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J:NTRDDUCCION 

Loe fuertes daseqUilibrioe a nivel mundial del capitalismo y su impacto en una 

economia mexicana con fuertes problemas estructurales nos llevan a la bdsqueda 

de soluciones m6.e efectivas de corto y mediano plazo, con el fin de poder superar 

la daproai6n y atraso de la planta induotrial; de tal manera, que en este trabajo 

me concentraré en el seguimiento y anélisis del proceso de induetrialh.aciOn (en 

aua diferentes etapas) que se dio on México, ya que es de vital importancia para 

determinar el rumbo por el cual se ha empezado a doelizar en la década do loo 

ochenta el nuevo proceso de induntrializaciOn en México. 

El proceso de induetriali:zaciOn en México pudo haber sido y podria ser mas dificil 

y complejo sin la intervencion del Eotado, que en el periodo de 1930-1940 finco 

las baseo necesarias para iniciar el largo procooo de induotrializaciOn que 

conocemos como de SUSTITUCION DE :IMPORTACIONES o DE CRECIMIENTO HACIA DENTRO, 

proceso que fue producto de una serie do factores externos e internos; adema.o, 

fue un modelo que ae adopto on la mayorla de loa palees de latinoamérica 

diferentes resultados y caracterlotlcas propias eeg-o.n 01 pala. 

En este caso se tratara.n loo diferentes factores internoe dol proceso de 

industrlalizacion en México, particularmente se obsorvarA el sector manufacturero 

priorizando el anAlioie del sector de Bienes de Capital. 

El Estado mexicano ha intervenido on la economia a lo largo de todo el proceno 

de induatrializ:aciOn de md.ltiplee maneras, bAsicamonte, a traveo de su polltica 

económica y de diversas acciones politicas, las cuales lo han permitido durante 

mucho tiempo dar una cierta estabilidad a la acumulaciOn de capital en Haxico. 

El Tratamiento de la industriallzacion en México en todas ouo diferentes etapas, 

comos La primer etapa de Base y despegue (1930-1940), la segunda etapa de 

suatituci6n da importacionos (1939-1958}, la tercera del desarrollo eotabilizador 

(1958-1970} y la etapa presente, la larga criaie (1970-1985), nos vienen a senalar 

una serie de factores que en el largo plazo coincidieron con factores externos, 

lo qua dio lugar a una crisis explosiva en loe aneo setenta, pero también en 

oeto largo periodo de industrializacion podemos observar el dinAmico crecimiento 

del sector industrial, a.el como la " terclarizacion " de la economla y toda una 

serie de problemas mAe, como el crecimiento acelerado del endeudamiento externo, 

que a la fecha, ae conetltuyo en uno de loa factores esenciales de explicaci6n 



del eatancamiento de la economla mexicana. Como un indicador mAa y esencial del 

proceso do induatriallzacion, en este trabajo trato en términos generalas el 

movimiento obrero, aun corriendo el rieogo de eer insuficientemente tratado por 

sor un tema muy extonoo y oobre todo por no ser el objeto de estudio en el 

preeenter sin embargo, conoldero que el análieie del proceso de induetriali:l~acion 

de un palo, ein tratar el efecto del movimiento obrero a la industrializ:aciOn 

ee caerla en la realización de un trabajo de corte oconomieieta, ademAe, considero 

el tratamiento del movimiento obrero en esto trabajo como parte da un entorno 

social donde ee desenvuelve la induetrializaciOn1 problemAtica social que eo 

imposible negar o no considerar en todo trabajo relacionado con la producciOn 

de mercanciao. 

Bajo el marco de loe diferentes deoequilibrios de la economla y las 11.mitacioneo 

en el objeto de estudio, la hipOteeia central do trabajo que trataré do probar 

en la preoente tesis eo que LA INSUFICIENCIA DEL DBSARJlOLLO DEL SBCTOR DE BIENES 

DE CAPITAL SE CONSTITUYE EN UNA VARIABLE FUNDAHBNTAL DE BXPLICACióH DEL A'X'RASO 

y DEPRESióN DE LA ECOHOHIA MEXICANA. Como hip6tesie aecundarla LA DEPRBSIOH DE 

LA ECOHONIA MBXICAHA RESPONDE A UN CONJUNTO DE VARrABLBS BIBHDO ESENCIALES LAS 

DB ORIGEN INDUSTRIAL COHO EL SECTOR DE BIENES DS CAPITAL. 

Lao dl.oparidadeo soctorialeo o interoectorialoo da la planta induatrial hoy en 

dia oon mas patentes y dificultan la continuidad del proceso de industrlalizacion, 

de tal manera que el ana.lioia de laa condicioneo de acwnulacion requieren do 

cambios en la participaciOn de todoa loa factoraa que intorvienen en el proceao 

de acumulacion do capital, para poder entrar en una nueva dinAmica acorde a loe 

rApidoe cambios en exterior. 

El primer capitulo analiza la baso y despegue del proceso de induatrlalizaciOn, 

priorizando la maduracion del Estado mexicano como factor determinante en la 

induatrializaciOnr el segundo capitulo trata el largo proceso de euatltuclOn de 

importaciones en sus doo et&pao, la primera de suetitucion de importaciones y 

la segunda etapa del desarrollo estabilizador y aua efectoa en el conjunto de 

la economla1 el tercer capitulo ae avoca al tratamiento del aector de bienes de 

capital, como elemento bAaico del atraso y axplicaciOn do la crisis estructural 

de la economla mexicanar el cuarto capitulo analiza al periodo da criaia 1970-1985 

en dos fases, la primera que se denomina fase de " reactivación del modelo de 



auatitucion de importaciones (periodo de 1970-1982) " y la segunda faoe que llamo 
de • cambio y reactivacion del proceso de induatriali:z:aciOn .. y abaren el periodo 

do 1982-1985 1. 

Con reapecto a loa cuadroo oetadieticoe y grAficae. A partir del capitulo 11 los 

cuadros eatadiaticos y grAficae oe localizan al final de cada capltu1021 el 

conjunto de cuadroa eatadlaticoa se encuentran rotulados con dos nómeros, el 

primero hace referencia al capitulo y el segundo ntlmero responde al orden global 
que tiene el cuadro en la tesis. Lae grAficae astan ordenadas en forrna progresiva 

a lo lar~o de la teaia. 

1 / La periodización del modelo de Sustitución de Importacionea 1939-1970 en 
sus dos diferentes etapas, ea una periodi:z:aciOn utilizada por diversos autorea, 
de tal manera que, hay una cierta coincidencia en lao fechas en que se dio el 
modelo de s.x., en eate trabajo retorno la periodizaciOn que maneja Rene Villarreal 
en el libro • El Desequilibrio Externo en la induatrializaciOn de México 1929-1975 
" del FCE. M6xico 1978. La periodi.zaci.On de 1970-1985 en dos etapas, ea una 
elaboraciOn propia y trata de responder a la lectura de loa tlltimoa y di.ferentea 
cambios da la economla mexicana, ademas, creo que eata pariodiznclOn pei:miti.rla 
mostrar un mejor anAliaie de la economla mexicana. 
2 / Loe cuadros del capitulo I, oe encuentran intercalados en el mismo. 



CAPI":l.'ULO X 

1 LOS JUITECEDEN'rES • 

El proceso da InduatrializaciOn en México, ha tenido y tiene importante• e1aoantoa 

caracterlatlcoa que nos permitan explicar la conform.tlcion da una planta 
industrial atrasada, que ya no responde a laa nuevas neceaidada• da acumulaciOn 

de capital, tanto internas como externa•. 

La lucha revolucionaria de 1910 en México, en términos generalea vino a acelerar, 
reforzar y reordenar el aioteroa capitalista en México, osta salto hiatórico en 

la historia mexicana, evita a loa diferentes gobierno• rnexlcanoe, continuos 

pori.cdoe de movilizacicnoe aoclalee y cambioa bruscoo que pudieran afectar 
loe interaeoa de la clase gobernanta 3 

Después de la muerta de loo dos llderea snas importante& del movimiento 

campesino (FRANCISCO VILLA Y EHILI.ANO ZAPATA), al campeolnado entra en un proceso 

pronunciado de declinaciOn y sus aspiraciones de tierra y libertad oon poapuoatn.a 
por mAo tiempo. El movimiento obrero todavia no alcanzn.ba una organi::caclon 

euficlente como clase para preaionar y plantear alternativas qua pudieran mejorar 

sue condiciones do vida y trabajo, sin embargo, ya oe empezaban a formar importantes 
organi::caciones obreras. 

Terminada la rovoluciOn democrAticc burquosa mexicana, peraiate la pugna por 
el poder dontro de los divereos grupos militares del gobierno, ya que no existia 

un poder centralizado que impulsara un proyecto de crecimiento econOmico, politice 
y social, eino que habla a lo largo y ancho del palo, una eapcicie da feudoo 

controladoo por loe jefes militares y grandoo terratenientes. 

Aai, el inicio da las década de loa veintes, ae caracterizaba por una inestabilidad 

politlca al interior da loa grupos da mili.tarea triunfantaa en al conflicto 

/Ver " El nuevo Estado y la expanslon da las 1D&nufacturaa Mexico 1877-1930 
, José Ayala y Jooé Blanco, en DESARROLLO Y CIUSIS DB LA BCONOHIA MEXICANA, 

SalecclOn de Rolando Cordera, El Trlmeotra BconO.lco # 39 P.C.B. México 1981, 
P• 44. 



armado da la década anterior. En eote periodo ea dan cambice económicos, 

polltlcoe y aocialae muy importanteo para el futuro desarrollo capitalista en 

México. 

Bajo una situación de crieie económica, pol!.tlca y social por el proceso 

revolucionarlo, el general Alvaro Obregón asume el poder, apoyado por importantes 

Cilrupoe do milita.rea, logrando en un corto plazo cierta armenia entre loe 

diferentes grupos de poder, y ee avanza tl!lmbién en la conformaciOn y la 

centralización dol poder y de la estructuración del Estado mexicano. 

En la década de loe veintes, ee empiezan a implantar medidas de politica 

economi.ca, que permiten una cierta reordenaciOn de la estructura económica. 

En el periodo de 1921-1929 la economia on ou conjunto alcanzo una tasa de 

crecimiento del l.7t. (ver cuadro 1.1), en el ano do 1921 la agricultura participaba 

en el total del PIB con ol 14.7'\ 1 y lao manufacturao lo hacian con el l0.4t. 1 

practicamente la agricultura era la m&e importante de toda la actividad economica. 

A finales de loe anos veintes, en 1929 la agricultura participaba en el total 

del PIB con el 11.4t. y las manufacturas con ol 13.2\ 1 en listo miomo ano, las 

actividadee petroleras dieminuyen eu participaciOn dentro del PIB ya que en 1921 

eu participación era del 10.St. y en 1929 era del 3.0\ (ver cuadro l.1)1 la 

fuerte depres1.0n de la industria petrolera oe podria explicar por el descenso 

de lee importaciones de petroleo do loo E.U. por la crieie ~undial. 

En la década de loe veintes el predominio do loa eectorea tradicionales como ol 

agropocurio y al manufacturoro do bienes bA.oicoo oe el mao importante, por lo 

cual el grado de induetrializacion era muy pcqueno. Oeepueo del periodo 

revolucionario en loe veintoo, la eotabilidad cconomi.ca se trataba do alcanzar, 

sin conseguirla en ol corto plazo, por la inestabilidad politica interna y el 

marco externo de depresión. 



(Cuedro 1.1) 

MEXICO: PAAflCIPACIC»I DEL SECfOll MAWFACTUREIO E1I El PIB 1910•1939 

CCllCEPfO 1910 19Z1 1929 1\132 1"'6 1939 

PIB. TOTAL 100 100 100 100 100 100 

AGR 1 CUL fURA 14.7 11.4 14.1 11.6 11.7 

MINEIUA 3.0 6.8 3.6 4.5 4.3 

PEfROLEO 10.5- 3.0 3.0 ... ... 
MANUFACTURAS 12.3 10.4 13.2 11.l 15.7 16.4 

TASA MEDIA ANUAL DE CRECIMIENfO 

19Z1•19Z9 1929·1932 1932-1936 1936-1939 

PIB, rorAL 1.7 ·6.8 ... 3.4 

AGR 1 CUL fURA •1.4 3.1 3.7 

MI NEA JA 12.6 ·18.2 7.8 1.4 

PETROLEO ·13.2 ·6.2 ... . .. 
MANUFACTURAS 4.8 -11.5 17.4 '·º 

FUENTE: Cuedro tomado de Prlncl~les Rasgo. del Proceso de lrd.i.trlatf1ac.ldn y de la Polftfca lrd.atrlal 

en la dfcada de los aetmts "• Oocunento, CEPAL, 1979 p.l 

En ol periodo de 1929-1932, la tasa de crecimiento del PIB total fue del -6.S\ 
y las manufacturas alcanzaron una tasa da crecimiento negativa del -11.S\ 

(ver cuadro 1.1), 

Los anterioroo cambios en la economia, oe deben principalmente a la criaia del 

capitalismo a nivel mundial, crisis que baca descender la circulación de 

mercancias en el mercado internacional¡ Loe efectos de esta aituaciOn, rApidmnente 
se reflejaron en loa paises que como México, baaaban au crecimiento en las 

exportaciones da productos primarios. Pero como se dijo anteriormente, la criaie 

afecta primer instancia loa paleas maa induatrializadoa quo ae 

especializaban en productos manufacturados¡ claro aatA, qua al disminuir al 
consumo mundial de manufacturas disminuyo drastlcamanta la demanda do toda 

clase de materias primas, afectando a todos loa patsea aapaciallzadoa en 
productos primarios, poro la crisis afecta m4s • eoto dltimo tipo de paises, 

ya que sus problemas internos son mdltiploa. 



