981 1988 1989 1990 1991 

TOTAL 1l91816J ll160136191l0132l6l01604 llHl9l439941969 

IANUFACTUIAS 10202208 101m91 161mo 28!llOC1 28s2io91 3mmo 

b.ucu 6 194 1229 111011 551651 mm 
Lecht lll021 136839 240930 mm 55101! 1085181 
Ropa detibs. sintet. aulif. ll360 2!1!1 !1946 93W 103!U 1336H 
LibrosilpmGs 11161 4013! !0019 m11 lllll! 14778! 
Papel, culo117 puta de ctlut 116l!I USO!I mm 661868 169UI 108680 
~ceites J grasas lubric. 11117 '6786 68940 77602 10!108 lll!4! 
Gas butano J propano 171l88 84647 97099 99112 10lll8 101313 
Polittlleno 101389 7!141 88119 !i0'2 3794! 50'°6 
Prolipopileno 7llll 111119 1046• 144686 lll114 IS61ll 
lileoo 7415¡ 39lll 60lll 913Bl 7ll6 7ll07 
A.bonos p/agricul. 77011 l7l03 llll8 36387 187!1 llW 
lucias J prep. p/uso ind. 21ll90 l!ll39 326061 mm 41117' 461760 
lrn:lu p/hb. prcd. r1111ceut 98001 128704 177477 195401 190491 lll6ll 
iuinu ut. o sinht. 1001!! 115ó60 189181 251922 mm l910ll 
Llantu y ~amaras um 18683 6050 86817 143969 mm 
laluf.d/c&ucho, ne. pnn.d/ve !67l6 6ll06 mos 106400 117113 ll73'6 
Prodes.y deperdicios dfbiuro '51967 "5095 296690 886310 1031967 1318lll 
latas de cobre bruto l9l7' 5m9 91625 11'414 6HBJ llll4 
bqu. agricola 3906 31100 66!15 78l95 95009 101116 
Tractoru 11rltolu 11171 17185 45761 10966 l771l 31109 
locoaot,utr.r. J rdacc.p/ferr 11917 !71l5 118683 61!01 14lll1 lllll7 
Aulo1ovilu.,carroct.,1olores llllOl 1220683 1881279 3915901 5l00058 7670111 
Elbarcacioner lll'6l 117170 108114 37911 68086 18961 
Aviones J sus parhs 11713' 1811!9 mm 210605 429114 397268 
Ruolq11u 110 auto1aticos 5lm UJ92 40l01 1007 H0&3 lll05 
Filtros J sus pules ll898 •mi 48107 48198 5U2l 102197 
b01bu, utcbo1b11 y tHbabotb 161060 1:>011 llOOO lll16l 185030 lUlll 
Estruc. y pates pan constr. ó0846 55111 51581 39259 !1010 lll!l 
generadores J ulden~ de vapo 32919 lll70 55690 11911 lll73 0660 
Herr11ienlas de13na 128429 101140 114287 ll4lll 143098 lll7l9 
Hornos yc1lentad.iruin1ustri 19115 IClll 27650 U875 48076 61615 
hq.ilpulsionacca.p/ind. eauc 106303 78145 11"71 158761 19(7!1 217710 
ll:aq. 1 puhs p/llenar y lavu 48150 3'572 50814 61135 109711 180150 

CGnlillOa ... 
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CU!DiO No. 24! 

llPOllACIOM DE BIENES DE LA IMDUS!iIA iAMUFAC!UiERA. SEGUN amos DE PiOOUCTOS, 198H991. 

