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LA .PARTWI.f',~Glü.N llbL J:;ciTAJJO .t:.N LOi:i NIV.t:L.J:.Ll il..I!; VIDA Y CU.NoUMO: 
EL FOMENTO AL CONtiUMO DB BIENBB DURADli.HUci PJiliA EL HOGAR D~ --
108 TRJ1.BAJaDOR.l.ill. 

I N T R o D u e e I o N. 

Para todos es conocido que el peso más gravoso de la infla--
ción y del alto costo de la vida, ha recaído sobre los grupos 
más desposeídos, quienes carecen de defensas adecuadas como 
consumidores. 

Uno de los sectores que han recibido el impacto más duro de -
este proceso, ha sido el de los trabajadores, quienes al eje~ 
cer su salario, cada vez adquieren menos productos que los 
que solían comprar con el mismo dinero. 

Por otra parte, 111ientras los consumidores de otros estratos -
socioecon6micos hallan de1·ensas a través de diversos mecanis
mos, el trabajador se ve prácticamente desamparado. 

La investigaci6n se centra en las medidas que el Gobierno Fe
deral ha instrumen~ado para el fomento del consumo de los tr~ 
bajadores. El objeto mismo del tema nos lleva a enmarcar el 
análisis dentro del contexto económico social de México en 
las últimas décadas, así como a la revisión y al ajuste de -
los mecanismos de operaci6n y el flujo de capitales necesa--
rios. 

En principio se efectúa una revisión teórico-analítica de la 
evoluci6n de la economía en nuestro pais. Se destaca el efe_g_ 
to que la política económica ha tenido como mecanismo de cre
cimiento y como ~actor de distribuci6n de la riqueza para los 
sectores desposeídos. 

Una vez que el análisis hace explícitos los supuentos económi 
cos relativos a la orientación del estado, se pretende rela-
cionarlos con la política laboral, particularmente en lo que 
se refiere a la protecci6n del consumo, a fin de determinar -
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sus características e implicaciones para el sector de los tr!:!_ 
bajadores. 

Posteriormente, se pretende determinar las formas y nivel de 
vida de los grupos de trabajadores en sus aspectos social, 
cultural y económico. Asimismo, se revisan las característi
cas y factores relacionados con el ingreso y consumo familia
res. La investigación intenta entonces, establecer el peso -
estratégico del movimiento obrero en la consecución de mejo-
res niveles de bienestar. Asimismo, en base a los factores -
mencionados se pretende proyectar la demanda de los trabajadg_ 
res a fin de determinar la capacidad de respuesta de la econg_ 
mía para darle cumplimiento. 

El Mercado de Bienes de Consumo Duradero es de gran relevan-
cía para nuestro estudio, por tal motivo se analiza el hecho 
de que el aparato productivo se ha ocupado mucho más en promg_ 
ver un consumo suntuario que en estimular o propiciar el in-
cremento de la demanda interna. 

En lo que se refiere al sistema de comercializaci6n de bienes 
de consumo duradero, el aparato de comercialización lo inte-
gran pequeños, medianos y grandes comercios, cuyas condicio-
nes de compra difieren sustancialmente. 

Esta desigual condición se refleaa en los márgenes de comer-
cializaci6n que a su vez repercuten en loa precios de venta -
al público, haciendolos prácticamente inalcanzables para el -
sector de más bajos ingresos que es el que tiene más necesidad. 
de utilizar los bienes de consumo. 

Por otro lado el crédito al consumo, así como el bancario se -
restringen en forma exclusiva a los niveles medio y auperio-
res. 

n.nte esta situaci6n, se hacen algunos planteamientos para reg_ 
rientar el mercado, a fin de hacerlo accesible a los trabaja
dores. 
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Para hacer frente a la carestía de la vida, el gobierno ha e.!!, 
tablecido diversas medidas, entre _las que se cuenta la crea-
ci6n de un Fondo para la protecci6n del consumo de los traba
jadores haciendolos sujetos de crédito blando para la adquisá, 
ción de bienes de consumo duradero y servicios esenciales. 

El análisis de estos aspectos, así como sus efectos reales S.Q. 

bre la economía de los trabajadores es fundamental para entea, 
der y sopesar la problemática, así como la opciones y perspe~ 

tivas de consumo de los trabajadores. 

Es conveniente establecer que uno de los propósitos fundamen
tales del estudio será señalar las deformaciones del proceso 
de comercializaci6n de bienes de coneumo duradero y proponer 
medidas para logfar que los trabajadores tengan mayor acceso 
a los mismos. 

._ r ';::> 
' e .:f'· 
_Y 

(J 
(¿..· 

Alberto/Quintal Palomo. 



CAPITULO I 

LA PARTICIPACION DEL ESTADO 
EN LA ECONOMIA. 

1. Antocedentos teóricos. 

4 

Uno do los razgos más distintivos del sistema eco~6mico 
en los países capitalistas sin importar su grado.de de
sarrollo, es la creciente in~ervenci6n del Estado, la -
ampliaci6n continua de sun actividades y la asunci6n de 
un papel cada vez mas determinante en la reproducci6n -
del sistema. 

En términos gonernlea, se ha observado que la propia d! 
námica del sistema capitalista con su secuela de con--
flictos, crisis o imperfecciones, ha generado una nece
sidad históricamente creciente para superar su problemi, 
tica mediante una mayor participaci6n estatal en la ec.2, 
mía. 

De esta forma asume una serie de funciones y tareas que 
no pueden o no quieron oer llevados a cabo por.unidades 
de capital ya que on algunos casos sólo el estado tiene 
la capacidad suficiente para realizarlos, o en otros 
simplemente no se ajustan a sus eapectativas de benefi
cios .o lucro. 

Esta creciente participaci6n se fundamenta en muchos -
factores. Los siguientea parecen ser los más signific~ 
tivos, aunque_ no clasificados en orden de importancia.1 

.. 
1.~ Perfeccionamiento de la tecnología de defensa. 
2.- Aumento de las necesidades de bienes colectivos. 
3.- Ex:pansi6n de obligaciones administrativas • 
4.- Ex:pe.nsi6n de los servicios de asistencia social. 
5.- Correlación de fluctuaciones coyunturales. 
6.- Aceleración del proceso de crecimiento. 
8.- Corrección de los vicios del sistema de precios. 

1 Véase Jos¿ P. Rosaetti, Introducci6n a la Economía, En!o 
que latinoamericano. Editora Atlas. México,1979, p.279 -
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De acuerdo con las características do cada país en particular, 
en el trhsito de un sistema liberal de tipo clásic.o a otro de 
creciente intervencionismo, el Estado ha fluctuado desde una -
ingerencia mínima, pasando por un intervencionismo, dirigismo 
o u.na planificaci6n que respetan las bases del sistema de pro
piedad e iniciativa privada pero reafirman la prioridad de --
ciertos interoaes y necesidades sociales y participan activa-
mente en su defensa y aatis!acci6n, hasta ol advenimiento de -
alguna forma de socializaci6n. 

Desde el punto de vista de la teoría, esta transformaci6n está 
representada por laa diferentes paz•adigmas que han venido a 
configurarse como doctrinas econ6micas. 

Según los economistas clásicos, las relaciones econ6micaa de -
la sociedad están regidas por leyes naturales universales e im 
personales, de tal forma que el conjunto de las actividades 
econ6micas obedece a cierto mecanismo que al actuar libremente 
logra además .do una 6ptima asignación de los recursos, la max! 
maci6n del beneficio de la colectividad y la garantía de la 
ocupaci6n plena. 

En este contexto, el libre funcionamiento de los mercados, el 
mecanismo de los precios y la acci6n de las leyea de la oferta 
y la demanda son las fuerzas que gobiernan las economías libe
rales. 

En este mundo perfecto, se establece que el bienestar colecti
vo, debería dejarse a cargo de la libre iniciativa individual, 
siendo peligroso e imprudente para el Estado interferir en el 
libre juego de las fuerzas del mercado. 

No obstante lo anterior, Adam Smith, reconoci6 en "La riqueza 
de las naciones" que el Estado tiene tres deberes que cumplir. 
Primero, el deber de proteger la sociedad de la agresión y la 
invasi6n por parte de otra.a sociedades independientes, segundo, 
el deber de proteger en la medida de lo posible a cada miembro 
de la sociedad de la injusticia y de la opresión, practicando 
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una adecuada administraci6n de la justicia, tercero, el deber 
de erigir y mantener ciertas obras públicas, cuya construc--
ci6n jamás sería del interés de alguna empresa privada. 

De aquí se infiere que aunque la ausencia total del Estado s~ 
ría impracticable, mínimamente era el objetivo de esta escue
la, confin!Úldolo a deserupeiíar un papel pasivo, el de agente -
guardián y policíá, encargado del orden público y de la salv,!!_ 
guarda de la naci6n y las instituciones. 

La economía Keynesiana es una respuesta a la incapacidad de -
la escuela clásicu para dar respuesta a la depresi6n econ6mi
ca capitalista que se da en 1929. 

Keynes argumentaba que no había mecanismos automáticos que 
aseguraran el equilibrio. 

En contraposici6n este autor argumentaba que el pleno empleo 
y consecuentemente lu estabilidad del sistema y el equilibrio 
general son consecuencia del comportamiento de las funciones 
de ahorro, consumo e inversión en relaci6n al ingreso disponi, 
ble. 

En este sentido postula la intervenci6n del gobierno, princi
palmente a través de políticas monetarias y fiscales, para ª!!. 

plir las eventuales deficiencias de la inversi6n y elevar a -
niveles deseados en épocas de recesi6n el monto del ingreso -
nacional y del volumen de empleo. 

Citando al mismo Keynes 11 El Estado tendrá que ejercer una in
fluencia orientadora sobre la propensi6n a consumir a trav~s 
de su sistema de impuestos, fijando la tasa de inter~s y, qui, 
~á por otros medios •••• creo •••• que una socializaci6n bas
tante completa de lao inversiones ser6 el único medio de apr.Q. 
ximarse a la ocupaci6n plena. 112 

No obstante lo anterior, al mismo Keynes hizo hincapié en que 

2
Keynes J.M. Teoría General de la Ocupaci6n el Inter~s y el Di, 
~. Fondo de Cultura Econ6mica, M~xico, 1966, p.)32 



la mayor participaci6n del Estado deberá desarrollarse indi
rectamente, actuando sobre las grandes variables del sistema 
sin quebrantar la 16gica interna y mucho menos los impulsos 
resultantes de las instituciones de la iniciativa privada C!, 

pitalista, del beneficio, del sistema de precios y de la com, 
petencia empresarial. 

Trae un período de prosperidad de veinte años, en 1965 surge 
una nuevu crisis que afecta a todo el sistema y pone en entr~ 
dicho las soluciones propuestas por Keynes, surge así como -
paradigma alternativo la corriente de la nueva ola Neoclási
ca de Chicago, que tiene por consejero a I1il ton F'ried.man --
quien postula sus ideas a través de sus obras "Capitalismo y 

Libertad" y "Libertad de Elegir". Friedman ve en la in1'la-
ci6n el principal problema de las economías avanzadas. Rec.Q. 
mienda una política monetaria co_ntraccionista, que se expre
sa en la ley monetarista que postula que la estabilizaci6n -
de la economía se alcanza cuan.do la oferta monetaria crece a 
una tasa fija. Podemos vislumbrar la influencia de Friedtnan 
en la actual política de ReM.I. 

Desde el punto de vista te6rico, se postula el restableci--
miento de los mecanismos automáticos del sistema e~onómico y 
la máxima dependencia para su regulaci6n del libre juego de 
las fuerzas del mercado. 

En este sentido se busca ureducir al mínimo posible la inte!:_ 
venci6n del Estado en la economía, así como su función regu
ladora; descansar en los instrumentos de política monetaria, 
(tasa de interés, control del circulante, etc.) más que en -
la política fiscal (gasto público, impuestos, etc.) para mo
.vilizar y asignar los recursos existentes y canalizar el ex
cedente económico; privilegiar la estabilidad monetaria por 
encima de cualquier otro objetivo incluso el crecimiento ec.Q_ 
n6mico y los asociados con el bienestar de las clases popul!_ 
res y finalmente liberar de trabas proteccionistas al inter
cambio de mercan'cías y capitales entre naciones" .3 

3Rolando Cordera y Carlos· Tello, México. La Disputa por la N!, 

ci6n, Perspectivas y Opciones de Desarrollo, Siglo XXI, M6x}., 
co,p.83 

7 
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En el contexto latinoamericano, surge como paradigma dominan
te, El Estructuralismo Oepalino, el cual postula que la econQ 
mía mundial esta compuesta por dos polos, "el centro" (Paises 
Industrializados) y "la periferia" (Regiones Subdesarrolladas) 
con estructuras productivas desiguales y favorables a la pri
mera denominaci6n. 

Esta desigualdad se .considera inherente a la dinámica del si.§. 
tema y tiende a reproducirse en forma ampliada ocasionando 
problemas en la tasa de industrialización de lu periferia y -

que se han delimitado en tres aspectos principales: Desequil!, 
brio extorno, Desempleo y Deterioro de los t~rminos de inte!:_ 
cambio (el cual supone a su vez la diferenciaci6n de ingresos.) 

Para superar esta problem~ticn, se origina una política de d~ 
aarrollo fuertemente industrialista. 

Dentro de esta estrategia se acepta el mecanismo mercado para 
regular la economía, pero se atribuye al Estado el papel de -
rrlmpulsa.r y gestor de la industria~izaci6n y el desarrollo", 
asim:i:smm "Es misi6n del Estado promover y tutelar los cambios 
sociales y arbitrar los conflictos que surjan; por último le 
cabe representar y cautelar los intereses de la naci6n en sus 
relaciones externas impulsando la transformaci6n y frente al 
capital extranjero asegurando el car~cter nacional del desa-
rrollo114 

Esta caracterización del Estado se encuentra enmarcada dentro 
de un proceso de planificación, con lo cual se puede decir -
que el papel que se le asigna es el de planificador y promo-
tor del desarrollo basados principalmente en la industrializ~ 
ci6n. 

Es un hecho reconocido que en la actualidad las teorías econ.§. 
micas no estfili dando soluci6n a los problemas y que el mundo 
capitalista se debate una controversia entre las diversas es
cuelas para imponer su hegemonía. 

4 . Octavio Rodríguez, La teoría del desarrollo de la CEPAL, Si--
glo XXI editores, S.A. México 1981, p. 282 y 11. 



Uo obstante lo anterior, "tanto en los países industrializa
dos como en desarrollo, existe un· capitalismo de economía -
mixta, donde el Estado tiene participaci6n tanto en su fun-
ci6n indirecta (como instrumentador de las diversas políti-
cas econ6micas, monetaria, fiscal, etc.) como en su funci6n 
directa de captar recursos de la economía y agilizar su gas
to tanto a través del gobierno central como de las empresas 
públicas. 11 5 

En M6xico la intervención del Estado desde el punto de vista 
econ6mico, tiene una base normativa, dada por la constitu--
ción la cual esta form~da por garantías individuales y dere
cho sociales. Al fundamentar la estructura jurídica y la -
organización política del Estado, dota a este último de im-
portantes atribuciones respecto de la economía y consagra un 
sistema de propiedad privada, social y pública. Asimismo, -

"contiene preceptos de corte liberal clásico que requieren la 
existencia de un Estad0 neutral frente al sistema de econo-
mia de mercado", de tal manera que "la actuación del Estado 
puede quedar limita® por los derechos individuales de libe!: 
tad econ6mica, lo cual imprime a la constitución su carácter 
mixto. 11 6 

Son varios los artículos de la carta magna en que se susten
ta esta intervenci6n los cuales cito resumidamente: 

9 

Artículo 27~- Establece el derecho de que la naci6n imponga 
a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés 
público • 
.iu'tículo 28~- Concebido para el efecto de que el Estado impi 
da la concentraci6n de la riqueza. 
Articulo 73, 74 y 750- Faculta para legislar sobre comercio, 
rrunas básicas de la economía, deuda pública, etc. 

5René Villa.real, Estado y Doctrinas .Econ6micas, en El Econo-
mista Mexicano, Vol. XVI, Núm.3, México, Mayo- Junlo de 1982, 
p. 21 

6Armando Labra, "La Constitución, il Estado y la F..conomían, en 
El Economista Mexicano. · 
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Artículo 123.- Como instrumento de participación por la vía 
del trabajo. 
Artículo 131.- Control del comercio exterior. 

De lo anterior, se desprende que la nación puede para bene
ficio del inter~s público, modificar los bienes y los me--
dios de producci6n en manos privadas, bienes y medios que -
la propia naci6n transmiti6 a los particulares. Cabe seña.
lar que a i'ines de 1982 se hicieron reformas a los articu-
los 16, 25, 26, 27, 28 y 73 que conformar~ el capítulo ecQ. 
n6mico. 

Según la comisi6n dictaminadora de la cámara de diputados, 
que a.probo' las modificacioneo "El proyecto de re.formas del 
ejecutivo tiende a hacer más explícita y a reforzar la fun
ci6n rectora del Estado en el Desarrollo Nacional".7 

Otros puntos son los siguientes: 
- El gobierno federal mantcndr6. siempre la propiedad y el -

control sobre los orga,nisrnos con que cuenta para atender 
las ~reas estratégicas de la economía. 

- Las reformas apuntan a la configuraci6n de un derecho --
constitucional económico y se señala además que el Estado 
ha trascendido de manera irreversible la concepción deci
mon6nica de un soterrado Estado Guardián. 

- Se planea dotar al poder público de un sistema de planea
ci6n democrática capaz d.e dar coherencia a la actividad -
econ6mica del país. 

- Se da cauce a la participaci6n de los sectores sociales. 
- Se tiende a fijar las bases para un desarrollo integral y 

una mejor justicia agraria. 
- Se definen las áreas del interés público reservadas al E~ 

tado de forma exclusiva. 
- Se robustecen los instrumentos para combatir las nuevas -

formas de concentraci6n oligop6lica al prohibir la nueva 

?Comisi6n legisladora de Gobernación y puntos Constitucionales. 
Dictamen sobre la Iniciativa de Reformas a los artículos 16, -
25,26, 27,y 28. De la Constituci6n. Cámara de Diputados. Méx!_ 

co. 1982. 
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figura de "prácticas monop6licas". 

En la actualida.d, ya no está a decisión que el gobierno deba 
intervenir en la economía. Como se aprecia en las consider~ 
ciones anteriores, la ~plicaci6n del instrumental de facult~ 
des económicas del Estado, descansa en el ejercicio de la V.Q. 

luntad política de los gobiernos en turno. En este desempe
ño tienen especial preponderancia las diferentes fuerzas ecQ_ 
nómicas y políticas que constituyen la orgb..IJ.izaci6n so~ial -
del país. 

"El proyecto nacional implicito en la constituci6n tiene co
mo uno de sus supuestos básicos un sistema de economía mix~
ta ••• en la que participan las iniciativas pública, social y 
privada, todas a partir de una funci6n social".8 

Así como el plan global de desarrollo atribuye a la economía 
mexicana la singularidad de ser mixta, el concepto se ha re
petido y expresado a todos los niveles gubernamentales y por 
todos los medios de difusi6n. 

El problema de esta de.finici6n oficial, es su.carácter rela
tivo que abarca una amplia gama de situaciones según el gra
do y forma que adquiera dicha intervenci6n. 

En consecuencia, existe una runplia controversia al respecto 
dentro de la cual destacan dos posiciones antag6nice.s repre
sentadas por los dirigentes obreros y los dirigentes empres~ 
ria.les. 

i•l respecto Rolando Cordera nos señala las diferei.cias fund.!!, 
mentales que existen entre ambos grupos. 
1) Frente a demandas tendientes a aumentar la intervenci6n -

del Estado en la economía y así reafirmar su carácter re~ 
tor del proceso de desarrollo nacional, se plantea poner 
al servicio del capital la acci6n estatal, que sería 

8
México, Plan global de désarrollo 1980 - 1982, Talleres Urá
ficos de la Naci6n, 11éxico 1·9so, pp. 63 -64. 
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esencialmente reguladora y compensadora. 

2) li'rente a proposiciones de incrementar el gasto público para ª!:!. 
mentar la producci6n y el empleo, se afirma que se tiene que -
ser austero y moderar su incremento a riesgo de provocar mayor 
presión inflacionaria. 

3) Frente a la necesidad de ampliar el campo de participación de 
la empresa estatal, se sostiene que la empresa privada es la -
célula básica de la eco~omía corresponde fundamentalmente a -
loa particulares. 

4.) Frente a demandas para llevar a la práctica una reforma fiscal, 
se amenaza con detener ol proceso de inversi6n. 

5) Frente a propuestas pnra establecer un salario remunerador, ae 
argumenta prudencia y moderaci6n. 

6) Frente a un mayor control de precios, se argumenta n favor do 
su liberalización. 

7) :!!'rente a un munejo nacional do los recursos no renovables, se 
actúa en el sentido de una mayor integraci6n de su producci6n 
y en general de toda la economía nacional al mercado interna-
cionaL 

8) Frente a un programa de construcción de obras de infraestruct~ 
ra que responda cabalmente al inter6s nacional, se solicita la 
construcci6n de obras en beneficio de proyectos privados espe
cíficos. 

9) ]'rente a planes educativos que atiendan y respondan a las necf¿_ 
sidades del desarrollo nacional, se demanda una mayor partici
paci6n de los particulares en el sistema educativo. 

10) Frente a la necesidad de profundizar en el proceso de reforma 
agraria, se presentan en forma persistente supuestos argumen
tos en torno a la seguridad en la.tenencia. 11 9 

9
R. Cordera, ob. cit., pp. ?3-74 
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A pesar de este debate, diversos estudios han ubicado al Estado 
en niveles intermedios o bajos de intermediarismo. 

En otro estudio, documentado con estadísticas comparativas en-
tre M6xico y diversos países, así como porcentaje de la partic,i 
pación real del Estado en relaci6n a diversas variables repre-
sentativas. (Consumo y gasto público como llOrcentaje del P.I.B., 
empleo en el Sector Público como pordentaje de la ruerza de tr,g_ 
bajo, etc.), se señala lo siguiente. 

"Las estadísticas reunidas, ubicarían al Estado mexicano en un 
nivel intermedio de intervencionismo, notablemente bajo, si se 

atiende al empleo público, a las variables impositivas y a algu
nos renglones del glsto estatal. La acelerada evoluci6n en los 
Últimos años, tll.llto en el gasto como en el empleo y los ingre-
sos no parece haber modificado esta situaci6n importante."10 

Aún cuando estadísticamente se señula un nivel medio de inter-
venci6n, desde el punto de vista cualitativo, la balanza se ha 
inclinado ostensiblemente a favor de la iniciativa privada. CQ 

mo veremos en el siguiente capítulo, una constante .fundamental 
de la orientación económica de los distintos gobiernos, expreS§i 
da a travéo de los instrumentos de política económica (Política 
monetaria, política fiscal, gasto público, etc.), ha sido el -
fortalecimiento de la acumulaci6n de capital a costa de loa tr§i 
bajadores. 

Desde, este punto de vista, es incuestionable la necesidad e im
portancia de una m~s profunda intervenci6n del Estado, pero va
riando la tónica, hacia una estrategia que contemple las necesi 
dades de los trabajadores. 

1r------
Rolando Cordera, Estado y E.conomía apuntes para un marco de re
ferencia, en Panorama y perspectiva de la Economía Mexicana, El 
colegio de México, México 1979, p. 451 
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2.- El Modelo de desarrollo. 

Un hecho indiscutible de aueatra realidad econ6Jtica en M~xico, 
ea la aguda crisis econ6mica que repercute en todos loa secto
res y a todos loa niveles. Ea común leer o eacuchnr que este 
problema ea ocasionado por el modelo de desarrollo en que se -
encuentra ill.aerto el paia y que en términos generales ha priv! 
legiado la industrializaci6n como objetivo priacipal relegando 
a posiciones secundarias a los sectores que no están directa--

! 
. . 11 

mente re acionados con este fin. 

Como veremos, lna raíces de este proceso se sitúan en la d6ca
da de loa años treinta. Sin embargo, las etapas anteriores, a 
pesar de no caracteriza.rae por u». fuerte desarrollo industrial 
tienen un papel de gran importancia, debido a que generarían -
movimientos sociales y econ6micos que serian el germen de loo 
cambios venideros~ 

Do hecho es el periodo 1929 - 1933, ol que daría inicio al --
gran viraje, que ropreaentarin el rompimiento con la economía 
primario exportadora, que babia caracterizado al país, para -
sustituirla con el impulso a la industrialización como motor -
de crecimiento. 

El factor principal de eata ruptura so identifica con la grll!I. 
depresi6n capitalista quo so inicia en 1929. E:!:! Máxico, las -
repercusiones do la crisis se transmiten a toda la economía. 

Do acuerdo con cifras del Banco de ~~xico el P. I. B. que en -
1929 babia alcruizado 36 662 millones de pesos, ea 1932 apeaaa 
si llegó a 30 207 •12 

11 . El prop6aito de este inciso es ubicar el tema dentro de un aar 
co general. El desarrollo de les periodos esta basado en loa-
8.llálieia de diversos autores; por tal motivo los datos est&dÍf! 
tices citados, únicamente pretender dar una visi6A p8l1orámica, 
para en los pr6xilloa capítulos tratar a detalle los relativos 
a la tesis. 

12B.ruaco de México, Informaci6n Económica, .Producto Bruto Interno 
y Gasto, Cuaderno 1960-19?7, p.23 



15 

Ea consecuencia se aplican medidas principalmente para frenar 
el deaaquilibrio exterao, v!a atllleato de tarifas de illporta-
cióa y la devaluaci6n del paso (que de 2.61 por d6lar en 1930 
pasa a representar 3.55 por d6lar en 1936) las cuales no sur
ten efectos importantes. 

El hecho de nayor trascendencia en oste contexto so deriva de 
la illterrupci6n de la acwnulaci6n en el sector exportador, yn 
que "Las exportaciones de mercancías de 285 millones de dóla
res (EoU.A.) en 1929 so redujeron a 97 millones en 1933. Es -
decir decreciéron a una tasa de 30 % promedio ruaua1.n13 

Por esa razó~, al iniciarao la recupcraci6R en 193t~, esta se 
apeya en las actividades orientadas al mercado inter»o, que -
paulatinamente ae convierten on el elemento de mayor illl.pertaa, 
cia del proceso de expanai6n de lus actividades industriales. 

Este proceso ea fortalecido por la política nacionalista rea
lizada durante la gestión de Lázaro C6rdenaa (1934-1940) que 
aunque no estaba orientada principalmente al d~sarrollo indu.§. 
trinl, realiza cambios cualitativos traacedentaloa a trav&a -
de loa cuales la industria va adquiriendo mayor relieve. 

Durante este periodo el Estado comienza a participar activa-
aente en la promoci6n del desarrollo econ6mico, para lo cual 
toma bajo su dirección los sectores más estratégicos de la -
economía a través de la nacionalización de ferrocarrilea y pjt 
tr6leo o a través del control directo y regla.meataciones ins
titucionales y logales (Electricidad, sistema financiero, 
agricultura, etc.). 

Asimismo, se realizan obras de i.Jlfraostructura y se crean 
instituciones destinadas a configurar un sistema bancario. 

Además, el proceso de industrializaci6n es estimulado por la 
política econ6mica estatal, a través de medidas proteccionis-
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tas (aU11ento de aranceles y una nueva devaluaciGn del peso ea 
1938) e incremente del gasto pÚblice. 

Por el lado político el proceso se ve reforzado por UJ:la mayor 
iaatitucionalizaci6n del poder medi~nte la sustituci6n del 
Partido Nacional Rovolucionario (P.N.R.) que al cambiar de 
mombre por el de Partido de la Revoluci6a Nexicana (P.R.M.) -
sustituye su estructura geográfica por waa sect@rial. De es
ta forma se logra un mayor control del movimiento obrero que 
allana el canino para alcanzar waa más rápida acumulaci6n de 
capital sin mayores interferencias. 

Es aai que a pesar de la incidencia negativa de la gran depr~ 
aión; on el período 1930-40 el P.I.B. a precios do 1970, tie
ae un.a tasa de crociniento promedio de 3.1 % mientras que la 
industria comienza a configurarse como ua puntal búsico al 
crecer al 3.6 % levemente arriba del sector primario que cre
ce al 3.2 % y del sector terciario que lo hace al 3.4 % (cua
dre 1 ). 

A partir de 19'-1-0 y hasta '1970 ao e.ntra en una etapa. de iadus
trializaci6n acelerada. .c;1 crecimiento de la producci6n i.n-
duatrial, la rlipida capitalizaci6:n del:aector y la ID.odi.fica-
ci6n a la estructura da i~portaciones, alteraron la estructu
ra y el funcionamiento del sistema económico en un proceso -
que ha sido definido como iiadustr~.alizació:a sus ti tu ti va de 
importaciones, ya que la industria creci6 a una tasa promedio 
de ?.4¡ considerablemente aayor que el P.I.B. que lo hizo al 
6.3 % que el sector primario que creci6 al 4.5 % con una not~ 
ble doclinaci6n progresiva y del sector terciario que prome-
di6 6.2 % (cuadro 1). 

Esta etapa tiene dos periodos. UAa que abarca desde 1939 ha,!! 
ta mediados de los sesentas, en la cual la iudustrializaci6n 
se enfoca principal.mento a la producci6n de bienes de consumo 
ao duradero. ~l otre se desarrolla paralelamemte cen la lla
mada política de desarrollo estabilizador, oriestada a la pr!, 
ducci6n de bienes de consum.o duradero, e illtermedio y en me--
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nor medida bienes de capital. 

Las razones i»lllediatas del crecilú.ento de la iaduetria, las dá 
la aegu.ada guerra mundial, al orientar la industria de loa pai 
sea beligerruttss hacia la producci6n b~lica. CGno conaecuen-
cia, la imdustria del país se ve en la necesidad do satisfacer 
la demanda interna de productos naaufacturados a la vez que se 
abren canales hacia la exportación. 

Pasado eate período, la economía internacio~al restablece sus 
condiciones competitivas por lo que el Estado se ve obligado a 
intervenir más ctirectaraente en la economía. 

Durante todo el período, la inversi6n estatal nctu6 como !ac-
tor decisivo en el pntr6n de desarrollo, ya que se orienta a -
los sectores estrat6gicos para lograr el desarrollo industrial, 
(oloctricidadt petr6leo, aiderú:rgica, petroquimica b&sica, 
etc.) y permita que los sectores dinámicos obtengan materias -
primas e inawn.os baratos. Aainiamo, se realiza la creación de 
obraa de in!raestructura 1 sobre todo en comu.nicacionea y tran!!. 
portea destinados a la integraci6n de zo~aa del mercado macio
nal para dinamizar la oferta interaa. 

Para fina~ciar este aparato de apoyo a la industrializaci6n, -
la politica finru...ciera, fiscal y de comercio exterioi·, reault!, 
ron claves, no solo para la obtención do recurs0s para el sec
tor público, ai~o co~o modio para !avorocer la ncumulaci6n de 
capital mediante la generaci6n de altas tasas de gwaacia para 
la imdustria privada. 

La política fiscal se caracteriza por la i.Zl.auficientc recauda
ci6a, en virtud de la baja carga il!'lpoeitiva, conceaionea y ex
censiones de impuestos a la industria, asi como el nbaratamiea 
to de los servicios p~blicos, todo con el fin de propiciar la 
reiRversi6n. 

A.ate el déficit tributario los instrumeatos de política !inan.
ciera se utilizaroA para cubrir los gastos guberaamentales. 
El\ la primera etapa, inflacionarianeate, a trav6s de la crea--
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ci'• dt circulante y ea el periodo estabilizador, a través del 
encaje legal y progresivamente, a través de u.a mayor adeuda--
aiento externo. 

No obatante aus logros, el desarrollo financiare c~nsolid6 el 
auge de la iaterm.ediaci6n y a través de la canalizaci6n aelec
ti vn del crédito se favoreci6 a las actividades de aás alta 
productividad industrial y comercial. 

La política de comercio exterior deaempeñ6 un papel relevante 
r 
para proteger la industria de la competencia externa. Inicia! 
nemto mediamte la devaluación del poso en 1948-'t9 ( de 4.85 a 
8.65 pesca por d6lar) y 1954 (de 8.65 a 12.50 pesos por d6lar) 
posteriormente, al mantenerse la tasa de cambio fiJa y bajo l! 
bro coavertibilidad a través del arancel y el centrol cua.n.tit,!! 
tiVOo 

Ua facbro:'fWllda.meatal, que a juicio de diversos autores, se CO!, 

vierte en el principal elemeAto de la iltdustrinlizuci6A, ea la 
política salarial desfavorable para los trabajadores, que ori
gilaa el traslado de ingres*s a arui0s de prepietarioa. 

De esta forma so estimula el incremento de las inversiones a -
la vez que so autoge~era w1a donanda bnaada en Ul'l. grupo privi
legiado do nodianoa y altos ingresos. 

El resultado de esta eaque~a se traduce en la pérdida gradual 
de dina:miismo de la economía ~exicana a fines de los sesentas. 
En términos geueralea ol aparato proteccionista origin6 waa 8,!! 

tructura productiva oligop6lica y distorsionada, dependiente -
tanto de la tecaolQgiu como del capital externo, que al estar 
orientada y apoyada en u.il mercado interno reducido cautivo y -
elitista estrechó sus posibilidades de crecimiento. 

Cabe mencionar, que según el ce~so de 19?0, 771 establecimie~

tos (0.7 por cieAto) aportaban el 56.1 % del valor de la pro-
ducci6n, nieatras que 81 413 establecimientos (6?.9%) contri-
buian con el 1.1 por ciento producido. La dependencia con el 
exterior se mallifiesta en la compra de máquinas y aparatos que 



de ua total de 133.3 milloAea de d6laree en 1960 se elevaron 
hasta 545.4 en 1970.14 

Le amterior aWJ.ad.o al d6ficit fiscal paulatinamente fué de-
terminado Ul'l.a participación creciente del endeudamiento ex-
terno y el consecuente deterioro de las finanzas públicas. 