En México, a pesar de que lao manufacturas cada vez aumentaban mAo su participaclon 

en al PlD total, éotas solamente concentraban en 1900, el 13.6\ del total 

del personal ocupado y en 1930 el 13.4\. Con el sector agropocuario sucede 

algo totalmente diferente, ya quo esto sector adquiria una tondencia cada 

vez maa clara, a dieminuir su participaciOn en el total del PIB, sin embargo, 

ésta sector concentraba mAe da la mitad del personal ocupado total. En 1900 tenia 

al 61.9\ del peruonal ocupado total, mientras que eñ 1930 el era del 70.2% 

(ver cuadro 1.2). 

(Cuadro 1.2) 

MEXICO; ESTRUCTURA DE LA OCUPACION 1900·1930 

CONCEPTO 1900 1910 1930 

AGalDJLTUAA, Sil.Y., PESCA Y GAHADERIA 61.9 67.1 70.2 

MINEll:IA E INDUSTRIAS EllTllACTIVAS '·' 
,,, 1.0 

MANUF., CONSTRUCCJON, ENERGIA ELEC., ETC. 13.6 13.1 13.4 

SERVICIOS Y OTRAS ACTIVIDADES 22.4 17.8 21.9 

TOTAL 100 100 100 

FUENTE: cuadro t:cmado de " El Nuevo Estado y la Expansión~ las Manufacturas en Hb:fco " Joa6 Ayala y Jost 

Bhnco. En DESARROLLO y CRISIS DE LA ECONCMIA MEXICANA. Selección de Rolando Cordera c. El trf111Cstre ecoo&illco 

• 39. FCE.p.4Z 

En 1929 ea forma el PNR (Partido Nacional Revolucionario), que viene a consolidar 

todavla mAa. la formacion del Estado mexicano, que fue capaz de mantener el 

orden aocial y do impulnar el crecimiento econOmico, a través de aumentar 

cada vez m6s su participación en la economia. 

2 LA BASB Y EL D!:SPEGUE DEL PROCESO DB INDUSTRlALIZACION ( 1930-1940) 

A) EL COHTBno IHTBRHACIONAL 

Todo el mundo penaaba, que la Primera Cuerra Mundial nunca m&IJ ne iba a repetir, 

paro loa bruscos cambios de 1929 vienen a anunciar nuevos tiempos de crieie 

y conflicto11 intercapitalietae, donde la magnitud do loa deuaetrelJ economicoa, 

politicoa y sociales podrian superar tal vez ol conjunto de traatornoa que la 

humanidad tuvo durante eiqloe. 



La ~lemania nazi cada vez ee transformaba en una potencia económica y 

mi.litar ouperior a el reato de aua vecinos europeos, adem4a de qua au politica 

exterior, tondla a afectar loe interoseo econOmicoe de otras potencias, que no 

ven con buenoe ojos la gran actividad interna y externa del Estado alem4.n, qua 

ya no puede ocultar aue intenciones de hacer la querra para apropiarse de una 

porcion mae granda del mercado mundial ya repartido por laa 9randaa 

potencia.a. 

Loe grandoe palees capitalistae ya eepecializados en la producción de 

manufactura.u, poco a poco empezaron a orientar uua economlaa an la producclOn 

de armamento, obligando a loe paieee en vlae do desarrollo y dependientes de 

las manufacturae, a cambiar forma da crecimiento (debido a las 

transformaciones en las relaciones do producciOn a nivel mundial) que conoietla 

en la exportacion de amplioo voló.menes de materiaa primas y la importación de 

toda serie de maquinaria, horramientao y equipo mec&nico do los palaas m&a 

industrializados. 

La proximidad del conflicto armado y su eotallido en 1939, hacen que loa paises 

dependientes do lao manufacturan mao oofiaticadas de las potencian 

conflicto, entren en un PROCESO DE SUSTITUCIOK DE IMPORTACIONES 4, que 

inicialmente no fuo plan o programa de crecimiento delinea.Jo en loa 

paises en viaa de desarrollo, si no que fue un proceso de crecimiento impueoto 

por lao condicionoa externas do conflicto de laa potencias capitalistas (cambice 

y reacomodos del modo do produccion capitalista a nivel mundial), qua ya no 

pudieron oe9uir exportando productoo manufacturados a eua antiguoa mercadeo. De 

tal manera que, a ni vol mundial lao potencias m4a induotrializadao se ven envueltas 

en un conflicto armado, quo permito un lento y tardio creci.mionto industrial 

en loo paioea en vlao do dooarrollo a travéo do la ouotltucion da importaciones 

de algunos productos manufacturados y la exportaciOn de materias primas a loe 

palees en conflicto. 

Si bien, la induotrializaciOn de latlnoamérica tuvo un fuerte impulso en el 

exterir (por cambios y fricciones macrooconomlcas de las principalea potencins), 

al intorior do Amttrica Latina crecio y maduro toda una corriente da pensamiento 

propia, que tenla el objetivo de dar un mayor impulso al proceao de 

lnduetrialir.aciOn en al 4rea. Eata coorriento fue iniciada e impulaaada por 

importantea pensadores como el economista Raul Prsbich y posteriormente ••ta 

4 / • EvoluciOn del Proceso do InduatrializaciOn en América Latina " Ernesto 
Marcea. Rov. MERCADO DE VALORES # 2 Ene-Die, 15 de 1988. p4q. 26 
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corriente tuvo un mayor impuloo por la COMISION ECONOHICA PARA AMERICI\ LATINA 

(CBPALJ, que hasta la fecha contim~a impulsando la induotrializaciOn en el 

continente. 

Sin lugar a dudas, México fue uno de loe pocoo paises latinoamericanos, 

qua lograron aprovechar mas rit.pidamente loo beneficios que oe desprendieron 

da la oaqunda guarra mundial, debido a una serie de caracterieticas que 

ninc¡dn otro pata Latinoamericano posee, como por ejemplo: 

- " Geoqrat'tcamente, cuenta con una larga frontera que colinda con una de lao 

potencias ma• industrializadao del capitalismo (E. U) y con el cual ea tienen 

relacionas comerciales por corca dol BO'l del total del comercio exterior " 5 

-" En México, se di6 a principios del siglo XX, la primera revolución 

democr.tt.ico burgueaa que impacta al conjunto de latinoamérica y que, 
b4aicamenta permite la formacion de un Estado fuerte, que marca m&s nitidamente 

el daearrollo del capitalismo en México, revolución que no sucede en ning'llln 

atro pa1.a del continente. " 6 

B) EL OOBXERHO CARDEHISTA Y LA CONSOLIDACION DEL ESTADO MEXICANO 

La. oituaciOn del campesinado en México cada voz ora mas dificil y conflictiva, 

aei como al crecimiento de lao necesidades socialoa do la población, 

principalmente la.e del movimiento campesino, que después de haber pasado 

carca de 15 anos del conflicto armado, donde fue el principal actor y 

él monos beneficiado, tadavia no la reeolvian ous domandao de tierra y 

libertad, por el contrario, cada vez mao aumentaba su miseria, esta situación 

tuo qanarando una concentración da fuerzas en el campo que amenazaban con estallar 

otro conflicto armado de mayor magnitud que el anterior. 

El Gobierno del General Laz.tro C.8.rdenao, consciente do aeta aituacion tuvo 

que darle salida inmediata a lao demandas del campoeinado, adom4e de que 

la Reforma Aqraria formaba parte de un proyecto rnno amplio " el impulso decidido 

s /" Principales rasgos del proceso de induotrilllizacion y do la polltica 
Industrial da México en la década de loa aetenta " • Documento, CEPAL junio de 
1970, p. l 
6 ¡- Ibidem. p4g. l 



al desarrollo del capitaliemo en México •, de esta manara, el B•tado 

bajo el gobierno cardeniata, so transforma en el principal promotor del proceso 

de acurnulacion de capital, por lo que en un corto y conflictivo periodo, el 

Eatado Mexicano ea reorganiza y marca nuevas pautao de creci.miento7, en funcLOn 

de un contexto externo de crisis y luchas intorcapitalistae, que en el mediano 

plazo iban a transformar el mundo en dos grandes bloquea, el aocialiata y el 

capitaliata1 La prosiOn inmediata dol gobierno mexicano ea encontraba en 

el interior del paia, la aalida Cardeniata a la crisis interna y externa fue 

combinada y resuelta mediante un proyecto de corte populiata y por la a.xaltacion 

del nacionalismo a. 

Durante el gobierno de Laz4ro c&rdenaa ea repartieron 18 millones da bactAreae 

y deaarrollo ol ejido como unidad colectiva de producciOn agropecuaria, 

adem4s de realizar grandes obras de infraootructura (caminos y puentee), 

desarrolla un sistema financiero capa:r. de iJnpulaar la inveraion y el crédito 

al campo y la induotria, Banco Rural, Nacional Financiera, S.A. y el Banco de 

comercio Exterior; 

Do loe carnbioa maa importanteo durante ol gobierno da Cardenaa, •• deataca por 

BU i.mportanc La, la expropiaciOn petrolera en 1938, la nacionalizaciOn da 

una parte de la induatria al6ctrica y ferrocarrilera, y en al aspocto politico, 

el oetablecimionto do la paz aocial en ol campo y la ciudad, aai también 

deetacamoo la formación de el P.R.H. (Partido de la Revolución Mexicana), donde 

aectoriza a loa asalariados y aglutina baaicamente a la clase obrara, el 

movimiento campoaino y el aector popular, bajo el control del Estado, dando 

inicl.o formal al coorporativiamo y control del movilllianto obrero mediante grandes 

centrales. 

En un breve periodo, al Estado Hoxicano so apropia de importantoa racuraoe y 

Araaa econOmicaa claves qua le permiten preparar al despegue del procaao de 

l\cumulacion de Capital¡ La expropiación petrolera y nacionalizacion d• parta 

do la industria eléctrica y forrocarrl.lara mexicana, anoa ant•a era i.mpoolbla 

penoar que ae pudiera realizar, debido a laa grandes invaraionea e intaraseo 

1 / Ver " México: Induotrialización subordinada • Rolando cordera y Adolfo 
Orive e. , en DESARROLLO y CRISIS DE LA BCONOKIA KBX.ICANA, SelecciOn de Rolando 
Cordera, El Trimestre Económico # 39, F.C.B. México 1981, pp. 155-157 

a I Ver • El desarrollo induatrial da Khico en la d6cada da 1930-1940 .. Lila 
baoee del despegue de Induatrializacl.On. Ciro Velaaco, en DESARROLLO Y CRISIS 
DE LA ECONOHIA MEXICANA, seleccion da Rolando cordera, El Trimestre Bconomico 
I 39, F.C.E. México 1981, p. se. 
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qua tanlan an el pala las grandes potenclas1 Intentar alguna exproplaclon 

nacionallzaclOn da alguna &rea economlca lmporta.nte antes dol gobierno 

cardaniata, hubiera aic¡nificado el enfrentamiento con las potenciao extranjeras, 

principalmente contra el expanoionismo gringo, adorna.a de que no existia en 

Héxi.co, un Eatado, ouficiontemento fuerte para llevar a cabo medidas de tal 

magnitud. 

El presidenta L4zaro ca.rdenao, logro llevar adelante tales modidao, 

principalmente por la eetructuraciOn y consolidación del Estado Mexicano que 

maduraba a grande& paaoo y al fuerte apoyo interno de la baoe social, ael 

como da la erial• bélica que se encontraba en la puerta de lae grandes potenciao, 

y que amenazaba con involucrar a nuestro vecino del norte. 

por otro lado, en 1910 las manufacturas participaban en el total del PIB. con 

al 12.3\ y en 1939 lo hacian con el 16.41., la participación de la agricultura 

era del 14.7\ en 1921yen1939 su particlpacion era del 11.7\, las activldadea 

petroleras descienden su participación en el total del PIB, ya que en 1921 su 

participación era del 10.5\ y en 1939 lo hacian con el 2.B't. (ver cuadro 1.1), 

por el bloqueo economice de loe E. u. a la economia mexicana, por el conflicto 

petrolero (la nacionalización de la induetria petrolera). 

Si bien la economia mexicana en ou conjunto crecio a una taea del 3. 4\ en el 

periodo de 1936-1939, éste fue menor a la taaa de crecimiento que tuvo en el 

periodo de 1932-1936 qua fue del 8.2,, ahora bien, la tasa de crocimiento 

del sector manufacturero on el periodo de 1936-1939 fue del s.o, superior al 

crecimiento alcanzado por el conjunto de la economia (J.4\), con excepción del 

parlodo de la criaie mundial de 1929- 1932, donde el PIB. total tuvo una 

tasa de crecimiento negativa promedio anual del -6.B't. (ver cuadro 1.1). En 

loa siguientes ocho alcanzaron tasas poaitivao de crecimiento, 

destacando las manufacturas con el 17.4\ (en el periodo de 1932-1936), en el 

periodo de 1936-1939 se aprecia una tendencia a la baja en el crecimiento del 

conjunto de la economla, por loe diversos cambios estructurales que ea venian 

dando en la economia y a la preeiOn o incertidumbre de los movimientos econOmicoo 

y polltlcoa en el contexto internacional. 
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(Cuadra 1,3) 

NEXICO:POBLACION TOTAL URBANA Y RURAL 1910~1970 

NJLLC»IE$ DE PERSONAS TASA flEDJA DE CRECIMIENTO 

"º TOTAL URBANA RURAL 

1910 15.2 '·' 10.8 1910/1930 1.2 

1930 16.6 ... 11.0 1930/1940 2.2 

1940 20.0 ... 12.8 1940/1950 4.7 

1950 25.8 11.0 14.8 1950/1960 ... 
1960 35.0 17.7 17.2 1960/1970 ... 
1970 48.2 28.3 20.0 

FUENJEi Cuadra tanado de" Principales Resgaa del pniceaa de lndustrl•lhect6n y de Palftlc• Jnd.J:atrfel en l• 
dfc:ada de la• setenta. "· Doc:u:ienta, CEPAL, 1979 p. 11. 