(lltES DI OOL!IESI 

OliOllMACIOM 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

bq. p/ind. letlil J sus parte 145981 117092 mm llllll 365D31 316017 
bq. p/reguJar te1pentura um 68060 67616 18807 107600 !88'68 
laq. y pahs no upetlflcadu 133119 91189 lllm 210605 mm JllOSI 
l1q, p/lnbljar 1etales llt6ll llllll 309901 llllll !12318 mm 
laq. de infonitica r parles 315155 173665 667!65 mm 877841 1116266 
l1q. de carga J descarga IUS4 13879 129366 198717 20!!92 mm 
laq. p/i1pm1h1artesgrafs. 41002 40075 5010l mu 104040 104126 
hq. p/inds. de papel J carton 26531 35471 46129 50HI 126671 93728 
Maq. p/puforacio11de suelo Hl12 62597 78630 72294 177414 209550 
bq, pantrahr •ineuhs 41]86 43810 41216 63645 13026 ID!8l9 
blores ulacio.d/ca1bus. i11le 88598 71283 7)077 2sm 37197 mu 
Rel. J partes p/ cualquhr Hq 57866 73568 71436 61611 67917 85009 
Tornillos, tuercas de ble. oa 41591 43609 57876 65752 !llS9 114808 
Tnctoru industrhlts mo llli 1599 11633 m11 30166 
Turbinas de lodu clases 12S!l9 96803 9ll8' lll86 51886 79065 
Val"ulas J sus pulu som 40041 56308 42618 Sll08 lllO! 
lnlruu. de1edida y analisis 230224 l01929 Hllll 2)3616 mus l!OlSl 
lnstru1. p/1edic.,cirugia71 61581 70500 ll034 79420 101114 156911 
Apa. y equ. de radio J lthgra llll67 194600 100598 mm bOllU lOl6l9 
Gnndo. tnnsf. J 1oto. clcct 1s1m 149BH mm 121318 111984 lOllO 
Pu1.p/instal. clcclrlc. l5Sl0l 6052 111560 mm 6Slll4 !Ollll 
lecept. y lr11111is. p/ndioJ 1430'9 92090 umo 518962 mm ml!O 
Cnaru de tadu cluu mu 80614 1021ll lllSBl 205166 lSOSlS 
Otros de inds. Hnuf. 3429060 40ll506 6Sl910l 9lll08l 114l4250 15266105 

FUENTE: IKEGt. Eshdlslitu del Co1utio Etterior, cono·julio de 1991, 
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COIDiOHo. ll 

llPOi!ACIOH DE BIENES POR ACTIVIDAD ECOIOllCA DE OilOEI 1980-1990 

(E111illo11ude pesos, a precios de 1980CJf) 

DEIOIINACION 1910 1911 1912 1913 1911 191l 1916 1917 1911 1989 1990 

TOTAL m,m m,110 ll!,601 los.100 m,919 m,m m,m m,o!l m,Ho m.so1 m,1!6 

t. Ag.sil.ype. ll,61! 19,037 ll,IH U,310 n,m 36,m 13,316 27,6!3 36,m 31,71l I0,717 
l. lintria l,ill 7,997 6,lll 4,ll9 l,111 6,063 l,l6l 1.m l,lOI 1,991 9,'70 
3. lnd. 11nuf. I00,9ll m,lll 211,m 159,8!9 lOO,lll ll0,116 lll,l!l m,816 lll,611 439,019 l30,3B6 

1 ll,313 l9,0l3 ll,154 ll,9U 14,641 11,911 10,971 11,l!l ll,lll 10,621 ll,l06 
1 7,SH 1,114 l,ill 1,619 2,651 3,219 3,091 l,111 9,36! 16,!ll ll,171 
1 2,SH l,lH l,l61 114 1,061 1,290 1,m l,lli 1.m 2,m 2.Bll 
IY ll,361 lb,JlO 11,111 6,153 7,931 9,011 9,140 11,516 11,ltl 16,9ll 19,lll 
y 61,lll 67,158 l2,ll3 ll,ll6 ll,717 67,966 l5,9l9 60,712 77,163 91,0lO 101 ,l9l 
YI 4,lll l,Sll l,113 l,083 1,624 2,287 l,BlO l.OH 3,596 l,490 7,020 
Yll 49,?17 59,095 l7.ó7l 11.112 l0,719 22,!99 tl,982 16,0il 23,016 l6,l51 19,216 
VIII l0!,9l7 164,471150,017 71,0!9 !i,012 IOB,993 10l,6ll 113,790 186,299 lll,2!1 265,ll! 
ti ll,llt 17.841 14,931 6,779 8, 761 ll,llO tl,677 12,071 ll,lll ll,ll7 26,60! 

LConstruccion -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5. Ele.,gu1ag ll4 218 93 69 72 78 308 m l7l m 103 
~. Co. ,re. ,y bGt -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7. tr.al.J COIU. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8. fi.,se.ein1u -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9. Se.co.so.ypu 291 197 121 133 tll l76 134 77 lll 13l llO 

FUENTE: INEGI. Sislua de Cuenhs Hacionalu de IU!ico, 1980-1991. 
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ClllDiQMo.16 

ll!Oi!ACION DE BIENES !AiA COMSUIO flm 101 ACTIVIDAD ECOMOIICI DE Oi!GER, 1910-1!!0. 