E¡ fiaa.l'lcianiento oficial externo, quG en 1945 ora de 200 m,i 
llenes de d6larea, se comienza acelerar significativamente a 
partir de 1965 en que asciende a 620.? hasta llegar a 768.2 
ea 1970.15 

Por su lado el d&!icit monetario que en el período 1941-46 -
aaciendea43?.8 millones de pesos en 1970 ya alcanzaba la c,! 
fra de 6627.016 

A la par con el debilit8.l!liento de la economía se agudiza la 
desigualdad del ingreso reflejada en altos indices de pobre
za. De acuerdo con cálculos realizados en 1965 por la Comi
ai6n Nacional de Salarios 11.ínimos de los 6.3 millones de pe!'. 
senas ocupadas on actividades no agrícolas solamont~ 2.4 ni
lleAea (38 %) disfru~aball de W1 iDgreso superior al mínimo -
legal, nientras 17 millones (27 %) tenirut ingreses iguales -
al salario mínimo y 2.2 millones (35 ';/;) recibÍlll\ ingresos i,!. 

!eriores a éste. 

Por otro lado, el estrechamieato progresivo del espacio poli 
tico y el desajuste entre los diversos niveles de la socie-
dad, conduce al distanciruirieato entre las masas y el estado 
con la coasecueate pérdida de legitimidad de 6ste a partir -
de loa ~lti.Jlos años de la década a los seuentas. 

1._~~~-
Fuente: S.P.P., Las actividades Econ6mic&s de México, Serie, 

Manuales do lntormaci6n básico de la Nación, 1980, -
p.p. 230 - 235. 
Rosario Green, La Deuda .J:;xterna del Uobierno Nexica
AO, Cuadros 1 y 2, en Panorama y Perspectivas de la 
Economía Mexicana, Ll Colegio de México, ~léxico 1959, 
p.p. 485-48?. 

16Fueate: Enrique Padilla Arag6n, México hace el creciaiento -
con ~istribuci6n de ingreso, cuadro 1-14, Siglo X.XI, 
.l:(:litores, S.Ao p.4? 
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Ea t~rmiaos generales se puede afirmar que la política instru
aeatada por el gobierno en este periodo de 30 años, aunque ge
aer6 un crecimie~to sostenido mayor al 6 ~ anual, trajo apare
jado un al to costo social, y sobre todo el germen que daria lJ!. 
gar a la crisis que ae extiende hasta la actualidad. 

El período del Lic. Luia .l!:chev9rria, se inicia con el prop6si
to manifiesto de superar la situaci6n de deterioro econ6mico -
político y social en que se emcontraba el país. 

No obstante, estos buenos deseos la economía nacional entre --
19?1 y 1976 se caracterizó por un crecimie1'l.to discontinuo _. -
y lente, altas tasa.a de inflaci6n, estancamiento en la produc
ción y la ampliaci6n del déficit financiero del sector público. 

De acuerdo con los nuevos datos culculades por la s.P.P. con -
base 1970 y mediante la utilizaci6n de nuevas fuentes estadís
ticas, ol producto interno bruto de una tasa de crecimiento de 
4,1 % en 1971, observa u.o.a recuperaci6n de 7.3 en 1972 y 73 P!. 
ra caer paulatinruaante en los siguientes uñoa, 6.1 en 1974, 
5.6 en 1975, 4o2 en 19?6. 

Aai.Eian0, el sector industrial después de la drástica caída de 
su tasa de crociaiento en 1972 al 2.2 % observa un crecir.tiento 
de 10.0 y 10.9 en 1972 y 73 para caer hasta 5.3 en 1976. (cua
dro 1). 

Por su parte la tasa de crecimiento del Índice nacional da pr~ 
cios al conaU111idor pasa de 5.0 % en 19?0 a 15.8 % en 1976.17 

Paralelamente a estos desajustes, el déficit del gobierno fed~ 
ral au.ment6 23 veces con relaci6n a 1970 (6 627 Millones de p~ 
sos a 150 113).18 

Lo rua.terior ocurre en el marco de una crisis de las potencias 
industriales, que afecta a todos los países coa sus secuel~s -
de inílaci6a, receoi6~ escasez de aliue~toa y de energéticos, 
así como iDestabilidad financiera y comercial ea general. 

17Fue:ate: Banco de M&xico, S.A. lníon1e Allual 1976, p. 
18Fueate: E. Padilla, ob cit. p. 47 
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El prop6sito de la política económica eupuestallente consiati6 
ea rectificar el esqueaa de desarrollo basado eu la industri.!, 
lizaci6a a ultranza, así como sus consecuencias negativas y • 
aminorar al máximo loa efectos de la crisis capitalista. 

No obst~nte, la evoluci6n de la economía sugiere que la pro-
!Ulldidad de la crisis, oblig6 al gobierno a resolver la pro-
blemática con medidas de tipo correctivo deterninadoa por la 
circwastrua.cias, m&s que a través de us.a acci6n premeditada ~ 
deliberada. !lis! se gener6 una política econ6mica contradict!. 
ria de contracci6n y expa».si6n en la que predomina la políti
ca monetaria orientada a la contracci6n de la demanda, del d~ 
sequilibrio externo y el deterioro de laa finanzas públicas. 

El año 1971 ae aplic6 w:i.a política ecom6mica contractiva, 
orientada a reducir el desequilibrio externo fiscal y de pre
cios. L&s principales medidas aplicadas fueron la reducci6~ 
de la inverai6n públiaa, disminución del ritmo de crecimiento 
del gasto corriente y la aplicación de controles monetarios. 

Los resultados de esa política fueron ln disminuci6n del cre
cimiento de la economía y desempleo. 

La recesi6n, oblig6 a cambiar la t6nica y durante 1972 y 1973 
se busca reactivar la economía, con medidas expruJ1.sionistas 
principalaente n través del incremento del gasto público y la 
liberalizaci6n de la política monetaria. 

No obstante la relativa recuperaci6n en loa sectores product! 
vos, esta se vo acompañado por crecie~tes presiones, d~sequi
librios externo e internQ, así como fuertes presiones inflac:!:,_o 
narios, esto lleva a serias comtradicciones en la política -
econ6mica aplicada dura.ate 19?5 y 76, que se trat6 de establ!, 
cer simultánea o alternada.meate políticas monetarias contrac
cioaistaa y gasto público exp~nsionista. 'La combinaci6n de -
esta situaci6n conform6 una política inconsistente que tiende 
a profundizar más la crisis. 

Las tendencias econ6micas de 19?4 y ·1975 se agudizan en 1976, 
los desajustes económicos y el retraimiento de la producción, 



22 

la falta de capacid~d para la competencia internacional, el cr~ 
cieate endeudamiento externo y el d6ficit fi.J!Wlciero del sector 
público, obligan a abandonar el tipo de cambio fijo de 12.50 -
por d6lar, estableciendo un regimen de flotaci6n regulada desde 
un nivel inicial de 20.50 por d6lar, así como a endeudar al --
país con el .!fondo I1onetario Internacional y el inicio de un au~ 
vo periodo de receai6n do la economía. 

El período del Lic. José L6pez Portillo (1976-1982) se inici6 -
con un estancru:tiento inflacionario, seguido de u.na recuperaci6n 
econ6mi~a parcial, basada en le petr6leo y con graves problemas 
estructurales que darían como consecuencia a fin del sexenio la 
peor crisis econ,mica que registra el país • 

.El1 1977 la economía alcD.lllza el fondo de la receai6n, ya que la 
tasa de crecimiento del P.I.B. desciende a 3.4%. 

En el período 1978-8'1, la tasa do crecimiento se elev6 sustan-
cialmente, 8.2 % e~ 1978, 9.2 en 1979, 8.3 en 1980, 7.9 en 1981, 
para caer estrupt1U1ente a - 0.2 % en 1982. 

Paralelamente, estrepitosamente la industria que en 1976 alcan
:.i:;a únicamente '~.2 % de crecimiento, durante el período 1977-80 
ae eleva a 10.3 % para disminuir hasta 11.8 % en 1982. (cuadro 
1 ). 

Al as~ir L6pez Portillo la presidencia, habían transcurrido -
tres sesea desde la devaluaci6n y la crisis se encontraba en su 
punto máximo. Para superar los principales desequilibrios, se 
suscribi6 un convenió coa el F.M.I. para conaebuir las divisas 
que .faltabB.ll. 

De esta forma determin6 una política de eatabilizaci6n para el 
lapso 1976-79 que estaría condicionada por la tradicional polí
tida liberal-contraccionista del Fondo. 

Ne obstruate, después del 77 el ritmo de expanai6n econ6mica co
mienza a crecer basado principalmente en el crecimie.uto de las 
reservas petr6leras del país. 
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El crecimiento del producto fu~ estimulado por el aumento del 
gasto público y alicientes a la inversi6n aediallte UJla polit! 
ca aeaetaria y crediticia, expansiva y de estímulo al ahorro, 
el uso selectivo do incentivos y subsidios, y la libera.liza-
ci6n del comercio exterior. 

Entre laa medidas utilizadas, cabe •encionar la diaminuci6n -
en los costos de sano de obra. 

Sin embargo, paralelamente a la obtenci6n de las altas tasas 
de crecimiento durante cuatro años, se van agudizando diver-
sos problemas que se habían mante~ido agazapados durante la -
supuesta bonanza. 

El elevado gasto público, propicia déficits presupuestalea 
que son soportados por endeudamiento externo o interno, y 
crecimient0 del medio circulante, que a su vez propicia el iA 
creaeato de precios. 

La acelaraci6n de la economía y la aobrevaluaci6n del peso -
aientras alientan las importaciones do toto tipo, la adquisi
ci6n de bienes raicea y el turismo en el exterior, genera.a la 
declinaci6n de las exportaciones no petroleras. 

Lo anterior aunado & la tradicional dependencia tecnológica e 
incapacidad de la industria para generar divisas, profW'ldiza.n 
el desequilibrio externo. 

Paralelrunente, se hace patente el rezago de los sectores que 
habian sido desplazados por el petr61eo y las limitaciones de 
la i!lfraestructura básica del pais para sostener el rita• de 
crecimie:m.to. 

A aodiados de 1981• a loa desequilibrios acumulativos que se 
habían geaerado, se agregan nuevos problemas que deteadriall -
súbita.meate el periodo de intensa expamsi6n econ6mica de los 
años 77 a 81: 

- La pro!undizaci6a de las tendencias recesivas mundiales que 
impulsa». a los países industrializados a establecer aedidas 
preteccionistas. 
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- ~l auaeato de las tasas de iaterés externas que iacreaeatan 
el servicio de la deuda. 

- Diamiauei6a de la demanda 7 baja de precios de la mayor pa~ 
te de las aaterias primas que produce M~xico, en especial -
del petr6leo • 

- Especulaci6a Clllllbiaria y financiera, originado por la críti 
ca situaci6n, que conduce a la dolarizaci6n del sistema b~ 
cario ~ a la fuga de capitales. 

Ea priacipio para corregir la aituaci6n, se imatrumentan med! 
das para aliviar las presiones del exterior y las finanzas p:!!, 
blicas, básicamente el restablecililiento de controles selecti
vos a la importaci6n. Debido a que estas n~didas resulta~ iA 
suficientes, posteriormente se decide contratar m~s deuda ex
teraa. 

La situaci6a, sin embargo, se hace cada vez más difícil por 
lo que en Febrero de 1982, el Banco de México se retira del -
mercado de cambios y la moneda se devalúa estrepit©salll.ente. 

J\111.to con la devaluaci6n se anunciaD nuevas sedidaa ecen6ai-
oaa, particularmente importantes son laa reducciomes adiciom.!! 
lee en el gasto público y la disminuci6n de subsidios. 

BuevEl.l'!ente los resultades aom ~egativos y en Agoato la pelit! 
ca de u.a nuevo giro con la adopci6n de la doble-paridad del -
paso, el estableciniento de Ul!. control de cambios prill'lero 
dual, luego integral, después muevruaente dual y la »acioaali
zaci6m de la banca. 

Para ilustrar en términos generales, el resultado de la admi
aiatraci6a de L6pez Portillo, basta coa señalar los siguiea-
tos desajustes que no habían tenido precedente en le paia.19 

El indice nacional de precios al consWlidor nedido de Di
ciembre a Diciembre que eA 1977 era de 20.7 % en 1982 al
can.zó el 98.8 • 

El déficit timanciero del sector público aloaazé la ci!ra de 

19Fueate: Ba.J1.co de México, S.A. Informe .A.aunl, 1982. 
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985.7 miles de millones de pesos, que en relaci6n al P.I.B. r,!t 
presenta un. 16 %. 

El peso se devalu6 desde 19.95 por dólar a fines de 1976 hasta 
148.50 en Diciembre de 1982. 

México ea el primer país de la historia que llega a tener deu
da de 80 000 millones do d6larea de los cuales solo por iater.2_ 
ses ae tendrán que pagar unos 12 000 millones de d6larea.20 

EJt estas circunstancias encuentra el país, ol Lic. Miguel de -
la Madrid H., al asumir posesión de su cargo como presidente -
de la república para el período 1983-88. Al igual que oua dos 
OAteceaores inmediatos, sus principales plB.l!lteB.l1.lientos ~ m~di
daa son en torno a la superaci6n de la crisis, para lo cual p~ 
Ae en marcha un programa de reordennci6n econ6micn de corte -
austero que propone combatir la inflaci6n, increMentar el em-
pleo, controlar el gasto público y fortalecer los ingresos del 
sector público. 

No obstante, a varios meses de gobierno, loa informes oficia-
lea y la realidad cotidiana señalan que la reactivaci6n econó
mica no ae presenta, mientras que la recesi6n se ahonda en mu
chos sectores. 

Final.mento, cube señalar. quo es indudable que el modelo de de
sarrollo ae encuentra agotado. Esto ha dado lugar para que los 
tres últimos períodos gubernamentales ae encuentran signados -
por una crisis constante, aa! como por la implantaci6n de poli 
ticas económicas impuestas por la aituaci6n y en muchas ocasi..e. 
aes contradictorias • 

.Ea consecuencia, el costo de la crisis está cayendo sobre la -
aayor parte de los mexicanos pero principalmente en las clases 
asalariadas provocando mayor marginaci6n y pobrezaº 

20cifrae declaradas por la Secretaría de Hacienda, Lic. Jesás 
Silva Herzog, al peri6dico E:xcelsior el 25 de Noviembre de 
1982. 
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3.- Conaider&:Cionee Generales Acerca del Consumo. 

Debido a au gran. importruacia el estudio del consumo ha sido 
efectuado por diversas corrientes de pensamiento econ6mico 
truato desde el punto de vista micro, como macroecon6mico. 

En al análisis microec0n6mic.0 9 se parte de que la activi-
dad econ6mica la desarrollruJ. loa hombres con el fin de pr.2_ 
cura.rae medios escasos pnra satisfacer sus necesidades. A 
este respecto se supone que el consumidor es un ente aober~ 
no y racional que basa sus decisiones de conswao en la uti
lidad o aatisfacci6n de uso o posesión que le producen de-
terai:nados bienes. Es decir, el esfuerzo más o memos cou-
ciente para alcanzar la satisfacción máxima con un ingreso 
limitado, determina la demanda individual de bienes y serv! 
cios que a su vez, sumada a todas las demundas individuales 
de la sociedad determina la demrunda general. En consecuen
cia, e. través de este mecanismo se supone que los conaumidQ. 
res influyen en las cantidades de bienes y servicios que d.2_ 

ben producirse. 

Esta teoría se basa en la ley de utilidad ruarginul dacre--
ciente que supone que el punto de equilibrio del consumidor 
se establece cuando la utilidad marginal particulHr de cada 
uno de loe montos de los diversos bienes que adquiere coA -
la suma de di».ero de que dispone ea igual al precio correa
pondie llt e. 

Independientemente de las críticas que se han hecho a esta 
teoría, basadas sobre todo on la imposibilidad de medir coa, 
oeptos de tipo subjetivo como son la utilidad o la preferea, 
cía de los individuos, para nuestro caso la mayor objeci6n 
es el hecho de que para esta linea de pensamientos está im
pl!ci to que el acto de consumir ea independiente de cual--
quier sistema aocioecon6mico en cualquier tiempo y circuns
tancias. 
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Despu~a de la criaia del 29, la teoría econ6mic~ hizo avances 
aotablea sobre todo como respuesta a la incapacidad mostrada 
por la teoría microecon6mica po.ra explicar la crisis del 
29 - 33. A aste respecto Koynes dentro dal marco conceptual 
de su tooria realiz6 un examen profundo de la naturaleza do -
la funci6n consumo, ju.nto con etras variables como el volumen 
da inversi6n y la renta.21 

El punto de partida do la teoría Keyneaia.na, ea el principio 
de la demanda arectivat que nrirma que el empleo depende de -
la sll1lD.n da los gastos para el consumo y la inverai6ao 

Tal como lo .formuló Keynes, ln función consumo es la. pauta 
del comsumo planeado para diversos miveles de ingreso dispon! 
ble. Keynes sostiene qu~ ostn pauta está sujeta a una ley a! 
col6gica fund~ental,en virtud de la cual el cambio en el con 
swno ea menor que el cambio en el ingreso disponible. 

El análisis Key-~esiano categoriza los determinantes del cona:!! 
mo distintos del iDgreso como factores subjetivos y objetivos. 

Las variables subjetivas o do deseo son los factores aicol6gi, 
cos subyacentes que nfecta.n. la demanda de bienes por parte de 
las f(lll1ilias~ ¡.;n las actitudea de compra i.nfluyelll. la propa-
ganda, lo atractivo del producto, y las espectntivas relati-
vas al nivel de precios, a la disponibilidad futura de bienes 
o al nivel futuro de ingresos. 

Los principales factores objetivos que afectan la funci6n co
lectiva son; cambios en la distribuci6n del ingreso, el costo 
y la disponibilidad del crédito para el consumo a plazos, 
existencia de activos por parte de las familias y el tipo de 
interés. 

Aún.cuando las variables distintas del ingreso pueden afectar 
el nivel del consumo colectivo, Keynes creía que el consumo -
es an.te todo u.na Lunci6~ del ingreso disponible. vomo los d.!! 
tea de posguerra contradijeron esta teoría en lo que se refi.2, 

21Ke ;y:nes, ob. cit. 



re a largo plazo (la raz6n eatre el gasto del consumidor y el 
iagreso no mostraba tendencia a la baja en promedio), los ec.t 
nómistas trataroa de reestructurarla incorpora.u.do en la !UJl-

ci6n variables subjetivas y objetivas. Jrunea Dusenberr;r22 al 
tratar de resolver el problema, ostableci6 que las preferen--
cias del consumidor son interdependientes y los patronea de -
consumo son de carácter social, el individuo dice, al definir 

. que consumir solo tiene w1 ttgrado do liberta.dij \llria.r la cali
dad de loa bienes. 

Segú.n. Dusenberry, el ambiente social en que uno vive influye 
grandemente sobre las decisiones de conswno y ahorro. Asi se 
encuentra que un ele~ento importante es el efecto demostra--
ci6n que lleva a imitar las pautas de consumo de los vecinos 
u !in de nantener un determinado status económico dentro del 
veci~dnrio. Si la dist~ibuci6u del il'.!greao es relativa~ente 
constante, ea muy probable que la propensi6n término oadio a 
consumir de un individuo sea constante, puesto que su consume 
guarda relnci6n com au ingreso relativo dentro de la comu.ni-
de.d y Ilo ae relacio1.1J.a con su nivel absoluto de ingreso. P0r 

consiguiente, en total podemos esperar wia relaci6n proporci,2. 
lUl.l entre el consu~o colectivo y el ingreso disponible colec
tivo. 

También sent6 Duaenborry la teoría de que a las fa.milias les 

gusta mantener un determinado nivel de vid~v· de tul forma -
que las !runilias modificarÍUD. su propensi6n a consumir al di~ 
minuir el ingreso con el fin de malltenerlo. A corto plazo, -
lu no proporcionalidad entra el consumo colectivo y el ingre
so disponible existiría ai el ingreso corriente bajara por d~ 
bajo del máximo ingreso previo. 

El problema del consumo también fué estudiado por Milton 
Freed.man.23 Según este autor el ingreso disponible corriente 
se compone de iJJgreso permrua.ente e ingreso tral\aitorio. El -

22
Ver, Diulio Eugene, Teoríatl .Problemas de Macroeconomía, Se-
ríe de Compendios Schaum, bros P;cGraw Hill de México,S.A. -
de C. V., México '1976, PP• 56-59 

23Idom. 
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ingreso permane~te es el que la~ r8.llilias esperan recibir ea 
ua periodo de varios años, mieatras que el ingreso traJtsito
rio consiste en cuelquier adici6n o sustracci6n inesperadas. 

La teoría sostiene que el i»greso permanente determina el -
coaaUllle. Adem&s supone que las familias, cualquiera que sea 
su nivel de ingreso permn.m.ente, cGasumen la misma caatidad -
de dicho ingreso permanente. Do este modot Di relacionamos 
el consumo con el ingreso permanente, obtenemos u.ma relación 
proporcional fija, cualquiera que sea la distribuci6n del i}! 

greso permrui.eate. Este análisis ae basa en el supuesto de -
que el comportamiento consumidor es ol resultado de un inte.& 
to do los censUl'.'lidorea racionales para te~er el ~6.ximo de -
utilidad .. 

Tanto ea el KeynesiaJtismo como en las teorías de ]'riedman -
subyace la idea de que la sociedad tiene esencialme~te un 
comportamiento igual y que sua modalidades no paaOJ'.\ de ser -
neraa Dallifeatacionea secundarias. 

Con. Daru y Sweoay24 ya em¡,iezo. n vislumbrarse el enlace e•
tre teoría ocon6mica y el pensrumiento y comportilllliento soci,!! 
lea, al considerar la función de ventas como un elemento de 
grnn · iaportancin, para superar el estru1crunie.&:1to no'raal de la 

economía capitalista, l1ll.edinnte el illcrernento del consumo a -
!im de absorber el excedente ocon6mico. 

J.K. Galbraith, 25 por su parte, rechaza definitivamente el -
supuesto de que el consumidor soberano formula a través del 
mercado decisiones que vinculan el mecanismo productivo a su 
voluntad resolutoria. ED. vez de ello ubica al consumidor em 
el marco do la plani!icaci6m que realizan las corporacioaes 
para libere.rae de la incertidumbre del mercado. 

24ver Julio Boltvi•i~ La te9r!a del co~sumo en las cieacias 
sociales, Una rev1s1&a crit1ca, (tesis;, Escuela Nacional de 
Econom!at U.N.A~M., México 19?1, p.62. 

25
ver, Galbraith John K., El nuevo estado industrial, Edicio-
nes .Ariel, España 1969, cap. XVIII-XIX. 
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De ello se sigue que ea realidad las firmas productoras avan
za». en el control de sus mercados y mas allá'todavia, hacia -
la manipulaci6n del comportamiento de los individuos ea el R!!f 
cado y la configuraci6n de las actitudes sociales de aquellos 
a les que aparentemente sirven. 

Como se puedo apreciar en la mayor parte de los análisis se -
ubica al consll.Elidor como rector aoberru:to del proceso econ6mi
co, ademúa se parte de aupueatoa considerados aplicables a -
cualquier tipo de sociedad. 

Auaque deapu6a ao comienzan a encontrar ligas entre la estruQ_ 
tura econ6nica y el penaamiento y comportnmiemto sociales, el 
proceso de censlml.o so cemtinúa considerando como el resultado 
de las decisiones illdividuales de loa consumidores, que inde
pendienteaente de sus características subjetivas se encuen--
trwa enmarcados en un perfil general y ubicados en el marco -
de una economía capitalista desarrollada. 

Obviamente, estn configuracj.6n no ea compatible con las carac
terísticas de nuestro país y en consecuencia no es posible ··~
adaptarla pnra explicar el consumo individual en nuestra soci~ 
dad y mucho menos el consumo de los trnbajadorea, 9ue aunque •· 
como todo ser hu.na.no, se encuentran condicionados por factoras 
subjetivos, tien.en aerina limitaciones objetivas dado su bajo 
nivel de ingreso y las características del desarrollo indus--
trial que loa ha colocado como elementos determinantes de lQ -
acumulaci6n a costa de su empobrecimiento. 

AJ:lte esta situaci6n diversos investigadores se han dedicado al 
análisis de la problemática de consume en los países dependie!_ 
tes y la participaci6n de los trabajadores en este ámbit0. 

Ea. términos geaerales loa análisis respectivos han ubicado el 
conswno de los trabajadores como U.Da consecuencia del modelo -
de industrializaci6n. Dicho modelo como hemos visto configura 
ea UD. período previo, su orientaei6n y crecimiento basado en -
la exportaci6a de productos primarios, sin preocuparse por la 
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capacidad interna de coasumo. 

Ea consecuencia, como la circulaci6n se efectúa primordial.me!!, 
te en el aercado externo, el consumo individual del trabaja-
dor no afecta la renlizaci6n del producto. Bato determina la 
explotaci6n interna de au fuerza de trabajo sin preocuparse de 
crear las condiciones para que la reponga. 

Ea aaí como se defina wa mercado caracterizado por el sacrifi
cio individual del trabajador, miem.tras que el incremento de -
las ganancias derivadas de la explotaci6n obrera origina ex--
pectativas do consumo, sin contrapartida en la pr~ducci6n ill-
terna, que es satisfecha por la importaci6n de artículos aau.u
facturados. 

Más adelante, estas condicionea de explotación y la polariza~ 
ci6n del consumo se v~rán agudizados al entrar plenamente a la 
industrializaci611 forzada por la segunda guarra mundialº 

ü abrirse víao para la exportación do bienes semiela.bl!lradoa, 
principalmente textiles, calzado, vestido, alimentos, etc., -
el nivel de producci6n creci6 más aprisn que la demru:;ida iate¡: 
na. Sin embargo, al terminarse el conflicto el mercado inter
no !ué la única salida para la realizaci6n de la producción, -
particularll1ente se tuvo que apoyar en el consumo individual -
de las clases pudientoa, dada la pobreza del proletariado. 

De esta mru:iera, so continúa con las pautas de consumo preest!, 
blecidoa pero ahora impulaando internamente la producción de 
bienes de consumo manufncturado y suntuarios. 

En conS'"ecuencia es posible deducir que la expansión del consy_ 
me orientada a las clases altas os Ulia consecuencia de las 
condiciones de producci6n y se hace posible a medida que se -
incrementa la apropiaci6n del producto excedente a costa de -
la parte de consumo inidividual total que corresponde al obr~. 
ro ,¡./ 

Se configura, de esta forma, Wl tipo y tamaño de mercado que 
determina el rumbo que la iAversi6n y el desarrollo industrial 
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habría.a de seguir. 

Este esquema ee hace¡eleva:o.te sobre todo a partir de 1955 al 
surgir y desarrollarse nuevas formas orientadas a la produc
ción de artículos refinados. 

"El desarrollo mexicano conaisti6 en la conformación de Ulla 

sociedad privilegiada de consumo que en el marco estrecho de 
si miana proaper6 intensivamente en U.l'la sociedad de infracO.!, 
SU.BU>" .26 

Esta dinámica pronto habría de mostrar sus limitaciones. L! 
gica.mente al proceso al concentrarse en las ramas producto-
ras de bienes suntuarios genera problomas de realizaci6n que 
incidieron en la crisis que se di6 a partir de la década de 
loa setenta. 

El recurso utilizado para solucionar el problema "ha sido el 
de hacer intervenir al bstado, a través de la aRipliaci6n del 
aparato burocrático, de las subvenciones a loa productores y 
del financiamiento del consumo suntuario".27 

Eata afirmaci6n que hace Marini para el caso general de las 
economías lBtinorunel'icanaa t se coXi.firma en el ca.so de México 
por las medidas implantadas durante el gobierno Echeverrista 
que son confirmadas por L6pez Portillo. 

EAtre las medidas impla.uta.das para contrarrestar el deterio
ro econ6mico, se establecieron políticas y organismos para -
la protección del salario, entre las cuales figuran la crea
ci6n de Cona.supo, la. promulgaci6n de la Ley Federal del Con
sumidor, así como los organismos que eat& creó: La Procurad~ 
r!a Federal del Consumidor ~ el Instituto ~acional del Cona~ 
aidor. Desde el punto de vista de la producci6n se pretende 
instrumeAtar la producción de artículos básicos a través de 

26José Blanco, ~l Desarrollo de la Crisis en México, 1970-76, 
en Desarrello y Crisis de la Economía Mexicana, aelecci6n de 
Rolando Cordera, Fondo de Cultura Económica, Héxico 19b1, -
P• 326. 

27Ruy l'iauro Marini 1 Dialectica de la Dependencia, Serie Popu-
lar Era, l16xico ·1981, P• ?3 
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los programas de Alianza para la producci6a primero y después 
del programa do productos básicos de la Secretaria de la Pre
sidencia. 

Cabe mencioaar que en el l'ond~ de estos progrruaaa se encontr!!, 
ba implícita la preocupaci6a del Estado de ampliar. el mercado 
intQrno, promoviendo qua loa patrones de consumo de las capas 
mediQs f.ueron adoptadas por los trabajadores, f\1.l'l.damentalu..en
te ea lo que respecta a aparatos electrodomésticos y muebles. 

Este proceso, ha sido aprovechado no por los trabajadores, a.1 
no por loa productorea, quienes al encontrar un mercado cauti 
vo, en lugar de incrementar la producci6n de bienes b~aicos, 
han aprovechado loa mecanismos do publicidad y los modios de 
comunicación para introducir en los trabajadores patrones de 
conswao ajenos n sus necesidndea. 

Por otro lado, lu realidad de un país dependiente y aubdesa-
rr~llado como México, es incompatible con las teorías micro o 
macro econ6micas que conciben a la aociedad como la suma de -
imdividuoa consumidores y soberanos que encuentran em el mer
cado de libre competencia la mejor garantía pura satisfacer -
sus necesidades, entre otros porque los mecanismos de interm~ 
diaci6n y prsducción están dominados p0r pró.ctic&s.momop61i--
caa. 

Asimismo, laa normas que suponen condiciones de igualdad, tr!!, 
tándose de grupos reatrimgidos ya no tienen validez cuando se 
aplican a !en6menos econ6micos en los que figuran vastos con
tingentes hUlllnnos. 

La conclusi6s ea que en términos generales las condici0nea ~ 
nerales de producci6n son las que determinan el consumo y que 
este más que un fen6meno econ6mico se trata de un comportu--
mieato social en el que actúan !actores objetivos (grado de -
desarrollo del país, políticas de gobierno, características -
del mercado, grado de politizaci6n de los diversos sectores, 
nivel de ingreso, grados de dependencia externa, ete). y fac
tores subjetivos (patrones cultur~les, mensajes publicitarios, 



35 

escalas de preferencias, etc.) La interacci6n de estos facto
res da como resultado las características del consU.1110 según la 
nayor o menor influencia de cada uno de ellos. 
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4.- La Política Laboral. 

Hasta antes de la revoluci6n de 1917, basados en la filosofía 
liberal, los gobiernos tuvieron como política fundamental no 
intervenir en las relaciones entre patrones y obreros y entre 
capital y trabajo. L6gicamente esta actitud fué perjudicial 
completamente para los obreros quienes se desenvolvían en CO!!, 

dicionea infrahumanas de trabajo, debido a loa bajos salarios 
las condiciones de trabajo sumamente in.salubres y las largas 
y extenuantes ,jornadas laborales. 

La revoluci6n de 1910 le daría a las relaciones laborales un 
lugar de primera importancia, y como consecuencia de acci6n -
obrera manifestada a través de huelgas, actos de protesta y -

peticiones~ en 1911 se crea el Departamento de Trabajo de la -
Secretaría do ~omento, y en 1912 se efectúa la primera convea 
ción obrero patronal, así como el primer contrato-ley en nue~ 
tro país. 

A partir de este evento se logran algunas reivindicaciones -
de carácter general relacionados sobre todo con la disminu--
ci6n de las jornadas de trabajo, aumentos en los jornales y -

protecci6n a las mujeres y niños • 
• 

Fu~ el constituyente de 1917 el que;elev6 a rango constituci.Q. 
nal los derechos de la clase trabajadora. A través del artí
culo 123 se tiende a proteger a los trabajadores otorgfuiaoles 
derechos como la sindicalizaci6n el derecho de huelga, el de
recho a la contratacién colectiva, la jornada máxima de 8 ho
ras y otras reivindicaciones de gran importancia. 

Cabe mencionar que durante el Gobierno del General Calles el 
Departamento del Trabajo ya incluye una funci6n relacionada -
con el consumo y costo de la vida que se encargaría de vigi-
lar los precios medios de los artículos de ~ayor consumo, así 
como el mínimo de confort de una familia tipo de cinco miem-
bros y la aplicación legal e ilegal de salarios lllÍnimos. 
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No obstante, fue hasta 1931 cuando se promulgó la Ley l''ederal 
del Trabajo en donde con exactitud se definieron tanto loa Ó!:, 

ganoa del trabajo como derechos y procedimientos de los trab-ª. 
jadores, ya que aún se encontraban en el derecho civil y el -
mercantil, materias que eran competencia de la ley mencionada. 

Paulatinamente, los gobiernos posteriores han ido complemen-
tando la legislación laboral con diversas medidas entre las -
que podemos señalar la creación del Seguro "'ocial, la crea--
ci6n de la Comisión de Salarios Mínimos y la participación de 
las utilidades de las empresas, la creación del Infonavit, el 
establecimiento de guarderías infantiles, el Comité Nacional 
Mixto de Protección al Salario, el Consejo Nacional de Cultu
ra y recreación para los trabajadores, así como el sistema 
anual de revisión a los salarios de los trabajadores. 

Por su lado en el articulo 123 de la Constitución se estable
ce "que los salarios mínimos generales deberán ser suficien-
tes para ~atisfacer las necesidades normales de un jefe de f-ª. 
milia, en el orden material, social y cultural." 