En la madida que avanzabA el proceso de Acumulacion da Capital en México, ea 
empieza también a dar un proceso de concentraciOn da la población en unas cuantas 

ciudadeo del pais, adem4o de un proceso de urbanización acelerado {ver 
cuadro l.JJ, donde observamos un mayor crocl.tnianto do la población urbana, 

sobre la poblacion rural, del ano de 1910 a 1950 la población urbana caai 

se triplica, si conoideramoa quo en 1910, la poblaciOn urbana era de 4.3 millones 

de pere.,nao y la rural de 10.8 millones da personas, para 1950 era 11 .. 0 urbana 
y de 4.8 millones de pereonao rural, de tal manera quo la tasa da crecimiento 

de la· poblaciOn en la década da 1930-1940 fue da 2 .. 2\, muy superior a la tasa 
de crecimisnto del 1.2\, que tuvo en un periodo de veinte anos da 1910-1930¡ y 

la tasa de crecimiento de la poblacion en al periodo da 1940-1950 fue del 4.7, 
m4s del doble que en la d6cada anterior, de esta forma ao empieza a apreciar 

el acelerado crecimiento y concentración de la población urbana. 

Estos datos nos dan una ligera idea de que el crecimiento de la población en 

el periodo de 1910-1940, fue mucho menor a la tasa da crecimiento que alcanzo 

la aconom!a en su conjunto en el mismo periodo, de esto ae daaprende que, 

aparentemente la econom!a alcanzaba a eatiafacer laa neceaidade• de la 

poblacion, paro a pesar de que al cracimiento de la econOCDla fue m.l• alto que 

el crecimiento de la poblaciOn, eo evidente que todavla nea encontramos muy 

lejos del Estado donde la clase obrera y el campesinado, realmente aati•fagan 
sus neceoidades; la comparación da este tipo da indicadores •• muy usual 

en loa paises industrializados y ae mueotran ccmc un signo mAa del alto 

nivel de industrializaciOn de esos paises, sin embargo, la realidad y el astado 

social de las difarenteo clases de nueotra sociedad, oxigan indicadoras mas 

realistas que nos puedan mostrar las verdaderas condicionea de vida da las 

clases y que muchos tratan de ocultar bajo eatadiaticaa seudorepreaontativaa. 
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CAPI.TULO II 

EL CllBCIMIBHTO T IGDURACION DEL PROCBSO DE IHDUBTRIALIIAC10H (BL LARGO CRECIMIENTO 

DBBEQUILIBRADO 1939-1910) 1 

1. BL PROCBSO DS sus·ri~CION DB IHPORTACIOHBB 1930-1958 (PRIMERA ETAPA) 2 

De la aconomta en •U conjunto, loa aervicioa eran loo que contaban con 

mayor participac16n dentro del total del PID., con m&s del cincuenta porciento 

del PIB total (ver cuadro 2.6), ésta situacl6n que ae mantione hasta 

nuestros dtaa, y que no esta deacuerdo con el desarrollo y participación del 

reato da la economta en el PIB total, muestra una problem!itica, si 

consideramos a loe servicios como 6.rea acon6mica improductiva, oin embargo, 

loa afectos da este deaaquilibrio al conjunto de la economta, no han aldo 

debidamente astudiadoa, aqu1 aimplemento llamo la atenci6n aobre aste rasgo, 

que en futuro aa pudiera transformar verdaderamente un problema para el 

crecimiento, por lo tanto, conaidero conveniente apuntar que tal vez este 

doeequilibrlo eatructural, ea debe a dietorelonoo en el patr6n de acumulacl6n 

da capital del aletema capltalleta, donde loa problemas mas apremiante& 

ea pudieran aatar doaplazando a la esfera de la circulaci6n da las mercancI.as, 

paro pensar qua todos loa problemas del sistema capitaliota radican en la eafera 

de la circulación como muchos economistas lo hacen, implicaria hachar a la 

calle importantea relacloneo bliaicas dol capitalismo, como por ejemplos la 

1 / Ver .. Induatrlaliz.aci6n y Polttica Econ6mlca " Roberto Cabral, en DESARROLLO 
Y CRISIS DE LA ECONOMIA MEXICANA, Selocci6n de Rolando Cordera, El Trimestre 
Económico I 39, F.C.E. México 1981, p. 12. 

2 / En aeta primera etapa, se trataba do eatlafacer la demanda local con 
producci6n interna, ya que en el pasado se abastecta en el mercado internacional, 
la uuatitución de importaciones debla de empeo:a't' por euotituir loo bienes de 
consumo bl•Lcoa para poaterlormonte avanzar con bieneo maa complejos como insumos 
y bienes da capital. 
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rolaci6n trabajo-capital, que viene a determinar la forma de producción, 

de distribución, intercambio y conaumo do toda form.aci6n aocial, creo que e• 

bA.eico, empezar todo anA.lisie a partir do como oe produce y con que ae produce, 

para entender mejor la oconoml.a y la eituaci6n social de un determinado 

pal.si por último, pienso que cada uno de loa campos do la econcmla, tiene distintos 

problemas internoo y externoo, paro esta problomatica no noa debe de apartar del 

an.S.liaie de conjunto de loa procesos económicos. 

En 6ata primara etapa, el sector agropecuario caracterizaba por una 

ineetabilidad creciente en su participación en al total del Producto Interno 

eruto, ya qua podemos apreciar en el cuadro 2.6, que en el afio de 1939 

el oactor agropecuario tenla una participación del 19.8' y en 1945 au participación 

era del 17. 2\, en loa dos años siguientes su participaci6n dentro del total del 

PIB. mantiene una tendencia a la baja (16.9't y 16.0't reapectivamento), 

en 1949 aumenta nuevamente au participación al 18.S't, en al al\o de 1952 au 

participación en el total del PIB era del 16.9't, y a partir de eate G.ltlmo 

ai'\o do 1952, la participación del sector agropecuario en el total del PIB mla 

o menos ae mantiene constante (en un 16.1\ en promedio) hasta al afio de 1958, 

en al año de 1960, esta sector participaba en el total del PIB con el 15.4 •, 

siendo eate ai'lo el inicio de una tendencia a la baja da eu partlcipaci6n dentro 

del total del PIB. 

La tasa de crecimiento del sector agropecuario al inicio de la primera etapa 

de su.sTITUCION DE IMPORTACIONES 1940-1945 fue del 4.4\ y •l final del mismo de 

1955-1960 fue dal 2.8\, an asta último periodo el sector Agropecuario, 

entra en una nueva faae do daaacaleraci6n mAa pronunciada (ver cuadro 2. 7 y 

grAfica ndmero 2 donde podemos apreciar mla claramente el deacenao del aector 

agropecuario en el periodo de 1945-1950). El impulso del sector agropecuario por 

C.S.rdenas, fue de gran importancia para resolver parta de laa condiciona• de vida 

de los campeainoa1 de haber continuado con el mismo apoyo qua presto c.trdenaa 
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al campo en lo• prasedantea oaxenios que la siguieron, el sector agropecuario 

no tendria tantos problemas como los que ahora tiene bn al presente. El escaso 

apoyo praatado al ejido dos pues da cArdenaa, se ha manifestado en un lento 

crecimiento del sector, aet como on un desequilibrio dol ingreso mAo profundo 

e incertidwnbre econ6mica y pollticaJ impactando eota eituación en la baja 

productividad del sector industrial, propiciando el crecimiento inflacionaria 

an •l mediano y largo plazo. 

otro da loa cambios estructurales mas irnportanteo de esto periodo, ea 

al incremento continuo da la participación dol sector industrial dentro del PIB. 

total, en al af\o do 1939 ésta sector participaba con el 24 .. 5"- en el PIB. total 

y en l95B lo hacia con el 27 .J'\, al interior del sector industrial, podemos 

daet&car la amplia participación de las manufacturas en el total industrial, 

y en el total del PIB, en 1939 las manufacturas participaban en el total 

indu11trial el 58.4\ y en el PIB. total eu participación era dal 

14.3'\, en 1958 su participación total en el PIB era del 17.7\ (ver cuadro 

2.6). 

La taea media anual de crecimiento del sector industrial, para el periodo de 

1940-1945 fue del 6 .. 0'\, para 1945-1950 fue del 6.6,, para. 1950-1955 del 6.3, 

y para al periodo 1955-1960 fue de 7.7, (ver cuadro 2.7) en eoto mismo cuadro, 

podemos observar que con ecepci6n do la Minarla el resto del sector industrial 

alcanz6 tasas ligeramente superioras a las tasas del total del sector industrial; 

fundamentalmente las manufacturas ee destacan por eu importancia y su dinamismo, 

que ae refleja en altas taaas da crscimiento, las cuales fueron lao eiguientes: 

6.8'\, 7.4'\, 6.6\, y e.l'\, reopectivamonte, para loo mismos periodos ya 

mencionados anteriormente (ver gr6fica 2). 

Las manufacturas para el periodo de 1950-1960 cada vez mlo se van constituyendo 

en al motor del conjunto de la economta, al interior de estas (ver cuadro 2.B) 

podemoa obaarvar, que las tasas de crecimiento mlio altas se ubicaban 
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la industria motalmecA.nica, quo a lo largo de una década (1950-1960) alcanzaron 

una tasa de crecimiento del 11.6,, y la do BC. i.nte.rmodiou alcanz6 una taaa 

de crecimiento del 8.6!11 y la producci6n de bienes da conawoo duradero creci6 

a una tasa dal 6.5\; ahora, las ramas mas dinbicaa de la producci6n da loe 

bienes da consumo duradero, fue la producci6n da alimantoa (8.4'), loa 

productoa medicinales y farm.Sceuticoa (11.l') y loa productoa da parfumar1a y 

tocador (12.S'); de la producci6n de bienes da consumo intermedio, laa 

ramas mas dinlimicaa fueron la de sustancias y producto• qui.mi.coa (13.1'1• 

la de productos minerales no metAlicos (9.4'), y la industria del hierro 

y del acoro (10.S'l; do la producci6n de la industria matal.meclnica, fueron 

loa productos metAlicoa ( 10.4'), la maquinaria al6ctrica (11.3') y la conatrucci6n 

de materiales de transporte (13.1'}. Loo BC aeg6n podremos observar, son loa 

que han tenido las mayores tasas da crecimiento del sector industrial on el 

periodo de 1950-1915, este rasgo tan importante del sector manufacturara ha 

llevado autores como Dale Story3 a la err6nea afirmaci6n de que México ha logrado 

una induatrializaci6n integrada, afirmaci6n que m.Sa adelante veramoa que ea 

faloa. 

INVERSION PUBLICA FEDERAL. En el ar\o de 1939 el mayor monto da la invarai6n 

pública (ver cuadro 2.9) ee canalizaba a comunicación y tranaportea, ya qua ea 

le destinaba el 61.B' de la inverei6n pO.blica total, le aequta el daatinado 

a fomento agropecuario con el 16.1\, y para focaento industrial aolarnonte ae 

destinaba al 11. 6'1 en el aao de 1948 loa cambioa en el destino da la inverei6n 

aon mas notables, ya que Comunicacionee y Transporte• concentraban el 44.2\, 

para fomento agropecuario ae destinaba el 20.B\ y para fomento industrial 

el 18.l'\J diez ai'ios deepu6a, en 1958, la estructura de la inverai6n •ra la 

eiguiente1 para fomento industrial se dostinaba el 38. 4'\, comunicaci6n y 

Transporten el 33.8' y para fomento agropecuario el 11.3'\. Ea evidente que 

3 / Ver " Industria, estado y polttica en México " da Dale Story, ad. 
Grijalbo, HChc. 1990, p.49. 

16 



en toda esta primera etapa de sustitución de importaciones, el Estado priorizaba 

ini.cialmente la infraeatructura del pata y posteriormente al sector industrial, 

mar~inando en cierta manera las actividades agropecuariae4. 

BALAHIA DB PAGOS. En el perl.odo de 1939-1958, podemos observar que a partir 

de 1945 (ver cuadro 2.10) se 1.nl.cia el deterioro permanente de la balanza 

comarci.al, •l cual ea agudiza a finalao de aeta primera etapa de suotituci6n 

de importaciones {en 1960), con un saldo negativo de -s,585 millones de pesos, 

por su parta la Balanza de Pagos paoaba de un déficit de -163.1 millones de 

d6laraa en 1950, a uno da -419.1 millones de d6laree en 1960. Las cuentas con 

el exterior empftzaban a minifestar problemas en la suetit.uci6n de importaciones 

(primara etapa) 1 ya que oo tonta un lento crecimiento do laa exportaciones y se 

aeguia dependiendo abrumadoramente de las importaciones, lo cual venia a cuestionar 

en el corto plazo, la suetituci6n de importaciones facil. 