D!!Olll!ClON 

TOTIL 

t.A1ro.,sil. y peses 
1. linuia 
1.tnd.1111uf. 

l.All1.btb.y lab. 
11. tu. vtst. J cuno 
lll.bderaysusprod. 
IV.i1pr. yedi. 
V. Quia., dn. pelr.;uucbo 
U. linn. 110 aet., ucep. 
V11. l11d.1et. basicas 
V111. Prcd, 1tl. uqu. J eq 
ll.Otru industrias unuf, 

4.Conslrnceicn 
5.Elec.,gasyagu¡ 
6,Coaer .. rest .. yhot. 
1. tnns. a\uc. J cc1uni. 
8. fínvsnc .. segs. e in1ueb 
9.Serv, co1una.,soc., YP 

(E111i11c11es depesos, apreciosdet980CIF) 

19!0 1911 lm 1m 1m uu 1m 1981 1111 1981 1m 

11,lll 14.llO ll,114 16,910 ll,054 17,10 ll,26610,911 40,001 69,776 96,\55 

1.m s.11s 1.rn 1,m 1,m 2,m 1,011 1.m 1,m 1,m 8,650 

n.11111.m 10.01115.196 11,m 11,m 19,91\ 19,m 11,m 64,86! n.m 

11,18111,m 8,110 !,Hl l,011 l,681 3,116 1,m !,48711,Qll li,Hl 
l,!ll 5,666 1,0T! 199 l,191 \,SU 1,11! \, 111 l,01310,110 \4,lll 

111 118 71 11 ll 61 l3 I! 11 lll 181 
l.l90 4.681 3,471 t,lll l,llO 1.111 1.m t.m 1,oll 3,171 4,811 
6,989 1,311 6,m 1,.m l,21410.591 1.m 1.169 1,m 15,m 11.m 

lOl m 2ll 19 20 l! )0 70 l!I \,019 \,O\ 
185 111 ll\ lQ! \U 111 ll9 \\) 111 113 180 

1,m 8,1\\ 5,011 901 l,366 1,114 1,101 1,315 o,911 \l,S!l U,!10 
4.656 l.952 2,137 \,l98 l,ll\ l.506 3,221 3,198 1,115 5,451 5,lll 

161 16' 65 55 lB 51 m 101 l4 78 ll 

--1 

119 76 31 71 10 llO 50 ¡¡ " 
-;¡¡ 

: 
fUEMTE; lNEGl. ~isltn ·Jt C11entu hcionalu de U1ico, tH0·\991. 
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CDIDIO No. 27 

liPOilACION DE BIENES fAFA CONSUMO li!EiiEOIO IOR ACllVIDAD ECONOi!Cl DE ORIGEN, 19!0·1910. 

(En1il1011ude puos, a precios de 1980CIFJ 

DENOllHACION 1!80 1911 1912 1983 1914 198S 1986 1917 1981 1989 1990 

TOTAL m.rn 111.112 111.m w,011 m,m 196,711161,697 208,26' m,m lll.7B3 l67,216 

l. h.,sil.J pe. 16,m 39,0!9 19,9'1 39,Sll ll,OSI 30,362 18,62' 24,917 21,808 ll,lll 29,6SO 
l.Kíneria i,llS 7,997 6,m l,ll9 S,118 6,063 5,262 7,lll 8,501 1,991 9,HO 
l. hd.11nuf. 231,90626l,9!816S,lll 99,21Slll,360160,292110,707176,0302'6,961291,038ll7,111 

1 19.Sll IS,IH 12,911 13,m 9,601 8,m 1,m 7,ll6 11,116 ll,l91 32,059 
11 2,913 3,118 1,803 760 l,36' 1.617 l ,62S 2,089 1,302 6,lll 7,637 
112 2,0ll 2.178 l,lll 703 971 1.147 1,120 1,171 1,701 2,051 2,SIS 
IY 12,872 11.619 l.611 S,611 6,l68 6,865 6,783 10,011 12,Ul ll, 111 11,HO 
y Sl.lSI S9,!ll ll,91S 36,ISS U,161 Sl,lSI 18,811 Sl,601 11,273 71,670 79,059 
YI l,762 l,319 2.m 1,026 1,169 2,212 1.801 1,916 2.m 1,081 1,m 
Yll 49,092 S8,IH 27,'°1 11,0ll 20.m 22,m 15,853 IS,970 22.m 26,108 H,066 
Vll2 80,161102,835 61,80 28,Sll U,1!7 S!,637 53, 111 19.ll7112,6S7131,5SllSl,llO 
11 1,201 l,817 3,810 1,816 2.m 3,392 3.m 3,l!6 l,l'1 4,949 6,100 