La Ley Federal del Trabajo reforma y amplia los parrafos men
cionados en el artículo 562 inciso D, en el aual se menciona 
que el presupuesto indispensable para la satisfacción de las 
necesidades de cada familia, debe satisfacer, entre otras, -
las necesidades de menaje de casa. 

En relación con nuestro tema, específicamente es importante -
mencionar la creaci6n el 2 de Mayo de 1974 del Fondo Nacional 
para el Consumo de los Trabajadores, cuya finalidad principal 
es la de garantizar créditos y otorgar financiamiento a los -
trabajadores para la adquisici6n de bienes de consumo durade
ro, así como la operación de tiendas sindicales. 

Entre las consideraciones para la creación de .l<'üfü,CUT, vale -
la pena citar "en extenso" las siguientes: "La legislaci6n l~ 
boral, además de prescribir normas de protección al salario -
que aseguren su percepción, considera de utilidad social el -
establecimiento de instituciones y medidas que protejan su e~ 
pacidad adquisitiva y faciliten a los trabajadores el acceso 



a los satisfactores que requieren, como jefes de familia, en 
el orden material, social y cultural y para proveer, asimis
mo, a la educaci6n de sus hijos, la vivienda y los bienes -
que la hacen habitable, que constituyen el núcleo básico del 
patrjmonio familiar y que, por le mismo, deben ser objeto de 
protecci6n que promueva el desarrollo econ6mico a través de 
la ampliaci6n de la demanda interna y del impulso del siste
ma productivo, m.ediunte la vigorizaci6n del consumo necesa-
rio para el bienestar. Las condiciones del mercado al que -
los trabajadores acuden en su carácter de consumidores, los 
ha mantenido aislados y desprovistos de apoyo para obtener -
un trato equitativo en las transacciones comerciales, lo que 
contrarresta la lucha social y prolonga sistemas de explota
ci6n contrarios al mandato constitucional •••• La ausencia de 
instituciones y medidas eficaces de protección en las opera
ciones comerciales y crediticias que realizan los trabajado
res propicia, a menudo prácticas lesivas que vulneran se ec.2_ 
nomía y que, en consecuencia, es necesario pugnar por la CO!!, 

cesi6n de créditos socialmente justos para la adquisici6n de 
los satisfactores indispensables al decoro de la vivienda de 
los trabajadores y de sus familias. 11 27 

Como se observa, la política laboral, sobre todo en los últi 
mos sexenios, ha comenzado a darle la importancia que se me
rece al aspecto referente a los niveles de vida. 

No obstante, estos esfuerzos han sido claramente desvirtua-
dos por la recesión que atraviesa el país, así como por el -
proceso de desarrollo que ha ~avorecido a la acumulaci6n de 
capital a costa de los trabajadores. 

Como veremos, el resultado de la susodicha política laboral 
ha sido de relativa efectividad y tendiente a establecer me
canismos compensatorios con el fin de darle alguna salida a 
las demandas cada vez más exigentes del sector obrero. Ade--

27Diario Oficial de la ]'ederaci6n. 
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más la dinámica do crecimiento demográfico ha rebasado clarame.a, 
te la acci6n de los organismos creados, de tal forma que difí-
cilmente han podido atender al número creciente de trabajadores 
que se incorporan a los sectores productivos. 



CAPITULO lI 

EL PERl!'IL DE LOS 
TRABAJADORES MEXICANOS 

1.- Antecedentes hist6ricos del movimiento obrero. 

40 

No cabe duda que el sector más organizado y con mayor capac.1, 
dad de ejercer presi6n sobre el Estado ha sido el proletari.?_ 
do industrial, no obstante, esto no se ha traducido en un m~ 
joramiento sustancial de los niveles de vida y consumo. ~s

ta situaci6n, no es un hecho fortuito ya que está ligado .con 
el papel que el movimiento obrero ha tenido desde el punto -
de vista hist6rico en la conformaci6n del M6xico actual. 

De hecho aunque las luchas obreras influyeron co~siderable-
mente para la incorporación de sus demandas a.la constituci6n 
de 1917; prácticamente hasta la llegada de Cárdenas al poder 
en 1934, se habían registrado escasas mejoras salariales en 
ciertos nucleoa obreros, ademáo de que La Confc~eraci6n Rev.2_ 
lucionaria de Obreros Mexicanos ( CROI'l) que habfa sido la or
ganizaci6n más fuerte se encontraba desintegrad2. y los obre
ros sufrían los efectos de la gran depresi6n. 

Ante la necesidad de respaldo masivo el nuevo gooierno pro-
mueve en 1936 La Confederaci6n de Trabajadores :·~exicanos --
(CTM) y la incorpora al partido oficial con lo c~al se obti~ 
ne el control institucionalizado del movimiento o~rero, que 
hasta la fecha resulta fundamental pára las necesidades de -
legimitaci6n del Estado. 

Es innegable que el proyecto nacionalista de Cárdenas signi
fica grandes conquistas laborales para los trabajadores, pe
ro a par·tir de los cuarenta el modelo de desarrollo se orie!!_ 
ta hacia la industrializaci6n. Una consecuencia de suma im
portancia en este viraje, sería el cambio en la política 
gubernamental hacia los trabajadores, que con el pretexto de 
la unidad nacional favorece la industria a costa de los de--
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más sectores de la economía. 

Así, a pesar de que el proceso de industrializaci6n es acompa
ñado por una considerable inf laci6n y deterioro de los sala--
rios reales, el movimiento obrero renuncia t;emporalmente al d.2, 
recho de huelga a cambio de nuevos instrumentos de concilia--
ción, regulación y previsión social, que le permitirán al Est'ª
do contener las demandas obreras. 

"El alza del costo de la vida obrera pas6 del 100 % en 1940 al 
213.5 en 1945, mientras que los salarios reales pasaron del 
102.7 % en 19h0 al 87.3 en 1945. 11 28 

Al asumir Alemá.n su gestión en 1947, la clase trabajadora se -
encuentra nuevamente en efervecencia por el deterioro de vida~ 
En consecuencia, la posibilidad de un estallido social fuera -
del control del Bstado, oblig6 al nuevo gobierno a ejercer ma
yor represión sobre los obreros, ya que se emplea la fuerza PQ. 

liciaca y militar para dispersar huelgas y se imponen líderes, 
a los gremios petroleros y ferrocarrileros que se habían mant.!!. 
nido en pie de lucha. 

Un reflejo de esta política es el desplazo.miento en 19L~?, de -
las corrientes izquierdiztas de la C.T.M. representadas por -
Lombardo Toledano, a manos del grupo de Fídel Velázquez, quien 
desde 1941 aswnió prácticamente en rorma vitalicia el control 
de la organizaci6n. 

bn estas circunstancias, "El proletariado mexicano atraves6 -
por un acelerado proceso de pauperización en la década de los 
cuarentas. Este fenómeno se vi6 reflejado en salarios reales 
bajos y decrecientes, menor participaci6n del trabaja en la ri 
queza creada, incremento en el empleo de las mujeres e hijos -
de los trabajadores, aumento de la jornada de trabajo en algu
nas ramas industriales y también en la intensidad del trabajo 
mismo. 11 29 

28Guadalupe Rivera Narín, 
El trimestre económico, 
p.196 

29Raymundo Arroio J., ~l proceso de Industrializaci6n y la Paup.!!. 
rizaci6n del Proletariado ~exicano: 1940-1950, Bn desarrollo_;t 
crisis, p. 101 
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Las ci.t:ras siguientes confirman lo anterior "El traslado de iB, 

gresca de los trabajadores a mru::ios de propietarios de medios -
productivos como efecto de la inflaci6n y de la política del -
Estado frenta a la clase obrera, redujo la participación de -
los trabajadores en el ingreso nacional. La distribuci6n fun
cional del ingreso en contra del trabajo y en favor del capi-
tal contrajo la participaci6n del primero del 53.6 % en 1939 -
al 39.2 % en 19L~6, aunque en los años subsiguientes se recupe
ró un poco,, hasta a.lcanzar el L~2.9 'fe en 1950. De acuerdo con -
el estudio de .la comisión mixta, la participaci6n de los suel
dos salarios y suplementos en el producto interno bruto, dismi 
nuy6 del 30.5 % al 23.8 de 1939 a ~9500 a la vez que las utili 
dades se elevaron del 26.2 al L~1.4'%") 

Poco antes de la elección de Huiz Co:I!t:Ínefl~ el régimen busca -
crear w1 poder paralelo a la C. T.l'l.., mediante la creación de -
la Gonfederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos -----
(C.R.O.C.), con los reductos de las organizaciones que se ha-
bían creado en la década anterior fuera de la C.T.M. Bata or
ganización mostró rápidamente su verdadera fisonomía al salir 
en defensa del presidente citado, ante la movilización obrera 
sucitada.por la devaluación de 1954. 

La C.T.M. capitaliz6 el hecho anterior con un intento de crear 
una central única y la adopción de posiciones más avanzadas fl!! 
te la devaluación, con lo que recupera legitimidad ante las bf! 
ses. Sin embargo, la inflación y la situación de deterioro -
originó en 1958 y 1959, brotes de oposición entre maestro~ te
legrafistas y ferrocarrileros que son violentamente reprimidos. 
En esa situación brinda apoyo a L6pez Nateos, que resultaria -
sustancial para destruir la unidad del movimiento, y para re-
forzar su posición ante las demás centrales sindicales. 

Es importante señalar la creaci6n del Congreso del Trabajo en 
1966. No obstante, esta organizaci6n aún cuando ha tenido ca-

3CRoberto Cabral, 1ndustrializaci6n y Política Económica en Des!_ 
rrollo y Crisis, p.p. 73-74. 
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pacidad articuladora sobre todo en el terreno político, repre
senta escasa fuerza frente a las principales organizaciones -
que lo componen. 

Dentro de este marco, solo una variable permanecía inalterable, 
la aguda concentraci6n del ingreso, producida por el modelo de 
desarrollo estabilizador industrial. 

En efecto, " En 1950 e1 c:;o % de la poblaci6n, la más pobre ,pe!_ 
cibía el 19.1 del ingreso nacional, en tanto que en 1963 y ---

1969 percibi6 respectivamente el 15.7 y el 15 56. Por su parte, 
el 20 % más rico participaba en 1950 con el 59.5 % del ingreso 
mientras que en 1963 y 1969 recibi6 el 62.6 y el 64 % respecti 
va.mente." 31 

De esta forma, surgen brotes de descontento social que se mat~ 
rializan sobre todo en el movimiento estudiantil del 68. Aun
que la unidad de lns organizaciones sindicales del trabajo, -
donde la C.T.M. se había vuelto hegem6nica fue decisiva para -
mantener mediatizadas las demandas de los trabajadores, este -
sector se convierte en una fuerza social aunque burocráticame_!l 
te controlada, potencialmente explosiva. 

La llegada de Luis Fcheverr{a ocurre en una situaci6h de estS,!l 
camiento económico y fuerte deterioro de legitimidad del E.sta
do ~exicano. La respuesta a esta problemática es la llamada --
11Apertura Democrática", cuyo fin principal era rehabilitar el
prestigio y la nutoridad presidenciales. Consecuentemente con
esta posición el nuevo Presidente se lanza a hacer declaracio
nes críticas a las directivas burocráticas del movimiento obr~ 
ro y alienta el crecimiento de la oposición sindical. 

Las fuerzas sociales que se habían desarrol1ado en la industria 
lización, el agotamiento del modelo de desarrollo, la 1n1c1a-
ción del período inflacionario 1 la composici6n y conciencia -

de la clnse obrera y la participaci6n de nuevas orf¡~nizaciones 

Ver Carlos Pereyra, México, los límites del feformismo, en de
sarrollo y Crisis, p. 372. 



sindicales y políticas nutridas con militantes del 68 y otros 
movimientos anteriores (maestros y ferrocarrileros), con~rib~ 
yen al crecimiento de la insurgencia sindical. ::2n.tre 1971 y -

197'~, destacan las luchas emprendidas por la tendencia demo-
crática de los electricistas, el movimiento sindical ferroca
rrilero, El Frente Auténtico del Trabajo, La Unidad Obrero I!!, 
dependiente, Los sindicatos de trabajadores y profesores de -
la U.N.t .. M, así como la oposici6n sindical surgida en el ma;,;"' 
gir;teri0, :n ~,,~.~~X, así com~¡ en las más divernas ramas inii=1s-

triales y comerciales. 

La"apertura " comenzo a cambiar de rumbo en 1973 ante el det~ 
rioro que comienzan a tomar las condiciones de vida de los -
trabajadores. Esto adem~s sirvi6 de base para revitalizar la
alianza entre el ~obierno y lo burocracia sindical, a trav&s
de los ajustes salariales de 1973 y 1974, que sin embargo, no 
lo~raron detener el crecimiento de la insurgencia sindical. 

Este ascenso cambio de curso en 1975, en que se dan desartic~ 
laciones de movimientos y reveses a las principales organiza
ciones de oposición pnra finalme::te congelnrlos en 1976. 

Pese a ello, el movimiento obrero logró avanzar, en· el aspec
to de la clarificación de objetivos estrátegicos concretos. -
Destaca en este sentido la declaraci6n de Guadalaj:-¡ra de :cbril 
de 1975, en que se efectúan planteamientos de democratización 
e indeper.dencia sindical, a la vez <}Ue ,se estozan t.:.na serie de 
medidas tanto para elevar las condicior.es de vida de loe asrrl~ 
riados como para reencauzar el rumbo del país. 32 

Toda la problemática mencionada, contribuye a preparar el te-
rreno para una nueva etapa que se inició con la devnluaci6n y
el paquete estabilizador adCJptado por c1 nunro sohierno «. car
go de José L6pez Portillo. 

Esta etapa estará caracterizada por haber trasce::"1:'.r10 1 ~ ~ 0 rn.

formulación de demandas económicas,hacia la proposici6n de me-

32,____,.,.-
Ver, Declaraciones de GuadalaJara, (folletos) EDiciones ~.S.R 
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didas para una democratizaci6n efectiva y la presentaci6n de 
programas alternativos al gobierno para orientar la economía 
naaional, mediante una mayor participaci6n del Estado. 

Ya desde el mes de l1ayo de 1976, mediante la acción del ya lle 
ea.parecido Jo'rente Nacional de Acción Popular, el movimiento -
independiente busca crear un bloque para responder a la cri
sis y consolidar un bloque democrático en el interior del m.2_ 
vimiento. 

Bn 1977 y 78 destacan las luchas emprendidas en el seno de -
organizaciones nacionales como el Sindicato Minero l"letalurgá:_ 
co, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Nuclear, el 
Sindicato Mexicano de Electricistas y el de Telefonistas. 

Por su lado el movimiento sindicalizado oficial, inicia un -
viraje en sus planteamientos. li'orzado por la necesidad de -
responder con medidas más precisas a las demandas de la clase 
obrera, empieza también a trascenaor sus posiciones inmedia
tistas. 

Esta nueva actitud se ve fielmente representada en el mani-
fiesto a la ~aci6n que los diputados del sector obrero, mie!!t 
broa del Partido Revolucionario Institucional dieron a cono
cer el 30 de Octubre de 1979. 

En este manifiesto se declara la necesidad de poner en vías 
de realizaci6n un proyecto de desarrollo democrático nacion~ 
lista y popular, que consolide los 1.ogros alcanzados por el 
pueblo y su régimen revolucionario~responda a las exigencias 
actuales de las mayorías y vigorice la lucha por la transfo!:_ 
maci6n integral de la sociedad mexicana.· 

Lo importante en este contexto es la delimitaci6n de una es
trategia basada en una mayor participaci6n del Estado y los 
trabajadores en la economía y la inversi6n de la tendencia -
de acumulaci6n de capital en favor de los trabajadores del -



campo de la ciudad y el ~atado. 

No obstante, estos planteamientos, a finales de 1981, hace ªPl!. 
rici6n una nueva crisis, que desde esa fecha ha venido golpea!!_ 
do a los trabajadores. A pesar de que durante 1982 y 1983 se 
han dado incrementos salariales de emergencia, el retorno de -
la politica econ6mica contraccionista, expresada a través del 
actual gobierno, plantea un nuevo empobrecimiento de este sec
tor. 

No cabe duda, que existen avances tanto en el frente oposicio
nista, como en el oficial. No obstante, la situación actual -
vislumbra una agudización de la contienda que ha existido en-
tre democracia y subordinación, entre el afán corporatista de 
los dirigentes tradicionales y el impetu emancipador de las -
clases trabajadoras. 

La contienda política tendrá que traducirse en una lucha fund!!_ 
mentalmente de posiciones programáticas. Demandas y programas, 
hay suficientes dentro del sindicalismo aunque todavía no exiE_ 
ta una plataforma capaz de reunirlos a todos. 

Especialmente la relaci6n entre el actual gobierno y los sindi 
catos tendrá que pasar por una más extensa discusión sobre la 
orientación de la economía mexican~, mucho más allá de las se
guramente difíciles pero limitadas negociaciones salariales. 

El rumbo y la naturaleza que debe tener el desarrollo nacional 
y los problemas asociados a la desigualdad económica y social 
imperante, están intimam~nte relacionados. 

Sin embargo, un desarrollo económico con características de -
equidad social, solo se dará efectivamente mediante la partici 
paci6n social, sobre todo la de los trabajadores como elemento 
de primordial importancia. 
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2.- Características Socioecon6micas de los Trabajadores. 

Uno de los problemas más serios a los que se en.frenta México 
en la actualidad es el crecimiento demográfico, especialmen
te conectado con el aspecto mencionado se encuentra la expaQ 
sión de la fuerza de trabajo a partir de 1940. 

Es decir que mientras entre 1910 y el año citado ésta lleg6 
a un nivel mlximo de 5.s millones, los últimos 40 años se iE. 
crementó en 17.2 de los cuales la mayoría (11.7 millones) CQ 

rresponden a los últimos diez aiios.33 

El hecho de que haya crecido la población econ6micamente ac
tiva no resulta, sin embargo, en un incremento cualitativo, 
de las condiciones generales de los trabajadores, ya que no;¡: 
mulmente el mercado de trabajo no alcanza a cubrir las demaa 
das da la gente por una ocupaci6n renumerada. Esta situa--
ci6n se expresa en problemas de desempleo abierto, desocupa
ci6n y subocupaci6n que afecta a grandes grupos de trabajad.Q. 
res. Al respecto, se estima que durante 1982 el número pro
medio de puestos remunerados en la economía se redujo en 8 
por ciento.34 

Paralelamente al proceso de desarrollo, la estructura de la 
ocupaci6n sufre cambios que reflejan a su vez la evolución -
de la estructura productiva~ 

En el cuadro 2 es posible observar que el sector primario ha 
perdido importancia ante la industria de transformación los 
servicios y el comercio. 

Por su lado el cuadro 3 refleja la expansi6n de los sectores 
técnicos profesionales altamente calificados, así como la m.!! 
yor expansión de los servicios públicos. 

Asimismo, se detecta la ampliación del proletariado urbano a 
costa de los trabajadores en labores agropecuari<lS. 

33Fuente S.P.P., La Población de I'iéxico, su ocupaci6n y sus ni 
veles de bienestar, p.83 

34.Í!'uente: Banco de M<!xico, S. A. In.f orme .Anual 1984, p. 52 
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• POBLACION ECONOMICAMEW.rE ACTIVA ron RAI1A DE AC'l'IVIDAD 

RAMA DE ACTIVIDAD. 1960 % 1970 % 22]L_J __ ~J 
-......:- ... -

¡ TOTAL 1125329? 100 12955057 100 19174203 100 

1 
AGHICULTUHA, 'GArii\DERIA, SILVICULTURA 

1 

CAZA Y PE.5CA. 6084126 54.1 5103519 . 39.4 5539207 28.9 

INDUSTHIAG ESTHAC'rIV AJ3. 141095 1.3 190175 1.4 192831 1.0 

1 

-
INDUSTHIAS DE THANSFOHI1ACION. 1550860 13.a 216907L~ 16.7 3729340 19.5 

INDUSTHI AS DE CON8TRUCCION. 407233 3.6 571006 4.4 1228090 6.4 

GENEHAGION Y DISTHIBUCION DE ENERGIA 
ELECTHICA. 41266 0.3 53285 0.4 1275,54 0.7 

COMl::RCIO. 10?1910 9.5 1196818 9.2 2649290 13.8 

'l'RANSPOHTES. 356115 ! 3.2 368813 2.9 634450 3.3 

.SEHVICIOS. 1519122 13.5 2564782 19.8 4973516 25.9 

AC'fIVIDADES INSUFICI i·:NT EMENTE ESPECIFICA 
DAS. 81570 0.7 747525 5.8 99925 0.5 

¡ 
-

FUENTE: !~LABORADO CON BASE A DA'rOS DE s.r.P. 
LA POBLACION DE l'lEXICO, SU OCUP,\CION Y :3US NIVELE8 DE B:IENESTAR. 



CUADRO 3 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA FOR OCUPACION PRINCIPAL 

OCUPACION PRINCIPAL 1960 1979 
PERSONAS % PERSONAS % 

TOTAL 11332016 100 9174203 100 

PROFEiHONALES Y TECNICOS. 410107 3.6 1%5364 7.6 

FUNCIONARIOS SUPERIORES Y PERSONAL DIRECTIVO 
PUBLICO Y PilIVADO. 95132 0.8 516231 2.7 

PERSONAL ADMINISTRATIVO. 693141 6.1 1658867 8.6 
1 

COMERCIAliTES, VENDEDORES· Y SIMILARES. 1024338 9.0 2107045 11~0 

TRABAJADORES NO AGRICOLAS Y EN SERVICIOS DIRE;Q. 
3044178 ~-9 7937156 41.4 TOS. 

t, ' ~ 

TRABAJADORES EN LABORES AGRO~ECUARIAS,., 6065120 53.5 5481264 28.6 

OTROS. - - 8276 0.1 
- .. 

_,, -
1 

FU.ENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS DE S.P.P. 
LA FOBLACION DE MEXICO, SU OCUPACION Y SUS NIVELF.S DE ÉIEHE$TAB. 
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Las tendencias mencionadas señalan la política econ6mica que 
he seguido el país, que ha privilegiado el desarrollo de las 
.actividades industriales y paralelamente el comercio y los -
servicios a costa del sector agropecuario, lo cual ha origi
nado el traslado de la gente que labora en el campo hacia -
esas actividades. 

Además en el interior de cada rama se observan diferencias -
cuantitativas y cuaiitativas en términos de niveles de ocup~ 
ci6n, condiciones de vida, salarios, etc., pero que en térmi 
nos generales redundan en pobreza y lamentables condiciones 
de vida para la mayoría de los trabajadores. 

Por ejemplo en el campo, existen tres grandes grupos socia-
les.35 

Corresponden el primero, a un grupo campesinos en descomposj,_ 
ci6n o de semiproletarios, que poseen predios de infrasubsi.§. 
tencia y de subsistencia (78 % del total) cuyos ingresos son 
insuficientes para satisfacer sus necesidades por lo que los 
miembro:::; de la. frunilia tienen que vender su fuerza de traba
jo en forma temporal y fuera de sus unidades. 

En segundo término se encuentra un grupo de economia campesi 
na., aparentemente estable en sus relaciones económicas que -
representa. un 12 % del total. 

Por Último se encuentra un grupo en expansi6n que puede ca-
racterizarse como el sector empr~sarial del campo que a pe-
sar de representar lUl 10 % del total, participan con el 70 % 
del valor total del producto agrícola. 

Esta. estructura de producci6n sumamente desigual ha origina
do serios problemas. De acuerdo con cifras del programa na
cional de empleo, el 62.4 de todos los desocupados y el 63.4 
de los desempleados pertenecen al sector agropecuario. Asi-

35Ver, Cassio Luisselli F., Jaime Mariscal O.,La crisis agríe~ 
cola a partir de 1965, ~n desarrollo y crisis, p. 451. 



mismo se calcula que el volumen de asalariados sin tierra es 
superior a los tres millones de personas.36 

También en lo que se refiere al sector industrial las defor
maciones del modelo de desarrollo han ocasionado discrepaR-
cias sobre las ramas industriales y en el interior de l~s r_!l 
mas de actividad, que ocasionan, a su vez, diferencias en 
las condiciones en que se desenvuelven los trabajadores. 

Como se ve en el cuadro 4, el predominio de las empresas gr~ 
des con altos niveles de producci6n y productividad y conse
cuentemente elevados rendimientos, sobre las empresas media
nas y pequeñas con menores posibilidades financieras y técni 
cas, genera disparidades en la absorción de mano de obra y ~ 

on las condiciones de trabajo. Generalmente dichas empresas 
modernas gozan de mejores prestaciones y salarios, ya que la 
tecnologia que usan aumenta la diferencia sobre el costo al 
que trabajan y el costo al que venden. 1• su vez, los facto
res que ayudan a esta diferencia son la política proteccio-
nista, los insumos baratos, el gasto de infraestructura y el 
control obrero que han favorecido los grandes monopolios y -

les han permitido pagar salarios altos. Sin embar~o, el uso 
de técnicas intensivas en capital y la tecnología usada ha -
ocasionado que estos beneficios lleguen a un número limitado 
de trabajadores. 

En el mismo cuadro se observa que la minoría de los trabaja
dores se encuentra ubicado en los sectores modernos, produc
tores de bienes de consumo duradero y de capital, y que la -
mayor parte se encuentra en los niveles medios sin posibili
dades para satisfacer sus necesidades esenciales adecuadamea 
te. 

No obstante, en los estratos más capitalizados, también coe
xisten niveles de explotaci6n extrema, entre las cuales pod~ 

36V'er, S.T. Y.P.:::>., Programa .Nacional de Empleo, Volumen 1, pr~ 
sentaci6n y diagn6sitco, México, 1979, p. 
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CUADRO 4 
REl1UNEH/,CIOm:s MEDIAS AL PJ;RSONAL SECTOR INDUS'l'RIAL 52 

( 1975 ) miles de pesos. 

NOMBRE DE PERSONAL PAGOS TOT REMUNERA-
ESTABLECI OCUP.ADO AL PERSO- CION. 
MIENTOS.:- PROM:CDIO NAL. MEDIA-

POR Tl11/J>O DE ESTABLECIMIENTO 119212 1707910 79206083 46.lJ. 

' FAMILIARES 77020 140937 557852 3.9 
PEQU.Ef;os 36481 374-0?7 9931803 
MEDIANOS 4705 563190 25520133 
GRANDES 710 290866 17169354 
GIGAll'TES 296 332849 25426881 

SEGUN TIPO DE BIEN PRODUCIDO 119212 1707919 79206083 

BIErfl:'...S DE CONSU110 NO DURADERO 55802 622952 24638384 
BIENES DE CONSUl'IO DURADERO 8908 268537 14512813 
BIENES INTEHM.EDIOS 4840'J. 6?9fJ.81 32602441 
BIEIIBS DE CAPITAL 6098 145949 ?451945 

¡,. 

SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD 119212 1707919 79206083 

EXTRATIVAS. 569 53538 2663024 
ALIMENTO, BEBIDA Y TABACO. 58300 387688 '135020?9 
TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y 

· CUSRO.- 16505 283158 104003'J.3 
PRODUCTOS DE MADERA, MUEBLES, 
PAPEL Y EDITORIAL~- 12896 164395 6973921 
PRODUCTOS QUIMICOS 1 PRODUCTOS DE 
CAUCHO, Y MATERIAL PLASTICO.- 3374 184-544 12353794 
PRODUCTOS MINERALES NO MEI'ALICOS. B59Z~ 100714 4486704 
INDUSTRIAS METALICAS BASICAS. 326 79035 5660446 
FABRICACION DE PRODUCTOS M.ETALICOS 
MAQUINARIA Y EQUIPO. 16308 420534 21806312 
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS~ 2342 34113 1358955 

FUENTE: ELABORADO CON BASE A DATOS DE LA S.P.P. 
~S ACTIVIDADES F.CONOMICAS DE M?:XICO, SERIES MANUALFS 
1'E INFORMJ..CION BASICA DE LA NACION, MEXICO., 1980. 
PP.251,260. 

26.5 
45.3 
59.0 
?6.3 

46.4 

39.5 
54.0 
48.6 
51.0 

46.4 

49.? 
34.8 

36.7 

42.4 

66.9 
44.5 
71.6 

51.7 
39.8 



moa mencionar a los trabajadores eventuales que a pesar de r~ 
presentar entre un 15 y 20 % del total de la fuerza de traba
jo que emplean37 se desenvuelven en situaciones que los colo
can fuera de los márgenes de seguridad social y con nulas o -
escasas prestaciones y bajos niveles de sueldos. 

Asimismo, en las diferentes empresas según tipo de actividad 
~xisten diferencias, el cuadro muestra que la rama de produc
tos químicos, las industrias metálicas básicas y la fabrica~
ci6n de productos metálicos maquinaria y equipo, presentan m~ 
jores condiciones que las restantes. 

~l sector terciario, poF su parte, presenta grandes diferen-
cias en cuanto al perfil de los trabajadores y tradicionalmea 
te ha sido el refugio para campesinos sin trabajo-y para subg_ 
cupados. 

'~si se observa por ejemplo, e 1 predominio de trabajadores por 
su cuenta y familiares sin remuneraci6n principalmente en co
mercio y servicios, así como una elevada proporci6n de traba
jadores con ingresos menores al salario mínimo ( 35 % ) que -
se distribuyen principalmente en servicios 39 % y comercio 
32 %038 

Esta situaci6n es comprensible, en virtud de las grru:des dif!t 
rencias dentro del sector, ya que simultáneamente coexisten -
!reas modernas de elevada organización e intereses con peque
ñas unidades familiares y trabajadores por cuenta propia con 
niveles de productividad a ingreso sumamente precarias. 

La heterogeneidad del sector servicios se manifiesta eh la -
disparidad de los grupos que lo componen. Un primer grupo e.§.. 
td constituido por actividades financieras, profesionales de 
asesoría técnica y de servicios m6dicos y asistenciales cuyos 
trabajadores cuentan con condiciones de vida y trabajo adccu~ 
dos. 

Un segundo grupo es el integrado por actividades para cuyo d~ 

37 lbid, p. 38 

38 Ibid, p. 39 
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aarrollo se requiere un mínimo de capacitación y adiestramien
to como es el caso de servicios de reparaci6n y transporto. 

ffinalmente un grupo en el que no se exige ningún tipo de capa
ci taci6n previa como es el caso de los servicios de aseo, ven
ta dé cierto tipo de alililentos, servicios recreativos y domés-

ticos, que consecuentemente los trabajadores se encu.Qntran en 

peores condiciones. 

El desarrollo privilegiado de la industria y la ampliaci6n del 
comercio y los servicios han originado problemas de concentra
ci6n a nivel de personas, sectores y regiones del país, y a -
acentuar el privilegio de ciertas áreas y formas de producci6n 
más tecnificadas. 

Según el censo de '1980 el 36.5 % de la poblaci6n ocupada se e!!_ 
cuentra en el D. :F. y en el Edo., de i•íéxico, Jalisco y l~uevo -
Le6n)9 Coincidentemcnte se observa oue esas entidades repre
sentan el 37 .2 % do la producci6n ind~strinl. 'J.0 

Esta poblaci6n de concentraci6n regional se asocia con la ins~ 
tisfacción de las necesiáades básicas de grandes grupos de la 
población que se encuentrnn en Bstados, Ciudades y .Poblados, -
que debido al alto costo social que representa el mantenimien
to de grandes conglomerados sociales, han quedado al margen de 
los beneficios del progreso. 

Un aspecto de suma importancia es el que se refiere a los niv~ 
les de sindicalizaci6n.D e acuerdo con el cuadro adjunto en 
1978 aproximadamente el 26 % de la ~.E.A. ae encontraba en al
gún tipo de organizaci6n, de los cuales el 8 % corresponde al 
sector público y 19 % al sector privado. 

39s.P.P. Censo General 
prelemi res a nive naciona 
1981. 

1 80, .t!esultados 
ederativa, M~:x:ico 

40s.P.P. Las Actividades Lconómicas de México, cierie Manuales de 
Informaci6n Básica de la l~aci6n,d·16xico 1980 p. 235 



Cuadro 5 

Cifras .Agregadas de Sindicalizaci6n (19?8) 

Poblaci6n total 
Poblaci6n económicamente activa 
Población sindicalizada total 
Población sindicalizada en el sector públi. 
co 
Población sindicalizada en el sector priv,!! 
do 
Congreso del Trabajo 
Porcentaje de población sindicalizada 
(Agosto 1978) 

55 

66 94-4 000 
18 826 000 
5 020 000 

1 ?OO 000 

3 320 000 
4 ?00 000 

26 % 
Fuente: Tomada de ~a.nuel Camacho, La clase obrera en la hist.Q. 
ria de Mbico, el futuro inmediato, Siglo lll, editores, Méxi 
co 1980, p.33 

Asimismo, se estima41 que aproximadamente 3 millones 635 mil 
trabajadores se encuentran afiliados a las principales Confe-
deraciones Nacionales (C.T.M., C.R.O.C. 1 F.S.T.S.E., C.O.R., 
C.R.O.M., C.G.T.) y los riindicatos Nacionales de Industria -
(Ferrocarrileros, Telefonistas, Mineros, etc.) cuentan entre 
sus filas con 343 mil agremauios. 

Estas estadísticas reflejan que a pesar de los avances logra
dos en este aspecto, una gran cantidad de trabajadores no go
zan de este derecho y carecen del más mínimo instrumento de -
defensa colectivo. Aún más entre los propios sindicalizados 
existen diferencias en cuanto a organizaci6n, beneficios, tá~ 
ticas de luchas que pos supuesto generan tambi~n diferencias 
entre las condiciones de los trabajadores. 

De hecho las organizaciones sindicales han abarcado toda la -
gran industria, una parte considerable del comercio y los Sel:_ 
vicios e incluso gran parte de la pequeña y mediana empresa. 