Aa1 también, podemos apreciar la fuerte y larga dependencia do nueetro comercio 

extarior con loa E.u., ya que en 1935 reali:t.abamos el 62.8' de nueotraa 

axportacionea y el 65. 3' de nuestras importaciones con ese pata, as1 también, 

en 1960 roalizabamos al 61.5\ del total de las exportaciones y el 12.D\ de 

nuaatraa importacionea. 

Durante la sagunda guerra mundial y la pesquera, México realizaba cerca del 

85.0\ de su comercio exterior total (importaciones- exportaciones) con loa 

s.u. da Norteamérica. 

4. / En la mayor1a de loe pa1sao Industrializados, las actividades agropacuariae 
tienen una menor participaci6n en el PIB, pero el eector agropecuario cuenta con 
importante• eet!muloa financieros, T6cnicoa-Cient1ficoe y da comercializaci6n 
interna y externa lo que lo haca ser un sector altamente productivo y competitivo; 
laa condicionas del sector agropecuario on loa paieco latinoamericanoa ea 
totalmente diferente, por que el sector agropecuario participa ampliamente en 
el total del PIB, trabajando con bajos niveleo de crédito, atraoo 
t6cnlco-Cient1ti.co, menor producci6n par h6ctaria cocechada y amplio uso de 
fuerza de trabajo, aeta aituaci6n tambi6n ee reoultado de una planta industrial 
atraz.ada tacnol6gicamento y poco competitiva. 

17 



Por otro lado, ea notorio el eecazo comercio con el conjunto da pataaa da 

latinoam6rica, en 1935 solamente ae exportaba el 6.0'\, del total de la• 

exportaciones y ae importaba solamente el 1-2' del total de nuestras 

importaciones, en 1955 exportabarnoa a latinoam6rica el 22.9'\ e importaba.moa 

el 3.B, dol total de nuestras lmportacionea. 

con respecto a nuestro comercio exterior con la comunidad europea, noa encontramo11 

que en esta primera etapa de suatltuci6n de importaciones, en •l afto de 

1940 axportabamoa el 5,5\ e importabamo• el 13.6' del total de nua•traa 

importaclonea¡ tanto laa exportacioneo como lae lmportacionea quo teniamoa con 

Europa eran euperiores a laa que ae tonian con loa pataos latinoamericanos. 

En 1955 importabamoe el 14.S't. y exportabamoa el 11.Jt. del total de nuestras 

transacciones comerciales a Europa, en este mismo afto nueatras exportaciones a 

latinoamérica aran muy ouperiores (como ya ea ••ftalo anteriormente) a laa 

exportaciones que haciamoa a europa, poro nuestras lmportacioneo de auropa eran 

muy superioras a las importaciones que se hacian da latinoamérica, de tal manera 

que, nuestro comercio exterior con latinoam6rica en esta primera etapa de 

suatituci6n de importaciones empezaba aumentar, aiendo centro y sur JUn6rica 

blsicamente receptorea de nuestras marcanctas y México era a au vez receptor de 

laa mercanctaa de la comunidad europaa. 

EL PROCESO DE BUSTITUCIOH DE IKPOR.'XACIOlll:S, EL IJBSARROLLO BSTABILIIADOR 

l!il5B-l!il70 (BBOUHDA ETAPA) 

En esta periodo, la participaci6n dol oector agropecuario en el total del 

PIB, seguta descendiendo (ver cuadro 2.6 y gr.5.fica 2), pues en 1959 au participaci.6n 

era del 15.Bt. y en 1970 pasaba a aar del 11.3•1 por au parte el sector 

industrial seguta aumentando su participación en el total del PIB ya que en 

1959 lo hacia con al 2B.6t. y en 1970 con al 33.7'1 el aactor •arvicioe mantenla 
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au participac16n a lo largo del periodo que fue m4e o manos del 55.0%1 por 

su parta las manufacturas eiquian aumentando su ·participación en el total 

dal PIB., an 1959 

1970), ara del 22 .6,. 

participación era del 18.8% y once ai\oe después (en 

Bl PIB total en ol periodo da 1960-1965 (ver cuadro 2.7), tenia una tasa de 

crecimiento del 7.0%, la mas alta en muchas dócadaa, 6ete crecimiento 

no ea volvio a ver an loa proximoo quince al'!ioe, si no qua, a partir de eote 

breve periodo da auge, la economI.a en ou conjunto entraba en un proceso de 

daaaceleraci6n y crisis que afecto en forma inicial al sector agropecuario¡ 

de aeta manara, la tasa de crecimiento del PIB total para el periodo da 

1965-1970 fue dal 6.8,, Sin embargo, el total del sector industrial continuaba 

con ·au dinfunica de crecimiento, pues en ol periodo de 1965-1970 alcanzó una 

tasa de crecimiento del 8.8, y las manufacturan del 8.6\, oin embargo, la 

tasa de crecimiento de las manufacturao fue menor a la quo ea alcanz6 cinco 

aftos atrae ( 9.1'). 

La tasa de crecimiento del sector agropecuario en el periodo de 1960-1970 fue 

del J.7\, muy inferior a la tasa de crecimiento que ee alcanzó en las dos dácadae 

anteriores (ver cuadro 2.7) ¡ por otra parte, las manufacturas en el periodo de 

1960-1970 alcanzaron una tasa de crecimionto del 8.7\ (ver cuadro 2.8), en éste 

mismo periodo, la producción do bienes do consumo intermedio y la induotr ia 

matalmaclnica ten!an laa taeaa de crecimiento máe altas de lao manufacturas ( 8. 8\ 

y 13 .. 6\ raapactivamente), la producción de bioneo de consumo duradero alcanzaba 

una ta•a de crecimiento del 7. 6' y laa ramas mao dinámicas de estos últimos 

bienes, fueron la de textiles (8. 1\), la de productos medicinales y farmacAuticoe 

(9.9'>• la de mueblen y accesorios {7.7\)¡ la producci6n de alimentos tenla una 

tasa de crecimionto d81 7.2\, cuando en la década anterior era del e.4\¡ 

Las ramas mla dinlmicaa da la producción del bienes de consumo intermedio aon 

la de sustancias y productos quI.micoo (lJ.S\}, petroqu!mica (43.0') y 
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la industria de metales no ferroaoo (12.St.) 1 de la Induotria Hetalmec4nica, 

la• ramas mAa dinlmicaa fueroni la da maquinaria no eléctrica (15.7t.), 

naquinaria eléctrica (14.911.) y la construcci6n da materiales de transporte 

(14.6\), ver cuadro 2.8. 

LA INVERSION PUBLICA P'EDERAL. En 6ata ~aqunda etapa de sust1tuci6n 

de Importaciones, en el afto de 1959 la inversión para el fomento induatrial 

fue del 35.4\ (ver cuadro 2.9), en comun1caci6n y transportes fue del 36.4' 

para fomento agropecuario fue do 13.2\1 Para el año da 1970, la invorai6n 

para fomento industrial fue dol 38.0,, para comunicaci6n y tranaporta• ae aalqnaba 

el 18.9\, para fomento agropecuario ae destinaba el 13.4t., monto ligeramente 

superior al aaiqnado durante la década de los sesenta y para al sector de 

beneficio social se destinaba el 28.111., cuando en 1958 ee le asignaba el 14.2\. 

BALANZA DB PAGOS. Durante toda la ae9unda etapa de Suatituc16n de Importaciones, 

el déficit de la balan:r.a de pagos ea continuo (ver cuadra 2.10), acentuandose 

en 1970 con un déficit del -1,187.9 millonea da d6la.reo, carca del triple del 

monto que ae tenia en 1960, lo mismo aucedia con la balan:r.a comorcial que en 

1970 tenla un déficit da -16, 057 millones de pu•oa al triple del que ee ton!a 

1960 (en este ano, el daflcit era dal -S,585). 

La larga dependencia del comercio exterior de nua•tro pata con nuestro vaclno 

del norte era parmanonto (vor grlticaa 3 y 3.1), ya qua an 1960 sa: exportaba 

ol 61.S't del total de nuautras exportaciones a 1011 E.O. y ee importaba del miumo 

pata el 12.1' (ver cuadro 2.11) 1 para el a~o de 1970 exportabamoa a loa B.U. 

el 70.9\ e importabamoa el 63.6\ del total de nuestras 1.mportacione•. 

En 1960 axportabamoa a latinoamérica el 19.l\ del total de nuestras exportaciones 

y a europa el 11. 6\, de 6atoa miurooa bloquea iinportabamoa en al mismo afta 

el 4.lt. y 20.9\ roopectivamente¡ en 1970 BJtPOrtabamoa a latlnoa.m6rica el 12.2'\ 
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y a europa el 10.0t; de nueetras exportaciones totales, a Astes miomoo bloques 

y para el mi•mo afta i.J'nportabamos ol s.eo¡¡ y el 25.7"• respoctivamente, de 

nue11traa importaciones totales. 

Lo anterior nos aatarta indicando, que 01 mercado m5.e importante de nuestros 

productos son 1011 E.U., ol segundo mercado m!a importante es latinoamérica y 

en tercer lugar europa¡ por el lado de las importaclonee, se tiene amplia. 

dapendoncia con loe E.U. y Europa, ol monto de nuestras importaciones de 

latino&m6rica ea muy pequer\o e incluso tiende a la baja, cuando deberla de ser 

tal vaz el m6.a importante, de tal manera que, México tiene mayores relaciones 

comarciala11 con loe patees mis induetrializadoo, marginando el comercio con 

nuestros vecinos del sur, lo anterior podrt.a ser quo México, tiende a importar 

bA.aicamente bienes de capital y materias primao de loo pataos 

industrializados, los cualee no tienon nuestros vecinos del sur, pero también 

el anlliaia del sector extarno del pata neo esta indicando quo M6xico, asume la 

pol1t1ca da importador de Bienes de capital y materias primas sofieticadae y ea 

exportador (escazamente) de montee importantes do productos agropocuarios dentro 

del total da laa •xportacionse del pato, doocuidando ampliamente las relacionoa 

comercialae con ol sur, campo fértil para recibir productos manufacturados 

(principalmente cantroam6rica), por su traeo en la planta induetrial1 sin embargo, 

ol hecho de que México exporte e importo amplios voH1mones de mercanc1aa a los 

E.U., lo hace un pata clave en el 6.rea de latinoamérica, con una amplia influencia 

en la misma, en política y comercio exterior, pero también lo hacen un pato 

amplia.menta sensible a los cambios de auge y crisis de la economta eetadounidonse. 

3 • OTROS INDICADORES BCOHOMICOS DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION, EL ESTADO, 
IHPLACIOH Y DBVALUACIOH, EL PROTECCIONISMO, LA INVERSION EXTRANJERA EL SALARIO 
ltl!!AL Y SL MOVIMIEll'l'O OBRERO (1939-1910) 
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EL EB'rADO. En al largo periodo de auge 1939-1970, al Batado Haxlcano •• 

ha tranaformado on eje fundamental del Procoao d11 J:nduatrializaci6n, ya 

que por medio de la política econ6mlca disminuye loa desequilibrios aconOmicoa 

y políticos dol sistema Capitalista en México. 

El Estado mexicano, desde principios de siglo ha tenido toda una trayectoria 

de intervencl6n en la economia mexicanas, por lo cual ea impoeible explicar la 

industrializaci6n an M.:ixico sin la intervencl6n dal Eatado en tcdaa laa &raaa 

da la aconomta6, a dlferoncLa du otros pa1aea da aimilar aatado da 

deaar~ollo, aata intervonci6n del Eatado en la econc::m1a sa concratiz6 

m6a claramente en la d4!icada de loa treintas y loa cuarentaa, cuando el 

Estado recupera. lmportantea naturales (fundamentalmente 

energéticos) e invierte importantes cantidades en infraestructura, qua 

anteriormente eran explotados por extranjeros, racuraos natural•• b&aicoa para 

todo proceao de acumulaci6n de capital. Con asta aari• da hachos por parte 

del Estado, se da inicio a las empresas estatales (sector qua crece acalaradarneta 

en loa cuarentas) 7, las cualea tienen el objetivo de proporcionar mercanctas 

y aarvicloa a bajos coatoa (subsidiados) a la" población• (mi.• bien al capital), 

aeta eituacl6n, con el tiempo vino a acelerar la acwnulaci6n y concentración 

de capital en unas cuantas manos, fortaleciendo a qrupos minoritarios de 

capitalistas, qua ea van beneficiando no solamente con la transferencia de loo 

recursos da las empresas aotatalaa, sino de toda la poll.tica económica da 

inverai6n, cr6ditoa, subsidios directos o indirectos, infraestructura y control 

pol1tico da la clase obrara y al campeainado s. 

/Opus Cit. Dala story. p.72. 

/Opus. Cit., Rolando Cordera y Adolfo Orive, B., pp. 154-157. 

/ Roberto CA.bral, Opus Cit. p. 78. 

8 / Ver " Induatria y clase Obrara en H6xico (1950-1980) " Lucia J\lvarez y Ka. 
Luisa Gonz6.le: Mar1n, Instituto de J:nveeti9acionea Bcon6adcaa, URAK. y Ediciones 
Quinto Sol., México 1987 pp. 57 •• 62. 