4. Constn:ceioo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
S. El.,gu JlB, 63 " 28 11 11 21 69 52 IS! 196 m 
&.Co,,re.,yho. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1. lr.1J1.J COllJ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8. fi.,st.tin111 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9. Ser.c01.,so., u 11 9 10 13 9 3l 12 12 15 11 

FUUTE: UEGI. Siste11 de Cuentas K.teinnales de K~1ico, "80-1991. 
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CUADRO lo, 28 

llPOi!ACIOM DE BIEHES PARA LA fOilACIOM BiUIA DE CAPllAL flJO POI AC11YIDAD ECOMOi!CA DE Oi!GEM, 1110-mo. 

{Eo 1il1011u de puos, a prtcio1de1'10 C1Fl 

DEMOllNACIOM 1981 1982 1183 1981 1m 1986 1987 usa 1989 1990 

IOllL 167,118 93,6ll IS,10! Sl,306 60,018 ll.lll 18,BSO 76,lOO 8S,91Sll7,79S 

l. Atro.,sil.yruca l,1i3 1,111 lll 1,181 l,117 1.706 1.110 S,635 2.126 l,111 
2.11.ineria 
l. lod. unuf. 16l,!S8 91.101 IS,UB '9.186 l6,lll ll,967 17,;ll 10,m Bl.llllll,!69 

l. Ali1. beb.y hb. 
tt. tn. vesl.ycuero 138 ISl lO 11 15 98 73 96 101 119 
111.lladeraysuspro. 
IV.i1pr. yedi. l s 8 l 16 6 9 IS 91 111 
Y.Qu.,der.pet.:cauc. 83 9l 18 ll 19 19 ll 113 361 lH 
Vl.lin.no1e.,ucep. 
Vil. lud.1et. bssicu lll,932 83,160 11,621 ll,219 so.m 16,BOl 12.0lB !l.121 71.171 9·1,188 
Vlll. Pr.1et.uq.y eq 11,003 8,691 J,llS 1.m 6,lll 6,011 s.m 6,741 10.m ll,Oll 
u.otr.ind. unu. 

LCanstruccion 
5. Ehc.,gas y ¡gua 
6. Coa .. rest., y hot. 
1. tra.alnc.y co111. 107 7l 16 39 ll I! lB l6 ll 99 
B. fin.,segs.e in111. 
9, Ser.co .. ,so.,ypu. 76 37 77 70 110 50 83 86 67 

fUENTE: INEGI. Sistua de Cuuhs hciooalu de ME1ico, t98H'91. 



CUIDIO No. 19 

El!Oi!ACIOS DE BIENES DE LA INDUSIRIA iANUFAC!UiERA. SEGUN GRUPOS DE liUDUCIOS, mo-1m. 

(EH i!LES DE DOL!IES) 

DEHDllM!ClOH mo \!il 1982 1983 1984 1981 

1om 15511!ló 2U10205lllll9671 lll\1011 H\9603' l\6638Cl 

llHUFAC!Ui!S 3510135 4098m 3186049 5U18ll 6985666 61!1895 

1 Cnaroo congelado 38\315 3mn 368560 380'90 101m lll816 
1 Fruascong. cono sinuucar 11899 30101 lll61 19lll !2101 lllll 
l Le&. y frut. prtp.JfO u1 cons. 63255 59625 70711 61821 11511 16519 
(Viel 39428 6195 lúl03 9911 11190 11302 
StequilaJ otros 1suarditnhs 31116 11511 !!931 mo8 13351 10011 
6Arl.d/ltluyltj.d/alg.ylib lll40 1813' 19519 16359 15369 16M 
T Caludo 3om 1"13 11851 ll08ú Ulll 11111 
8 Fib. tul. arlif. o sinttt. 16659 Jl011 IJ\83 19155 118690 85803 
'Hil; ycud. dt heoequen llOOl 42611 1909! 11006 1642! 13101 