En términos generales, los estratos más modernos de la econo
mía que corresponden principalmente a la gran industria "Con-

41
vease, Santiago Rentería y otros, i;Lorgué I como t~~s;:~~r5~a~ clase obrera, l. U.N.A.r·1. FacultadCie EConomia, 
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forman un asalariado típicamente "proletario" de grandes conce,a 
traciones obreras. Goza de la ventaja frente a otros asalaria-
dos de una mayor facilidad de organizaci6n y consecuentemente -
de mayor capacidad de negociaci6n, y llega a constituir una ca
pa relativamente privilegiada del conjunto de la poblaci6n asa
lariada. " 42 

Por lo que corresponde al sector público es bien conocido, el -
hecho de que su propia filiaci6n gubernamental las coloca en P.2, 

sici6n ventajosa de negociaci6n y consecuentemente es uno de -

los sectores más favorecidos con prestaciones y ventajas de to
do tipo. 

Por lo contrario un alto porcentaje de trabajadores se encuen-
tra en una multitud de sindicatos de empresa desvi~culados unos 
de otros. A esto se agrega que " en unidades productivas de me
nor tamaño y menos adelanto tecnol6gico, los niveles inferiores 
de productividad tienden a expresarse en niveles ~~s bajos de -
salarios y los trabajadores tienen menor capacidad de negocia-
c i6n." 43 

Este panorama muestra que el sindicalismo, a pesar de sus avan
ces, aún le falta largo trecho por recorrer para ~ue efectiva-
mente se convierta en un instrumento eficaz para la clase traba 
jadora. 

Las grandes desigualdo.des a nivel sector, rama, estado, etc., -
han originado la aparici6n de un grupo creciente de población, 
ya sea en el fil.ea urbnna ::> rural, que se encuentran en condicio 
nes de miseria extrema, sin ningún tipo de protección laboral o 
de sistemas asistenciales del gobieI'Ilo. 

Se calcula que de las actividades comprendidas en el sector a-
gropecuario de las zonas rurales la informalidad alcanza al 

42 Pedro Vuskovic, América Latina, La crisis de un patr6n de d,2_ 
sarrollo y sus consecuencias políticas, en Revista de Comer
cio Exterior, Banco de Comercio EY.terior, S,A. 1975 p.1421 

43 Ibid. 
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67.8 de los ocupados. 44 

Por lo que se refiere al sector marginal urbano, la mayor parte 
de este grupo se encuentra principalmente en trabajos margina-
les como los de vendedores ambulantes, limpiabotas, voceadores 
de peri6dicos, trabajadores domésticos, obreros eventuales, etc. 

Por categorías ocupacionales este problema afecta al 31.7 de -
los obreros Y empleados y el 62.1 de los trabajadores por cuen-4e: . 
ta propia. "J 

Por sectores el comercio es el más ~fectado, ya que concentra -
el 23% de los informales, que a su vez constituye el 49.3% de -
los ocupados del sector, es decir que de cada dos trabajadores 
empleado~ en el comercio, uno soporta condiciones insatisfacto
rias de trabajo. 46 

En el servicio doméstico el 78% de los ocupados son informales 
y participan con el 13% de informalidad total. La construcci6n 
con el 59.4 y la confecci6n de ropa con el 56.5 son sectores en 
los que prevalecen condiciones laborales conceptuadas como in,¡.,,¡.· 
formales. 4? 
En cuanto a los aspectos de calidad de la oferta de mano de o-
bra, los grandes rezagos sociales originados en el agudizrunien
to de la inequitativa distribución del ingreso han condicionado 
en forma diferencial, las características de los individuos que 
actualmente estan incorporados o ae estan incorporando a la ac~~ 
tividad econ6ntica y les han restringido a su vez el acceso a me 
jores y mayores niveles de bienestar. 

41~ S.T.Y.P.S. ob. cit. p. 49 
45 ibid. 
LJ.6 !bid. 
4? Ibid~ 
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Las carencias en materia de nutrición y salud sobre todo en los 
de menores ingresos que prevalecen en grandes núcleos de la po
blación mexicana, la desvinculación entre la educación y la ac
tividad económica, aunado a niveles de educación sumamente ba-
jos, asi como la concentración de servicios en unas cuantas --
áreas han incrementado el número de personas con deficiencias -
en capacidad física, conocimientos, habilidades y'hábitos para 
el trabajo organizados. 

En materia de vivienda se observa un d~ficit tanto en términos 
de la cantidad de unidades disponibles como las condiciones de 
higiene y confort. Reflejo de esta situación es el Índice de -
hacinamiento en las úreas urbanas. De acuerdo con el censo de 
1970, 32.5 millones de personas habitaban en viviendas de 1 y 

2 cuartos con un promedio de 5.8 habitantes por cunrto.48 

A manera de resumen podemos decir que las modalidades del proc~ 
so de desarrollo han creado profundas diferencias en los traba
jadores a todos los niveles, en cuanto a características gener~ 
les, condiciones de vida y trabajo, así como de organización. 

Particularmente entre el sector rural, y el urbano al cual est.e, 
rá enfocado mucho estudio, esta situaci6n es más señalada sobre 
todo en cuanto a su ubicación general en el proceso económico -
sus intereses y sus organizaciones. 

Dentro de estas divergencias, sin embargo, las precarias condi
ciones de la mayoría de los trabajadores, aparecen como un he-
cho común, que se ve agudizado por las crisis y los problemas -
de insuficiencia de oportunidades de empleo. 

48
Ibid. 
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3.- La lnflaci6n y la Carestía de la Vida. 

A partir del año 1971, la economía mexicana entra en un proce
so inflácionario que ha culminado en los 4~timos meses en una 
hiperinflaci6n que no tiene p&.rangÓn en la historia de l'íéxico. 

bste fenómeno es uno de las peores consecuencias que generó el 
agotruniento del mode1o de desarrollo y ha sido uno de los fac
tores que m&.s han influido pE.ra disl:':inuir el poder aciquisitivo 
de los trabE.j&.dores y e~?eo~ar sus condiciones de vida. 

Cuadro 6 

INDICE NACIOfü1L Dh PRECIOS Ji.L CüNSUMIDOR 

Clasificaci6n por objeto del gasto 

IND;tf 
CLASlflCAtlON PO~ 08Jllú OH G•STD 

GINERAl Akl!lftilOS, Aopt. "'"•.IUll M111bl1J. S11110., lllflli'Qlll lo .. uucu,, º''°' bttue1•· "'"ºº ·~""ºª r CMl410U ltPlfltftllt'tl 111""1ot 
hHIUDO r l1ti.au1 ~ ICUI DO· PfFIOntl .. 

ltUIOltOI rl'lltlltOI 

l)lia .11.1 li.1 IS.J Jll lt] lH IH 11 ~ lil 
1!:~~ • 30.1 lO.I 111, 352 11~ lll 198 119 la t 
,,1~ ,ll.l ll.1 IU ll.6 319 'ª~ 361 )06 10 1 
i:ioil J4.0 JU J0.1 li• ll ~ 411 111 Jl4 ll.l 
1!'1 JU JSO ll.I '" 319 ·~' lH 3H lU 
!',}) 40.0 cO.! lU 411 119 01 lCI llC. 11.S 
li14 IU SI& cu soc º' !H 11.l 'º OJ 
I!: ~~ 11.0 su so.a 51.1 SH na 11.9 !>< s So.t 
,~,L u.o 66.1 11.I 'ª 661 12.1 ll.9 ISI '°' '!:7' IS.I I! g 11.1 11) "' 11 C !SI '" 1) 1 
":1h 1000 1000 1000 1000 1UDO 1000 1000 ICtrLI 1000 
I~ '!r 111.l 118. 111.1 1161 1181 1111 1111 111.I lit. 
'!rDV Ul.l llB.0 liiJ 10) 111.1 "'º 131.J lll.l 1117 
':i:I 191,I 11i 1 1181 1!;! 198' ltlO 1613 1111 lll l 

1·1c ... · JuJ.t. i:Ut.. • '/ )'1 11. 7 ~U.'J J1~.) )Vil.} <:''J'J., jO(.• )óO.~ 

Fuente: Banco de 1'íéxico, lndicaciores Económicos l~o.121, Cuaderno 
Mensual, Néxico 1982, p. 44 

Como se observa en el cuádro 6, es a partir de 1973 en que los 
indices de precios comienzan a sufrir incrementos extraordina
rios que año con año son de m&yor intensidad hasta llegar e --



1982 en que alcanza un incremento espectacular. 

Asimismo, es conveniente observar que uno de los rub.i:os más 
afectados es el de muebles, aparatos y accesorios dom~sti-
cos, sus elevados incrementos solo son superados por los c~ 
rrespondientes a ropa, calzado y accesorios y otros servi-
cios. 

Aún cuando con anterioridad ya se mencion6 en el capitulo -
de an~lisis hist6rico do la evoluci6n de la economía, parte 
de las causas que coadyuvan a la inflaci6n no est~ de más -
señalar que este fenómeno se ve agravado por el acaparamie,a 
to y la especulación especialmente de los artículos necesa
rios para la subsistencia. 

"La inestabilidad de la oferta, los desequilibrios del apa
rato productivo, los estrangulamientos de la infraestructu
ra1 la inadecuada distribuci6n del ingreso entre otras con
figuraban las causas estructurales de la inflaci6n, mien;;.....;.. · 
tras la intermediación comercial, las pr!cticaa especulati
vas y de acaparamiento, as! como las dificultades del sist~ 
ma financiero y el destino del Gasto público vis a vis las 
bajas inversiones privadas constituían algunas de las impo.!: 
tantas fuentes de propagaci6n inflacionarias. El contexto -
internacional de estos años con inestabilidad monetaria, e.§_ 
casez de alimentos, materias primas y pr~cticas especulati
vas, retroaliment6 desde fuera el proceso de alzas sucesi-
vas." 49 

La i.nflaci6n obra en México como un mecanismo.de redistrib~ 
ci6n de la riqueza a favor del capital y contra el salario 
real de los trabajadores. De acuerdo con la encuesta de ~ 
ingresos y gastos de 1977, el 32.JO por ciento de los hoga
res mexicanos (J.6 millones de familias) perciben un ingre-
so igual o menor del salario mínimo. De estos, cerca del 
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15 por ciento ( 16 millones de familias ) recibe menos de la 
mitad del stilario mínimo. En el otro extremo, los hogares -
que reportaron mayores ingresos ( más de 6 veces el salario 
mínimo ) representan únicamente el e.57 del total de hago.res. 
Colocado entre estos grupos se encuentra propiamente el sec
tor de asalariados (entre 1 y 5 veces el salario) que repre-

so sentan el 59.13 % ~ 

Estas cifras indic ~n <]Ue el 91.ll-7 de la poblaci6n se ve afe~ 
tada por la influc:i..611 en .forma seria. 

En diversos e2tudios se ha demostrado que uno de los facto-
res del proceso de acunmlaci6n de capital ha sido el bajo ni 
vel de salar:os. En este sentido el Estado ha tomado diver-
sas medidas pero que a todas luces han sido insuficientes P.!!, 
ra restituir o. los trab;:;.jadores s-u pérdida de poder adquisi

tivo. Entre estns poderr.os mencionar las revisiones, primero 
anuales y act~almente bianuales de salarios, establecimiento 
de controles de precios y la acción de organismos como FONA
car, CONA1'1PROS, GOH1•3UPO, etc. No obstante en términos rea-

les, estos avances ho.n sido poco significativos, debido al -

aumento más que proporcional de los precios. 

En una investigaci6n sobre el comportaniento de los salarios 

reales en eJ. Distrito Federal, se demostr6 que entre 1939 y 
1946 el salario real baj6 de 28.44 a 15 pesos, es decir fué 
50.~L~ por ciento menor. Hasta 1952 las variacionr>G '"º fueron 
sicnificativas de tal mmera que podemos C.ccir (lUe el sala-
río real se mantuvo constante. En este último afio, el sala-
río llega a 15.35 pesos. 

Cuando se produce el desarrollo acelerado de la. industriali
zaci6n de mediados de los años cincuento, hacia Y'7·J aproxir:i~ 

dru::~~te, sr. elev~ también el salario real de m'l!lera práctic~ 
mente constante, pero en términos relativos, ya que en 1970 
el salario real era apenas 16 por ciento más alto que el de 

1
, (J(,,, "¡ ... 
50 S.P.P. La Distribuci6n del Ingreso y del Gasto Fru:iiliar en 

·!'léxico, México 19?9, p. 19. 
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Entre 1968 y 1974, el salario se elev6 en un 39 por ciento pe
ro a partir de ese año comieza a descender y entre 1974 y 1975 

51 
baja en un 3.5 %. Como resultado de la flotación del peso -
en 1976, los salarios mínimos monetarios en el pais, han aufr.á:_ 
do incre~entos del 23 ~ en 1976, 10 % en 1977, 14.1 % en 1978, 
16.8 'íb en 1979, · 17 .% en 1980, y 20 % en 1)81. 

En cambio los salarios reales se han visto decrementados en -
ese período aproximadamente en un JO %.52 

Por lo que se refiere a 1982, en Enero se decret6 un incremen
to del 34.2 y en Marzo ae recomend6 un aumento adicional del -
30 por ciento, pero que no se hizo exigible, sino hasta NovieE_ 
bre. De acuerdo con el Banco de México, si se calcula el sal~ 
rio real suponiendo que todos los trabajadores recibieron este 
último aumento en Marzo, el salario mínimo promedio habria au
mentado en 5.6 76. Si se realiza el cálculo considerando que -
el aUll_lento se hizo efectivo hasta Noviembre (lo cual es más a~ 
guro) entonces el salario real registraría una caída respecto 
a 19s1.53 

Este marco de referencia da margen a concluir que los trabaja
dores son quienes perciben de manera directa y dolorosa el de
terioro económico del país. 

Mientras tanto, los trabajadores de México, sindicalizados o 
no, con trabajo o sin ~l, del campo o de la ciudad crecen en -
número y decrece su capacidad de compra, lo cual hace más pri.Q. 
ritario poner al alcance de sus salarios los artículos que de
mandan sus necesidades básicas. 

Por otro lado, el enfoque de las políticas implantadas para --

51
Ver, Jeffrey bortz "El salario obrero en el D.F. 1939-1975, en 
Investigación Económica, Facultad de Economía, U .N .1;.l'l., núm.4, 
Octubre-Diciembre de 1977, p.156. 

52 
Cálculos efectuados en base a datos anuales de la Comisi6n de 
Salarios l'iínimos. 

53Banco de México, Informe Anual 1982, p. 84 



63 

reactivar el sistema econ6mico, no han permitido mejorar la dis 
tribuci6n del ingreso, ni fortalecer el poder adquisitivo, afeQ. 
tando a un extenso grupo de mexicanos, sobre todo a los de más 
bajos ingresos. 

Garantizar entonces a la poblaci6n, especialmente a la de meno
res recursos, el acceso a los productos básicos es una medida -
no solo necesaria si~o urgente en la época de inflaci6n que vi
vimos. 
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4.- La Distribución del Ingreso y el Conswno. 

Como se observ6 en puntos anteriores las características de los 
trabajadores presentan un panorama poco halagador. 

Para complementar este aspecto es conveniente analizar; la dis
tribución del gasto familiar la cual se encuentra estrechamente 
interrelacionado con las características de la distribución del 
ingreso. 

Una primera conclusi6n a que llegan todas los investigadores 
que han estudiado el problema, es que definitivamente existe un 
patr6n de distribución inequitativo tanto desde el punto de VÍ§. 

ta personal como espacial y regional, que han creado condicio-
nes de pobreza para lu mayor parte de los trRnajadores. 

·Esta afirmación es confirmada por el cuadro 7, ya que en tanto 
que el 50 por ciento de los hogares con menores ingresos, perci 
ben el 16.67 por ciento del ingreso total, el cinco por ciento 
de los mismos con mayores percepciones obtiene 25.L~5 por ciento. 
El ingreso percibido por estos últimos es en términos re~ndos 
50 veoes mayor que el primero. 

·-:..... 

.. 

Cuadro 7 
Di1tribuci6n del Ingreso por Deciles de Hogare1 

Hogere1 1 1 lngre10 

Decil l ºlo 0
10 . º'·~l o/o 

Simple Acumulado Simple Acumulado 

1 10 10 1 .08 1.08 
11 10 20 2.21 3.29 

111 10 30 3.23 6.52 
IV 10 40 4.42 10.94 
V 10 50 5.73 16.67 

VI 10 60 7.15 23.82 
VII 10 70 9.11 32.93 

VIII 10 80 11.98 44.91 
IX 10 90 17.09 62.00 

x. 5 95 12.54 74.54 

xb 5 100 75.45 
1 

100.00 
---·-· --- -·-··--

T.0111 100 
1 

100.00 

" Cad11 d.cil reprra.enu 1 rnl116n 111 mi! h~1111e1. 

Fu1nu: S.P.P. Corrdinac10n G1nci,..1 dtl S11U1m1 N&c:ion11 dt lnforrnKiOn· 

º'Eno...etU JJ< .. 1:.an1 dt lngreso1 y G~101 Ot lot H~arst 1'177 ... 

Vol. l. 
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Es claro que u.no de los factores principales de la inequitat!, 
va distribuci6n del iJagreao es la estructura de la distribu-
ci6n de la propiedad. Esta aseveración es oerroborada si se 
toma en cuenta que la fuente principal de ingresos es la de -
remuneraciones al trabajo que representa el ?0.10 del ingreso 
corriente semestral de las familias, además de que ln partic! 
paci6n de sueldos y salarios tiende a descender conforme se -
avanza en la escala de ingresos, mientras que se incrementa -
la de beneficios originados por operaciones con capitales.54 

También es conveniente señalar que en los estratos más bajos 
el ingreso se obtiene general.Dente de la renta empresarial d~ 
rivado de negocios propios en pequeña escala y de ln preata-
ci6n de servicios por cuenta propia, situaci6n de la que se -
deduce que ell este estrato se aglutinan las ocupaciones in.fo;t. 
nales que agrupan a la parte do la poblaci6n más desprotegi-
da.55 

Biguiel'.ldo con la misma fuente, "en el período que abnrcan las 
cuatro encuoatas de ingresos -y- gastos que se han efoctuado en 
el país, (1963, 1968, -1975, 1977), fué cada vez mayor el nú.m!:_ 
ro de fnmiliHs que fundrulentalmento obtenían sus inbresos por 
co.r.i.cepto de sueldoB y salarios; ademti.s fo pnrticipaci.6n de es
tos en el ingreso total se incrementó básicanente en las fe.mi 
lias de pe1·cepciones medias". Este hecho aparentemente de--
muestra la tendencia de los Últimos gobiernos a beneficiar a 
aquellos grupos de trabajadores con ingresos fijos, ubicados 
ea sectores forr.iales de produ.cci6n, pero que no alconzaron a 
aquellos que se encuentran en loa estratos más desprotegidos 
y que frecuentemente corresponden a las áreas informales. 

Asimismo son apreC'iablea las diforenciaa entre los niveles de 
ingreso de distintas partes del país, así como entre el medio 
rural y urbano. ~1 ingreso semestral prQmedio de los hogares 
ubicados en municipios de menos de 10 mil habitantes fué de -

54Fuento: S.P.P. La Distribuci6n del Ingreso, p.23 

55ldem. 
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solo 11 809 pesos, en 19?? mientras que el percibido por los h~ 
gares de las zonas metropolitllllaS de la ciudad de México, Moat~ 
rrey o GuadalaJara fu' de 46 368 pesos; el segundo os cerca do 
4 veces mayor que el primero.56 

La excesiva concentrnci6n de la actividad econ6mica. en los cen.
tros urbanos del país, ha propiciado una. concomit8.llte co:acentr~ 
cióa del ing1•eao, del poder adquisitivo y del consumo. La mag
nitud de esta desequilibrada situaci6n ae puede apreciar en loa 
datos sigu~enten: en las treinta ciudades más iinportantes de la 
Repdblica- con el 36.4 % do la poblaci6~ total tiene lugar el -
77.6 % del consumo nacional. l:..a lo que se refiere específica-
mente a los piones de consumo duradero, en estas localidades se 
absorbe el 77.2 % del totai .. 57 

lü precario ing:eeso rJo los habi ta.ntes de le.a pequeñas localidnª 
des ha sido la razón .fundameD.tal por ln cual la industria y el 
comercio de bieries de consumo üu.radero circunscriben práctica-
mente todas suo acti vid.ndea al oercado que roprese11tl.ll.1 l~a gra:! 
des núcleos urbunos, donde se concentro.n los estratos socioéco
n6micos medios y i>ltos, loa únicos que constituyen la demanda, 
no obstam.te que apenas aobropaslU\ el 35 % de la pobl~ción naci.2_ 
nal. 

No cabe duda. que la distribución del gasto que reulizi:m los ho
gares eetli estrictamente relRciot1ado con la distribuci6R del i,!. 

greoo. En el cuadro 8 es poaibie ebaervar que las familias do 
menores ingresos dedican la mayor parte o cubrir sus necesida
des primordiales, situaci6n que se va diversificando conforme -
aumemta de ingresss • 

.56Ibid, p.20 
57Fuente: Fonacot, Revista Foaacet, añe IV, Aúm.30 México 1981, -

p.15. 
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Cuadre 8 

Estructura del gasto tamiliar 
DOr decilee, 197? (%). 

lstructura del ¡¡asto familiar pur deciles. 1977 (%) 

Dt-ciles ,.t./1menr01 y Bebidas a/. \/r.5tua110 Muebles 
dr bebidas no cohó/1ca• v y Amendos y Set1o icm5 Otros 

IJmil1as alcohOl1cas tabaco calzado bruros accelorio' mt.dicos 1tdnsporte fduc.acrón se1v1cios Total 
--------

77.27 21b 5 86 2.56 1 07 3.59 28ó l 21 3.42 1000 
11 7b 22 2.89 b99 2 78 1 07 305 239 111 3.50 100.0 

111 73 29 2.29 8 27 3 23 1.53 139 J.33 1.73 2.94 1000 
IV 74.42 2.34 B bS J 49 2.01 3 17 415 2 ó8 3 09 1000 
V 67 08 2 53 8.53 4 22 2.56 2 94 5 44 2 90 3 80 1000 

VI bl 47 2 01 9% 4 81 155 3 20 b09 4 34 3 58 1000 
VII 59 46 2.30 1080 4.34 J b4 ]% 1.47 5 18 3 85 1000 

VIII 55 29 201 11.lb 4 61 4.55 3.17 8 82 5 ól 4 58 100 o 
IX 49 47 2 15 12 3b 4.57 4.0b 316 ,, 40 b b8 b15 1000 
X 32 72 1 40 11 35 3.91 4.47 09 12.23 9 61 9.72 1000 

Tot~I 51.33 1.9!1 1083 4.18 J.65 J.Ja 11.61 6 09 5 94 HKJO 

5% inferior 8090 2.39 319 2.89 O.JO 151 1 15 o 49 7 bb 1000 
5% ~lJQt:.rior Ul1 1 85 14.52 4 88 5.22 4 85 24 42 11 08 10 8ó 1000 

fuPnte 1 omddo de Juan Diez CanPdo R y Gab11el Vera F D1srribuuún del inf!tew en M~•ico. 1977, Banco deo Meu.co. Subdirl'cnon de ln\lt·H 1 ~i!c1ór: 
fe onOnucd, Mh1co. nov1ernlne de 1981. p S3 

Fueate: Tomado de Juªn Diez Canedo R. 
buci6n del iÍigreao ea Héxicq, 
Subdirecci6n de Investigación 
viembre de 1981, p.53 

y Gabriel Vera .F'. Distri-
1977~ Banco de M6xico1 -

F.con6mica, México, No--

ED. este cuadro se observa que el 60 ~.{, de las fumilias gasta más 
del 60 % de su ingreso en alimentos 9 el .5 % más pobre utiliza -
en ellos casi un 81 % mientras que el 5 % más rico apenas util! 
za algo más del 22 % de sus ingresos para alimentarse. 

Asimismo, en las dem~a variables la diferencia entre los estra
tos altos y bajos presenta grandes disparidades principalmente 
vestuario y calzndo, transporte y educaci6n. 

Por lo que ae refiere a los gastos en muebles y accesorios se -
ebserva quo el 5 % más rico gasta el 5.22 de su ingreso, mien-
tras que el 60 % de las familias utiliza un promedio aproximado 
de 1.96 y el 5 % más pobre apenas el 0.30 %. Si se comparan e~ 
tos datos contra la distribución del i»greso por dcciles nos ª.!. 
contramoa que laa di!erenciae son aún más significativas. Ya -
que según vimos en el cuadro 7, los primeroe aeis deciles ale~ 
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zan a absorber el 25 % del ingreso, mientras que los dos últ! 
moa se quedan con más de ln mitad, y que el 5 ~ más rico se -
lleva 24 % cantidad semejante al mencionado grupo do deciles. 

~as conclusiones que se deapronden de estos datos nos indicB.Il 
que para lograr el acceso de las grandes mayorías hacia la a.!! 

quisici6n de bienes necesarios para U».a vida digna, es necea~ 
rio propiciar una distribución del ingreso más equitativa. 

·Esta hipótesis ea analizada por Nora Lustig,58 quien encontr6 
que u.na redistribución hacia l@s estratos bajos y medios de -
ingreso, estimularía el consumo do aparatos para el hogar. 
En el caso de bienes tradicionales que incluye muebles, el 

efecto es mayor a medida que el ingreso se redistribuye hacia 
los estratos más bajos. 

Asimismo, se encontró que las tendencias al consumo asociados 
a una redistribuci6n indican en tórminoa generales Wl. awneato 
en el consumo de alimentos, bebida y tabaco, y una disminu~-
ci6n en el gasto de autom6viles. 

De acuerdo con estudios efectuados por COPLAl'Li.R, se dioro~ a 
conocer listas de las necesidades esenciales de la poblaci6n 
trabajadora, que en términos genernles corresponde a los deci 
les 9 y 10 de la encuesta de ingresos y gastos de los ho~ares 
1977. Las cantidades anuales para satisfacer los requerimie!_ 
tos de los trabajadores, se calcularon para el promedio naci.Q. 
nal de tamaño de frunilia y de su estructura por edades, co--
rrospondientea a 1982 a partir de las proyecciones de pobla-
ci6n del Consejo ~acional de Poblaci6n. Loa resultados fue-
roa una familia de 4.9 miembros compuesta por.2.77 adultos m.€!_ 
yoraa de 15 años, 1.66 Aiños entre 3 y 14 años, y 4.7 bebés -
entre O y 2 años de edad. 

Por su lado, dentro del Programa ~acional de Eroductos Bási-
cos, on el Diario Oficial de la Federaci6n del 9 de Septiem~ 

58Isuatig Nora, Distribuci6n del Ingreso y Crecimiento en M'xico, 
Un a:dlisis de las ideas estructuralistas, El ColeSio de l'lbico, 
México 1981, p.p. 19· a 42 • 
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bre de 1980 se dan a conocer las caracteristicas que deben po
seer los bienes do consumo necesario para satisfacer los míni
mos de bie~eatar • 

.EJi·base a la informa.ci6n de los programas mencionados, he ela
borado loa cuadros 9 y 10 a fin de contar con un perfil gene-
ral del consumo do bienes duraderos para el trabajador prome-
dio mexica.D.o. 

Gomo se observa en dicho cuadro los precios se han disparado -
em tal forma que para los trabajadores de salario miniao es 
prácticamente imposible aatisfacer sus requerimientos mínimos, 
mientras que ua trabajador que percibe 3 veces el salario mini 
mo requiriría dedicar, casi toda su vida útil (28 años). Uni
cameate loa trabajadores que ganan entre 4 y 5 veces dicho sa
lario, podrían en un lapso adecuado tener amueblada au casa -
(12.3 y 4.? años respectivamente). 

Por lo que se refiere al poder adquisitivo y condiciones de m~ 
na.je de casa, de Wll trabujo.dor promedio en México (4. 7 años de 
antiguedad en la empresa), em ol mismo cuadro oe obaorva que -
un obrero de aalat'io mínimo, única.mente ha podido adquirir -
piezas sueltas indispensables como por ejemplo; ca·tres, mesas, 
sillas, parrilla, etc. ~ata situaci6n apenas si váría con los 
treo siguientes grupos de salarios, quienes adicionalmente coa, 
tarfui con camas matrimoniales o individuales y en algunas ca-
saa con estufas de gas y juego do sala o comedor. 

Lo anterior confirma que prácticamente solos los grupos con i~ 
grasos superiores a 5 veces el salario mínimo, están en condi
ciones de satisfacer adecuadnEente sus requerimientos básicos. 

Esto quiere decir que se ha venido restringiendo el acceso de 
una gran parte de poblaci611 al consumo de bienes duraderos, al 
mismo tiempo que diam~nuyen las posibilidades de eae grupo so
cial para elevar sus niveles de bienestar. 
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III. EL MERCADO DE BIENES 
DE CONSUMO DURADERO. 

1.- :SVoluai6n y Características Generales de la Industria de 
Aparptos Electrodomésticos y Muebles. 

L!i industria creci6 en el período 1930-1982 a una tasa pr•omedio 
de 6.7 anual sobrepasando en diez puntos a la tasa promedio de 
la economía que fué de 5.7 

En los cuadros 11 y 12 se observa que salvo escasas excepciones 
la industria en su conjunto y cada uno de sus componentes han -
crecido más rapidamente que el P.I.B• 

Como se señalo en el capítulo 2, la producci6n se ha dirigido a 
satisfacer a las clases medias y altas, dejando al margen a los 
estratos más pobres. 

Esta si tuaci6n ha dado lugar que las ramas que han tenido mayor 
crecimiento sean aquellas orientadas a la producci6n de bienes 
suntuarios que requieren tecnologías complejas y altos montos -
de capital. 

El sector que desde los años 60 se convirti6 en el m~s din~ico 
de la economía mexicana fué el productor de bienes de con.sumo -
duradero, en particular la industria automotriz y la de apara-
tos domésticos. 

Sin embargo, las imperfecciones del modelo de desarrollo gener~ 
ron una pérdida de dinamismo hacia fines de los sesentas que d_!! 
rante la siguiente década conducen a una abierta crisis econ6mi 
ca. 

Entre 1930 y 1955 el P.I.B. del sector industrmal avanz6 de ---
3.6% a 6.896. Este avance se debi6 principalmente a la particip~ 
ci6h de las manufacturas, y en especial a los bienes de consumo 
no duradero ( ropa, vestido, calzado, etc. ). 

A partir de 1955 se comienza a dar un cambio gradual mediante 

71 



cundro 11 
PRODUCTO INTERNO BRUTO SECTOR INDUSTRIAL (1930 - 1978) 
(m~ i 1 '""AN ilt» ''"'ª"" A ,...,.. "' 4 "" rlA '1Cl'70 '\ 

PRODUCTO ToTA!. INDUSTRIA INDUSTRIA CONSUMO INTimME- CONSUMO DE CONSTRU.Q.. ELECTRI-

Al.O INTERNO INDUSTRI/IL PETROLERt .M.ANUFACTl .!1 NO. .:áIOS 'DURADERO CAPITAL CION. CIDAD. -
BHU'l'O. RERA. DURADERO 

1930 51473 !10488 1665 ?M-.3 . . 1 nd • nd nd nd 1134 246 

1940 69940 14932 1877 10774 nd nd nd nd 1751 530 

1950 124779 30494 2098 21336 15114 4245 1023 954 4536 927 

1955 167270 '~2370 2255 31420 21426 6513 1863 1618 5795 12.39 ~ 

1960 225447 60995 5824 43277 27390 ~0413 3112 2362 9144 2250 ~ 
~ 

1965 3180.30 92188 8181 67046 38182 16938 7215 4711 12783 4148 
• 
~ 

1970 444271 138235 8625 100933 52849 ~7760 12367 7956 23530 5147 

1971 462804 141483 8893 104701 54561 ~9330 13087 7723 22468" 5421 

1972 502086 155953 9542 114927 58216 33273 14902 8~36 25316 6168 

1973 544307 173146 10219 126993 62217 37335 1??24 9717 29007 6927 

1974 .577568 185386 11752 134852 64487 ~0033 2001? 10315 30970 . 7812 

1975 609976 195714 h.3043 141644 67999 42063 20523 11059 32792 8035 

1976 635831 206142 14082 148509 ?06?3 144688 21667 H1481 34309 9242 

1977 657721 211721 ~5506 153780 73821 4?186 21403 11370 32494- 9941 

1978 711982 234355 18241 163858 78262 52855 25153 12588 365.32 10724 

1979 ?77162 261274 21602 186546 85486 57213 29086 147ó1 4129? 11829 

1980 841855 285019 26543 199503 89736 61444 32573 15750 46379 12594 

1981 908765 309301 30732 213020 94-?75 64841 36587 1681? 51852 13647 

1982 907306 306235 34569 20?417 . 45029 65080 32303 15005 49674 14575 

FUENTE : . ver cuadro 12 



cundro 12 TASAS DE CRECIMIENTO DEL P.I.B. SECTOR INDUSTRIAL ( 1931-19?8) . 