22 



El Estado mexicano, poco a poco ha tenido que intervenir cada vez mlie en la 

aconom1a, debido a qua en detominados periodoe do crioie, apoya a la bur9ueo:ta 

comprando múltiplee emproeae en quiebra, que 11 peear de que eetao no oon 

prioritaria• ni mucho menos aetratll!i9icaa para la economI.a aegCin la conetitución1 

al argumento bA.eico do la compra do este tipo de emproaas, ea la " coneervaci6n 

da laa fuentes do empleo ", por lo cual el Ea;tado ea ha colocado en lae 

mA.a divar•aa rama• da la aconom:ta, está situación a llevado al Estado a ser, el 

mA.o importante empleador do fuerza de trabajo do toda la oconom1a1 al Estado 

mexicano con al tiempo ea fue haciendo propietar lo da mucha o empro e a o lnaf lciantee, 

a las cuales tuvo que sanear con la inyección de fuertes cantidades de capital, 

saneada• las empresas en cierto tiempo ea ponian en venta a precioe muy por abajo 

de su coa to real. 

A trav6e de la pol1tlca proteccionista, también loo capitalistas han sido 

protegldoe de la competencia del exterior (tinta oltuación analiza 

m6• en detalle an apartado da al proteccionismo}. 

Be evidente qua el Estado mexicano ha contribuido y facilitado la acumulación 

de capital, por madio de la pol1tica económica y al control de las contradicciones 

acon6mlcaa y pol1tlcaa, por lo tanto, el Estado ha sido y 6s el aparato 

que no aolamante a contribuido a la acumulaci6n do capital, oino qua se a 

transformado an eje fundamental de la consarvaci6n y expansión del eiotema 

capitalista, conjuntamente con loa grandes capitalistas. 

J:WP'LACION Y DBVJU.UACION. En el periodo do 1939-1958 oe roc:urri6 a la devaluación 

como instrumento da ajuste al desequilibrio externo, ya que las importaciones 

cada vez: aran mas altas en comparación a las exportaciones. 

Las devaluaciones de esta periodo fueron en 1939 ($5.19), en 1940 ($5.40), en 

1948 {$4.85), en 1949 {$8.65) y on 1954 ($12.50), devaluaciones que ten1an 
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el objetivo de detener loe amplios !lujos de iznporta.ciones, principalmente la 

do B.1.enea de Capital y de materia.a primas. Por lo tanto, en esta primera etapa 

de sustltucl6n da lmportacioneo ae dio una devaluac16n del 140.95' (1939-1954). 

Para el periodo de 1959-1910 (aequnda etapa de suatitl.1Ci6n dil i.mport•clonaa) 

ae opto por una tasa fija ($12.50), qua ea mantuvo apartlr da 1954, un periodo 

da aobrevaluaci6n de nuestra moneda y una inflaci6n de aproximada.menta del 

l. 5\ anual, asta oituac16n acelero las importacionoa y doualento las axportacionea. 

Por otro lado, la 1nflaci6n en el primar periodo, tuvo una ta1a de crecimiento 

promedio anual del 10,, lo qua no aucedio an al segundo periodo, puae en ••te 

6lttmo ee alcanz.o una tasa inflacionaria del 2.9,. Da tal manera que la 

estabilidad cambi.aria de nuestra moneda influyo an parta, para quo durante un 

largo periodo ao diera ol auc;ie sin cambios bru11c:oa en la inflaci.6n. 

Ahora ea importante aeiht.lar que el. lllrgo periodo de eobrevaluaei6n da nueatra 

moneda, tandia a ocultar ol creclmHinto a.colorado del endeuda.ml•nto externo, que 

ae pondrla en evidencia si se diera una paridad del peso frente al d6l.ar en 

términou real.os. 

BL PR.O'tECCIONlSHO. El Estado implanta en 1945 la ley de Industrias Nuevas y 

Neceaarlaa, qua c:onc:ed!a runpliaa exenciones fiecal.ea da lmpueotoa la 

importaci6n, renta, utilldadea, ti.mbre y cont.ribuci6n federal a qravAmenea 

localea, por 10. 1 o S an.oa aegún sean clasiflcadaa como • tundamentalea 

" de .. importancia ocon6mica " y .. otraa " reopect.1vamante. La. regla XIV 

de la tarifa de importacionea, por medio de 6ata aa eliminan total o 

parcial.monte lo• irttpuaetoa a la. importaci6n para maquinaria o equipo del 

exterior qua tiendan a fomontar el deea.rrollo .lnduotrial del pala. '" La 

pclttica fiscal a través de subsidios, excanc:ionae y tacitas. baja• (conga lada•} 

da bienes y aervic::io11 públicos, ju96 un papel como instrumento da tomento al 

ahorro interno, se decida que la tributación debor6 enfocarse a propiciar 
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las inversionaa mi.a productivao por medio de subsidios y excencionea, y por 

el lado de lo• ingreaoa pCí.blicoe eo deber.l actuar en la reducci6n de loe 

precio• relativoa da loa energtiticoe de loa servicioa proporcionados 

por al sector pCí.blico " 9 

AdemAs da laa davaluacionee, la economia qued6 protegida con otros instrumentos 

acon6micoa, como al aiatema de licencias a la importaci6nl0, deoplazando a 

saqundo plano el arancel. 

T&mbi6n en 1947 aa instrumento la fijación da precios oficiales y las tarifas 

ad-valorem (cuya protecci6n no quedaba anulada por el aumento de loo procioo 

da los bianea como auceda con loo impuootoo aopactf ices). El instrumento mas 

importante en loa at\oa setenta fue el control cuantitativo, donde cerca del 70\; 

de laa fracciones arancelarias ya estaban oujctao a permiso prev lo. 

como ea observa, da 1939 a 1970 la planta industrial en H~xico quedo protej ida, 

pero a paaar da toda esta protecci6n, la planta industrial no logro salir da su 

atraoo tecnol6gico y avanzar en la calidad ouE' morcanciao1 la diveroificaci6n 

y el daaarrollo tecnol69lco do la planta industrial fuo relativamente lento, 

haciendoca m&• patenta la falta de competitividad de la planta industrial con 

el exterior, por lo tanto los ineficientes productores nacinalea y extranjoroa 

exigían una protecci6n mao afectiva para el mercado nacional. A finales de los 

at\os setenta y en la década do loe ochentas, sa útJ.lizaron poderosas barreraa 

no aracenlarias como las licencias de importaci6n y la fijaci6n do proporciones 

mini.mas de contenido nacional en la producci6n de bienoa de finalao 11. 

9 / coaultar la obra de Rene Villarreal " El desequilibrio externo en la 
induotrializaci6n de Hibleo 1929-1975 "· Ed. FCE. p&ge. 81 y 82. 

10 / Rene Villarreal, Opus Cit. p6g. 21, En 1947 se creo ol comité nacional 
para el control da irnportacionea. 

11 / Ver • Concecuenciaa imprevistas de la polttica industrial de México " de 
Sidnay Waintraub, en el trimestre Econ6mico. Abr-.J'un. M·~x. 1990. p. 289. 
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IHVZRBIOH EXTRANJERA. Se acelera en la segunda etapa y su deetino se defina da 

claramente en loa ai\oB Betenta, ya que en 1911 el 15.3" ee destinaba a laa 

actividades de minarla, comunlcaci6n y traneportau, y el 8.7, en comercio y 

manufacturaBJ on el año de 1970 la eetructura porcentual de la invarai6n 

extranjera era la uiguientei 5.9" en minarla, comunlcacl6n y tran•port•• y al 

89.3" para manufacturas y comercio (ver cuadro 2.4). 

Las empresas extranjeras se establecen en laa activldadaa mla productivaa, 

adem6.a de aprovechar el amplio paqueto de excenclonaa fi•cales qua ofrec!.o 

el Estado mexicano, aa1 como el mercado cautivo que protaglo a todo• loa 

productores extranjeros que se eutablaelarcn en al pala de la c:ompetencia e.-terna. 

Bata serle de factores permltian a laa empresas extranjera• recibir ganancias 

superiores a las quo obtenlan las empresas nacionales, por au nivel taenol6qico 

y capacidad financiera superior, lo que le• permltla trabajar con coatoe 

de producc16n mas bajes, en comparación a las empresas nacionales, que 

ae caracterizan por ser pequel\aa (la gran mayor1a} y por estar repartidas en 

mlle• da eatablacimientoa y producir con altea coatoa de produccL6n por au atraao 

tecnol6qlco. Por ccnaic¡uLente, la• empreuaa axtranjaraa •• colocan a la cabeza 

de las ramao mas productivas, controlando en ol corto plazo la d1r11cc16n de 

importantes agregados econ6m1coo del pala, deacuerdo a aua intereaea y 

eatrategla en loa mercadea internacionales. 
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(Cuadro 2.4) 

HEXICO: DESTINO DE LA INVERSION EXTRANJERA 1911•1970 

Mlllonu de dólares E11tructura X 

1911 1940 1970 1911 1940 1970 

TOTAL 1452 449 ,.,, 100.0 100.0 100.0 

Hlnerl• 409 108 155 28.2 24.1 '·' 
S.rv11.Púb.Cc..y 684 263 11 47.1 63.D 0.4 

rr-. 

SUOTOTAL 1093 391 166 75.3 87.1 5.9 

lrd. Hanuf. .. " 2083 4.5 7.1 73.0 

Comercio 61 16 436 4.2 3.6 15.5 

SUS TOTAL 127 48 2519 8.7 10.7 89.3 

Otroa 232 10 136 16.0 2.2 4.8 

FUENTE: Cuadro tc.ado cM. 8. Sepülveda y 
de Cultura Econ6nllc•. Mblco, 19n 

.. Cht.JT111cero, "LA INV'ERSION EXTRANJERA EN HEXICO "• Fondo 

EL SALARIO REAL y EL MOVIMIENTO OBRERO. Durante el periodo de 1939-1975 

el salario real tuvo un aumanto del 33.2\ (lo que significó un crecimiento menor 

al 1.0\ anual, durante eate largo periodo do acumulación do capital), ya 

que 6ate, en el alio do 1939 ora de$ 28.44 posos (oala.rio real promedio acmana1)12, 

y en 1975 fue de S 37.BB pesos (ver cuadro 2.5 y grlifica 1). Por otro lado, 

recordemos que la econom1a en au conjunto, crecio a una tasa promedio anual de 

aproximadamente 6.0t. durante el periodo de 1939-1975 (ver cuadro 2. 7), si 

comparamos al aalario y el ritmo de acumuhci6n de capital, vemos en una forma 

muy general, que en este largo periodo de acumulaci6n de capital, el lento 

crecimiento del salario fue un factor clave do explicaci6n, para que se 

llevarA acabo dicho proceso de acumulación. 

12 / Sobre el tema del salario consultar a " El Salario Obrero y la clase Obrera 
en la J\cumulaci6n de Capital en Máxico ", Jefrey Bortz y Ricardo Pascoe, Serie 
de cuadernos de Apoyo a la docencia, ENEP, ACATLAN. 
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Durante loa añoa do la segunda guerra mundial ( 1939-1946), el aalario real 

bajo a la mitad ($ 14.15 peeoe) del nivel alcanzado en el ano de 1939, de tal 

manara, que el salario en eote periodo de quorra, tuvo un da•can110 del -so.2' 

y para el periodo da 1939-1959 (primera etapa da Suatituci6n de importacione•) 

ea tuvo un deeconao del -30.3, ya que ae paso da $ 28.44 a $ 19.83 peaoa. 

En al periodo avanzado de suutituci6n de Importacionea (1959-1970), al salario 

real asciendo un 51.0,, pero no ea, ai hasta el ai\o da 1968, que 

alcanz:6 m&.e o monea el mioma nivel que ao tonta 40 ai\oa atrae (en 1939, con $ 

28.44 poeoa}, por lo cual, oa muy correcta la afirmación que haca al profesor 

Jofrey Borq da ésto periodo do acum\.1laci6n de capital " La participaci6n 

da los trabajadores en loe benoficioe generados por asa riqueza ea m1nimo • 131 

mAe bien fue mtnimo y continua siendo mínimo, cabe hacer una pregunta, cuando 

la riquez.a generada por loe trabajadores, realmente le ha beneficiado dentro del 

marco capitalismo ? • 

13 / Opuo. cit., Jofrey Bortz y Ricardo Paacoo, p. 15. 
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CCudro 2.5) 

SALARIO REAL SEMAKAL 1939·1975 
(Pesos ConsuntH de 1939) ... PGtJf• . .. PQ>f• "'º Peor• 

1939 28.44 195Z 15.33 1064 22.94 

1940 25.73 1953 16.44 1965 24.71 

1941 24.46 1954 17.62 1066 26.17 

1942 20.20 1955 17.65 1967 28.05 

1943 Z0.65 1956 18.60 1068 28.24 

1044 16.39 1957 18.53 1969 30.85 

1945 15.54 1958 19.64 1970 29.95 

1946 14.15 1959 19.Bl 1971 31.21 

1947 14.36 1060 19.97 1m 31.81 

1948 16.13 1961 20.52 1913 36.31 

1949 16.12 1962 21.59 1974 39.27 

1950 17.10 1963 23.41 1975 37.68 

1951 15.73 

• Promedio G-r•l del Dlstl'"ito federal. 
FUENTE: Cuadro Tomedo de JEFRET Boi:lTZ T RICARDO PASCOE. Opus.Clt. p.14 

En el ai\o de 1952, el salarlo real era do S 15.JJ peeoe y asciendo en forma 

pronunciada haeta el ano de 1975 a $ 37.BB peeoe logrando un incremento del 

147.,, ea evidente que ol aalario mtnimo tiene una tendencia a la recuperación 

en la década da loe eetenta debido a loe continuos brotes de violencia 

de la claao obrera y de loe campoolnoo. pero a peear de eota situación los 

salarios han crecido mAn lentamente que loe precios. 