10 lueb. J artd. de uien 30190 31181 26626 mn 3m1 2603 
11 Libros, aluna.y anuncios 50161 46ll3 10131 ll158 llU6 lllll 
tl C01bustoleo 211138 lllllO 1!0113 192133 llllOI mm 
ll Gas buhMJ prnr1no 111598 143460 lllH 5\0!0 51009 1Hl16 
14 Ouolu 

1 

\1561 93911 lGúll 2llll! 98109 216132 
15 bonhco 90210 121011 10210! 8029 13039 32699 
16Acidof\uoridrico 50164 6lll8 51508 '8359 577'8 591\b 
t7Acidoartoforforico 15866 3102! 12081 lll6 IC•Cill m 
l8Acidospolicarbo1iricos W92 51011 ill09 101!06 121012 \4B163 
1QColomybarnicesprtp. 301!5 3!113 ll103 36951 19322 55'81 
200tros prod. hruceu. 5119' 51692 35119 mo; 21821 21616 
ltVidrir.ysus1111uf. 52!06 17950 61951 101315 1!1966 lll\81 
12 Hiuroen bur. o lingo. 5981 813 11110 !80'1 86050 36113 
21 Hierro o actro unuf!ctrado 19656 21611 28066 111139 1'1864 9!42! 
24 Plataubaru.s 318515 61\l61 mm 396512 ll5106 161!95\ 
25lincalinado 1 46518 18664 1085i 62711 81'10 59352 1 

16 Autoaov,, carnee., 1oloru y !69060 366031 426813 •05169 ll?819l 1150521 
17 LhvB, valv. y pul. de 1elal 13410 lll56 3595! lhll 13551 10031 
18 Yaqu. p/Hplanac. y =•'!ltruc. 1103 39606 11088 !S18S 5901\ 6196 
29 Part. o pus. sueltas pf1aq. 24811 l56'8 lllll UOt 11m 6I008 
10Cablessi$hdos p/electric. 19696 10518 21ll~ •1195 55891 2890 
ll Partes 1 ref. pan radio y T.V 10013 8166 2506 m5 16419 105'6 
ll Pus. r11nst. electricu ll586 11181 22506 40508 5'Gl0 30921 
ll Otros fi'1;1. de 1nd. 11nuf. 11352'2 1119186 1156605 1019619 3033059 17lllll 

FllENlE: INEGt. hhdlsticu del Co1ercio Exterior, em~·ju\io dt 19'91. 

251 



CUAOIO lo. l9A 

EIPOlllCION DE BIENES DE LA INDUSlllA i!MUFACIURERA, SEGUH GRuros DE PRODUCTOS, 1986-1991. 

!EN ilLES DE DOlAiESJ 

DENOilN!CION 1986 l187 tm 1989 1990 1991 

TOTAL l6030999l06561l72D5f51llllillllOl6868lll2lllOlP 

IANUFACIOllS 7718115 10588115 llliH79 13D91ll9 li860990 16750519 

1 Cau.ron con&elado 353836 mm l7076l 338169 lOl!!S mm 
2 Fresucoog. con o sinnucar 17!02 32266 20297 1927• 3627l 32082 
l Leg,Jfrut. prep.y/ocncons. 82'57 IOOlOO 1136ll mm 15953l 184996 
1 fül 22729 26199 18690 9153 5706 1761 
5 Tequih 1 otros aguarditnlu 15318 !1107 59256 75131 89301 10156D 
6lrt.d/leluytej.d/al5.yfib 20131 57751 85093 97678 98231 10lll3 
7 Caludo 18351 5l4ll 67108 67IO 806D1 103165 
8 fib. le1t. srtif. o sinltt. llllOS lll!I! 222116 216377 171191 107!8D 
'Bil. y curd. de beuqueo 9591 9167 78l8 2183 l67l 2217 

10 lueb. J arttf. de udera 33615 llll8 7ll88 65911 5191l 5llll 
ll Libros, alur.a.J anuncios 17085 26881 l788l JlllD lllOI 6Bll 
12 C11b11stoleo l529l0 [88361 159515 lta201 63621 40I06 
ll Gu b1111001 propano 