AMS 1 PRODUCTO TOTfil. INDUSTRH IlíDUSTRIA CONSUMO INTER11E " CONSUMO DE CONSTRUC 
INTERNO NDUSTRIAL PETROLERJ MA!WFACTl NO DIOS. DURADERO CAPITAL CION. 
BRUTO. RERA. DURADERC -

1930-4( . 3.1 3.6 1.3 3.8 nd. nd. nd. nd. 4.4 

1<ym-50 6.0 7.4 - 7.1 7.1 nd. nd. nd. nd. 1().0 

1950-60 6.1 7.4 7.6 ?.3 6.1 9.4 11.8 9.5 7.3 

1960-70 7.0 8.5 6.6 8.9 6.8 10.3 14.8 12.9 9.9 

1970-82 6.1 6.8 12.3 6.2 5.0 ?.4- 8.3 5.4 6.4 

1950-55 6.0 6.8 nd a.o ~.2 ?.O 8.9 12.7 5.0 

1955-60 6.1 a.o nd 6.6 5.0 9.a 10.a 7.9 9.5 

1960-65 7.1 8.6 nd 9.1 6.? 10.2 18.3 14.8 6.9 
e 

h965-71 6.4 7.4 nd 7.7 ~.2 9.6 10.4 a.5 9.8 

~972-74 ?.3 9.0 10.9 8.3 B.3 9.7 15.9 9.9 11.2 

' 
~975-77 3.8 4.0 9.0 4.2 f'l..2 5.9 2.2 1.4 -.04 

h978-81 8.4 9.6 19.1 e.o 6.6 7.0 13.3 10.1 12.3 

1981-82 0.2 1.0 12.3 -2.6 0.2 0.4 11.7 -10.7 • 4.2 

FUENTE : ELABORACION PROPIA El1 BAUE .A: 

-1930, Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento, A Report On The Mexican Econo~y, 
apendice estadístico. 

-1940-1965, Ba.~co de México, Serie Informaci6n Económica, Producto Interno Bruto y Gasto 
cuaderno 1960-19"/?• · 

ELECTRI 
CIDAD.-

3.0 

5.7 

9.3 

8.6 

9.1 

6.0 

~2.6 

h3.0 

7.6 

12.9 
9.a 
8.3 

6.8 

-1970-1982, S.P.P. Sistema de Cuentas Nacionales de México, periodos 1970-1979,1980-1981 1 

1981-1982. 

ª B 
~ 
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el cual los bienes de consumo no duradero pierden importancia 
(su crecimiento se reduce de ?.2 % a 5.0 %)., mientras lo van 
ganando los bienes intermedios y principalmünte los bienes de 
consumo duradero, que incrementan su crecimiento de 8.9 % ~ -
t!0.8 % • 

l~stas tendencias llegan a sus climax durante el período '1960~· 

1965 en que definitivamente el sector manufacturero se conso
lidó como uno de los ejes principales de crecimiento. 

En especial los bienes de consumo duradero, obtienen una tasa 
de crecimiento de 18.3 que hasta la fecha solo ha podido ser 
superada por el petr6leo durante el período 1978-81. 

8in embargo, en el quinquenio 65-71 el crecimiento económico 
empieza a desacelerarse y aunque la industria obtiene una ta
sa de crecimiento ligeramente superior al quinquenio anterior, 
la ·t;asa de crecimiento de las manufacturlHl cae del 9.1 a 7.? • 

En especial la ruma de bienes de consumo duradero disminuye -
abruptamente su crecimiento (del 18.3 al 10.4). Asimismo, la 
rama de bienes de capital que habia tenido un excelente creci 
miento de 14.8, el período anterior1 cae haGta 8.5 %. 

Después de un breve repunte de la economía en los años 72 a -
?4; durante el período 1975-77 la depresi6n se generaliza a -
todas las ramas de la industria manufacturera cuyo crecimien
to desciende de 9.0 % a 4.0 ~ • 

Por lo que se refiere a la rama de bienes de consumo duradero, 
los años de 71 y 75 presentan las tasas de crecimiento más b~ 
jas históricamente (3.5 % y 2.5 % respectivamente), e incluso 
el año 7? resulta negativo con una tasa de 1.2% .. 

Durante el período 1978-81, la actividad económica tiene una 
nueva recuperación la cual sG origina principalmente por la tg_ 

sa de crecimiento del sector petrolero (19.1). A la par con 
este fen6meno el P.I.B. crece a ráz6n de 8.4 % mientras que -
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la industria en su totalidad, así como las manufacturas lo h!!_ 
cen a razón db 9.b ~" y 8.ú ~-

La recuperación que se dió en los años mencionados, además del 
impulso petrolero se apoya también en el crecimiento acelerado 
de lf:I producción automotriz, que obtiene una tasa de crecimie.!!, 
to del 16.0 ~º' y de otros bienes de consumo duradero (aparatos 
electrodomésticos y equipos y aparatos electrónicos) que cre-
cen a una tasa promedio de 12.4 % y 7.1 %. (Ver cuadros 13 y 14) 

A la par con la caída más drástica del P.1.B., durante los tiem 
pos modernos, en 1982 el volumen de la producción industrial -
redujo su tasa de crecimiento en un 0.2 %. Como es posible -
ver en los cuadros 11 y 12, este descenso afectó particularme_!! 
te a la industria manufacturera y a la construcción. 

De hecho los únicos rubros que tuvieron crecimiento fueron el 
petróleo y en menor medida la electricidad. 

En este contexto, la producción de bienes de consumo duradero 
cayó en 11. '7 ~º· Cabe hacer notar que las ramas que habían si
do las más dinámicas (Industria automotriz, electrodomésticos 
y aparatos electrónicos), fueron a su vez las que ~uvieron --
tasas neg&tivas de crecimiento más altas. 

Con el objeto de precisar las car&cterísticas de las ramai: que 
interesan a nuestro tema, a continuación pasaremos a analizar 
por separado la fabricación de aparatos electrodomésticos y -

electrónica de consumo,,y posteriormente la fabricación de mue 
bles. 

-1.1 ~bric1;1ción O.e aparatos electrodomésticos y electrónica -
de consumo. El desarrollo de esta r&.ma es un claro refl~ 
jo del proceso de industrialización uel poís. ~u crecí-
miento generalmente ha sido uno de los más r,ltos no solo 
de la industria, sino incluso dentro de la rama de bienes 
de consumo durúdero, que a su vez h& tenido las tasas de 
crecimiento más altas dentro del P.I.B. total. Durante -
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flfiOS 

-

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

PRODUCTO INTER110 BllUTO BIJ::NES DE com.illl10 DURADERO (1970-1982) 
(millonen de pesos a procioo de 1970) 

. ' 

1 APA!IATOS 1';.¿UIPOS INDUSTRIA 
[ 

MUEJII,m O'.rRAS 
1 ELEC'l'RODOMES Y i\PAHATOS AUTOMOTRIZ 

1 

ll.E INDlJS'rRI .t.G 
¡ neos. - EL~:CTRICOS. !1ADEnA 

899.2 ;::115. o 1¡.9.'11.1 2093.6 111111.11 

10)8.6 ~097.6 51+<)3 .3 ;:'00?..3 4457.1+ 

1137.5 2325.3 6134.4 2218.0 5305.6 

1407.2 2920.9 7585.6 2400.7 5810.4 

16l+o.1 3210.5 9060.8 2686.l+ 6105.5 

181+3.4 3316.3 9235.5 2659.2 6126.8 

1983.6 1Vi60.0 84-37 .1 2890.1 7084.8 

22)2.7 4249.1 8018.3 )24).6 6902.7 

2502.5 IJ.788.4 10233 .1 3456.4 7624.0 

?882.8 5499.4 11987. 9 4020.0 8715.9 

3268.6 5732.9 13477.9 4356.8 10093.5 

3552.7 5888.1 15963 .o 4520.4 1118). o 

3374.7 5111.4 1 ;;737 .o nd. nd. 
- . ~~~~~ 

T01'/.L 
! lMlUJIACTlfRAS 

111460.) 

1.')089a.2 

17·120.a 
20124.8 

22700.0 

23181.9 

24556.6 

2%46.4 

28609.7 

733106.0 

36929.7 

1+1107.11 

nd. 

FUENTE: E~nbornci6n propin con bnne a: S.P.P. Sistema de (facntas" Ifhcionalcs de 
M~xico, periodon 1970-79, 1980-81, 1981-82. · 

! 
1 

1 

1 ¡ 
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11970-19?1 

19?2-,974 

1975-197? 

1978·-1981 

1981-1982 

197.0-1982 

CU/JlRO I! 14 

TASAS OE CHECIMIENTO DE:U P.I.B. BIEH&S DE CONSUMO DURADERO (19~~0-1982) 

-·----------------'"----..---
APARATOS 

ELECTHOlJOl1E§. 
TICOS. 

15.5 

20~0 

10.1 

12.l~ 

-5.0 

9.3 
----··--

E.¿UIPOS 
Y J\PJ\HATOS 
ELl~C'rHICOü 

0.8 

17.5 

13.2 

7.1 

-13.1 

8.3 

.. 

INDUSTRIA 
AUTOViOTRIZ 

11. 2 

21.5 

-6.8 

16.0 

-20.2 

8.2 

MUEBLES OTRAS TO'l'AL 
DE INDUSTRIAS l'L'Jfü li' 11.CTU RAS 

f'lADERA 

-4.5 8.9 4.3 

10.0 7.2 15.1 

11.2 e.1 ).1 

9.4 13.5 12.8 

nd. nd. nd. 

nd. nd. nd. 

--- -··- ··----- -· 

ELABORACION PROPIA:. CON 13ASE A: S.P.P. SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MEXICO, 
PERIODOS 1970-79, 1980-81, 1981-82. 

o 
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el periodo 1960-1979 estas ramas crecieron a una tasa media de 
13.75 anual, mientras que la industria lo hace a 7.5 • 59 
Este comportamiento se i~tegra con dos ritmos diferentes. El -
primero durante los sesentas, cuando aumenta 1~.0 en promedio 
el segundo en el periodo 1970-1982 cuando su dinamismo dismin~ 
ye a 9.0 %. 

La industria de aparatos electrodomésticos a pesar de que en -
el periodo 1970-1982 tuvo una tasa de crecimiento de 9~3, que 
en comparación con el resto de los sectores de la economía es 
bastante alta, en t~rminos generales su crecimiento fué incon
sistente y con tendencia a la baja. Como se observa en los CU,! 

dros anexos, después de tener por ejeillJ?lo en el período 1972-
74 una alta tasa de crecimiento de 20.0, 'Wiicamente superado -
por la industria automotriz, en loa siguientes periodos decre
ce a 10.1 % y 12.1~ % para .finalmente desplomarse a 5.0 % en --
1982. 

La industria incluye dos grandes segmentos: el primero, rafe-
rente a enseres mayores que incluye refrigeradores, lavadoras, 
ostufas mhquinas de coser y calentadores; representa el 82.4 -
del valor total de la producci6n a precios de mercado, en tan
to que el segundo relativo a enseres menores que incluye plan
chas, licuadoras, ventiladores y aspiradoras significa el 
17.6 % • Los principales artículos producidos tantc ~n valor -
como en volumen son refrigeradores, licuadoras, ventiladores , 
estufas y lavadoras. 

La industria produce otros enseres tales como batidoras, tost_! 
dores, rosticeros, secadoras y lavadoras de vajillas con esca
sa significaci6n en el volumen y valor de la producci6n. 

Por su lado, la industria de equipos y aparatos electr6nicos -
de consumo, durante el periodo 76-82 tiene un crecimiento de -
8.3% • No obstante, en este caso es clara su p~rdida de dina--

59.- Los datos estadísticos para los incisos 1.1 y 1.2, a me--
nos que se señalen otra fuente,. estam ext.:uaídos de: 

A) Diversos cuadros contenidos en .i::scenarios Econ6micos de tlé
xico, Perspectivas de desarrollo para ramas seleccionadas, 
1981-1.985 S.P.P. 

B) Cuadros 11, 12, 13 y 14 

18 
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mismo, ya que deode el periodo 72-?4 que creció al 17.5 % los 
siguientes lapsos ha presentado descensos cada vez mayores, -
13.2 ~ en 75-77, ?.1% en ?8-81, hasta oaer bruscamente a ---
-13.1 % en 1982. 

r,a principal producción de esta industria está orientada a la 
fabricaci6n de equipos modulares, ·consolas y televisores bl9B, 

co y negro. 

Las actividades menos frecuentes son la fabricación de radios, 
televisores cromáticos, radios para automóvil, tocadiscos, si~ 
fono las y tocacint as. 

Estas industria:; coinciden en el alto grado de oligopolización 
que priva en las mismas. En aparatos domésticos, cinco empre
sas que represE;ntan el 28 % de total del segmento de enseres -
mayores, generaron el 69 % del valor de la producción. En --
enseres menores tres empresas que signiíican el 30 % del segmeE 
to fabricaron el 79 % del totál. Asimisffio, existen fuertes b~ 
rreras de entrada que están representadas por el altc nivel de 
inversión, la comp1ejidad de los procesos de producción y la -
comercialización. Asimismo, el número de empresas existentes 
y el control que ejercen sobre el mercado dificultá la penetr_! 
ción de nuevas ~arcas. 

La industria electrónica de consumo esta compuesta por 88 ero-
presas, de las cuales 45 fueron las más importantes por su vo
lumen de producción. 

Las principales barreras que impiden la entrada de nuevos pro
ductores a esta industria, está constituida por el tamaño del 
mercado nacional, la atomización de la industria y la carencia 
de una normalización de componentes. Estas condiciones difi
cultan la participación de la industria en el mercado nacional 
e internacional y por lo tanto el aprovechamiento de economías 
de escala. ~·' 
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Otros rasgos comunes a ambas industrias son los altos requeri
mientos de capital y de importaciones, bajos requerimientos de 
empleo y elevada participaci6n de empresas multinacionales. 

De acuerdo con un estudio realizado por Nora Lustig,60 para la 
economia en su conjunto, es posible observar los aspectos men-
cionados para la rruna 32 (Maquinaria Blectrica) que comprende 
estas industrias.61 

0omo se observa en el cuadro 15, los requerimientos de capital 
(relaci6n capital-producto incremental), son más altos para -
las ramas modernas. ~specíficamente la rama de maquinaria ele::_ 
trica tiene un coeficiente de 2.31 que se encuentra entre las
más elevadas. 

En el cuadro 16 se presentan los resultados de calcular el co~ 
ficiente (directo) de importaciones (importaciones entre el V-ª. 

lor bruto de la producción), el coeficiente de la rama en 1970 
solo es superado por las ramas ·15 imprenta y editorial, 25 pr.Q. 
duetos farmacéuticos, 34 construcci6n de automóviles, 21 quimi 
cas básicas, 22 fibras sintéticas y básicas, 2? otras indus--
trias químicas, 23 abonos,• fertilizantes y equipos de trans-
porte. 

Para medir la intensidad en el uno de mano de obra, se utilizA 
ron dos tipos de coeficien~es; capital invertido neto entre -
personal ocupado y personal ocupado entre valor bruto de la -
producción. Del análisis de ambos se observa que la rama 34 -
aunque no es de las relevantes, tiene una intensidad en mano -
obra bastante alta. (cuadro 17 ) 

60ver, Lustig Nora, ob. cit. 
61 Aunque la rama 32 incluye la fabricación y reparaci6n de moto

res eléctricos, generadores y transformadores y la fabricaci6n 
de focos y acumuladores, considero que los resultados obteni-
dos por la investigadora se ajustan adecuadamente a la fabric!!_ 
ción de ap&ratos eléctricos, ya que esta representa aproximad!!_ 
mente el 60 % del valor de la producción de dicha rama. 



CUADRO 15 
Coeficientes de rcqucrímicnlm de capital: j(/7(1 ~· 1975 

(¡¡ pí(;CÍOS de J 060) 1 

1r;1n 

TllADIC'IONALES 1 J - ~ 

8. ~1atnm.a dr Ca nado J.'.'~ 
9. Molienda de tri,co y nixtamal .lifi 

JO. Otro~ aLimrntos '.\.0.5· 
l l. Be bid as 1.25 
12. Tahaco l.08 

TRADICIONALES JI 1.04 
13. Trxtilcs (fibra~ blandas) .75 
]~. Vrqimcnta y calzado .76 
16.Maclcrayrorcho - 2.61 
18. lmprrnta y r{iitorial 2.44 
24 . .lJboncs ,. drtrrcrntr~ '2.29 
25. l'rud11ct1;s farrn;réuticos J.99 
26. Pcrfumts y co~méticos .37 

MODERNAS '2.0f1 
20. lluk 2.21 
3 2. Maquinaria eléctrica 2-31 
34. Construcción de automóviles . 1.99 
35. Otras manufacturas L9l 

INTERMEDIAS U'IJ I ". º"" ,,, , .. ,; .. "'til" .00 
17. Papel y sus productos 2.23. 
19. Cuero y sus productos J.06 

¡ 21. Químicos básicos . .58 
1 22. Fibm sintética~ y plásticos J.28 
1 23. Abonos y fertilizantes 16.182 

27. Otras industrias químicas 7.18 
1 28. Productos minerales no rilrtálkos 3.23 
! 30. Productos metálicos 1.43 

DE CAPITAL 1.74 
29. 1 nd11strias mctáLicas básicas 2.86 
31. Maquinaría no eléctrica 1.08 
33. [quipo dr Transporte - .04 

1 

lOTAL J .64 

Tomado de Nora Lustig, Ob. cit. 

1975 

1.S.' 
. 6.7!1 

.93 
3.72 

.99 
5.07 

1.87 
.70 

1.43 
3.38 
1.24 

- .ll 
• 1.9.5 

.58 

7.84 
U3 
8.14 
3.7 J 
1.47 

26.81 
- .90 
- 2.80 
- J.31 
- 4.60 

4.30 
31.21 

.5.5.5 
3.04 
5 97 

3.Q9 
·15.7(1 

J.10 
3.07 

3.97 

1Las ramas industriales incluyen las clases i!!.· 
dustriales que contienen reparaciones. 

2E1 coeficie~te es alto pero resulta de dos caa 
tidades negativas: (-41377 -;-- 2557) • 
.B'UENT.t;: Censos Industriales de 1970 y 1975 y -

Cuentas Nacionales del Banco de Mé~ico. 
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CUADRO 16 

Coefü..'"ieme~ de rt:qu~·ri~:tiento! u~ Í:":"!í'D:-la::ÍCllll:S: 1960 y 1970 
ter. milfonc~ ci:: p::s::n cumemes) 

11/6(/ JYi(J 11160 

' 

PRIMARlAS . o::ic· . uu1• .~ Jt\TER.'.l[DIAS . J u3 J 
l. .0211 . 0031 } .; . .0192 
2. .0113 .0!>41 Ji. .0661 
3. .0019 - . 19. .0986 
4. .0243 . Ó02l 21. .1838 
5. .0148 .0275 :!2. .3493 
6. . 012.5 .0001 23 . .2600 
7. .0730 .0218 27. .1203 

28. .0617 
TRADICIONALES 1 . OJ'9~ .OJS3 30 . .0665 

8. .0222 .0060 
9. .0031 .{)331 DE CAPITAL .0919 

lO. .0144 .0213 29 . .0780 
11. .0457 . 0109 31. .0857 
1:2. .0761 .0129 33. .1539 

TRADICJOt-;ALES U .Ob'JJ .0526 SERVICIOS .OUll/ 
13. .0629 .. 0294 36 . .0661 
15. .0279. . 0285 37, .0485 
16. .0262 .0076 38 . .0460 
18. .1559 . 1276 39 . .0671 
24. .0671 . 0620 40 . .0033 
25. .4214 . 1462 41. .0022 
26. .0471 nd 42 .0197 

43 . .0037. 
MODERNAS . 2492 . 1297 44 . .0021 

20. • 227,7 .0791 45 . .0067 
32. .1381 .1177 
34. .4649 .1536 

1 
35. .0812 .1303 

Tomado de Nora Lustig, Ob. cit. p. 48 
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J97ú 

[' j t':: 
.Ol 71 
.039~ 

-
.0516 
.1151 
.0791 
-

.0413 
.0593 

.0651 
.0549 
.0956 
.1074 

.0124 
.0216 
.0227 
.0387 
.0382 
.0013 

-
-

.0001 

.0321 

.0225 

nd: No disponible al agregar la matriz de 1970 
para compararla con la de 1960. 

NOTA: En 1970 la rama 15 incluye la rama 19, -
la 24 incluye la 26 y la rama 23, inclu
ye la rama 27. 

Fuente: Cálculos de la autora en base a: 
Para 1960: Banco de México, Cuadro de 
Insumo-Producto 1960 (México 1966). 
Para 1970: S.P.P., Direcci6n Gen~ral -
de Estadísticas, Matriz de Insumo-Pro
ducto de México 1970. 



CUADRO 17 

--------·----·---·-·---~------------ ... -·-·----~--.~---·-------

Cc:iuc! ir-.., r¡ 1 • .i,. \c:t• 'J 1 '.11 ·r..::,· (1:i,..! :jc. 

lfv.DICIQ!.;.A.LES 1 
~. M•~;:r,u d:- p· 

nado 
9. \h·!Jenc;¡ Ot Ut 

fC• ~ TJ\:ar.1~ 
](! (J:JL·• Uim:-nto! 

11. llr~id» 

12. Tab•e<• 

TRA.lllCJQ•;,t,,!.,ES U 
13. 1cxti!t1(fí· 

bra• birnda5) · 
15 Veqimc.:J ~ 

16. Madcr• r co:cho 
18. lmpr<nl> ~ <'l~ 

toriá.I 
24. Jabone!)' d<ICJ· 

r:entc!-
25. i•rodu:-to~ fa:rn¡¡-

ctutico! 
26. Pc;iumr~ ~ e.e>!.· 

métic.o~ 

MO!lfll'>: ~S 
20. Hok 
3~. M;,,;~UlJl¡¡]l.tl dé::· 

3~. Connrurcir.>n de 
aulomiwilt~ 

35. Otrd'- manuíal"· 
tura~ 

IKTEilMEDlAS 
14. Otr;;~ mdu!íl.n ... i~ 

ttxlilcs. 
17. l'apcl y su1 prD

doctos 
19. Cuero y su1 pro

dUClos 

21. Quími:::o1 básicos 
22. Fibras sin1étj-

1.".as y pl.üucos 
23. Abonos y íerti· 

!JZ.ante> 
"27. Otn:. indu~~ru! 

M.02 

62.7~ 

37 .Bf' 
7 ~ .31 
61.6[1 

J:\4.3~ 

39.64 

44.4(, 

38.87 

93.24 

5~.96 

31.22 

53.63 
86.36 

4b.50 

48..Si 

~5.11 

54.lh 

lOJ.75 

32.78 
103.98 

135.54 

103.44 

GUÍrTJÍC.1' Bb.91 
28. P1oduc1os mm•· 

nlcs no rnrtáltcos 65 54 
30. Producios mru· 

liras 39.33 

DE CAPITAL 
29. Jndusirias me

tilic.a1 bá~cas 
3!. Maquin.uu no 

tJictrica 
33. Equipo de lraru

pone 

JOTAL 

112.22 

147.85 

48.94 

48.21 

59.JO 

J'ltj 

57.9.' 

17.i-
7!. 7'2 
E5.6l 

l üb.4{1 

5&.53 

., . ..,-_.., __ 1 

20.i3 

46.14 

l 14.12 

93.25 

70.74 

60.:!0 
65.16 

_._.,_co 

78.49 

37.3~ 

44.8j 

117.47 

35.38 
163.96 

l84h2 

243.43 

IOY.08 

55.32 

}40.:U 

222.15 

53.81 

4 3.45 

60.63 

1970 

~0.4~, 

!-:~~5 
lOJ.2i 
llUb 

73.3: 

'.;3.b ~ 
28.46 

55.16 

127.40 

122.74 

73.27 

6:!.M 
59.76 

60.:10 

71.95 

53.24 

118.19 

53.71 

129.38 

50.22 
172.91 

252.37 

276.46 

123.94 

80.35 

54.97 

125.01! 

167.93 

B:l 74 

67.14 

71.1~ 

JY7.' 

34. 76 

]~ .9:: 
.;';'.,5~ 

45.l!I 
96.85 

l :,: : 
16.38 

25.09 

66.n 

65.31 

40.25 

.~9.:< 
53.73 

28.0A 

50.22 

35.20 

7R.63 

26.88 
201.66 

l 30.46 

135.19 

79.46 

49.15 

3ú..53 

t~.J(J 

IOH~ 

24.05 

J 1 r,,,•:.;;..' (1 . .J/ ,:.:j(1'1',Jor hrut,, th k 
/'rJ.:iur..nur. 

J97ú 197j 

,{!):!/ .OJ JE< .0091 .unr.: 

.006? .005~ .005] .OM:l 

.011( 

.OJJ ~ 

.OJ13 

.00~9 

0:!3( 

.0:7b 

.0314 
.0346 

.0216 

.0060 

.0131 

.025f 

.C>IOb 

·ºº'º .OOé~ 

.01~3 

.Ol!S 

.Gil3 
.0337 

.0273 

.0046 

.0078 

.0152 .0082 

015.1 .úJ3: 
.0096 .0087 

.0166 .014• 

.Olb6 

.0273 

.017r. 

.0186 

.0109 

.0170 
.0125 

.0095 

.0062 

.OlJO 

.0192 

.013.1 

.0204 

.0084 

.0179 
.0059 

.0049 

.0047 

.{llil 

.ooes 

.007~ 

.0054 

0141 

.Oll~ 

.Ol4~ 
-;.007~ 

.0071 
.OV42 

0}15 

.009~ 

,L,~3." .0:110 
.0235 .018i 

.0152 .0137 

.00:?3 .002& 

.006(• .0050 

.006i .0050 

ililYY UO'!.' 
.00~4 .0053 

.011:; 

.OO?S 

.0160 

0093 

.0161 

.0058 

.0143 
.0060 

.0025 

.00}~ 

.008~ 

.OObO 

.015b 

.0117: 

.0196 

.OOSl 

.0123 
.0032 

.0020 

.0021 

.0118 .0069 .0053 .0049 

.OIJ4 .0312 .0205 .0144 

.0240 .o 174 .0!39 

.0116 

.0088 

.0~56 

.0328 

.016.? 

.U07J 

.ú:!~5 

.0186 

.o no 

dJ30 

(J(JjJ 

.0033 

.0118 

.0185 

.0097 

.0140 

.0057 

1Tomado de Lustig Nora, Ob. cit. 
Para 1960 se usaron cifras de capital bruto porque el Censo no 
contiene la informaci6n necesaria para calcular el capital neto. 

FUENTE: Censos Industriales de 1960, 1965, 1970 y 1975. 
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Co!l base en el estudio realizado l>Or Fajnzylber y l'lart:ínez T. 
en 1976, se calculó la participaci6n de las empresas multina
cionales. De acuerdo con el cuadro 18 la rama de maquinaria -
eléctrica obtiene UJl porcentaje de participaci6n del 52.1 en 
capital extranjero lo que significa una fuerte proporci6n de 
la industria en manos de multinacionales. 

Esta estructura de la industria trae como consecuencia altos 
costos y precios mruiipulados por las principales empresas. 

Es así que en el lapso 1976- 1q82 los precios de la industria 
de aparatos domésticos y elcctrón~ca d~ consumo aumentaron a 
un ritmo mayor que los precios al consum~dor. 

Por Último cabe mencionar que la oferta de este tipo de bie
nes es insuficiente para el mercado nacionªl' situaci6n que 
para las clases más débiles se hace más grave tomando en con
siderac i6n el pequeño porcentaje de la producci6n que se dedi 
c~ a productos básicos. 

1.2 Fabricaci6n de muebles. Dentro de las ramas det:bienes de 
consumo duradero, una de las que ha presentado menor dinamis
mo ha sido la industria de fabricaci6n de muebles de madera -
y sus a~cesorios. 

Además la participaci6n del P.I.B. de la rama únicamente re-
presenta el 8% de la del conjunto de las_ manufactureras. 

En dive~sos períodos se ha notado un debilitamiento en el rit 
roo de producci6n de la ram,a ( 1970-71, 1974-75 y 1981-82 ). 
Esta es una situación 16gica de los períodos críticos que --
atravieS9. el país y que afectan tanto a la demanda efectiva -
como a1los costos de producci6n. Estos períodos han afectado 
principalmente a las pequeñas unidades, muchas de las cuales 
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CUADRO 18 

Particioación de las em¡iresa.s multina::iunales en la producción 
· a rúvel de ramas industri.aJe~: 1970. 

20. Ahm¡·mo; 
21. bcbicia.1 
22. Tabaco 
23. Trxtile~ 
24. Calzador prenda~ de vestir 
25. M~dt:ra y corcho 
26. Mueble> y accesorios -
17. Celulosa y papel 
26. Editoriale~ r imprenta~ 
29. Cucm y pi~] 
30. Producto~ de hule 
3]. Quími"'.1. excluid~ ~ar"1acia y rosmeticos 
31. Fannaci;i y cosmetJco> :¡ 
32. Producto~ dr petróleo y coque 
33. !'.!incrale> nu mMálicos 
34 . .Mctáli~'ºS básicos 
35. Productos metálicos 
36. Maquinaria no eléctrica 
37. Maquina.ria eléctrica 
38 . .Material de transpone 
39. Manufactura< diversa$ 

Total 

Tradicionales 1 
Tradicionales 11 
Modernas 

Parrici¡;acion de las EM 
en Ja producción de Ja rama 

(%) 

21..5 
30.0 
96.8 
15.3 

6.2 
7.9 

. 3.f, 
32.9 

7.9 
3.7 

63.9 
47.2 J •o, 
55.9 .) .. 
48.7 
20.s 
46.6 
20.6 
52.1 
50.l 
64.0 
33.l 

34.9 

2~·.4 

20.7 
53.6 

1 Sectores3151 ·3 J61y3162. • 
:2 No incluye extracción y refinación del petroleo. Excluye PEMEX. 

NOTA: Las categorías agrupadas se calcularon 
usando a los datos de valor agregado -
de las Cuentas Nacionales como pender~ 
dores. 

]UENTE: Fajnzylber F y Martínez T. 
Las empresas trasnacionales; expresi6n 

a nivel mundial y proyección en la industria 
mexicana. Fondo de Cultura Económica, México, 
1976 • 
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han salido de la rama. Las grandes empresas han logrado en ge
neral sortear.~as problemas e incluso algunas de ellas se han -
beneficiado con la deaaparici6n de pequeñas unidades. 

Sin lugar a dudas puede afirmarse que la industria nacional de 
muebleros esta sumamente atomizada, si tomamos en cuenta que -
el 93.7 % de los establecimientos ocupan, a menos de cinco.op!!, 
rarios, que el 5.62 % ooupa entre j y 50, y que solo el 0.62 % 
ocupa más de 50 trabajadores. 

Sin embargo, el X Censo Industrial, que descartaba los peque-
ños establecimientos artesanales por su baja participaci6n en 
el mercado encontr6 un alto indice de concentraci6n. 

Al causar 2 290 establecimientos. descartando loa 30 000 arte
sanos, detaqt6 que el 54.4 % de estos que ocupan menos de 25 -
operarios, proQucian en 1975, el 2. 2 % de la producción to
del sector, mientras que 100 establecimientos con más de 100 -
trabajadores cada uno, producían el 66.L~ del total. Natural-
mente el restante 41.3 de las industrias elnboraban el restan
te 31.4 % de ia prGducción globalo62 

Esto significa que la estructura actual se caracteriza por la 
coexistencia de unidades productivas con muy distintos niveles 
de eficiencia entre sí, así como distintas formas de organiza
ci6n y medios de producci6n. 

'PJ.'oducci6n, en síntesis, de grandes plantas que acaparan un al 
tísimo porcentaje de la producci6n, acompañado de una atomiza
ción extrema en pequeños talleres. 

Otro dato importante es la centralización, ya que el 56.3 de -
las empresas se concentra en cinco entidades de la Hepública. 

El Distrito Federal cuenta con el 32.6, Jalisco el 8.9, Micho!!_ 
can 5.5, el Estado de I1éxico 4. 7 y Nuevo León el 4.6 %. Gabe 
señalar que el Distrito Federal participa con el 59 % de la -
producción Nacional de Muebles. 

62Füente: S.P.P. X Censo Industrial, 1975 
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Esta situaci6n origina una gran diversificación en los muebles 
producidos, y con grandes diferencias de precios y calidades. 

}:;.u términos generales, la mayor parte de ln producción se dedi 
ca n la producción de muebles de lujo que no reunen las carac-

. terísttcas .adecuadas para la clase trabajadora. Los talleres 
que se dedican a producción de muebles económicos, por sus ca
racterísticas, además de caros adolecen de calidad. 

~n la estructura de la demanda se observa una participaci6n en 
los juegos de salas, comedores y accesorios diversos, repre-
sentando cada uno de estos tipos entre el 21 y 23 ¡6 del total, 
el 33% restante corresponde a juegos de l:'ecámara. 

lfa términos generales la oferta de muebles para el hogar es ·-
muy reducida para la demanda potencial. De acuerdo con datos 
de l!'onacot, se calcula que en 1980 el déficit entre oferta --
real y demanda potencial se situ6 entre 14 y 19 % lo que signi 
fic6 entre 277 y 376 mil juegos de muebles, en su mayor parte 
de línea económica. Aún cuando no hay datos disponibles es -
seguro que en 1982, la situaci6n haya sido peor dada la caída 
en el producto. 

Del análisis anterior, se deduce que las indaDtrias de apara-
tos electrodomésticos, junto con otras de bienes de consumo d:!! 
radero, como la de automóviles ho.n representado el sector más 

dinámico de la industria, particularmente a principios de la -
década de los sesentas en que tuvieron tasas de crecimiento -
sin par. 

Sin embargo, el modelo de industrializaci6n auspiaiado por el 
Estado generó deficiencias que con el transcurso del tiempo -
han generado desaceleraciones en el crecimiento y deformacio-
nes del proceso productivo. 

Las medidas proteccionistas han originado que este tipo de in
dustria tenga un marcado carácter oligop6lico, que presenta b!!_ 

63'.!fiiente: Revista Fonacot, Año IV, núm.30 ~éxico 1981, p.31 



rreras para la entrada de nuevos productores. 

Asimismo, al estar fuertemente supeditados al exterior tanto 
financiera como tecnol6gicamente, las características de los 
bienes producidos corresponden a patrones de consumo de las 
sociedades de donde proviene la tecnología. 

De esta forma se desarrolla con base en un mercado cautivo, 
formado principalmente por clases medias y altas, en el que 
operan como fijadores de precios, propiciando altas tasas de 
ganancias que le permiten autofinanciar sus programas de --
reinversi6n. 