BL MOVIMIENTO OBRBRol4 • La hiotor in del movimiento obrero mexicano ea 

tan extenea y de una riqueza poU.tlca y social muy importante en toda 

Latinoamérica, de tal manera que, llevar a cabo una labor de doecripci6n y 

anlliaie del movimiento obrero mexicano, que realmente muestre 

14 / La problemltica del movimiento campesino requiere do un an6.liais propio y 
detallado, por ser pionero de la revolución do 1910 y porque hasta la fecha , los 
problemas da la tierra aiquen latentes en muchas partee del pate dando la pobreza 
y el analfabetismo y e1 despojo de loa campeeinoa cada vez ea mle frecuente, por 
lo cual loa han obliqado a organizarce y luchar por eua dorechoa, creciendo el 
enfrentamiento entre loe latifundista.a al gobierno y loo campesinos. 
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las condiciones socioecon6micaa 1 eue aapiracionea pol1ticaa, da organización, 

de lucha, da alianza y rompimiento entre las orqanizacionea, y adem&• de 

observar el cambio ideológico en el tiempo y espacio conforme ae ha deaarrollado 

la planta industrial, noa llevarla un buen tiempo y varioa vol\lmenaa, sin 

embargo, existen importantes trabajoe de inveati9aci6n del movimiento obrero, 

quo tratan bien o mal, alguno o maa punto e de 1011 qua ae mencionaron 

anteriormente, pero un an6.lieie de conjunto ea necesario y mA.a en aeta d6cada 

da los ochentae donde las agrupaciones eindicalea aa mantienen paralizadaa anta 

el avance del. capital, qua en la actualidad viene a cuestionar las forman 

organl.zativaa y de lucha del aiovimiento obrero y del conjunto da organizacionsa 

aocialea democrAticae y mA.a en aquellas donde impera el autoritarismo y la 

antidemocracia; de oata manera, la invsatigaci6n que me propongo realizar 

en ésta parte de la toel.e, tiene objetivos m6.s modestos y da corto plazo, ya 

que solamente trataré de sei'l.alar lao llneaa generalas por las cuales aa ha 

deelix.ado el movimiento obrero mexicano. 

A lo largo da eu hl.atoria, el moviml.ento obrero Mexicano se a dealir.ado por 

dos 9randeo L1neaa, la prúnera. qua lla.mar6 da eubordinaci6n, qUo le ha val1do 

determinada• prevendae econ6m1.caa para suo 11.deraa y al oatancaml.ento para 

loe obreros, la segunda, el de la opoal.ci6n, que a mantenido en la 

revuelta coyuntural y a logrado eobrevivir al diviaioniomo, al sectarismo y 

la repraoi6n selectiva y por rnomentoa generalizada. 

Ahora, ae claro qua 6ata diferonciaci6n dentro del movimiento obrero mexicano 

ea muy 9onoral, pero noe permite on al corto plax.o, determinar la evoluci6n 

y avance de la lucha social en M6xico; por otro lado, noa encontramoa con 

periodoo coyunturales, donde es muy dificil hacer la diterenciaci6n que ya •11 

oei\alo del movimiento obrero, ya qua esta ea funde en cl.ertoa periodoe y ea muy 

dificil doterminar las doa grandes lineas, ya aof\aladaa. 

u LINEA ns LA BUBORDINACIOH. 
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La larga aubordinaci6n del movimiento obrero, oe inicia al rededor del 

ano da 1915 cuando el movimiento obrero decide apoyar con loa batallones rojos 

al gobierno do Venuetiano Carranza contra loa ejercitas campeeinoo del norte 

y centro-sur del paI.a, obteniendo con esta polI.tica de alianza subordinada, 

majorae ocon6micaa on el corto plazo, quo oe von plaomadas en la conotitución 

da 1917, aopecI.t'ic:amente en el artI.culo 123, que viene lao 

relaciona• da explotación entro al capital y ol trabajo, esto ~echo tambl6n fue 

fuertemente int'luanciado por los cambioo a nivel internacional loe 

mov1mi11ntoa revolucionarios europeoo y la combatividad de las organizacionee 

obrara11 aatadounidenaes. 

Durante el gobierno de Alvaro Obr6gon, y mediante alianzao, dirigentes 

obreros paaaron a formar parto de eu gobierno (en la secretaria de Industria, 

comercio y el departamento de trabajo) 15, Alvaro Obr6gon ya observaba la tuerza 

a importancia de contar con el apoyo del movimiento obrero, para poder gobernar 

en al mediano plazo. 

Calles fue al introductor de una de las mllquinaa mAs efectivas de control 

pol!tlco y herramienta fundamental para la maduración del Estado mexicano, 

.. al partido • que viene a agrupar en una sola organización a todas 

las fuarzao da la burocracia politico-militar1 de eota manera, oe funda ol 

Partido Nacional Revolucionario (PNR), ol 4 do Marzo de 1929. 

En la d6cada de loe treintao (en 1935), ee forma el comit6 Nacional 

de Det'enaa Proletaria (CNDP), con el prop6eito de integrar un frente 

amplio on defensa de laa reformas Cardenistaa y para promover la unidad do 

loa trabajadores del pa1s. El popullsmo cardeniota surte efecto y las 

organizacioneo oindicalos y grupos de izquierda acuden al llamado del gobierno. 

15 / Para mayor intormaci6n de este periodo ver " El Futuro Irunendiato " de 
Manuel Camacho, Colacci6n la claee obrara en la historia de H6xico. #15, siglo 
XXI, H6xico 1981, p.33 
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En 6ata misma década (en 1936), ea crea la Confaderaci6n da trabajadora• 

da M6xico (CTM), compuesta por las organizacionaa aindicala• m&• importante• 

del pala, principalmente por sindicatos nacionales (ferrocarrileros, Mineros 

y Patroleroa ate. ) • 

La CTM nace y crece en al aeno del Entado, por tal razOn al conjunto da demanda• 

de esta central se alinean a la estrategia econ6mica del Botado. 

El Gobierno Cardenista sigue avanzando en el fortalecimiento del partido estatal, 

Clrdenas en 1937 seftalaba, l& necesidad de modificar la estructura del partido 

del Gobierno, poco denpu6e, el PNR afirmaba qua •cualquier trabajador, por 

el hecho de pertenecer a un sindicato ., Revolucionario • eatab6 en condicionoe 

de ser considerado miembro del partido, Clrdonaa habla afirmado tambi6n que 

la fuerza del PNR debia derivarse da cuatro aectoraa fundamentalear el obrero, 

aglutinado en en la CTM, al campesino a travlia da la liga da comunidades agraria• 

y poateriormonta on la confederaci6n Nacional Campesina (CNC), creada en 1938 

y ademAa el sector militar y al popular •.• " 16 

Asi en aste mismo afto ee disuelve el PNR para dar lugar a un partido m&a organizado 

con una amplia bauo social, el Partido de la Revoluci6n Mexicana (PRH). 

En loa afto:B cuarentas el Estado, mAs organizado, empieza a golpear aútilmente 

al movimionto obrero, y exalta al nacionalismo de loa maxicanoa con frasea corno 

la. que utlliz6 el presidente Manual JWila Camacho • ••• la uniticaci6n nacional 

en torno a loa problemas que ataften a la patria, porque nuestra historia, 

nuestro presente y nuestro porvenir como nacion libro eatA por encilna de loa 

16 / " Hiatoria dal movimiento obrero en Am6rica Latina "' coordinado por Pablo 
Gonzalez casanova, tomo r, Instituto de inveatigacionaa sociales da la UHAM. y 
siglo XXI editoras, 1984, p.42. 
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intareaea paraonalea, de laB necauidades do claoe y de las amblcioneu de partido 

•17 Da asta manera, se subordinan loa intereeee del movimiento obrero por 

mucho tiempo a lo• intereses ya no de la nac16n, sino a loa de la clase dominante. 

Se llevan acabo nuevas reformaa legales que eutablecian requleitoa 

para calificar al eotallamlento de una huelga y queda prohibido la euepeneion 

da actividadaa en empresas de gran importancia, ae instaura al delito 

de • di•oluci6n aocial " el cual ea aplicado para reprimir en forma parmanonte 

a las or9anizacionea y lideras sociales. 

Bn 1943 el sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE) con un esp.tritu colaboracionista con el Estado, y en 1945 la CTM y la 

Confederaci6n de c6.marao Industriales hacen pt1blico un pacto para afrontar juntos 

las tareas que requiere la nueva !ase de crecimiento. Para eotae fechas 

Pidel Vel6zquez asuma la dirección de la central mAo grande dol pala la CTM, 

ya en el poder, Pidel refuerza la oumiei6n del movimiento obrero a la polltica 

económica del Eatado, en el pacto firmado por la agrupación empraoarial y la 

CTM, aeta Oltima ee compromente ha euapender lae protestas por el alza de 

precios y a no exigir reivindicaciones oalarialeo inmediatas, actuar de 

otra manera, era traición a la patria, según la 16gica de Fida!. 

Da tal forma que, ao hace evidente la importancia que iba tomando Fidel 

VelAz:quez para el gobierno, como dirigente y manipulador de grandes núcles de 

la clase obrera al servicio del grupo en el poder, para éstas fechas la CTM • 

.iba tomando cada vez m.S.e fuerza fronte al gobierno, 61 cual, reacciona y plantea 

la polttica de debilitar la fuerza de la poderooa central, a través de crear 

otras centrales obreraa1 en otros periodos da crleia, fortalece a la central 

obrera, aegCin la.e noceeidadoo y circunatanciae por las cuales transitan las 

relaciones internas de los grupos que conforman al partido (PRI), el m.&.a 

17 / Ibidem. p. 45. 
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orqanizado del pata y da muchos patsao latinoamaricanou, adem.is de conaidarar 

la situación económica y polttica del pata y laa ralacionea que ae quardan con 

loa grandoa capitaliatas1 os evidente que ol movimiento obrero desorganizado 

bajo el mando de Fidel VelAzquez, ha •ido piedra angular 4•1 proc••o 4• 

acum.ulaci6n d• capital an M6xico. 

Esta aerie de aucesoa, marcaban todo un periodo de control efectivo y aplazamiento 

da las demandas del movimiento obrero y la colocación de llderea obrero& en 

puestos lmportanteo de la administración pública, por lo cual ae qarantir.aba 

al proceso de acumulación de capital a loa mnproaarioa. En 1941 ae reforma la 

ley federal del trabajo para sancionar las huelqaa ilegales, prohibiendo 

la coerción y la violencia ftaica medio de acción sindical y 

estableciendo términos de notificación de la declaración de hualqaa, tambi6n 

en 1943 se expide el decreto que crea el seguro socl.al. 

En el al\o de 1946 ae crea el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que 

con el tiempo dosmostro quo no tanta nada da revolucionario y al todo 

do Institucional, da eate partido ae aspara al aector militar y •• refuerza la 

basa popular. 

Las condiciones ocon6micas oxic¡tan un mayor control y ropresi6n en contra de 

toda demanda obrera que no estubiera en ol interior do la CTM, por lo cual, 

al calor de la raproai6n aurgen nuevas organizaciones aindl.calaa como la 

Confaderaci6n Unica da Trabajajadorea (CUT) de Goméz z. y Valantin 

Campa, la Confederaci6n Revolucionaria de obrare• y Campes1.no• (CROC) an 

1952 a impulsada por Rul'..z. Corttnez (para reatar fuerza a la CTM), Bl Bloqua 

de Unidad Obrera (BUO) en 1955 1 etc. etc. el hecho caratertatico da aataa 

organi.zacioneo (Con ocepci6n da la CUT) fue que todaa olla• nacieron y 

crecieron bajo la hegemonia do la CTM. 
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La nueva etapa de crecimiento de la economta (el deearrollo estabilizador) 

ae inicia con la represión de loe ferrocarrileros, donde deapidiaron a cerca de 

10 mil obreros, adema.a da reprimir a loo telegrafistas, y al movimionto 

revolucionarlo del magisterio, estas acciones y otras mla fueron avaladas por 

la d1ri9encia de la CTH y dtaa deopu6s, Oiaz de Le6n es impuesto como dirigente 

de loe ferrocarrlloroa por el gobierno, poco depuée la CTH. introduce 

banderaa de lucha como la de el reparto de utilidadee y la aomana de cuarenta 

horas. 

S• crea el apartado " B " del articulo 123, donde se coloca a todos loe 

trabaja.dora• al aervicio del Estado, dejando con eata acción a un lado, ol 

derecho da huelga. La Burocracia obrera y el Estado siguen reforzando el 

control obrero con el alegan de la unidad obrera, de aeta manera, se crea el 

Congreso del Trabajo (CT) en 1966 aglutinando a la mayoría de loa sindicatos 

mis importantes del pata, como resultado del pacto de Unidad Obrera de la 

Aaamblea Nacional Revolucionaria del Proletariado Mexicano, convocada por 

al DUO y la CNT. (Central Nacional da trabajadoras). La a9udi:r:aci6n 

da la crisis de loa af\oa setenta lleva a las callea por aumento salarial y mejores 

condicione• de trabajo a miles de trabajadores, poniendo nervioooo a loo lideres 

charros ante la• presiones de suo agremiados, que ya habtan pagado una 

fuerte cuota de sacrificio aocioecon6mico y politico durante el deoarrollo 

estabilizador. 