1 

61939 78251 117191 97lll 25S!IO l985'1 
U Guoh11 211162 911D6 50129 9D605 308!17 lOSOll 
15 Alonilco 9252 11612 11270 26809 11711 52693 
l6AcidGf1uoridr1co l9l32 76165 61165 86JH 80IU 65710 
17Acidoortoforlorico ll!O UH ll!l tll9 5ill --
18Acidospolicarbo11rieos 113!81 159181 19ll72 l19lll 212217 2l!IOI 
19 Coloru J barni:es pap. 65721 86117 101m 116110 187JD 131381 
20 Otros prod. faruceu. 35850 30156 l8!1l mn l!m mn 
?! Vidrio J 5\iS sanllf. 17817D 105093 231lll 237110 257611 305151 
22 Hierro tn barr. o lingo. 125201 ll6!1l 192012 236756 ll0138 715018 
23 HiHn ~itero nnufactullo 7l716 llllll 279196 lll911 217501 229380 
2' PJat3tnb!tr1s 308102 l613l0 ll811l 316790 30llll llllll 
1S!inc1i¡r.1Co 5HU 59962 9ll80 10255 ll719l !nH 
26 ~ut~:w .. carroct .. 1otores 1 209230l 3059835 ll776l0 JC081il Ulllll SUJIOJ' 
27 Llaves. ulv. J par!. de1etal llll8 18859 11631 ]7162 5llll 65700 
28 Maqu. r : 1p\anac. ~ contruc. 38610 293" 20101 5¡¡¡ 29516 6119 
H Part. J pas. sc=lt1s t/u~. !1288 tltllG 200852 176163 :llll6 'G!66S 
lú Cables ais!JdH p/e\ectric. ll877 121036 191600 18S!l5 151851 161681 
31 Putu ~ ref. pan n~i~ 1 T.V tolll6 16Hl 10726 3868 19!1 30106 
U Pus. ~11nst. tlectritu 

1 

llJ36 HIOl 52761 1!9!3 SlU• 55138 
ll Ot res ~rud. ~e ind. un~!. lt09955 OIB76l S510Sll 601l8l! 61!9100 7ll6190 

FUENTE: IHGI. Eshdht1cis del Co•udo Ethts,;r, e11tro-¡ulio dt 1991. 
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cumo 1o. io 
!llOl!ACIOH O! mm POI AC!IVIDID !COHOllC! O! OllG!H 1980-1990 

{Ea 1lllonu dt pesos, 1 ,redoi de 1980 FOSJ 

D!IOllllCIOI 1980 1911 191l 1983 1914 1m 1916 1917 1981 1919 1990 

!OllL m.m m,9ll s11.114 m,01s m.m s11,m s9o,m m,m m,m m,006 106,011 

1 ll,Bll ll,211 ll.111 ll,719 19,lll 18,llO 24,006 l4,4!l 24,177 2l,ll0 26,496 
2 lll,60 l00,10l l99,616 lll,882 408,609 l84,60 3'9,199 l60,lU lll,7l7 HJ,7ll Hl,!08 

l 89,494 u,m 86,!ll 140,6'2 182,lll 17l,057 216,841 2l6,7U lOl,l92 ll4,!08 ll6,Hl 
1 29.161 2',66l 27,611 ll,lll l2,2'7 l2,m li,IJO H,m 16,311 ll,982 ll,!il 
11 ll,6l7 11,m 10,0ll 9,lO 11,"6 10,879 ll,lll 21,191 2B.8ll 27,'92 2l,911 
Ill 1 1.201 1,191 l,2ll l,696 ¡,¡¡¡ l,liO 5,m 7,lll 11,m 15,70 Jl,80l 
IY 1.lll l.lll l,!l9 2,m 2,160 2,m J,lll 5,161 6,0U 1,154 3,170 
y 21,m 2l,840 19,286 l7,lll 61,lll 60,0'8 l6,1!9 l9,471 u.m 67,112 11.m 
YI 2,841 2,ll7 2,71l 6,Jl2 1,l26 1, 192 10,195 IJ,9l2 J(,791 Jl,090 10,lll 
VII 1,597 l ,561 J,ll6 10,819 u,m 6,967 ll,lU 19,001 21,603 26,lll 27,J!l 
VIII 17,192 18,l9l 19,lOl 35,110 39,lll U,'65 66,009 71,9'! 96,20! 96,176 lll,SS! 
JI 1,180 1.m 1,2'6 l,014 3,171 1,371 7.891 6,217 7,670 JD,401 ll,ll2 

' -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
l 10,lOl 10,l6i 9,ll9 7,lll l,18l 62 176 l,Oll 1,060 J,026 l,Oll 
6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
' 129 91 ll 2l9 84 lll l2 77 71 171 2ll 

FU!N!!: IH!GI. Slslm de Cuntu Hacimles de l!lito, 1910-1991. 
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