Sin embargo, este modelo contiene limites intrínsecos que -
se manifiestan a fines de los sesentas y particularmente du
rante los setentas. 

La expansi6n de la demanda de este tipo de bienes requiere -
de una ampliaci6n acelerada del mercado, que debido a la in~ 
quitativa distribuci6n del ingreso era incapaz de generar, -
ya que el existente se encontraba prácticamente saturado y -
la de sectores de otros estratos de ingreso se encontraba -
sin posibilidades reales;debido a su constante depauperiza-
ci6n. 

Además estos factores son agravados por diversos factores e~ 
tructurales que se mencionaron con anterioridad y por las P.Q. 
líticas del gobierno que con las devaluaciones de 76 y de 82 
llevaron a la disminuci6n del crecimiento. 

Por lo que se refiere a la industria de muebles sus caracte
rísticas de dispersi6n y heterogeneidad conforman tam.bi~n, -
una oferta particularmente dirigida a las clases altas, con 
altos precios, desiguales calidades, crecimiento incontrola
do y demanda insatisfecha para la mayoría de los sectores de 
la poblaci6n, con lo cual aunado a las características de -
las industrias de electrodomésticos se conforma una estructy_ 
ra de la producci6n adem~s de distorsionada e ineficiente al, 
tamente lesiva para los trabajadores. 

88 



2.- La Oferta Industrial. 

Con el fin de darnos una idea de laa características que las -
industrias analizadas imponen a su product~r, este capitulo se 
abocará al análisis particular por tipo de artículo. 

2.1 Aparatos domésticos y enseres menores. 

89 

2.1.1 Refrigeradores.- El mercado de refrigeradores creci6 a un 

ritmo de 9.5 % en promedio anual durante los setentas has
ta alcanzar 625,000 unidades. 

La mayor proporci6n de los modelos presentados en el mere~ 
do varían su capacidad entre 8 hasta más de 12 pies cúbi-
cos. Al respecto se ha notado que a partir de 1971 las u
nidades con capacidad de hasta 8 pies cúbicos, han sido -
desplazados por las de 8 hasta 10 pies cúoicos, que se ha 
convertido en el modelo dominante. 

De acuerdo con un muestreo efectuado entre los principales 
productores, se encontr6 que de un total de 47 modelos a ia 
venta, única.mente 13 presentan las características señala
das en el programa de productos básicos. La mayoría con-
tiene accesorios de lujo como por ejemplo: 2 puertas, bo-
t6n de deshielo automático, escarche, parrillas cromadas y 
terminados de lujo. 

En el lapso 1965-79, los precios se elevaron a una tasa m~ 
dia anual de 5.5 %. A partir de 1975 este crecimieLto fué 
de 9.5 % anual. Este crecimiento se dispara a partir de -
1980. De acuerdo con listas de precios de la Secretaría -
de Industria y Comercio, los modelos más econ6micos varia
ron su costo por unidad entre 1980 y 1982 de ~ ~1,548.00 a 
$24,2?2.00, que en t~rminos porcentuales representa un ---

64_....,.. __ _ 

Los datos estadísticos para este capitulo, a menos que se 
señale otra fuente, estAn extraídos de: 
J..) Divi::·rsos cuadros contenidos en Bienes de Consumo, Af1áli 

sis y I:;xpectativas, Serie Productos Básicos, s . .::'.P Mexi 
co 1981. . 

B) cuadros 19 y 20 
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incremento de 23 % promedio. 

2.1.2 Estufas.- El mercado de estufas evolucion6 a una tasa m.!'!_ 

dia anual de 8.% hasta alcanzar en 1982, 1079 unidades. -
En relación a la estructura del mercado las estufas con -
merno de 20 pulgadas que junto con las de petr6leo propo
ne el programa de artículos b!sicos, diminuyeron su parti 
cipaci6n de 60 % en 1970 a 47 % en 1979. Las estufas con 
horno de 30 pulgadas en cambio incrementaron su penetra-
de 23 ~ a 29 %, las estufas sin horno, que mantuvieron su 
participaci6n en alrededor de 3 % hasta 1978 incrementa-
ron su penetraci6n a 11 % en 1979. 

De un total de 66 modelos muestreados 11 se adaptan a las 
caracterísiticas del cuadro básico, ,el 83 % contiene acc~ 
sorios de lujo como son; reloj, copete de ~ujo, termosta
to, asador rosticero y acabados de lujo. 

De acuerdo con un muestreo efectuado se encontr6 que es-
tos aditamentos no tienen utilidad real y en el caso de -
los hornos estos se utilizan más como alacena. 

En materia de precios los relativos a unidades con· horno 
de pulgadas aumentaron a un ritmo de 6.7 ~ en promedio -
anual durante el lapso 1965-79e En la segunda mitad de -
los setentas este crecimiento fué de 10.2 % en promedio -
anual, Entre 1980 y 1982 los precios se incrementaron .en 

un 44% anual• 

2.1.3 Lavadoras~ ~l mercado de este producto se desarrolló a -
un ritmo de 10.6 en promedio durante el período 1970-82. 
A nivel de producto la lavadora compacta redujo su parti
cipaci6n de 50 % en 1970 a 31 % en 1979. Las lavadoras -
autom~ticas aumentaron de 5 % en 1970 a 14 % en 1977 y en 
1979 su participación fué de 11 %, las lavadoras de rodi
llos y dos tinas, que representan la categoria intermedia 
han crecido sostenidamente al pasar de un 45 % en 1970 a 
58 % en 1979. 
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Al analizar las características principales de los mode
los se encontr6 que únicamente ? podían considerarse de 
línea económica, ya que los restantes modelos, están de
masiado sofisticadostsobre todo en lo referente a los -
progrwnas de lavado,° llegan a ser hasta de 19

11
incluyendo 

programas especiales para cada tipo de tela. Además co
mo en loa artículos que hemos analizado anteriormente, -
los acabados de lujo se préstan para incrementar excesi
vamente el precio. Los precios relativos a unidades ca~ 
pactas se elevaron a una tasa de 4.6% en el periodo 
1965-79. Este dinamismo se acelero a 9 % anual a partí~ 

de 1975. Entre 1980 y 1982, los precios se incrementaron 
en un 40 % promedio. 

2.1.4 Enseres menores. La producci6n de eonseres menores se d.2, 
sarroll6 a un ritmo de 9.8 en promedio anual. ~n este -
segmento las planchas constituyen el producto ce mayor v2 
lumen. No obstante, su participaci6n en el total declin6 
de 61 % en 1970 a 49A al inicio de los ouhentas, Situa
ción que se explica por cuanto su producci6n registll1Jr el 
menor dinamismo del grupo, con 7.5 en promedio anual. 
Las licuadoras representan el segundo producto de mayor 
volumen y en el lapso analizado su producción creci6 al 
13.1 % anual, de tal manera que su participaci6n aumentó 
de 23.? % a 31.? %. La producci6n de ventiladores fué -
la más dinámica dentro de este segmento, al desarrollar
se a una tasa media de 12.9 % anual. La producci6n de -
aspiradoras paso de 50 mil unidades en 1970 a 120 mil en 
1970. Lo que se~raduce en una taca de crecimiento de -
8.6 % anual. 

Los precios de los ventiladores de tipo econ6mico creci,!t 
ron 8.2 en promedio anual durante el período 1965-79 --
mientras que las licuadoras de una velocidad y las . plan--



1 
chas automáticas lo hicieron a una tasa media de ;s.5 ~u a 2.3 ~ 
anual. 

Para el período 1975-79 los precios de las planchas decrecie
ron 1.1 % en promedio anual, en tanto que las licuadoras y -

ventiladores se elevaron a un ritmo de 6.9 % y 9.7 % en prom~ 
dio. 

Bn el período 1980-82, los precios tuvieron los siguientes Í!!, 

crementos promedio; planchas 31 ~' ventiladores 27 %, licuado 
ras 50 %. 

1 

En cuanto a las características de este grupo se encontró lo 
siguiente: 

En planchas predominan en el mercado los modélos de más de -
tres temperaturas y van ganando peso las planchas de vapor. 

Por +o que se refiere a las licuadoras actualmente la mayor -
parte de la producción estú orientada hacia los modeios de --
5, 8, 14 y 20 velocidades. 

Los ventiladores por su parte han sufrido la adición de luces 
interiores y acabados de lujo. 

hs conveniente señalar que todas las sofisticaciones mencion~ 
das prácticamente no adicionan utilidad extra, pero sirven de 
pretexto paru variar extruordinariamente los precios entre los 
diversos mod~los. 

En términos generales podemos decir que la industria de apara
tos domésticos y ens~res menores h& tenido altos incrementos -
en la totblidad de los artículos que produce. 

Sin embargo, lo lrunent~ble de este proceso es que los artícu-•. 



los considerados como de consumo popular han disminuido, 
ya que los fabricantes prefieren la fabricaci6n de &.rtí
culos sofisticados, que aún cuando prestan el mismo ser
vicio rasultan más caros. 

2.2 Electr6nica de Consumo. De acuerdo con las caracte:t-.; 
r!sticas señaladas en el cuadro de productos básicos, -
nuestro estudio incluye cons0las, equipos modulares, ra
dio y radio tocadiscos, y T.V. blanco y negro. Es impor
tante señalar que del total de unidades físicas produci
das por esta industria un 82% se dedic6 a la producci6n 
de estos artículos. 

2.2.1 Receptores de televisi6n. La producci6n de apara-
tos receptores de televisi6n se desarroll6 a un ritmo de 
9.7% anual durante el período 1970-80, la producci6n de 
televisores crom6ticos, ree;istr6 el mayor dinamismo al -
aumentar a una tusa de 13.3% en promedio anual durante ~ 
el lapso 1970-80. Esta tasa de crecimiento se aceler6 d.);! 
rante los últimos oños, a costa de la producci6n de tel~ 
visores de blanco y negro que después de haber crecido -
a una tasa de 8.9 hasta el año 1980, durante los años de 
1981 y 1982 contrajo su producdi6n hasta caer al 3.3% • 

De acuerdo con el programa de productos básicos, se con
sidera a los televisores de 19 pulgadas como convenien-
tes para los trabajadores mexicanos, pero como he:nos vi~ 
to la producci6n de colores cromáticos ha Eanado terreno 
de tal forma que al hacer el análisis correspondiente se 
encontró que cada vez es más reducida la obtenci6n de te 
levisores de blanco y negro. 

El precio promedio de los aparatos de televisión ere---~ 
c.i6 a. una tasa media de 15.1% anual durante los seten--
tas, notándose que el de los televisores cromáticos fué 
de 50 % a 65 % mayor que el de los aparatos en blanco y 
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negro. 

2.2.2 Equipos de audio. Durante el período 1970-1980, la pro
ducci6n de equipos de audio se desarroll6 a un ritmo de 
6.0% enpromedio anual, alcanzando 1.8 millones de unida
des en 1979. 

A nivel de productos, la fabricaci6n de conjuntos modul~ 
res, mostr6 ser la máa dinámica de la década al crecer a 
una tasa media de 15.2 % anual durante el período 1971-
79 con esto elevó su participación en la producci6n de -
cero en 1970 a 11.3 en 1979. 

El incremento en el volumen de la producci6n se ha dado 
a costa principalmente de los grupos de consolas y radio 
tocadiscos, cuya escasa. dinámica lo llev6 a obtener una 
tasa de crecimiento de 3.8~ así como de tocadiscos que -
incluso redujo su crecimiento en 8.6 %. 

Una de las razones para esta situación es la preferencia 
de los consumidores por los tocacintas que vienen inte-
grados a los equipos modulares • 

.l!;n cuanto a las caracteristicas de estos equipos, no es 
exagerado decir que como consecuencia del desarrollo de4 
la electr6nica se han alcanzado altos grados de sofisti
cación en los aparatos a los que se les ha agregado gran 
cantidad de innovaciones como por ejemplo; los controles 
remotos, ecualizadores, indicadores de grabación, entra
das para micrófonos, etc., lo cual lógicamente ha ocasi.2. 
nado que la producci6n de equipos accesibles para los -
trabajadores sea mínima. 

~a precios promedio de los equipos de audio, entre 1970 
y 1979, variaron como sigue: 

- Consolas 14.1 % 
- Conjuntos 20.2 % 
- Sinfonolas 2.? % 
- Radios 8.8 % 



1 Asimismo, entre 1980 y 1982 tuvieron las siguientes varia-
ciones promedio. 

Consolas 3? % 
Conjuntos 50 % 
Sinfonolaa 36 % 
Radios 35 % 
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En resumen, cabe señalar que la o!erta de equipos electr6ni, 
cos ha tenido un elevado crecimiento sobre todo en equipos 
modulares y T.V. cromática. Ln el desarrollo de este mer
cado inciden los avances logrados en materia de electrifi
caci6n y comunicación. 

¡e.nnd6jics.mente la producción de equipos para los trabaja
dores es mínima, debido a la sofisticación y avances cons
tantes en la presentación de los productos que imponen los 
países generadores de tecnología. 

2.3 l"Iuebles de madera.- Durante el período 1970-80, la oferta 
nacional de muebles de madera agrupada en los diversos ti
pos de juegos, creció a una tasa media anual de 3.4 ascen
diendo en e 1 último año a 1, 980 ,juegos. 

tn términos de valor la producción se multiplicó 8.9 veces 
en el período al pasar de 2 094 a 18 651 millones de pesos. 

Esta diferencia tan ostensible entre ambos indicadores se
ñala entre otras cosas el aumento de los costos de produc
ci6n que repercute principalmente en los precios. 

En la estructura de la demanda se observa una participa--
ci6n similar en los juegos de salas, comedores y acceso--
rios diversos, representando cada uno de estos entre el 21 



y el 23 ~ del total, el 33 ~ restante corresponde a juegos de 
recámaras. 

En un muestreo entre listas de precios y modelos de distintas 
fábricas, se encontró que existe una gran diversificación t8.!!_ 

to en precios, cal~dades como en modelos. La Secretaría de -

Industria y Comercio no emite listas oficiales al respecto, -
pero en términos generales es posible observar que los mue--
bles de línea económica, generalmente son de pésima calidad, 
altos precios y materiales extremadamente defectuosos. 

Por lo que se refiere a los muebles 11 de 1ujo 11 se encontró que 
una gran proporción tiene características defectuosas y su a,l 
to precio está dado por el tipo de telas y acabados,más que -
por la calidad. 

Durante el período 1970-1980, el indice de precios de la pro
ducción de la rama, se incrementó a una tasa media anual de -
19.2 o sea superior al indice general de precios de la econo
mía que fué de 17.6 por ciento. 

A nivel desagregado, los juegos de sQlas mostraron un mayor -
dinamismo al incrementar su precio siete puntos arriba del -
promedio de la rama y los comeal.ores, y precios alrededor de -
seis puntos abajos del promedio. 

Durante el periodo de 1980, 1982 los precios tuvieron los si--
guientes incrementos anuales. 

Juegos de sala 

Comedores 
Recamaras 

58 % 
77 % 
77 ~ 
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La producci6n nacional de r:iuebles y accesorios de madera para el 
ho~ar está orientada en su mayor parte a los estratos del merca
do de consumidores de altos y medianos ingresos. Los mayores -
niveles de poblaci6n tienen limitadas posibilidades de acceso a 
estos bienes, dados sus elevados precios en relaci6n a su capa-
cidad de compra. 

De lo observado, es fácil deducir que la mayor parte de la ofer
ta general de bienes de consumo duradero para el hogar est& des
tinada a artículos de lujo, completamente inadecuados a la reali 
dad de las necesidades de la familia mexicana. 

Sus altos precios, 16gica.:nente restringen y elitizan al mercado 
a un solo estrato de la poblaci6n que va de la clase media a los 
grupos de más altos ingresos. 

Además e<;t;e mercado no solo es restringido y eli tizado, sino .t;

~ambién muy diversificado porque al existir variedades innume-
rablea de un solo tipo de artículo y hasta de una sola marca, -
propicia unn producción muy costosa y un desperdicio irracional 
de la utilización de materia prima, de la mano de o~ra y de loa 
bienes de la capital. 

Estos Últimos, de acuerdo con investigaciones al respecto, se -
encontr6 que son aprovechados en menor medida de su capacidad~
quedando ociosa parte de la planta instalada. No obstante, que 
no es utilizada esta capacidad, los productores repercuten su -
costo en el precio de los artículos que supone cubre la pobla-
ci6n consum.idera. 

Asimismo, las industrias de artículos de consumo duradero, bá
sicamente tienen sus producciones diseñadas y estudiadas con -
patrones de tecnología extranjera, lo que muchas veces implica 
el pago de patentes o de porcantajes sobre la producción de los 
mismos. 

Lo peor de esto es que la tecnología in)portada tiene 10 añolli o 

m6s de retraso, lo que implica modificaciones insignificantes, 
principalmente en piezas y partes, que más que signifi---
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car un adelanto tecnológico básico de la función que deben CU!ll 
plir los artesanos son agregados para sofisticarlo y darle un 
carácter más suntuario para aumentar su precio de venta. 

hn la disputa por un limitado número de consumidores, el apar!_ 
to productivo se ha ocup<do mucho más en promover un mercado -
de reposición que en estimular o propiciar el incremento de la 
demanda interna. Agregando características swituarias a los -
artículos, desvirtua el propósito fundamentalmente utilitario 
de los productos. 

De esta manera trata de conservar sus niveles de producción o 
de incrementarlos en la medida que se lo permita la competen-
cia. 

Esta situación ha condicionado a los estratos de mayor capaci
dad adquisitiva a consumir bienes adicionados con sofisticaci2 
nes que no implican verdaderBs ventajas, ni adelantos tecnoló
gicos, mientras que por el otro lado la oferta de bienes dura
deros adecuados a las necesidades básicas de los trabajadores 
es mínima. 
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3.- Sistemas de Comercializaci6n. 

No cabe duda que la actividad comercial se encuentra lignda 
al modelo de desarrollo econ6micc seguido por nuestro país
durante lns últimas décad<ls, por lo que su estructura refl~ 
ja las distorsiones del aparato productivo y de la concen-
traci6n del ingreso. 

Durante vBrias déc.adas el comercio ha sido el sector' nu0 m~ 

yor partici_Daci6n ha tenido en el P. I. B. A partir de 1949 

ésta fluctuó en un promedio aproximado del 30 %. Ho obstan
te, que durante la década de los setentas el P.I.E. del se2_ 
tor descendió a un promedio aproximado de 22 %, y esta par
ticipac i6n muestra que esta actividad es una de las más CO§. 

tosas del mundo y la absorci6n desproporcionada de recursos 
frente a otras actividades productivas, lo cual es posible
constatar si este porcentaje se compara con su equivalente
en otros países como por ejemplo: Venezuela 10 %, Alemania
Federal 11 %, Estados Unidos y Japón 18 %.65 

Dentro de la estructura actual del proceso productivo, par
ticularmente en el campo de la industria de artículos de -
uso dur2dero, la intcrmediaci6n constituye un nexo importan_ 
te entre el fabricante y el consumidor final. 

Redunda en efectos a lo largo de todo el proceso productivo 
y distributivo: oper~1t.ivos para el productor, determinante
de cantidad y calidad en el mercado, y como factor de incre 
mento del precio final,pnra el compr~dor. 

Condiciona nl .fabricante al imponer sus modalidades y usos 
de comercializaci6n, fija precio~ plazos de p::i¡:i:o y, en general 
a través del manejo directo que hace del mercado consumidor, 
adecúa a~éste, a las características de tipo consumista que-
lo indentifican en la actualidad, mediante el uso y abuso de 

ci5 ___ ,,__ ____ _ 
Eüente: s.P.P., México: Información sobre aspectos geográfi

. ~os socüles y económicos, Volumen III, Aspectos Económicos, 
:1éxico, '1983. p.238. 
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una publicidad enajenante, que determina compras innecesarias, 
obsolecencia prematura de artículos útiles y estimula el cons.!:!. 
mo de emulaci6n costosa. 

La publicidad distorsionada, desorientadora y enajenante, ha -
creado en la poblaci6n necesidades irreales, que ésta no tiene 
ni necesita satisfacer. 

Esta publicidad es transmitida a toda la poblaci6n, pero está 
enfocada a un élite de consumidores, situa~i6n que provoca el 
cambio negativo de valores, hábitos y patrones de consumo de -
nuestra sociedad, ya que poseer objetos suntuarios se ha con-
vertido en símbolo del exito de la distinci6n y de la belleza 
en una aociedad donde la mayor parte de las familias no satis
facen sus· necesidades esenciales. 

Se han analizado los anuncios comerciales que difunden los ca
nales de televisi6n y las estaciones de radio, y se ha encon-
trado que la mayoría promueven el uso y consumo de artículos y 
servicios ciento por ciento suntuarios y fuera de la realidad 
de las necesidades de la familia mexicana. Siendo pr~ncipal-
mente los refrescos, los cigarros, las bebidas alcoh6licas, -
los cosméticos y entre loa casos menos graves los autom6viles 
y artículos de consumo duradero de superlujo. 

Por otra parte, el fabricante se ve. obligado a perder su iden
tidad, toda vez que entrega cantidades de mercancía al interm~ 
diario, que las adorna con marcas de fantasía propia al que -
promociona como tales, contribuyendo así a aumentar los costos 
al consumidor, de manera artificial en forro~ de valores agreg~ 
dos. Al orientar la producci6n, el mercado, los h6bitos de -
compra y consumo, el intermediario aparece en una dimensi6n -
econ6mica de mayor relevancia que el industrial mismo, y ejer
ce, de hecho, parte de sus funciones y prerrogativas. 

Sin embargo, no debe desconocerse las ventajas que los indus-
triales obtienen de sus intermediarios y que hacen posible su 
existencia. 
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Su justificaci6n estriba en la simplificaci6n del proceso de 
venta que los centra ante el productor como compradores úni
cos y permanentes, en tomar a su cargo todos los problemas -
de créditos a los compradores individuoles, en organizar la 
publicidad de los productos que ofrecen con diversas marcas 
comerciales que no son, necesariamente, las de las fábricas 
que representan, en imponer en el mercado, los tipos y cali
dades de las mercancías fabricadas, en organizar sistemas de 
ventas a nivel nacional é incluso internacional. 

Estas ventajas tienen como contrapartida, un aumento en el -
costo final del artículo, que debe ser absorbido por el con
sumidor. 

Dentro de estas características generales, sin embargo, exi,!!_ 
ten marcadas diferencias en los sistemas de comercializaci6n 
de las industrias de electrodomésticos y la de muebles. 

Bn el caso de electrodomésticos, debe tomarse en considera-
ci6n que la forma de comercializaci6n de estas líneas están 
condicionadas por el hecho de que sus productores, mayorita
riamente son subsidiarias mexicanas de empresas transnacion.!!. 
les, por lo que, consecuentemente, siguen una polí~ica de -
ventas válidas para todo su sistema internacional, con vari~ 
ciones menores, acordes al mercado local. Es por esta raz6n 
que el productor ingresa al mercado a través de sus grandes 
distribuidores, lo que contribuye a determinar las formas -
clásicas de venta y comercialización, creando así un can.al -
estrecho en el abastecimiento del producto a los consumido-
res. Se considera en este caso, al distribuidor como parte 
indispensable y fundamental para llevar a cabo un programa -
de ventas exitoso. 

Esta diversificación resulta obvia si se consiaeran diversos 
factores en la producci6n y comercializaci6n de estas indus
trias. En efecto, las industrias de aparatos domésticos y -
electrónica elaboran artículos con marcas conocidas, muchas 
veces, en forma internacional dentro de una línea de modelos 
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determinada. Lo que representa un inconveniente importante en 
la posibilidad de comercializaci6n directa, toda vez que limi
ta las posibilidades de elecci6n del comprúdor a una sola mar
ca, situaci6n que no se presenta en el caso del comerciante, -
que está en condiciones de ofrecer toda la gama de producci6n 
de diversas fábricas. 

El sostener los niveles de producci6n alcanzados, determjna la 
necesidad, por parte del fabricante, de m&ntener sus canales -
distributivos, apoyados por una publicidad alienante que dis-
torsiona las necesidades de demanda. Tambi~n atentan contra -
el valor real de los productos al otorgar descuentos de hasta 
un 48 % a los mayoristas. 

En las líneas electr6nica y blanca, los costos de interme-
diación, de industrial a distribuidor, se refleja en los si 
guientes tlescuentos: 

- Descuento base de distribución: del 36 al 38 %, según el --
cliente. 

- Descuento adicional de volumen: del 5 al 9 %, mgún los mon-
tos de compra_. 

- Descuento adicional por pronto pago: 
3 % por pago a 30 días 
5 % por pago contra presentaci6n de factura (máxima 7 días). 
8 % por pago anticipado. 

JJ:n la industria mueblera, la problemtí.tica de venta está deter
minada en forma substancial, por las enormes posibilidades de 
diversificaci6n en los modelos de producción y en el hecho de 
que los artículos fabricado_s .no llevan necesariamente Wla mar
ca determinada que en ocasiones es asignada y promovida por el 
comerciante distribuidor. 

Al mismo tiempo, los fabricantes dependen directamente de la -
.comercializaci6n de su producción principalmente a través de -
mayoristas·distribuidores, que asumen esta funci6n a nivel na
cional y absorben todos los problemas y costos de crédito, pu-
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Debido a la dispersi6n de la industria, y gran número de establ~ 
cimientos que operan, no existen precios oficiales o de f~bricn, 
lo cual origina que los comerciantes operen recargando al precio 
del costo del producto, en un promedio del 20a'fe. Sobre dicho pr!1_ 
cio se aplican los descuentos a los consumidores. 

Por lo que se refiere a las ~aracteristicas específicas de los -
establecimientos dedicados a la compra-venta de este tipo de ar
tículos. 66 Uno de los rasgos relevantes ha. sido su crecimiento 
acelerado. En el año 1960 el número de establecimientos dedica-
dos a la compra-venta de estos bienes ascendían a 3404. De acu~~ 
do con datos del año 1975, el número de establecimientos alcanz~ 
ba ya la cifrn de 7193. Simplemente durante el periodo 1970-75 9 

el valor agregado censal bruto, casi se duplic6, ya que se incr,2_ 
ment6 de 1932 a 11435 millones de pesoa. 

El aparato distributivo (cundro 2·1), lo integran pequeños, medi~ 
nos y grandes comerciantes con características diferentes. 

El 7.6 % de los establecimientos realizaron el 61.9% de las ven
tas netas, dieron ocupaci6n al 46.0% de las personas que labora
ron en este tipo de comercio y la derrama por sueldos y salarios 
represent6 el 65.8 % de las remuneraciones totales. 

En el extremo opuesto se encontraban el 18.0 de los estableci~~~ 
mientos que participaron con solo el 0.5 de las ventas netas y 4 

dieron ocupaci6n al 4.7 % e 

En una escala intermedia el 74.4 % de los establecimientos par-
ticiparon con el 35.3 % de las ventas netas y dieron ocupaci6n 
al 49.3 % • 

66.- Para la caracterizaci6n de este: sector se analizaron las 
clases 6311 compra venta de estufas y aparatos electr6nicos 
para el hogar y 6312 compra venta de muebles excepto de ba
ño, oficinas y comercios, según datos del VII Censo Comer-
cial 1976. Resume~ general S.P.P. 1980, as! como las clases 
correlativas establecidas en IV Censo Comercial 1961, datos 
de 19130, Sic; México 1961 y VI Censo Comercial 1971, datos 
de 1:970, Sic; M~xico 1971. 
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L6gicamente, las condiciones de compra y organizaci.6n de estos 
estratos difieren sustancialmente. Los comercios grandes --
tienden a integrarse verticalmente y poseen la fuerza necesa
ria para influir tanto en la escala de producci6n como en los 
niveles de precios al consumidor. El gran comercio consigue 
del fabricante mejores precios porque compra cuantiosos volu
menes y porque goza de gran liquidez para sus pagos. r.;n este 
sentido cabe mencionar la prolif eraci6n de las tiendas de au
toservicio y los grandes almacenes distribuidores • 

.im cambio el pequeño y el mediano adquieren su mercancía a -
través de intermediarios y en muchas ocasiones a crédito, ra
z6n por lo cual se ven obligados a pagar mayores precios por 
los mismos productos. ~stos establecimientos se encuentran -
diseminados en las zonas rurales y urbanas que atiende a la -
~oblaci6n de menores ingresos, opera con bajos niveles de ve.n. 
ta y ha carecido de apoyos para lograr economías de escala, -
principalmente en términos de volúmenes de compra y financia
miento. Asimismo, se caracteriza por ocupar locales pequeños 
que lo impiden tener existencias adecuadas, carencias de pu-
blicidad y poca variedad de productos a expender. 

Uno de los problemas más graves que afecta a los estableci
mientos medianos y pequeños, es el que se refiere a la falta 
de integraci6n tanto vertical como horizontai.67 

Un indicador aproximado de este aspecto es el que solamente -
el 3 % de los comercios dedicados a bienes de consumo durade
ro para el hogar, realiza ventas al mayoreo, porcentaje infe
rior al observado en algunas de las economías más desarrolla
das del mundo en donde llega a ser del 25 %. Otro indicador 
lo señala el hecho de que en el Distrito Ji'ederal se localiza 
una parte fundamental de los mecanismos de distribución cuyo 

impacto determina las condiciones que prevalecen en el resto 

del mercado nacional. Debido a problemas de financiamiento y 

67Por integración vertical se entiende la reducción de etapas -
de intermediaciones. 
Por integración horizontal se entiende la asociaci6n de comer 
ciantes y productores para aumentar las escalas de operación
y costos. 
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escala de operaciones loa ~omeuciantes pequeños y medianos en 
la república, realizan sus adquisiciones a través de interme
diarios ubicados básicamente en la capital. Las cifras del -
censo de 1975, confirman esta situaci6n ya que de un total de 
ventas netas al mayoreo de 591.8 millones de pesos en toda la 
república 256.0 (43.2 %) se efectúan en el D. F. En menos -
proporciones este tipo de concentraci6n se presenta en Baja -
California para el rubro de estufas y aparatos electronicos y 

en Coahuila, Nuevo Le6n y Jalisco principalmente para mueblesº 

L6gicamente los costos de transporte, almacenamiento y precios 
agregados por los mayoristas dan origen a que en los pueblos y 

ciudades más pobres y alejados de los centros de producción, 
tengan el comercio más atrasado, más cargado de intermedia--
rios y en consecuencia más costos. 

El otro lado de la moneda lo representan las zonas más moder
nas de lasciudades más grandes, tienen el mayor comercio, el 
más eficiente, el más accesible y el más barato. 

Esta desiguai condici6n se refleja directamente en los márge
n.es de comercializaci6n, que varían de un 50 % para los gran
des comercios, a un 20 % para los pequeños y medianos. Ln e.§_ 
tas condiciones, en las ventas de contado al público el gran 
comercio puede hacer descuentos hasta de un 30 % sobre el pr~ 
cio de lista, cosa imposible para el pequeño comercio. Esta 
situaci6n ha propiciado que los pequeños ¡ medianos comerci~ 
tes annalicen sus actividades hacia la práctica de una fun--
ci6n fuera de su competencia: el otorgamiento de crédito al -
público en la adquisici6n de los bienes que expenden. 

En la actualidad, los comercios organizados, otorgan financi.!!_ 
mientas sobre artículos de uso duradeeo, elaborando una tasa 
de crédito que estimula la recuperaci6n a corto plazo del CO.§. 

to del artículo. 

La tasa de interés con la que operan varia entre el ?O y el 
90 % anual sobre el total de la deuda inicial, y como las 
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ventas a crédito se efectúan sobre el precio de lista sin des
cuento, nl cual además se le agrega lo correspondiente a im--
puestos mercantiles y a gastos por manejo de cuenta y apertura 
de crédito, como se muestra a continuaci6n: 

La venta se hace sobre el precio 
de lista (incluye un costo del -
28 % sobre el precio de contado) 
de acuerdo con el tipo de bien. 

Enganche. Erogaci6n que realiza 
el consumidor en ·..m 10 % sobre -
el precio de financiamiento (co
misi6n). 

Costo por cobranza a la tasa in
tegrada mensual del ·2 % sobre el 
costo del articulo a 12 mwses. 

Tasa de Crédito Comercial: 

48.22 % 

11.11 % 

24.0 % 

83.33 % 

Lo anterior subraya los excesivos aumentos que dentro del pr~ 
cio final significan para el usuario los intereses. 

En efecto, en promedio las diferencias entre el precio al co.B, 
tado y el precio en abonos cotizado por empresas de distintas 
clases y tamaños van desde 5 %' hasta 75 % en. televiso-
res, de 20 % en consolas, de 5 a 1;: % en refri, 
geradores y lavadoras, de 5 a 15 % en estufas de --
gas y de 5 a 20. % en licuadoras. 

Esta actividad se ha convertido en un negocio lucrativo, en -
deterioro del presupuesto familiar de las clases de inüresos 
m6s bajos. Bstas, al no disponer del efectivo suficiente pa
ra realizar sus compras de contado, se ven forzadas a acudir 
a ostos comercios, cuyas condiciones de compra se hallan sen
siblemente en desventaja respecto a las de los mercados don
de acuden los estratos socioecQn6micos de mayores ingresos. -
.l!:sta práctica permite ganancias a tal punto cuantiosas, que -
también muchos grandes comercios han emprendido la promoci6n 
y expansi6n de las ventas a crédito. 
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En las transacciones comerciales realizadas a cr~dito con fre
cuencia se involucran otros elementos que distorsionan la rea
lidad, tales como la necesidad, la novedad del satistactor y -
el hecho de que, por lo general, el usuario ignora el precio -
total del bien adquirido a crédito. Comunmente, al decidir la 

compra, el consumidor no presta mucha atenci6n al precio final 
sino al imponte-del enganche y del pago mensual; por lo regu
lar insiste en que 6ste sea pequeño. A cambio de ello, acepta 
plazos m~s largos de pago y elevados intereses. 