LA LINEA DB LA OPOBICION • 

Con la tormac16n del Partido Comunista Mexicano (PCH) 18, oe impuloa la organización 

y la lucha por mejorar las condiclonoe econ6micaa y de trabajo. de importantes 

contingentes de asalariadoe X no asalariados del pata, quo ae encontraban 

18 / Mucho antes de la conformaci6n del PCH, eo inegable el gran trabajo de 
loa h•rmanoa Florea Hagan, para generar el Estado de situaci6n revolucionarla 
qua ae dio da 1900 a 1910. 
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en tremendas ccndicionoa de pobreza y explotación ya que loa capitalistas no 

encontraba cpoaici6n alguna para la explotación de miles da trabajadores 

pero en la medida que ae organizaba el Estado mexicano en el podar, 

tambi6n reprime a loa grupoo opoaitorea como ol caoo da la repraai6n a loa 

comuniataa y al partido liberal mexicano da Lombardo toledano la 

ddcada do loa treintaa. 

Sin ambargo, al PCH legra entrar a la legalidad y participa en el camita nacional 

da defensa proletaria, mis adelante, ea uno da loa fundadora• da la CTM y 

posteriormente participaban en la formaci6n del euo. Bn 1937 el PCK por 

divergencias internan sale da la CTM, hecho que es aprovechado por al grupo de 

Fidel VelAzquez, el cual asume la dirección, desplazando a Lombardo toledano. 

Otra de laa organizaciones mis importantea de opoalci6n fue la Confaderaci6n 

General de Trabajadoroa (CCT), qua nace da laa diferencias entra la CROM y el 

PCM. 

Durante el periodo de guerra (segunda guerra mundial) y posguerra el movimiento 

paeaba por uno de loa periodos de retroceso mle profundos de su Hiat6ria, 

debido a que las fuerzas de la CTM, logran tomar laa direccionas del movimiento 

obrero, llamando a la unidad do todas las organizaciones obrerae, para hacer 

frente a la eituaci6n critica en al plano internacional, ea tal la 

sagaeidad de la CTM. qua, hasta al propio PCH acude al apoyo del gobierno ••• " 

en la coyuntura de la oegunda guerra mundial, eeto apoyo llago hasta al punto 

de que el PCH devolviora a la CTH loa sindicatos qua ne hablan aeparado 

con anterioridad do dicha Confederaci6n " 19 • 

Deepu~e de la radicalizaei6n de loa ferrocarrileros y eu poaterior repreal6n, 

con la toma de aua instalaciones y encarcelamiento do euu 11derea, la 

CUT quedaba practicamonte destruida. 

19 / Manuel Camacho, Opue Cit. p. 46. 
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Estos aconteclmientoa, vinieron a doamoetrar una vlíiz mtia que el Estado, 

duda ni un momonto para hacer uoo de la policia y las fuerzas armadas para 

reprimir a la claoa obrera y campeoinoe que sobrepaean loo marceo do la legalidad 

burqueea y cuaotionan lao inetitucioneo de control mAo alla de lo permitido. 

Por lo cual, se pone en evidencia la " democracia " y ol libra estado de derecho 

que pregona •l gobierno, cuando se violan permanentemente loo derochoo 

individuale11 y colectivos de la clase obrera. 

Poco depu6a de la ropreoi6n de los ferrocarrileros, loo petroleros 

estaban en la mira, y el gobierno destituye al comit6 elegido domocraticamente 

por los obraroa, para poner en la dirección al nuevo comit€t ejecutivo compuesto 

por charros al servicio y deacuerdo con ol eotado; con el tiempo el 

gobierno fue utilizando la tActica de desconocer comités ejecutivos 

que no estaban de acuerdo con su polltica, de eota manera se fue denominando 

charros a loo lideres impuestos por el gobierno la palabra charro 

fue tomando poco a poco carta do naturaleza en el movimiento obrero 

mexicano para significar el 11.der traidor, corrupto, entregado en brazos 

del gobierno, protegido por la fuerza del Eetado, enriqueeldo con permiso del 

poder pG.blico, a fin de maniatar lae luchan de loa trabajadores y mantenerlas 

an la mayor explotación y miseria. " 20 • 

otra de lae luchas m:io importantes de loe años cincuenta, fue la del Sindicato 

d& minoro11 y metalCzrgicos, doetacando la dura lucha que dioron loe mineros do 

Nueva Rosita, loo cualao realizaron una gran marcha a la ciudad da México (1,500 

kilometroa) , para qua lea pudieran reaol ver juotas demandan, 6ste 

movimiento recibio muchas muestras do aolidarid.:i.d y apo:,.? do muchos oindicatos 

nacionales y oxtranjoroa¡ la llagada do la marcha de loo mineros a la 

ciudad da H6xico ya loa estaban Gsperando en el zocalo c!.entos de trabajadores 

20 / " Breva Historia del Movimiento obrero .. do Edelmir•) Haldonado leal, 
editorial EDIPSA. H6xico 1981, p.269 
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y gente qua •impatizaba con el movimiento, pero aste mitin organizado por Comit6 

Nacional da Solidaridad laa huelgas Minoras, fue disuelto por la 

pollcia. 

Hic¡ual Alam&n reapondio con promesas y loa minaron tuvieron que ragreaar a 

Nueva Rosita con la frente en alto pero sin resolver ni un solo punto por loa 

cuale• se fueron a la huelga, la derrota de loa mineros fue posible debido a que 

a• lea convatio a travéz. de trea frantea da lucha, la polttica antiobrera del 

Eatado, laa compaf\iaa mineras norteamericanas y loa 11.des charros y la 

debilidad y diviaioni•mo en que ae encontraba la clase obrera. 

La confuai6n de la izquierda era evidente, para poder darle rumbo y direcci6n 

al ~ovlmiento obrero y el eapontanetamo predominaba en las diferentes luchas 

del movimiento obrero contra el capital. 

El turno le aeguia al movimiento revolucionario del magisterio de la aecci6n IX, 

qua en abril da 1958 realizan un mittn, al margen del sindicato charro da loa 

maestros, al cual ea reprimido y disuelto por la policia, le Biquen otras 

movilizaciones mA.s convativaa apoyadaa por loa padrea da familia y 

trabajadores da diversos Bindicatoa1 por otro lado, loa ferrocarrileros vuelven 

a la lucha y conforman la comioi6n pro aumento de salar loa lidereada 

por demetrio Vallejo, aata lucha fue apoyada. por loe telegrafistas y loo 

maestros de primaria, la. repreai6n no oa hi7.0 esperar contra maestrea, petroleros, 

carnpeainoa y eatudiantoo (1959-196C), este periodo de lucha, fue influenciado 

por el movimiento revolucionarlo cubano, con la toma dol cuartel moneada y la 

catda. de Fulgencio eatieta (1959). 

El PCH en 6ste periodo da los sesentas as movia en la confuai6n ideol6qica, el 

burocratlsmo y el aectariemo, y& que planteaba la unidad de acci6n, incluso 
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con loa lideras charro•1 El partido popular da lombardo toledano ya no podla 

ocultar au or9anico reformismo y cada vez loa obreros de•confiaban ma• 

da eate partido. 

En 1964, surge la AXMRI ( 1\eoc1aci6n Mexicana da M6dicoa Raaldentea 

Internos}, movl.ml.anto que cobra fuerza a nivel nacional an todo• loa 

hoapitalaa, 6ate movimiento fue apoyado por la ANM (Aeociac16n Nacional da 

M6dicoa}, t&mbi6n da nueva creación, pero 6ata movimiento fue reprimido y 

aa despidieron cientos de médicos, poco antes dol informa presidencial. 

El movimiento estudiantil-popular da 1968, prende rA.pldllJ'Mlnte lo• antmaa da 

cientos do jovanoa, que inicialmente luchaban contra al autoritarismo de laa 

autoridades y la reproe16n, posteriormente al movimiento cobra fuerza abarcando 

a la UNAM., ol politécnico y otras universidades da provincia, haata conformarce 

en grandee nG.cleoe da aatudlantae y profesora• organizados en al CNH (Conaajo 

Nacional de Huelga} y apoyado an forma maaiva por padre• da familia y 

pueblo en genar&lJ laa movillzacionea aatudiantUea son continuas y la cerrazon 

y las promeaaa de las autoridades aon la respuesta a laa demanda& da loo 

eatudiantea, el movimiento, por sus caractar1atioaa (poblaci6n maaiva} adquiere 

proporcionan qua tendian a escapar del control de las autoridadaa y la rapra11i6n 

es antecedida por el daeproatiguio del movlmlonto estudiantil por todoa loa 

medios de información, de asta manera la ciudad unJ.veraitaria y poco deapuéa 

el casco de santo tomaa en el politlicnico fueron tomadas por al ej6rcito, al 

CNH responda con una gran mov ilbac i6n en tlatalolco la cual •• reprimida 

ese 2 de octubre de 1968, con un reaultado de de clentoa de muartoa, heridos 

y detenidos, conjuntamente se deaatc una caceria de 11derea damocraticoa 

y simpatisanten del movimiento estudiantil. 

Si de los sindicatos independientes el apoyo al movimiento eatudiantil fue nulo 

(Con excopci6n de nG.cleoe do Tele9rafistas, del magisterio, da la aecci6n 

34 del aindicato petrolero y da trabajadorea de empreaaa como el Anfora}, 
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de loa aindicatoa oubordinadoa y controlados por el CT. fue inexi•tant• y por 

al contrario ae dio mt.s apoyo al gobierno, resaltando una vaz mAa la colaboraci6n 

de la CTM y CT ·al sistema. 

El control polttico y adormecimiento idaologico da la claaa obrara en loa 

sesenta• era profundo y asaltado por peoadlllaa continuaa da r•pra•i6n, cerno 

la da 1958, por lo cual no alcaz.6 a despertar con al tronar da loa fuailea y 

las metralletas del ej6rcito qua apuntaban a nU\oa, mujer•• y jovanaa 

eatudiantea. 

En aata d6cada da loa aeaanta, nuovoa contin9entaa aa incorporaron a la lucha, 

como loa mAdicoe y oetudiantaa, nCiclaoe ampliamente maaivoa y convativoa en 

la lucha. 

Da 1940 a 1970, cientos de miles de obreroa han tom.ado laa callea, ae 

dieron decanas de manifestacionea, mi.tina y plantonaa, ea movilizaron mllltiplea 

organizacionaa, por lo cual se dieron inogables avances paro tambi6n ae dieron 

' cruentos retrocesos econ6micoa y polLticoe, la claae obrera mexicana dio la 

lucha contra al capital bajo la bandera del eapontanetsmo y al divisioniamo, 

por au parte la CTH y al CT realizaron y ejercen uno da loa majorea trabajos 

da cualquier organizaci6n obrera en toda latinoamarica, al atraao, diviaioniamo, 

el control de laa demandae obreras y la eubordinaci6n da una buena parte da la 

claae obrera a la pol1tica gobernanta. 

La aumiai6n ideol6gica de laa maaaa obrerae ea inegable, como al control 

ferr6reo que ejerce por loa charros al movimiento obrero. 

Laa demanda& que han enarbolado y movilizado al movimiento obrero mexicano en 

todo aeta largo tiempo, tienen un alto contenido econ6mico, gremialiata y 

localiata, ademla da aer damandaa tranaitoriaa, ·ya que en la roedida qua ae lea 

da aoluci6n (muy por abajo de lo que ea pida), sirvan para tranquilizar y 

deamoviliz.ar a las maaaa do trabajadores, de tal manara qua la opoaici6n (loa 
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oindicatoe independientes), como loa partidos de izquierda, no han logrado llevar 

a la clase obrara a dar el aal to de las demandas econ6micaa a las demandas 

pollti.caa y mucho menos se ha logrado conformar la banguardia del proletariado. 

Laa demandas mis sontidaa e importante& de esta periodo son las siguientesi 

-Aumento de salario. 

-Libertad, Ind•pandencia y Democracia sindical. 

-Mejores condiciona• de trabajo. 

-Lucha contra la caraatla. 

-H•joraa aociales da aalud, educaci6n, vivienda y aervicioo. 

-Fin da loa Latifundios, supreai6n de intermediarioa. 

-Reapato al derecho de huelga. 