Los sectores de la poblaci6n que perciben bajos ingresos en ~ 
neral se hallan :imposibilitados para acudir a las institucio-
nes crediticias, porque les son desconocidos los trrunites nec.!::. 
sarios para solicitarlos. Por su parte las instituciones ban
carias aceptan proporcionar cr~ditos personales, solo a quie-
nes reunen requisitos de solvencia econ6mica, que generalmente 
no estfui al alcance de los trabajadores. 

No obstante sus grandes limitaciones, el sector de la pobla-~ 
ci6n con bajos ingresos es el que utiliza con más frecuencia -
los cr~ditos al consumo. Este sector no se halla en condicio
nes de adquirir al contado bienes de consumo duradero, y cuan
do trata de hacerlo en "abonos" se encuentra con el problema -
de que las instituciones bancarias no lo aceptan como sujeto -
de cr~dito. En estas condiciones, se ve obligado a acudir a -
los establecimientos comerciales, a pesar de las evidentes de_2 
ventajas que ello signrufica. 

Este marco de referencia nos lleva a señalar que aunque el co
mercio representa ventajas para el i.:i.duntrial y ofrece también 
algunas para el consumidor, tales como proporcionarle la posi
bilidad de lineas de cr~dito individuales y diversificaci6n de 
a~tículos, por otro lado ha generado una estructura bipolariz_! 
da que comprende a comercios mod~rnos con ventajas de tipo fi
nanciero y organizacional, junto a otra de pequeños comercios 
que operan en escalas reducidas. Esta situaci6n 16gicamente -
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acarrea prácticas especulativas y en exceso de intermediaci6n 
que incrementa los costos sustancialmente. 

La estructura de comercialización está orientada al consumo -
de tipo suntuario a trav~s de campañas publiciturias, facili
dades de crédito y de diferenciación de productos. 16gicame~ 

te esta estructura está dirigida a los sectores minoritarios, 
dejando de lado a los trabajadores con menores ingresos, qui~ 
nen al carecer de fuentes adecuadas de financiamiento, se ven 
en la necesidad de obtener los bienes necesarios para su ho-
gar, mediante créditos comerciales en condiciones sumamente -
desventajosas y claramente lesivas para la economía familiar. 



CAPITULO IV 

LOS PROGRAiiAS Y ESTRATEGIAS: 
EL FONDO DE FOfü.NTO Y GARANTU PARA 
:EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES. 
LOS INSTRUMENTOS DE PROTECCION Y ORIENTáCION. 

1.- j\ntecedentes y Creaci6n de Fonacot. 
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Como hemos visto, la década de los setenta se inicia con una 
situaci6n de deterioro económico y político, que entre otros 
efectos se caracteriz6 por altas tasas de inflaci6n y pérdi
da del poder adquisitivo, principalmente de los trabajadores. 

Por otro lado, el juego político instrumentado por Luis Ech.!t 
verria, dA pábulo a que algunos grupoS-de obreros trascien-
dan en sus demandas puramente economicistas hacia la peti--
ción de medidas y creación de organismos en defensa del po-
der adquisitivo del salario. 

En otras circunstancias, para hacer frente al problema de la 
carestía de la vida, el Congreso del Trabajo presentó al Pr.!t 
sidente de la República, en Marzo de 1973, un programa de -
cinco puntos. 

Uno de los puntos del programa planteaba la creación de un -
l<'ondo para la protección del consumo de los trabajadores, h!, 
ciendolos sujetos regulares de crédito blando para la adqui
sición de bienes de consumo duradero y servicios esenciales. 

El Presidente de la República encomienda a la Jecretarí~ del 
Trabajo y Previsi6n oocial el diseño t~cnico del Fondo. 

Por su parte, la diputaci6n obrera propone ante la Cámara de 
Diputados 1 reformas y adiciones a la Iiey :Federal del Trabajo, 
para la creación de este l!'ondo, y para facilitar su opera.--
ci6n. ~l pD~yecto de modificaciones a la ley es aprobado -
po~ el Congreso de la Uni6n, de tal suerte que dichas modifi 
caciones entran en vigor el 10 de 'Enero de 1974 (en donde se 
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pide al .Ejecutivo reglamentar la forma y términos para el est!!, 
blecimiento de FONACOT). 

El 2 de Mayo de 1974 el ~jecutivo ]'ederal expide el Decreto -
Presidencial que ordena la constituci6n de un fideicomiso para 
la operaci6n del Fondo que hacía referencia la Ley Federal del 
Trabajo; creándose así, el l!'ondo de }·omento y Garantía para el 
Consumo de los Trabajadores (:FO.N.11CüT;. 68 

El decreto respectivo asigna los siguientes funciones a 
FONACOT: 

• Ga~antizar los créditos institucionales otorgados a trabaja
dores para la adquisici6n de bienes de consumo duradero y p~ 

ra la obtenci6n de servicios. 

• Garantizar los créditos o, en su caso, otorgar financiamien
to para la operaci6n de los almacenes y tiendas a que se re
fiere el Artículo 103 de la Ley Federal del Trabajo. 

• :b'omentar el ahorro de los trabajadores. 

• Facilitar a los trabajadores la obtenci6n de condiciones ad~ 
cuadas de crédito y precios que les procuren un mayor poder 
ad qui si tivo. 

• Coadyuvar el establecimiento y desarrollo de procedimientos 
que tiendan a elevar la calidad, disminuir el precio y faci
litar la adquisici6n de bienes y la obtenci6n de servicios. 

• Fomentar y establecer mecanismos destinados a orientar y pr.Q. 
teger a los consumidores. 

• Promover, entre los usuarios, el mejor aprovechamiento dél 
salario. Contribuir a la orientaci6n de su gasto familiar -
de manera que ~ste satisfaga, en la mayor medida posible, -
las necesidades de una vida digna, en el orden material, so
cial y cultural, como lo prescribe la fracci6n VI del Artíc~ 
lo 123 de la Constituci6n General de la República. 

68v· . Of' ' 1 1ar10 1c1a , 2 de Mayo de 1974. 
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• Contribuir al sano desarrollo del mercado interno, impulsa!!_ 
do la demanda y producci6n de bienes socialmente necesa--
rios. 

De hecho, este organismo fue una respuesta a la reducci6n del 
mercado interno y a la saturación del mercado de las capas de 
más altos ingresos, orientado principalmente n la adquisici6n 
de bienes suntuarios. A través de los mecanismos instrument~ 
dos, ae pretende corregir vicios y excesos de intermediaci6n 
mercantil, deformaciones del consumo y organizar n los traba
jadores dentro de un esquema de protección para sofisticar 
ous necesidades y propiciar el ahorro del trabajador. 

Con esta instituci6n se pretendía matar dos pájaros de un ti
ro. Por una parte revitalizar la economía; mediante la inco!:. 
poración de los trabajadores al mercado de bienes de consumo 
duradero y por otra reforzar la política aperturista mediante 
la satisfucci6n de las demandas más apremiantes planteadas por 
los obreros. 

Las modificaciones a la Ley }federal del Trabajo que debieron -
hacerse pare. permitir la operación de .l!'ONACO'l', pueden reswni:iz... 
se de la siguiente forma: 69 

1) Adición al 2do. p6.rrafo del Artículo 90, declarando de uti 
lidad social el establecimiento de medidas, mecanismos y -
procedimientos que faciliten el acceso de los trabajadores 
al consumo de satisfactores de necesidades normales. 

2) hdición al Articulo 97 de una Fracci6n que permite loa de& 
cuentos al salario mínimo, para pago de créditos FONACOT -
libremente consentidos. 

3) Adición al Articulo 110 de una Fracci6n que permite el de!!. 
cuento a loa salarios superiores al mínimo para ~l pago de 
créditos libremente consentidos otorgados por FüNACOT. 

69
niario Oficial, 30 de Diciembre de 1973 y 9 de Enero de 1974. 



4) Adici6n al Artículo 103-Bis que ordena el establecimiento 
de un Fondo para garantizar créditos institucionales, ba
ratos y oportunos para la adquisición de bienes de consu
mo duradero y el pago de servicios. 

5) Adici6n al Artículo 132 de la Fracción XXVI, que estable
ce como obligaci6n de los patrones, enterar a la institu
ci6n bancaria acreedora, o a FONACOT, los descuentos efes 
tuados al nalario del trabajador p~,ra el p<:<go de créditos 
obtenidos a través del Fondo. 

Otros fundamentos legales de carácter general que regulan 

el funcionamiento del Fideicomiso son: Ley Orgánica de la 

Administraci6n Pública Federal; Ley de Presupuesto, Cont~ 
bilidad y Gasto Público; Decreto por el que se est0blecen 
bases para la constitución, incremento, modificación, or
ganizaci6n, funcionamiento y extinci6n de los fideicomi-
sos del Gobierno Federal; así como disposiciones particu
lares tales como el contrato respectivo de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente del Go

bierno Federal y Nacional Financiera como fiduciaria; y -
las reglas de operaci6n expedidas por la Secretaría de H!, 
cienda y CrMito Público. 

Posteriormente¡,ya en el Gobierno de L6pez Portillo, se e.§_ 
tablee e el programa de política. laboral ya mencionado y el 
organismo se integra al programa de protecci6n a los niv~ 
les de vida y consumo de los trabajadores. J.simismo, ya-
dentro del programa de reforma administrativa,especialmeQ_ 
te en el aspecto rell'ltivo a la organizaci6n por sectores
de las Entidades de la Administraci6n pública para.estatal 
en el acuerdo respectivo publicado el 17 de Enero de 1977 
y que reglamenta los :il"t:ÍCulos 50y 51 de la Ley Or~ánica

de la Administraci6n .Pública Federal, se ubica a FONJ,COT -
dentro del Sector Laboral cuya coordinaci6n corresponde a 
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la Secretaría del Trabajo y Previsión clocial. 

Autoridades de FONACOT. 
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El decreto Presidencial y laa Reglas de Operaci6n determinan 
la participaci6n de los sectores involucrados en el Comit~ -
Técnico y de Distribuci6n de Fondos de FONACúT. 

El Comité se encuentra integrado con las representacionco ai 
guientea: 

Por el Gobierno Federal: 

Un miembro consejero propietario y su suplente respectivo, -
en representación de cada una de las siguientes ):;ecretarías 
de Estado, Trabajo y Previsi6n Social, Comercio y Fomento I:J! 
dustrial, Hacienda y Crédito Público, Contraloría, así como 
un representante propietario y suplente de Nacional Financi!, 
ra que funge como fiduciaria. 

En virtud de la importancia que ha cobrado la instituci6n, -
asiste un representante del Banco de M6xico, s. A. 

Por el sector de los trabajadores: 

Tres representantes propietarios y sus suplentes respectivos, 
del Congreso del Trabajo. 

Por el sector empresarial: 

Un representante propietario y su suplente, por cada una de 
las organizaciones siguientes: Confederaci6n de Uámaras Na-
cionales de Comercio y Confedera.ci6n de Cámaras de lndustri~ 
les de los Estados Unidos Mexicanos. 

Presidente del Comité Técnico y de Distribución de li'ondos es, 
por el mismo decreto, el representante de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. Uumple esta funci6n el propio -
Secretario del Hamo. 

Al respecto es conveniente señalar que al principio de su -
creaci6n se.si1scit6 un constante ataque de las diversas cáma
ras de comercio hacia las actividades del F'ondoo 
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Loa ataques variaron desde notas periodísticas, acusando al O!: 
ganismo de obrar con notoria ventaja contra los comercios org.!! 
nizados, pasando por señalamientos de ser un organismo consu-
mista, hasta la prohibici6n a sus agremiados para su integra-
ci6n al organismo como distrib~idores de los artículos que fi
nancia. 

No obstante, hubieron comercios con suficiente visi6n para caJ!. 
tar la importancia de contar con un mercado que de otra manera 
no hubieran podido accesar. ~stos comercios fueron la punta -
de lanza que permi ti6 roruper el bloqueo mencionado. 

A pesar de que la participaci6n de los empresarios en la toma 
de decisiones dentro del Comité Técnico es de gran importancia, 
sobre todo cuando comparten ciertas responsabilidades en el -
sistema operativo, los patrones no adquieren ninguna responsa
bilidad solidaria respecto al incumplimiento de las deudas en 
que incurran los trabajadores. 

La estructura del .1"ondo le concede las facultades propias de -
un organismo financiero, autorizado pura otorgar y descontar 
créditos. 

Los instrumentos legales que garantizan el éxito de sus opera
ciones se encuentran contenidas en los artículos 97, 110 y 132 
de la Ley l!'ederal del ~·rabajo, adicionados con las fracciones 
ya señaladas en parrafos anteriores. Con lo anterior se evita 
que el organismo tenga que depender de las vías instituciona-
les de financiamiento ya que ello implicaría retraso y trámi-
tes burocráticos para el otorgamiento de los préstamos. 

Los fundamentos legislativos que dieron origen al FONACUT pre
vén asimismo, los actos jurídicos concretos que pudieran pre-
sentarse en el proceso de recuperación de créditos, ya que el 
patr6n está obligado a realizar un descuento específico al sa
lario del trabajador y hacer el entero de lo descontado al .Fo.a 
do. Para efectuar sus operaciones el .l!'ondo fué dotado de sufi 
ciente autoridad, como órgano del Estado, para que sus actos -
tuviesen el carácter de resoluciones, derivadas de la aplica--
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ci6u de lu Ley 1''<;deral del 'l'rabajo. 

El patrimonio de la institución está constituido por una apor
taci6n inicial hecha. por el Gobierno l!'ederal en el fideicomiso 
y las que haga en lo sucesivo, además de las sumas que obtiene 
derivadas de las utilidades que percibe con sus operaciones -
los préstamos que contrate y otros recursos que pueda llegar a 
conseguir. 
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2.- Situación Actual. 

De acuerdo con sus reglas de operación l!'ONAGOT, otorga crf 
ditos a los trabajadores que teniendo un año o más de anti 
guedad en su empleo, perciban salarios entre el mínimo y -
cinco veces, según la zona econ.6mica correspondiente. 

En los cuadros 22· y 23 se podrán ver los datos más impor-
tantes del organismo. Sin embargo es conveniente resaltar 
algunos é;spectos específicos. 

Desde su creación hasta el mes .dEi Noviembre de 1983, se h,! 
QÍan otoll!;ado de 2'153,115 créditos por un valor de----~ 
~28,723.2 millones de pesos ... Dt:: este total un 82.9 % fue
ron destinados a trabajadores con ingresos mensuales infe
riores a 2 veces el salario mínimo. 

:r;n virtud de que el otor5amiento de créditos se efectúa C.!!_ 

da vez que un afiliódo termina de pagar, habrá que restar 
de esta cifru los créditos otorgados posteriormente al pr.!. 
mero. Con lo antf:rior el número de trabajadores beneficia 
dos ascienden aproximadamente a 1.4 millones. 

Adembs si este dato lo relacionamos con el potencial apro
ximado del :Fondo, de acuerdo con las polÍticas actuales, -
es decir tomando en cuenta únicamente a los trabajadores -
ubicados principalr::ente en la lndustria y el Gomercio, ex
cluyendo a los tr~bajadores con salarios inferiores o igu!! 
les a 5 veces el mínimo, se tendría un univ~rso de 6.6 mi
llones. Esto si[..rü.fica que se ha beneficiado aproximada-
mente un 21 % del total. 

Pero como hemos visto FONaCOT, excluye a campesinos, y a -
quines carecen de contrato la\)oral. Esto supone dejar de 
lado a obreros de la construcción, por ejemplo y en gene-
ral a los trabajadores desempleados y subempleadoa. 

Tomando en consideración estos sectores el potencial sería 
cercano a los 14 millones de trabajadores; de tal manera -



CUADRO 22 120 
OTORGAMIENTO DE CREDITOS A TRAVES DEL SISTEMA FONACOT 
A. NUMERO Y MONTO DE LOS CREDITOS OTORGADOS. 

riuru:;ttu JJt; U.t{~U.l'l'Uo ~" - w '" 

lJ.1•'. J.ffl'• .t'AH:í 'fU'i'AL 

1975 114698 2?65? 172355 

1976 125298 64548 189846 

1977 83715 56910 140625 

1978 151122 118217 269339 

1979 142762 139827 282589 

1980 139'~33 165862 305295 

1981 191820 185076 376896 

1982 97375 148593 245968 

1983 69573 10062? 170200 

TOTAL . 1111796 100731? 2153113 

En millones de pesos. 

B) VALOR pROMEDIO DEL GREDITO 

General 
D.F. 
Interior del país 

lfil'Ufü'.c; lJr. .LUo CREDITOS 
u.1•. li'H' • .t-'Al.o TIJYiU.i. 

909.2 15e.s 1068.0 

846.8 Jl-22.1 1268.9 

627.0 379.·7 1006.'/ 

1369.0 990.6 2359.6 

1611.8 1 1~79.8 3091.6 

2015.5 2133.3 4148.8 

2779.1 2758$9 5538.0 

1991.2 3164.5 ':·,155. 7 

¿¿·18.j c.oo·¡ .b )U8/•'1 

1L~ ,367 • 9 14 355.3 28,723.2 

C) CENTROS DE TRABAJO REGISTRADOS Y DISTRIBUIDORES AFILIADOS 

CONCEPI'O D.F % INT.PAIS % TOTAL 

CENTROS DE TRABAJ( 21302 45.2 25?80 54.8 4?082 

DISTRIBUIDORES 423 56.4 327 43.6 750 

FUENTE: FONACOT. SUBDIRECCION DE PLANE.ACION. 
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CU/\.DRO 23 121 

CARACTSRISTICAS PnrnCIPALE!:i DE LOS 'fRfd3AJADORES AFILIADOS A FONACOT 

INGRESO 
DE LOS TR/,B,\Jf\.DORES EN ~ MOM":NTO DE AFILHRSS. 

El 13.62 % con salarios ini'eriores a $ 13,000.00 
El 59.63 % con salarios entre -----U 13.001a $ 28.000.00 
El 12.63 % cbn salarios entre -----S 28.~01a $ 38.000.00 

El 3.63 % con salarios entre -----$ 38.001a $ 53.000.00 
El 0.49 % con salarios superiores a $ 53.001.00 

Casados 
Solteros 

ESTADO CIVIL 

Viudos,Divorciados, Uni6n Libre ---------

ANTIGUEDAD 

DE LOS TRABAJADORES AFILIADOS 

70.31 % 
22.?1 % 
6.98 % 

El promedio de antiguedad de los afiliados es de 

4 años, 10 meses 

El 54.08 % de los afiliados tienen entre 1 Y, 5 

años de antiguedad 

BENEFICIADOS CON EL SISTEMA 

?,852.662 personas 

PROMEDIO DE ARTICULOS ADQ.UIRIDOS POR TRABAJADOR 
2.4? 

EDAD PHOMEDl.Q 29 años 6 meses 
El 56.66 % son jovenes entre los 18 y 30 años 

AHORRO OBTENIDO POR LOS TRABAJA.OORES 
S 12,062,824.866 (Enero. ?7- Nov, 83 ) 
·~ 1, 602 ,306.812 e Durante 1983 ¡ 
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que en realidad el organismo únicamente ha abarcado un 10 % 
del universo de trabajadores que realmente requieren de es
te beneficio. 70 

La operaci6n de FONACOT, se centra en el Distrito Federal y 
su ~ea metropolitana al que se destinan el hO % de los re
cursos. El 60 % restante se encuentra distribuido en el i!l:, 
terior del país a tr&véa de 19 Oficinas Regionales en los -
siguientes Estados: Baja California Norte, Chihuahua, Coa
huila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Mo
relos, Michoacán, Nuevo I.ie6n, Puebla, Queretaro,San Luis P,g_ 
tos!, Sonora, Tabasco, Trunaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yuc~ 
tán. Los restantes Estados, a saber: Aguasoalientes, Baja
California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Hidalgo 
Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo,y Zacatecas, han sido muy po
co beneficiados ya que se manejan indirectamente mediante -
la colaboraci6n que prestan las Delegaciones de la Secreta
ría de Trabajo y Previsi6n Social, generalmente para dar i~ 
formaci6n y llevar a cabo labores de promoci6n y difusión -
sin atender directamente a los trabajadores para ejercer su 
crédito. 

Como se ve el criterio ha sido antender los principales Es
tados de la República, dejando para despues a aquellos que
por sus características econ6micas no representan un merca
do adecuado para que el Fondo pueda sobrevivir financiera-
mente. 

Asimismo, la mayoría de los créditos se ha otorgado en las
ciudades principales, por lo que la acci6n crediticia ha d~ 
jado al margen a los Estado más pobres. 

?o 
·c-ai·c-u~i~o-s .... e~f-e_c_t_u-ados en base a cifras de FONACOT, y datos --

sobre poblaci6n econ6micamente activa en S.P.P. La pobla-
ci6n de México, su ocupaci6n y sus niveles de bienestar. -
Ob.Cit.pp.35. 



A pesar de lo anterior, en otroa aspectos el trabajador ha 
encontrado considerables ventajas; ya que el sistema no se 
limita a hacer sujetos regulares de cr6dito a los trabaja
dores, sino que obtiene para ellos crédito máo barato que
en el mereado y precios preferenciales en los artículos -
que adquiere. 

La tasa de interés que se cobra a loa trabajadofea a través 
del Fondo .es más reducida que las que aplican el comercio o 
la banca en sns créditos personales. Actualmente la canti
dad del adeudo causa intereses a una tasa mensual variable
aobre saldos insolutos, a raz6n de seis puntos abajo del -
costo porcentual por captaci6n fijado mensualmente por el -
Banco de México. En el último pago programado se efect~a -
un ajuste que puede ser de más o de menos y esto puede ori
ginar un pago adicional o, una nota de bonificación. 
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Además se evitan los gastos que otras instituciones cobran -
por concepto do apertura de cuenta, cobranza y manejo de -
cuent;a. 

Es pertinente señalar que la tasa ha venido variando a lo -
largo del tiompo siguiendo un comportamiento normal es de-
e ir semejante al de la tasa comercial y bancaria. Así en-
tre 1975 y 1980, la tasa de interés era del 15 % anual so-
bre saldos insolutos. Durante 1981, la tasa se elev6 al --
21 % anual. Durante 1982, la tasa fué de 35 %. Por último 
en 1983, la tasa promedio ascendi6 47 % aproximadamente. 

El veh!culo que utiliza el Fondo para el surtimiento de loa 
bienes objeto del crédito es la afiliación del comercio no.!'_ 
mal al sistema. Al reunir en bloque, las demandas particu
lares de buen número de asalariados, puede contratar en las 
mayores condiciones de calidad y precio, superando as! las
desventajas del comprador individual aislado, expuesto a S_!! 

trir las continuas variaciones del mercado, la base de estas 
negociaciones estriba en que el Pondo liquida de contado al 
comercio, al mismo tiempo que lo exime de la responsabili-
dad del cobro del crédito. 
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De esta forma ae obtiene una reducci6n de precios en pr.2. 
medio sobre el precio de lista de acuerdo a lo siguiente. 

L:Ínea '.Blanca 

Línea Electr6nica 
Muebles 
Enseres Menores 
Ropa 

Calzado 

10 % 
j5 % 
28 % 
10 %. 
10 % 
10 % 

De acuerdo con los objetivos que se le tienen asignado,-~ 
el FONACOT, ha establecido mecanismos para orientar el -
consumo de los trabajadores h¡icia la adquisici6n de bie
nes que no sean suntuosos ni supor!luoa. Para esto ha -
establecido un"cuadro básico" de artícua.os de consumo d~ 
radero indispensables, del cual el trabajador no puede -
apartarse. 

Cabe mencionar que este cuadro está basado en el decreto 
de productos básicos expedido con fecha 9 de aeptiembre
de 1980, cuyas caracteríaticaa señalamos en el cuadro 18. 

De lo onterior, se desprende que el cuadro básico,debe -
contener artículos con precios, calidad y caracteríati-
cas adecuados a los trabajndoren, lo cual plantea una d.2, 
ble problem~tica, ya que como vimos la producci6n actual 
no está hecha para los trabajadores, y por el -0tro su -
acceso a los que eatán en el mercado, implica inculcarles 
un esquema de tipo consumista. 

Con el objeto de evitar esta distorsi6n, ·1a Instituci6n
ha establecido un concurso anual de productos básicos, -
con el propósito de " Estimular el diseño de tU.'tÍCulos -
básicos que se aJ'usten a las condiciones socioecon6micas 11·. 
del puebl~ de l'Iéxico". · 

71· 
~g~O~N~A~C~OT,,__,-C~o-n_v_oc __ a~t~oria 5o. Concurso de Diseño de Productos 
básicos. 1982. 
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Sin embargo a pesar de que la purticipaci6n de diseñadores 
ha sido adecuada, las cnracterísticas de la producción y -
del mercado han obstaculizado poner a la disposición de -
los trabajadores loa diseños premiados. De acuerdo con -
FONACOT, solo por razones de mercado, por intereses crea-
dos, es que los muebles triun.ffadores en estos conaursos no 
están todavia a la venta en el núniero deaeado.?2 

Además por raz6nes presupuestales durante 1983, se suspen
dió el concurso. 

Los créditos que otorga el Fondo no pueden ser inferiores
ª mil pesos, el limite mroclmo se otorga de acuerdo con la
escala de salarios, no permitiéndose generar un descuento
del 10 % mensual sobre la nómina, a los trabajadores con -
salario mínimo y del 20 % a ios trabajadores cuyo salario
lo exceda. 

De acuerdo con la capacidad de endeudamiento del trabaja-
dar y el valor de los bienes a adquirir, los plazos para -
el pago de los créditos puede ser de 12,gasta 18 meses. 

Requisito pr~ para la solicitud y otorgamiento del crédi 
to, es el relativo a especificar su destino, en virtud de
que solo podrá emplearse en la compra de bienes ·de consumo 
duradero. 

La forma en que el trabajador obtiene créditos en este sis 
tema puede sintetizarse de la siguiente manera: 

a) El trabajador obtiene una solicitud de ofiliaci6n en su 
empresa, en su sindicato o en las oficinas de FONACOT. 

b) L~ emppeaa a quien presta sus servicios, certifica los
datoa de la solicitud referente a la relaci6n obrero-p~ 

tronal despúes de haber sido llenada por el trabajador. 

.. V,....er_r_e_v_,l,....s..,.t_a_PO·NACO'r, año IV, número 3?, Mayo, Jnnio 1982. 



e) El trabajador se presenta ante las oficinas de FONACOT 
para que le sea aprobada su afiliaci6n y su cr~dito c.2_ 
rrespondiento. 

d) El trabajador selecciona los artículos que requiere, -
de acuerdo a un cuadro básico de bienes pactados a pr~ 
cioa preferenciales. Se cuenta para ello, con más de-
750, comercios afiliados en todo el país. 

e) El proveedor levanta el pedido correspondiente de acue!:. 
do al monto autorizado , y el plazo en que se cubrirá -
la deuda ea señalado por el propio trabajador. 

f) El proveedor envía el pedido a FONACOT, donde se anali
zan los artículos levantados y los precios convenidosº 

g) Autorizado el pedido por medio del procesamiento elec-
tr6nico de datos, se envía la orden para que el provee
dor entregue de in.mediato la mercancía al trabajador. 

h) Deapúes de que el obrero recibi6 los artículos solicit!!_ 
dos a su entera satiafacci6n, y una vez que el fondo P.!!, 
g6 al proveedor la factura en riguroso contado, la ins
tituci6n notifica al centro de trabajo para que, de --
acuerdo a lo que estableeeila la ley, efectúe laa dedu~ 
ciones correspondientes del salario.del trabajador acr~ 
ditado y las deposite mensualmente en una instituci6n -
bancaria que se le señale. 

Además del financiamiento que el Fondo concede para la
adquisici6n de muebles y electrodoméstico, se tienen -
otros programas para la obtenci6n de algunos servicios
como: 

* Funerarims por defunoi6n de los dependientes econ6mi-
cos del trabajador. 

• Adquiaici6n de Ropa y Calzado. 

• Adquisici6n de libros y útiles escolares. 

* Paquetes de viaje Turísticos. 
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De especial importancia es la funci6n que se le confiere 
en el sentido de otorgar financiamiento para la opera-•
ci6n da almacenes y tiendas de los trabajadores. Este -
tipo de crédito se dedica a construcciones e instalacio
nes o compra de molti.liario y equipo, para el estableci-
miento de almacenes y tiendas, y a la adquisici6n de me!:_ 
canc!as, artículos para el hogar, ropa y comestibles, p_a 
ra la venta directa a los trabajadorei:i; en ambos caeos -
el monto del crédito será determinado por el Comit~ Tec
nico, en el primero con un plazo máximo hasta de cinco -
años y de hasta 180 días el segundo, renovable hasta por 
360 días, siempre que hubiese sido pagado un mínimo del-
50 % del saldo insoluto reportado. 

Este aspec~o a pesar de su importancia, se encuentra re
zagado en relaci6n con los otros programas, ya que hasta 
la fecha solamente se ha otorgado 2 créditos con un va
lor tetal de 4 millones de pesos. 

12? 
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3.- Evaluaci6n y perspectivas. 

De acuerdo con lo que hemos visto FONACOT, sa configura como una 
alternativa que hace posible el acceso de determinado estrato de
traba,jador•es hacia la adquisici6n de bienes de consumo duradero,
acci6n que se realiza fundamentalmente a través de convertir a d,i 
chos trabajadores en sujetos de crédito institucional barato y -

oportuno. 

Sin embRrgo eote mecanismo tiene otras implicaciones ya que su -
operaci6n está dire~tamente relacionada, por una parte con el co
mercio y por otra indirectamente con la industria de electrodom~E_ 
ticos y muebles, a través de la demanda adicionada a este tipo de 
artículos por la nueva masa de compradores que de otra manera no
se hubieran dado. 

Los comerciantes afiliados cuentan con un nuevo mercado que ya ha 
posibilitado el crecimiento en sus ventas, además de que el mismo 
irá ampliandoae en la medida que el Fondo expanda sus actividades. 

Además todas las ventas apoyadas a través del sistema son realiza 
das de contado, lo cual le permite obtener mayores descuentos con 
los fabricantese 

No tiene gastos de cobranza y elimina los riesgos que esto impli~~ 

ca. 

Se abstiene de distraer grandes capitales destinadfie a laá ventas

ª crédito. 

Obtiene mayor liquidez que le permite reinversi6n más agil del ca
pital. 

El factor preponderante para que el comercio ingrese al sistema es 
la posibilidad de optimizar los beneficios a través del abatimien~ 
to de algunos costos de operaci6n y del incremento en la circula-
ci6n y rotaci6n de capital, que opera en el sentido de facilitar -
la reinversi6n de capital. 

Lo anterior trae como contrapartida que solo los comercios grandes 
que operan con grandes volwnenes estén en posibilidad de ingresar
como distribuidores del sistema, lo que en cierta medida contribu-
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ye al proceso de concentraci6n comercial. 

Por lo que se refiere a la industria de muebles y electrodomésticos 
se ha incrementado la demanda al adicionarse al mercado interno un
nuevo mercado de compradores no tradicionales. Esta aoevera0i6n -
puede apreciarse objetivamente en el cuadro 24 1 donde es posible -
observar que se ha apoyado la adquisici6n de más de 4 429 111, arti 
culos de bienes de consumo duraderoº 

En base a una oonaparaci6n efectuada entre el número de artículos fi 
nanciados en noviembre de 1983, y un mes promedio de producci6n en-
1980, se estima que la incidencia del Fondo en la producción nacio
nal representa aproximadamente un 5. 78 %. (cuadro 2~) • : 

Los artículos cuyo porcentaje captado sobre la producción nacional
ha sido más signi!icativo son: Camas y recámaras con un 12.28 % y

salas y muebles de estancias con un 10. 6 %. 

Asimismo; el incremento.. de la ·demanda coadyuva a aprovechar mejor -

la planta instalada, incrementando sus niveles de productividad y -

reduciendo sus costos de operaci6n. 

Tambien ha obtenido mayor líquidez que aumenta su capacidad de fi~
nanciaraiento porque el comercio absorve al ª'onta~o, ~an parte de -
sus compras. 

No obstante estas ventajas significativas, o tal ve~ debido a ellas, 
la producci6n de bienes realmente básicos ha ido cada vez reducien
dose en mayor proporci6n al grado de que en la actual~dad, la pro-
ducci6n de electrodomésticos de tipo econ6mico, prácticamente han -
desaparecido del mercado. 

En términos generales el Fondo de Fomento y Garantía para el consu

mo de los trabajadores ha logrado establecer un sistema de créditos 
relativamente baratos si se le comparan con los créditos normales -
del mercado. 

Sin embargo, su operaci6n influye en la generaci6n de otro tipo de
problemas no contemplados dentro de sus objetivos. 

En primer término sus mecanismos de financiamiento al operar dentro 
de los ~ecanismos normales del mercado origina el endeudamiento pe!_ 

manente del trabajador, el cual vimos con anterioridad que general-
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mente se encuentra entre la disyuntiva de comer o a.mueblar su 
casa y para lograr esto último necesita un número de años que 
excede a su vida activa como trabajador. 

Además como todo mecanismo de crédito acelera la circulaci6n
de dinero, fomentamto con ello las tendencias inflacionarias, 
esto es compensado con la elevac).6n de las tasas de interés -
pero que trae como consecuencia un endeudamiento mayor de los 
afiliados. 

Por otra parte, es un medio de subsidio al salario, que indi
rectamente actúa como impedimento para la elevaci6n sustancial 
de este, por lo que resulta ser congruente con la dinámica s~ 
guida por la acumulación de capital a lo largo del período de 
industrializnci6n, cuya base de sustentaci6n se finc6 en la -
contenci6n de crecimiento de los salarioa reales. 

Sirve como mecanismo que estimula la acumulaci6n de capital y 
la elevaci6n de la tasa de ganancia, no solo por ensanchar -
contínuamento al mercado interno, aino porque su mecánica de
funcionamiento lo conduce a elevar considerablemente la tasa
de rotaci6n del capital, al sustituir n la. empresa privada en 
al[':;Uilas funciones que le erén propias anteriormente descarga!!, 
dolo de costos onerosos y dotándolo de mayor líquidez. 

Asimismo sus criterios de otorgamiento de crédito contribuyen 
a marginalizar aún más a los trabajadores más desprotegidos -
como son los subempleados eventuales sin contrato de trahajo
fijo así como a todo el sector de trabajadores a~rícolas. 

A pesar de su incidencia en la producci6n y los concm·sos de
diseño, no se ha podido lograr que la planta industrial rea-
pectiva invierta mayores recursos para producir artículos de
calidad y diseño más en consonancia con las necesidades y ca
raterísticas propios de los hogares mexicanos. Por lo contr_! 
rio, al adoptar los trabajadores patrones de consumo estande
riz;ados a la producci6n actual se agudiza la d·::!pendencia tec
nól6gica que implica importaciones que pesan sobre el d~fi-
c it ya muy crecido de las transacciones con el exterior. 
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ni la actualidad, las condiciones que dieron origen a FONACOT, 
se han agudizado en términos dramáticos no solo para los trab!_ 
jadores sino para la economía en su conjunto esto implica que
el organismo debe buscar mecanismos alternativos para la pro-
tecci6n del consumo de los trabajadores. 

ni principio es necesario ampliar su acci6n hacia un mayor nú
mero de trabajadores en especial a los sectores más desprOteg! 
dos y a los poblados o ciudades alejados de loa centro de con
sumo principales. 

Asimismo es necesario que utilice su poder de negociaci6n con
comerciantes y productores a fin de estimular la producci6n de 
artículos que cumplan con las exigencias de los trabajadores. 

Paralelamente es necesario rediseñar el cuadro básico a fin de 
incluir artículos en base a las necesidades reales de los tra
bajadores. Actualmente la producción que se considera básica
es la línea de tipo econ6mico de las fabricas que aún cuando -
es más barata que las normales no puede considerarse verdader,5! 
mente adecuada a los trabajadores. 

Además la funci6n de orientaci6n debe tomar en cuenta algun ti 
po de jerarquizaci6n de las compras atendiendo a las necesida
des p:'{oritarias de cada familia en particular. 

Un aspecto al que se le ha dado pocn importancia es el financi! 
miento a tiendas sindicales y cooperativas, que mediante FONA-
COT, podrían negociar volúmenes, descuentos y calidades adecua
dos con los productores. 

De acuerdo con las circunstancias actuales es necesario que se
ajusten los mecanismos de operaci6n del organismo particularm.e~ 
te deben buscarse mecanismos que con la participaci6n directa de 
los obre:sos, comercio e industria agilicen y mejoren la distri
buci6n de productos esenciales de los trabajadores. 
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DISTRIBUCION 
DE LAS VENTAS FOR GRUPO DE ARTICULOS. 

NUMERO % IHPORTE % 
CONCEPI'O DE DE DE LA VENTA DE 

ARTS • ARTS. (millones de VENTA 
pesos) 

MUEBLES 1,847.000 41.74 10,705.0 40.58 

LINEA BLANCA 1,091.967 21:-.68 6,090.0 23.oa 

LINEA ELECTRON 719.716 16.26 5,890.9 22.33 

ROPA (paqueteo ) 124.007 2.80 573.4 2.17 

Arts. DIVERSOS 642.522 14.52 3,124.1 11.84 

TOTAL 4,425.311 100.00 26,386.4 100.00 

FUENTE: FONACOT. Subdirección de Delegaciones. 



CUADRO 2~ 

Incid'.lncia de ":!:Ct!.1\COT" cm J.n. Producci6n Nacional 

PRODUCCION VS. OPER!1CION 
'. . --ENERO 1977 - NOVI:='t·í;'l'Rf.!: 1983 . 

1 PRINCIPALES l\RTICULOS 

-- -- - =¡ 
no. DE ARTICULOS PORC:EN'rA,TE SOBRE lw'tl-~S PHOMlmIO DE PORCENTAJE CAPTADO 

l:'INANCii\DOS EN EL TO'l'AL DE LOS PRODUCCION EN SOBRE LA 
EL MES AR'.r!C:ULOS 1980 PRODUCC!ON NACIONAL 

' Ci\MAS Y RECAMARAS 9,327 22.82 75, 955 12.28 

C'Cl IS DO HES Y M1JE13LES - ( 

m: cm E DO:~ 4, 835 11.83 54,084 8.94 L --------------· 

~ 1 
Sf\Li\S Y ~ITJF.fü.r:;S DE 

1 ES'l';1NCIA 5, 381 13.16 50,786' 10 .60 
·-1 

~ L~~~~~EPJ_1~~I~S 2,009 4.91 58,2G8 3.45 

j ES'l't:FAS 1,678 4.11 82, 802 2 .03 

1 LllVADORiiS 1,321 3.23 52,'.:!Sl 2,52 

1 B/N 1 TELEl/ISOl<.ES 2,148 5 .2ó 60, 9.19 3.52 J 

rcONSOLI'.!3 Y EQUIPOS 
31,682 ·3.91 

1 !!ODUL.l\RES 1,239 3.03 
._ 

l!l\QUIN!IS DE COSER 386 0.94 23,184 1.66 

T o T A L 
28,324 ó9.29 490,111 5.78 

FONi\CO'r/subdirecci6n de Planeación. 
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4.- Los Instrumentos de Protección y Orientaci6n. 

Como hemos visto uno de los problemas graves que padece nuestro 
sistema econ6mico es la distorsión en los hábitos de consumo y
la desigualdad que existe entre las relaciones entre los consu
midores y los proveedores que generalmente es aprovechada por-
estos últimos. 

La p~upaci6n por tutelar los derechos del consumidor se ha -
presentado en diversos países que se han visto precisados a --
crear normas jurídicas y a crear instituciones que lo defiendan. 
Entre ellos mencionaremos a Suecia, Inglaterrat Alemania ,Fran-
cia, Dinamo.rea, España, Estados Unidos de Amériéa y Venezuela,
así como países socialistas; Hungría, La Uni6n Sovietica, Che-
coeslovaquia. y Yugoeslavia. Asimismo, organismos internacionales 
se ha pre()cupado por esta sit;uaci6n que se presenta a los llam~ 
~os consumidores y que integran la mayoría de las sociedades, -
como lo es el mercado común Europeo, cuya asamblea parlamenta-
ria aprob6 en Estrasburgo, una carta de protecci6n a sus consu
midores, consignando entre otros derechos básicos la seguridad
del consumidor frente a artículos que pueden ser nocivos o peli 
grosos, as:!. como de los abusos de poder del vendedor,garantizag, 
do su derecho a la reparaci6n de dofios, a una in.formaci6n veraz 
y suficiente, a su educaci6n, a su represcntaci6n y consulta, -
así como a la importancia de asesoría para el ejercicio de sus
derechos. 

En México, durante la década pasada, surgió la necesidad de pr.Q. 
mulgar la Ley Federal de Protecci6n al Consumidor(L. F. C. ), -
así como los organismos que este cre6: La Procuraduría Federal
del Consumidor ( P.F.C ) y el Instituto Nacional del Consumidor 
(I. N. C. O. ). 

La Ley Federal del Consumidor fué emitida el 22 de Diciembre de 
1975. En la exposici6n de motivos de dicha Ley se señala que -
" Es indiscutible que el consumidor se encuentra desprotegido -
ante prácticas que le impone la relaci6n comercial y que impli
can tanto la renuncia de derechos como la aceptaci6n de condi-
ciones inequitativas.73 

73 
~~~~~~~~ 

Exposici6n de Motivos de la Ley Federal de Protecci6n al Consy_ 
midor" Presidencia de la República,México, Diciembre 4975. 
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La Ley obliga a comerciantes, industrinles y prestadores de ser 
vicios, así como a empresas de pqrticipacion estatal, organis~
mos descentralizados y organos de Estado, en la medida en que -
desarrollen actividades de producci6n, distribuci6n o comercia
lieaci6n de bienes o prestaci6n de servicios. 

Los principales aspectos que se regulan en dicha Ley son la Pú-
1llicidad y t~arantías, las operaciones a crédito, las responsabi 
lidades por incumplimiento, los servicios y las ventas a domici 
lio. Además se establecen las finalidades y atribuciones del -
PFC y del INCO. 

La Procuraduría Federal del ConsUIDidor es un organismo descentra 
lizado creado para promover y protejer los derechos e intereses 
de la poblaci6n consumidora. 

Sus atribuci.ones principales son representar los intereses de -
los con9umi.dores, proponer medidas encaminadas a la protecci6n
del consumidor. Asesorar gratuitamente a los consumidores; de
nunciar los casos de violaci6n de precios, normas de calidad p~ 
so y medida, asi como la existencia de practicas monop6licas, -
conciliar las diferencias entre proveedores y consumidores fun• 
giendo como amigable componedor. 

La tarea más importante de la Procuraduría es su labor concili,! 
toria. 

De acuerdo con cifras de la Direcci6n General de Organizaci6n y 

Planeaci6n del organismo entre los giros más afectados por de-
nuncias se encuentran los aparatos electricos con un 17 % del 
total y los muebles y conexos· con un 12 % , los artículos que -
mayores problemas presentan son televisores, refrigeradores, -
lavadoras, equipos modulares, radiocrabadoras y otros; los moti 
vos principales de las quejas fueron la falta de respeto a los
términos del contrato, incumplini?nto en la entrega, cobro inde 
bido y defectos de fabricación. 

Los proveedores de bienes más demandados son las empresas trans 
nacionales, como por ejemplo, General Electric de México, Elec
tra Mexicana, }hilips y Philco, entre otras. 

El principal proble.:::a de lá :rrocuraduría en su criracter de "ami 
r;able componedor", es decir conci Jintorio, ya que las multas --
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que puede aplicar tienen un límite máximo de $ 20,000.00 pesos, 
ademós los proveedores pueden inconformarse ante otras autoridQ_ 
des en caso de <:.rbitrajen desfavorables a sus intereses. En e~ 

te caso se tienen que remitir lon expedientes a los juzgados o-
a otras autoridades. 

El Instituto Nacional del Consumidor tiene las siguientes fina
lidades: 

-Informar y capacitar al consumidor en el conocimiento y ejerci 
cio de sus derechos. 

-Proporcionar orientaci6n para la utilizaci6n racional de la e~ 
pac id ad de compra. 

-Orientar en el conocimiento de práct~cas comerciales publicit~ 
rías, lesivas n sus intereses. 

-Auspiciar hábitos de consumo que promuevnn el patrimonio fami
liar y promuevan su sano desarrollo y una más adecuado asigna-
6í6n de los recursos productivos del país. 

Para el logro de sus finalidades requiere: recopilar, elaborar
procesar y divulgar informaci6n, respecto a los bienes y servi
cios que se ofrecen en el mercado. 

Asimismo, debe defender los derechos de los consumidores, orieE_ 
tar a la industria y al comercio, efectuar investigaciones en
el área de consumo y promover sistemas y mecanismos que facili
ten a los consumidores el acceso a bienes y servicios en mejo-
res condiciones de mercado. 

En materia de orientación y difusi6n se da atenci6n especial al 
comportamiento de los precios, eligiendo los sitios en los que
resulte m6s barato adquirir determinados bienes de primera nec~ 
si dad. 

Ta:mbien efectúa campañas en temporadas de excesivo consumo, día 
de las madres, n~vidad, etc. con el objeto de e~itur que los -
consumidores se dejen llevar por la publicidad. 

El Instituto utiliza di~ersos medios para su labor de orienta-
ci6n; entre los principales se cuenta el radio, televisi6n, --
prensa diaria, carteles, etc. 

De particular importoncia son diversas publicaciones que edita

la más importante es la revista del consumidor que se distribu-
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yen en todo el país a través de la red nacional de expendedores 
de periodicos y revistas. 

Además publica' " Don Consumidor", revista de historietas que se 
readapta a las condiciones particulares de cada localidad. 

Así esta revista aparece como "Don Justo~' en el área de Monte-
rrey, "Don Precavido", en la región de Guanajuato. 

El"Feriodico del Consumidor", destinado principalmente a lapo
blaci6n de bajos recursos. 

Además de estas publicaciones se producen folletos de orienta-
ci6n general, entre los cuales podemos citar los sic;uientes: CQ 

lección Gaste Menos, Ahorre Más; Como Comprar Pescado; Como Qu~ 
jarse, tambien realiza reimpresiones de la Ley Federal de Pro-
tecci6n al Consumidor. 

En materia de promoci6n el INCO, estableció Delegaciones en pr~ 
tica~ente todos los E.stados del País. Además promueve a los CO.!!, 

sumidores y los asesora para que se agrupen,protejan en forma SQ 

lidaria sus derechos y ejerzan su poder de compra. 

Una labor importante son las tareas de investigación. El Instit.B, 
to ha realizado estudios sobre asuntos muy diversos, como por -
ejemplo: hábitos de consumo, producci6nrabasto, legislaci6n rel.!!. 
tiva al consumo, etc. 

De acuerdo con la informaci6n anterior, es claro que el Estado -
se ha preocupado por instrumentar una política de protecci6n al
consu.nidor, que en diversos aspectos ha logrado una influencia -
signi.fic ati va. 

No obstante el proceso de crecimiento seguido por el país ha --
arraigado hábitos y mecanismos difíciles de superar. En términos 
generales se considera que los recursos, tiempo e instrumentos -
actuales, de acuerdo con los objetivos que se han planteado se -
antojan insuficientes. 

Por lo que se refiere a la Ley Federal del ConsUlllidor se han en
contrado una seri,e de deficienoias que ea necesario corregir. 
Segun un estudio al respecto74 s,~ sostiene que falta claridad en 

74 
_J_o_r_g_e--Ear""'""'r~e·ra Graf. La Protección al Consumidor en el Derec~o M~ 
xicano en la Protecci6n al ConsUllidor (Sánchez Cordero Da'trila)
Coordi~3dor ONAM. Nueva Imagen, México 1981. pp105-108. 
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Diversos conceptos, además de que en la práctica lns tasas de -
interés son muy altas. 

Además pese a la importancia de las ·i:;areas que realiza la PFC,
es apenas un aspecto de la política de protecci6n al con.sumo, -
pues esencialmente consiste en una labor correctora o atemper8.!!_ 

te de los abusos cotidianos que están sometidos los consumido--
res. 

Un aspecto concreto de que los sistemas establecidos, son insu
ficientes es el incremento en el número de quejas en la PFC. -
Uno de los problemas que ha causado esto es la diversidad y en
algunos casos la ausencia de normas de control de calidad, de -
las cuales, por otro lado, se engargan diversas instituciones. 

Por tal motivo, los problemas se atacan parcialmente en lugar -

de que se vaya a la raiz del problema mediante un sistema de -
control de calidad que tenga por objetivo resolver las quejas -
antes de que aparezcan. 

El INCO, por su parte tiene una labor de tal importancia, que -
definitivamente requiere ser reforzado. No obstante a últimas -
fechas han dejado de funcionar algunas de las Delegaciones, y -
aparentemente el Instituto está en proceso de desaparecer o fu
sionarse con la PFC. 

A lo anterior, se aunan los recursos de que dispone el sector -
privado, que frente a cada acci6n en contra del consumo opone -
10 en favor. Esto es notorio con solo observar la televisi6n un 
tiempo o abrir cualquier revista o períodico. Además de que los 
medios y tecnicas de públicidad, como por ejemplo la llamada"S~ 
blirninal", que induce a consumir sin que uno se de cuenta, se -
perfeccionan cada vez m~s. 

Es obvio que ha avanzado en la tarea de poner en los consumido
res m~s elementos de juicio para que encaucen sus hábitos y sus 
decisiones. Sin embargo, tambien. es indudable que los factores
dominantes del conjunto socioeconómico ha imprimido tal fuerza
ª los procesos consumistas que las tareas de concientización -
de bienes y servicios se encuentran con un obstaculo dificil de 
salvar, si no se lle,ran a cnbo medidas que efectivamente modifi 
quen los fncto!'es estructurales de los apGratos.productivo y -
distribuitivo. 
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En México la participación del Estado en la .:Xonomía estd. SU,!!. 

tentada por una base Jurídica que se ha reforzado recientemea, 
te a través de la definición en el sentido de que el Estado -
debe ser el rector de la Economía teniendo como instrumento
fundamental la planeación del desarrollo. 

No obstante, el esquema industrializador adoptado a partir 
de los años 40, ha funcionado en contra de los sectores margi 
nados entre los cuales se encuentra la mayor parte de los tra 
bajadores del campo y la ciudad. 

Aunado a esto la Política Laboral que eh muchos aspectos ha -
tenido resultados positivos, durante mucho tiempo soslayó el
problema de la obtención de niveles de vida y consumo adecua
dos, ya que es a partir principalmente de los 70 en que seco 
mienzan a instrumentar Políticas y Organismos al respecto. 

Por otro lado, durante los Últimos doce años el país ha vivi
do en medio de crisis recurrentes de caracter estructural que 
sin embargo han sido atacadas con medidas correctivas corto-
placistas que fundamentalmente han buscado resolver los pro-
blemas inmediatos sin irse a la raíz. Esto ha causado que es
tas crisis sean cada vez más graves y lo que es peor afectan

do principalmente a las clases trabajadoras marginadas. 

Uno de los aspectos fundamentales de este modelo ha sido la -
creación de un mercado elitista y suntuario orientado a las -
clases pudientes, dejando de lado las verdaderas necesidades
de los trabajadores. 

En este contexto el movimiento obrero ha tenido una particip!l 
ci6n por debajo de sus posibilidades ya que durante muchos -
años ha estado sometido a la maquinaria burocrática del Esta
do • 

Apesar de lo anterior, durante los últimos años han surgido -
movimientos independientes y los sindicatos oficiales comien
zan a plantear demandas fundamentales. 



Esta notoria incap[1cidad de los trabajadores para hacer preval.!:., 
cer aus derechos ha causado problemas muy graves de desocupa---. 
ci6n, marginaci6n, pobr~za y grandes diferencias entre el mismo 

·sector ya que junto a un grupo de trabajadores que debido a su
filiaci6n sindical tienen condiciones medianas de bienestar, se 
encuentra otro que prácticamente carece de todo. 

Dentro de los efectos más graves que ha ocasionado el haber cr~ 
cido sin bases estructuradas se encuentra la injusta distribu-
ci6n del ingreso que durante décadas ha prevalecido en el país~ 
lógicamente esta sit11aci6n se ha recrudecido con la crisis1 que
con los altos niveles de inflación ha arrastrado con el poco -
poder adquisitivo que tenían los trabajadores. 

Es obvio que las condiciones de confort del hogar de los traba
jadores es un elemento de suma importancia no solo para la ade
cuada convivencia entre los miembros de la familia, sino para -
el correcto desarrollo físico y mental de los hijos. No obstan
te, de acuerdo con la situación actual, es notorio el hecho de
que la mayor parte de este sector se encuentra incapacitada de
por vida para satisfacer sus necesidades esenciales en este se!!_ 
tido. 

Además de las características estructurales y politicas dadas,
podemos citar los siguientes aspectos que tienden a agravar la
situaci6n. 

2n principio la Industria de Bienes de Consumo Luradero para el 
Hoga:r, debido a su propia evoluci6n inserta en r:l modelo indus
trializador ha crecido seriamente distorcionadA· y con problemas 
de eficiencia y eficacia. 

La Industria de Aparatos Eléctricos y Electr6nicos de uso domé.2. 
tico sufre entre otras otras características de un alto nivel -
de oligopolizaci6n, dependencia tecnológica y alta participa--
ci6n de Empresas multinacionales. La Industria Mueblera por su
parte confronta problemas de dispersi6n, heterogeneidad y cen-
tralizaci6n territorial. 
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Lo anterior ha ocasionado que las industrias citadas que surten 
el mayor volumen de bienes para el hogar, tengan una producci6n 
con altos costos y precios, así como calidades desiguales y con 
características suntuarias sin utilidad real que definitivamen
te está dirigida hacia el mercndo de consw:iidores con altos in
gresos. 

Los mecanismos de comercializaci6n por su parte han agudizado -
esta situeci6n, incrementando costos y precios a lo largo de t~ 
do el proceso distributivo y creando necesidades ficticias me-
diante el uso y abuso de la publicidad. 

Es obvio que en este proceso no ha tenido cabida la satisfac--
ci6n de los trabejadores. Por tal raz6n, durante los últimos Go 
biernos se han promulgado Leyes, creado organismos e instrumen
tado diversos programas que pretenden corregir esta grave anom~ 
lía. 

El principal de estos organismos es el Fondo Nacional Para el -
Consumo-de los Trabajadores ( FONACOT ), que mediante el otor~ 
miento de créditos prinéipalmente, pretende facilitar la adqui
sici6n de bienes de consumo duradero a los trabajadores. Asimi,!!_ 
mo entre sus programas se encuentra previsto el financiamiento
ª tiendas sindicales y la celebraci6n de concursos anuales de -
diseño de productos básicos. 

La principal deficiencia de este organismo es que su actividad
solo abarca a trabajadores asalariados con determinadas condi-
ciones. 

De esta forma se rleja de 1.Rdo a la ma:vor p11rte de la T'Oblaci6n
trabajadora que se encuentra incluso m estratos con peores ni
veles de ingreso y condiciones de vida. 

Además los Últimoo programas mencionados se encuentran virtual
mente suspendidos. 

Fara protejer los derechos del consumidor frente a los comercian, 
tes se cre6 la Procuraduría Federal del Consumidor, así como la-
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Ley Federal del Consumidor, cuyo principal problema estriba en 
que son instrumentos conciliatorios, lo cual limita not~bJeme!!. 
su campo de acci6n~ 

Asimismo, p~ra contener el consumismo se encuentra establecido 
el Instituto Nacional del Consumidor. Sin emb~irgo, la evolu--
ci6n de nuestra economía ha generado tal fuerza al fenómemo -
mencionado que la acción del organismo se ha. visto generalmen
te rebasada • 

• 
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R E e o M E N D A e I o N E s. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores y los anteceden-
tes y argumentaciones expuestas en el texto de la tesis, se de
duce que nuestro problema particular referente al consumo de -
bienes duraderos, se encuentra condicionado por un marco global 
representad.o por las peculiares cara.cterísticas de la evolución 
econ6mica de nuestro país. 

L6gicamente la solución a la problen{tic::>. general rebnsa el ám

bito de este trabajo. No obstante es conveniente señalar que -
el Estado cuenta con un instrumental jurídico, técnico y políti 
co cuya aplicación y perfectibilidad depende de la voluntad de
los gobernantes. En la medida que este instrumental se utilice 
para dar un cambio radical hacia el bienestar de las mayorias,
con seguridad se estará en el camino definitivo. 

Para nuestro cnso específico, desde luego, es necesario la con
formación de una política nacional de consumo, que contemple la 
satisfacción de las necesidades esenciales del hogar de los tr~ 
bajadores. 

En consecuencia, a continuaci6n me he permitido señalar diver-
sas medidas que pueden o deban de ,llevarse a cabo, para contri
buidr a la soluci6n de la problematica. 

Un aspecto básico es la reorientación de la estructura producti 
va hacia la fabricación de artículos destinados al consumo de -
los trabajadores 
bajos ingresos. 
de ceñirse a una 

y, en r,eneral,al de las clases con media...r1os y

Las características de tales artículos habrán
auténtica utilidad y calidad y a un adecuado--

diseño, a fin de satisfacer las necesidades reales de la fami
lia mexicana. Su precio de venta será justo y al alcance de -
las mayorías, y su presentación atractiva. Su frrbricaci6n, ob
viamente, implicarÍ8 cambios en las líneas de producción, estag, 
darizaci6n de diseños y tecnologías y sustitución de piezas, -
partes y materiales suntuarios o de importación, la aplicaci6n
de esta medida favorecerá un racio~al y acelerado desarrollo ig_ 
dustrial. 
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En este contexto es indispensable que el Estado intervenga drá!!_ 
ticamente en la industria de aparatos eléctricos y electrónicos, 
cuya actividad ha sido una de las más elitistas y distorcionad.Q_ 
ra de los hábitos de consumo, para que a través de reglamenta-
ciones específicas se obliguen a las empresas a que una parte -
de sus recursos ae dedique hacia la investigación y producci6n
de artículos con las características adecuadas a los trabajado-
res. 

Debido a la dinámica real y potencial del mercedo de muebles de 
madera, paralelamente a las medidas citadas, se hace necesario
incrementqr la fabricaci6n de muebles con esas características. 

Uno de los caminos más viables es el apoyo a industrias peque-
ñas a través de medidas que tiendan a mejorar sus condiciones -
de eficiencia y productividad. 

Además es necesaria, la intervenci6n de la Secretaría' de Comer
cio y Fomento Industrial, para que al igual que en otras indus
trias se establezcan mecanismos de vigilancia de calidad y pre~ 
cios, aún cuando sea en forma selectiva, ya que en la actualidad 
este aspecto se maneja prácticamente al gusto de comerciantes y
prod.uctores. 

Para dictaminar las normas que deberan acatar las empresas con -
el fin de llevar a cabo su producci6n obligatoria de articules -
de interés social es n'.'cesaria h participaci6n de las Universi
dades, Institutos de ~eñanza &.lperior, ClÍmaras de Comercio e -
Industriales, Orfanismos Sindicales, así como obreros y técnicos 
de la industria, en coordinaci6n con los organismos que tienen -
ingerencia en la materia (principalmente FONACOT, INCO y PFC ) • 

De es~a forma y mediante uri mecanismo adecuado de coordinaci6n -
se deberán, entre otras llevar a cabo las siguientes actividades. 

-Realizar en forma permanente investigaciones tendientes a dete!_ 
minar las normas mínimas de calidad y tecnología que deben con
tener los artículos, para que las autoridades competentes vigi-
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len su fabricaci6n. 

-Señalar las características de los artículos destinados al CO!! 

sumo de los estratos bajos y medios. 
-Realizar estudios a fin de que pueda aprovecharse, en la pro-
ducci6n de estos bienes, la planta industrial ociosa. 

-Establecer tecnologías que estén enfocadas a utilizar mayores
volúmenes de Mnno de obra, a aprovechar mejor los recursos na
turales y materiales de que dispone el país, a sustituir la i!!!_ 
portaci6n de piezas y partes superflúas que encarecen inneces~ 
riamente el costo del precio de los artículos. En síntesis, te~ 
nologías adecuadas a las necesidades de México, que estén en ... 
posibilidades de sustituir a aquellas que aún cuando alcanzan
grandes niveles de sofisticaci6n nunca dejarán de ser modelos
tecnol6gicos propios de economías de desperdicio. 

En lo que se refiere al sistema de comercializaci6n, en princi
pio es necesaria la acci6n gubernamental para irradicar de raíe 
l0s tradicionales vicios que este proceso ha arrastrado tradi-
cionalmente. En especial los excesivas margenes de comercializ~ 
ci6n que a pesar de disposiciones y acciones en concreto nunca
se ha podido evitar. 

Para la distribuci6n de bienes de consumo duradero, es necesa-
rio el establecimiento de una red de distribuci6n y bodegaje a
cargo del Estado que opere a través de todo el territorio naci.Q. 
nal. Esto, con el objeto de unifor:n:::r precios y e :;lid ad en toda 
la república ~ consolidar las comprus de los pequeños distribu;i. 
dores, evitando intermediaciones lesivas que eleven innecesari!!_ 
mente el precio de los productos, y permitiendo que obtengan de 
esta manera descuentos por volumen. 

Asimismo, es conveniente que en la operaci6n de las ventas a -

crédito que efectúa el comercio est~blecido no se agreguen al -
precio de lista que f'ija la Secretaría,de:Gomeroio lt'-;1'011.ento-~ 
dustrial~ .loa~gastos de apertura de crédito, de manejo de cuen-
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ta, de cobranza y todos aquellos renglones que encarecen el pro
ducto. 

Además, como lo señala la Ley Federal de Protección al Consumí-
do~ que la tasa máxima de interés de estas operaciones se halle
dentro de los margenes reales del costo del dinero en el mercado 
y tengan efecto únicamente sobre la deuda insoluta. 

Actualmente los mecanismos de comercializaci6n social representag, 
un porcentaje mínimo de la estructura comercial y benefician a ~ 
muy pocas capas de la población. Por tal motivo se deberá apoyar 
la ampliación de las tiend§s estatales y sindicales, sin caer en 
un crecimiento anárquico para lo cual es conveniente la creaci6n 
de un sistema integral que regule y normalice esta acci6n, enla
zando las operaciones de las tiendas oficiales con los mecanis-
mos sindicales de comercialización. 

Entre los organismos que ha creado el Estado, Sl Fondo Nacional
Para el Consumo de los Trabajadores, es el que mayores posibili
dades tiene para convertirse en un verdadero medio para propor
cionar satisfactores adecuados para el hogar de los trabajadores, 
sin embargo para que su acci6n sea más eficaz debe mnpliar su -
campo de acci6n de tal forma que se convierta en ej instrumento
del Gobierno de la República, encargado de regular y manejar la
política nacional de consumo en lo que se refiere a los artícu-
los de uso duradero. 

Esta meta podrá alcanzarse, en el momento en que dicho organismo 
financie la mayor parte del consumo de los trabajadores. Para e!!_ 
to se requerirá hacer modificaciones a la estructura legal y or
gánica del mismo, así como buscar alternativas que excedan la me 
ra funci6n de otorgamiento·· de créditos. 

En principio se requiere modificar las políticas y establecer me 
canismos para que tengan acceso a este beneficio no solo los -
trabajadores asalariados sino tambien campesinos, eventuales, --
por tiempo y obra terminado etc, que actualmente se encuentran

al margeno 



Cuando FOI\/i.COT, maneje loo volúmenes generados por la mnyor:!a 
de lor> tr~1bojndcres eGtc.rú en posibilidad de modific '.-:r } of: P.§. 

trones de consumo y de producci6n, a fin de que los nuevos -
satisfactores que se elaboren, cumplan las necesidades reales 
de ln familin mexicana c·on artículos socialmente necesarios,
además, porque serían producidos en forma masiva, se obten~-
dría un mejor aprovechamiento de los recursos de la industria 
y de la capacidüd que actualmente se mantiene ociosa, logran
do substancio.les eco:'.'lomíns en la p::-oducci6n y po::- lo mismo, -
sensibles reducciones en los precios al consUlllidor. Por otra
parte con el objeto de consolidar esta ncci6n, los distribui
dores afiliados a FOIECCYI', deberán vender los artículos con -
precios base uniformes, cuya diferencia esté en funci6n, úni
camente, de los gastos de transporte y bode~aje. 

Asimismo, es necesario reforzar el progrruna de apoyo a tien-
das sindicales y cooperBtivas de :::onsumo, no solo desde el -
punto de vista del financiamiento, sino a través de su inclu
ir.i.6n al Fondo en calidad de distribuidores. 

fu la mim!Hl forma se podría utilizar la red de distrihuci6n -
de tiendas estatales en la cual el sistema de distribuci6n de 
FON1iCCYl', a su vez se verá fortalecido, sin menoscabo de se--
guir trabajando con el comercio privado. 

futre las alternativas que deben considerarse, aún cuando sea 
a futuro, para la consolidaci6n de este organismo podernos se
falar :_as ;;icuientes; 

-Establecer un sistema de comercializaci6n a través de esta-
blecimientos propios. 

-Financiar a productores y comerci:mtes, mediar. c;e r:résta.mos -
condicionados a la f"ltricnci6n y venta de bier.es d~ co:--.su.r.io -
rlurf'dero de interés social, mismo que se distribuirán a t: r!'J.-
vés de los sistemas de comercializaci6n del organismo. 

147 
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Por último es necesario lograr una participaci6n más correspo!! 
sable de los patrones, cuya actividad se ha visto limitada a -
certificar los datos del trabajador así como a descontarle de
su nómina su pago mensual por concepto del crédito ~ enterarlo 
al Fondo. En tal raz6n es necesario que se establezca jurídica 
mente la obligaci6n de apoyar al crédito y en caso de que exi~ 
tiera baja del trabajador imputable a la empresa ésta liquide
el saldo pendiente. 

Paralelamente a las medidas mP.ncionadas, se requiere que l~ 

Ley Federal de JTotecci6n al Consumidor sea modificada para 
que las entidades encargadas de vigilar su cumplimiento, cuen
ten con un marco jurídico adecuado. Especialmente la ProcuradJl 
ría Federal del Consumidor debe trascender su funci6n de mero-Y 
conciliador, para convertirse en un organismo que tenga facul
tades para resolver definitivamente las controversias entre con 
sumidores y comerciantes. 

Por su lado el Instituto Nacional del Consumidor, conjuntamen
te con los secretarios de Estado que tengan atribuciones.al -
respecto, deberá establecer un verdadero sistema de control de 
cnlidad, que no se limite a la simple transparencia de precios 
u orientación al consumidor, sino que llegue incluso h~sta la
suspensi6n de licencias de fabricación de artículos nefastos y 

dañinos. 

El problema de la propaganda exagerada de los medios masivos -
de comunicnción, en especial, ln televisi6n debe ser consider~ 
do en forma particular y preferente de tal forma que se legisl~ 
al respecto para impedir que prolifere la transmisión o publi~ 
caci6n de mensajes lesivos al público. 

Dentro de este esquema es fund3lllental la participaci6n del mo~ 
vimiento obrero como elemento dinamizador que no solo aglutine 
a los trabajadores, sino que en mayor medida dé pautas y orie!! 
taci6n e imponga condiciones para que la reestructuración pro
ductiva se canalice hacia sus necesidades básicasº 

Finalmente, cabe señalar que un esfuerzo de esta naturaleza no 
podrá funcionar, sino se acompaña de una acción definitiva. 



1 para provocar modificaciones en ln dintrilJUci6n del ingreso, 
an:! como en lo. estructura salorial, de manera que la balanza. 
social que actualmente ha favorecido al capital; vale la pe
na reitararlo, se oriente definitivamente hacia los trabaja
dores. 
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