La reviai6n rApida da l•• domandao, nao indica que la lucha do la claoa obrara 

an todo 6ata periodo aa ha dado dentro del plano econ6mico y no ae ha llegado 

a levantar lucha• que realmente rompan las cadenae de la aumisi6n 

ideol6qica y la explotaci6n de la clase obrera " •• las luchas proletarlaa en 

al curso de mAe do un siglo han dejado profundas eneeftan:z:as que no deben 

olvidare• nunca. las ilusiones en la burguesla, la ignorancia de lao peepectivas 

políticas, al atraoo idool6gico, el sspontanalamo en la preparaci6n 

y orqanizaci6n de la lucha, ol economiemo, el legaliomo, el reformismo y otras 

gravas desviaciones han sido nefaatoa para el curso do la lucha proletari.a." 21 

21 / Edalmiro Haldonado. Opus Cit. p, 346. 
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(Cuadto2.6) 
PRODUCTO INTt"HNO BRUTO POR SECTORES DE ACTMDAD 1939-19n 

TRUCJlJRAPORCE~ 
INDUSTRIAL 

P18 AGAOPE- TOTAL M!NEHIA PETROLEO PETAOOUI- MAÑUFAC-. CONSTRUC- El.ECTRI- SERVICIOS 
TOTAL CUARlO IND. MICA lURERO OON <>DAD 

1939 100 19.8 24.5 53 2.1 14.3 a3 06 55.7 
1940 100 18.5 25.4 S.I >O 15.0 a1 0.6 S61 
1941 100 19.3 24.S 45 1.9 14.9 a6 0.6 56.2 
1942 100 20.1 24.9 49 1.6 15.2 as .. 55.1 
1943 100 18.S 25.2 4.8 1.6 15.5 a1 05 56.3 
1944 100 1a1 24.4 " 1.S 15.5 10 05 57.5 
1945 100 17.2 25.4 39 1.7 15.5 18 0.6 57.4 
1946 100 16.9 25.4 a8 1.8 16.0 4.3 0.6 57.6 
1947 100 16.8 25.0 36 1.9 15.7 4.2 0.6 57.2 
1946 100 17,7 25.8 3.2 >O 161 19 0.6 665 
1949 100 18.5 258 3.0 ªº 16.4 17 06 55.7 
1950 100 18.6 26.5 ª' a2 168 4.0 •• 54.9 
1951 100 18.2 268 a6 a3 17.3 4.1 •• sao 
1952 100 16.9 27.4 ª' a3 17.3 4.4 06 567 
1953 100 16.9 269 u a3 17.1 4.1 0.7 562 
1954 100 15.8 27.0 2.4 a3 17.5 4.1 0.7 57.2 
1955 100 18.1 26.8 as a3 17.2 4.1 07 55.1 
1956 100 16.5 27.7 a3 a3 17.9 4.4 0.7 55.8 ,,,., 100 166 27.7 a3 a2 17.7 4.6 07 55.8 
1958 100 168 27.3 a2 H 17.7 4.3 •• 55.8 
1959 100 15.8 286 a2 ª' 1"8 4.2 o.e 55.S 
19'0 100 15.4 28.8 ,, a5 18.8 4.5 •• 55.9 
1961 100 14.9 2a7 ªº a1 18.9 4.3 •• 563 
1962 100 14.8 2a9 ªº ª' 01 18.9 4.3 0.9 562 
1963 100 1'5 29.S 1.9 ª' 01 19.2 4.6 1.0 561 

""'4 100 14.0 30.6 1.7 V 01 20.2 ~8 1.0 55.5 
1965 100 118 307 1.6 V 01 208 4,5 1.1 555 
1966 100 13.2 315 1.S a6 02 21.3 4.8 1.1 55.3 
1967 100 1a1 3a2 1.5 ª' 0.2 21.4 S.1 1.2 55.1 

"''' 100 1a1 3a7 1.4 a8 02 213 5,1 1.3 55.1 
19'9 100 11.5 333 1.4 a8 03 22.2 S.2 1.4 55.1 
1970 100 11.3 137 1.3 a9 03 22.6 S.1 15 55.0 
1971 100 11.5 314 1.3 ª' 0.3 22.5 4.8 15 55.1 
1972 100 105 34.0 1.2 ª' 0.3 22.8 5.3 1.8 55.5 
19T.l 100 9.9 34.6 1.2 u 03 210 5.7 1.6 55.4 
19T.l 100 9.7 35.0 1.4 a9 0.4 210 " 1.7 55.3 
1975 100 9.4 35.1 1.2 3.1 0.4 22.9 s.8 1.7 555 
1976 100 a9 35.5 1.2 33 04 212 S.6 1.8 555 
1977 100 a9 360 1.2 38 •• 233 5.3 1.9 55.1 

FUENTE: Cuadro tomado de" Principales rasgos del proceso de lndustrlaltzaclón y de la polltlca Industria! de México en la 

t; décadadalossatenta •. Ooc<lmento. CEPAL, Mé:xlc:01979,p. 24. 



(Cuadro2.7) 
PRODUCTOINTERNOBRUTOPORSECTORESDEACTIVIOA019"f0..t970 

(rASA MBXA DE CRECIAIEN'TO) 

INOUSTR!Al - ... 
lOTAl AGROPE- TOTAL MINERIA PEm0L.E0 PEl'ROOUI- MANUFAC C0NSTRUC- B..ECTAI- SfRVICKl 

CUAl1JO IND. MICA 1\l"8lO CiON OOAD 

1940-1945 •o ... 6.0 0.4 ,. <8 110 '·º •• 
1945-1950 5.7 7.• •• -0.3 11.8 7.4 7.1 7.6 4.B 

1950-1955 6.0 5.5 6.3 3.0 6.5 6.6 •• u ., 
1955-1960 6.2 28 1.7 28 .. al a1 a9 .. 
t9G0-1965 7.0 •8 u '·º ª' 65.5 9.1 <9 110 <8 

1965-1970 6.B 2.6 ª' 3.3 a5 23.0 as 9.7 14.1 •• 
1970--1975 5.6 1.6 6.4 16 ., 120 5.9 a3 B.6 5.B 

\S.W--1950 5.9 5.9 ., o.o 7.0 7.1 100 5.B ~· 
1950-19@ 6.1 4.1 7.0 29 75 7.3 u 9.3 ., 
196G-1970 <9 17 a6 22 a3 4>6 a9 ., 116 ., 

FUENTE: Cuadro tomado de" Principales rasgos del p1oceso de lndustrlalizac!On y de la polltlca lndusttlal 
de México en la década de los setenta•. Documnnto. CEPAL. M¡idco 1979, p. 2é. 
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ORAFICA 2 

PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD 
(1940•197G) . 

tau media d• crecimiento 

10 

8 

6 

4 

2 

º.!¿§~~~~~~~~~~~ 
1940-45 1945-50 1950-55 1055-60 1960-65 1965-70 1970-75 

periodo 

- TOTAL ~ AGROPECUARIO 0 INDUSTRIAL 

~ MANUFACTURERO 0 SERVICIOS 

FUENTE: Cuadro 2.7 



(Cuadro2.8) 
UE>OCO:PAOOUCTOIN'lBWOBRUTOOELSECrORUAHUFACll.IRER0195G-1!J75 

t'MaSdttCfGcimlenfO) 

1'50 1955 1960 1905 ,.,. 1971) 1- "'"" 1955 1905 
CONCEPTO 1055 "'"' 1 ... mo 1975 1976 1 ... ,,,,. 1905 1'115 

TOTAL 6.7 a3 ... 8.5 8.1 5.6 7.4 8.7 6.6 7.3 

BIENES DE C.DURADERO 6.3 <7 7.4 7.6 4.9 4.3 6.5 7.6 7.1 6.2 

..,,,,.,,,. 6.6 e.o 6.0 8.3 3.9 :l.7 8.4 7.2 7.0 5.1 ....... 8.3 7.0 7.4 7.1 5.0 ... 7.6 6.4 7.2 6.0 

T"""° 2.3 ... 6.0 8.7 D.6 0.6 4.4 7.0 6.2 3.6 T_,,. 2.6 7.4 6.2 7.9 5.1 4.7 S.0 6.1 6.6 6.5 
cab:ado y YOIJluarlo 3.6 4.6 8.4 8.6 6.4 5.1 ... 7.0 6.6 7.6 
MIHICllelyac:cGlklrlos 11.1 >O 3.3 4.7 7.7 3.1 
lmptama 4.9 11.• 6.8 6.5 s.o 5.3 8.1 3.2 10.1 5.7 
Industria dol cuoro 11.e -5.1 5.4 ... 1.3 5.7 5.9 0.1 3.6 
Productos Uodldnafos y 
lannlC\vtlcos 11.1 11.1 9.9 9.6 6.9 5.6 11.1 9.9 1Q.5 6.4 

P8f1umO Y pc'oduciOI 
de tocador 12.0 13.0 9.1 13.5 B.O 5.4 12.5 7.6 11.0 9.7 
JabonoS y otroc 5.2 9.9 6.1 <7 7.5 7.4 7.5 1.2 8.3 8.2 
Medeallararca 
Manutacturasdtvon.as 6.7 -1&.• •S.O 12.2 3.1 7.6 -5.6 26.0 ... T.a 

BIENES C.INTERMEDIO 6.5 10.6 8.7 B.9 7.5 7.4 ... 8.6 9.7 8.2 

Madeta y C«Cho -2.7 9.7 6.9 3.3 4.4 4.6 3.3 5.1 6.3 3.6 
Pepelyprodc.dapapel 1.4 Ui 12.9 9.1 2.9 4.9 1.9 u.o 7.6 6.0 
Prcducios de hu ole 6.3 18.0 6.7 7.5 6.4 9.0 12.0 7.1 12.2 B.O 
Sustancias y procluefoe 
qulmkOs 13.• "·º 111 13.8 9.1 6.6 13.7 13.5 13.6 tt.• 
PrattoQUCmb 36.0 60.0 23.0 11.9 11.4 430 "'·º 17.3 
ProductosdOffilad'OISdol 
~rol6oyc<Ubdtl 7.6 9.3 8.3 6.5 7.0 a9 ... 6.4 7.6 6.7 
Productos mlnetales no 
metAllcos 7.6 11.1 7.9 11.4 9.9 9.0 9.4 9.6 95 10.7 
lndustrtadolh!Qnoy 
dolacero 6.0 13.0 9.3 9.6 6.9 62 10.5 9.6 11.2 ... 

lndua.de mol alee no ....... 1a2 7.6 4.1 5.7 12.B 5.6 
Fundición de Jleno, 
bronct1, ale. 10.S 9.6 5.6 6.2 10.D 7.6 

INDUSTRIA METALMECANICA 10.8 11.7 16.5 10.8 7.4 6.3 11.6 13.6 1•.1 9.1 

Productos motA!lc09 1'1 6.6 10.7 9.3 1.9 1.5 10.4 10.0 9.6 " Maquinaria no alOctr\ca .. 13.0 21.0 10.5 6.4 5.3 9.2 15.7 17.D ., 
Maqulnarlaalóctrlca 9.4 13.3 21.0 8.7 6.0 7.4 11.3 t•.9 17.3 7.3 
Conslrua:lOn de mat. 
deltan!lf)Orta. 13.1 13.1 15.6 13.G 11.7 13.1 1.C.6 "·' 12.7 
Industrias pro!. 
clenllllcas. 

FUENTE:. Cuad10 lomado do• Principal os rasgos del proc:oso da lndust1lalltaclOn y do la pollllc:a lnduSlrfal 
de MéxleoontadOcada de los setenta•. D«:umonlo. CEPAL. Móxlco 1979, p. 25. ló 



~a:u1 
DESTINO ce LA INVS\slON PUUUCAFmaw.. 1a:zs...111U 

l~•petew.tu.IJ 
FOt.IEHTO FOMENTO OOMUNIC. ~U'lCJO ADWON.T "°"""'~ OCINVEHIOS 

"'°ª AOAOI". IND. YTRANSP. """"'- """" .... T1'\JAlllMO DEOOC)q) • 

'"' ''° "' ... " .. 
"" ... ... "' ... " ... '' "" ... '" " 

,., .. " .. .. ... '" .. 12.1 " '' .. •mo ''° 10.2 '' 7J.5 '' .. '' "" ... .., ... "-' ... " 
,, 

"" ''° 11.0 12.1 " " '' ""' ... u.o 21.7 ,, ... 
'"' ... ... 12.1 " " .. 
'"' ... ... " '" "' " " .. 
'"' ... n.o .. '" "' " " " '"' ... " n.o " ... " .. 
"" r7.7 " n.o " ... 
"'' " '" " " " "º .. .. " '' '"' ... 20.7 '" 10.0 " 

,, .... " "' "' '·' " .. 
""' ... .. "·' 11.e ... ..• ,.., 1a.1 " .... ... ... ,, .. .... ... ... .. .... .., o.o " ... 11.2 ... " .. . . .... ... ... ,.., ... ... .. . .. 
"" ... ... '" !1.5 '" ... .. .... '" 11.1 "' 15.7 .. . .. .... ... 24.1 .... u.1 " •.. .... '" ... ... .. .. .. 
"" 20.5 '" .., .. . .. 
"" ,7.1 ll.J u .. •.. .... ''° '" ... 41.8 .. .. ... 
'"' ... ... "·' ,., 

" .. .. .... ''° '" ... "' "' .. .. .... ''° ... ,,, '" .. .. .. 
"" ''° '" '" 

,,, \1.1 .. .. .. .... "' 
,., ... .... 14.2 ... .. .. .... ''° "' ... •u .. .. .. .... ''° .. '" ... " . . . . .... ''° .. 41.J u.o '" ... .. .. .... " ... '" 21.0 " " ,.., ... '" U.1 ... " .. .... ... '" "' " .. , ... ''° .. "' .... ... ... . . .. .... ''° .. ... ... .... ... .. ... 

'"' 11.4 ... ... '" " ... •.. .... "' "' '" .. .. .... ... '" '" .. .. . . 
"" ''° ... U.1 " .. " ''° ... '" 21.1 .. .. ..• 
1072 ''° ... ... "' "' .. .. 
1013 ''° 14.1 '" '" "' .. .. 
11114 ''° ... "' "' .. .. ... "·' ... 
"" "' " " "n ''° ... " .. " ''° ... .. .. ... "' " ... .. 

"' '" 11.1 .. u .... '" ... '" ... " .. " .... te.2 ... ... .. " " .., ... 
FUU.1TE.Eal•d!Mlc11ti19161ic11d•Mhleo,TOl.IOll.6PP p~ 

'7 



1 ·
·
·
·
-
·
·
·
~
=
•
!
!
 

¡ ····-·-····•¡ 
~
 

~
=
=
=
~
:
=
-
~
:
:
!
:
:
:
!
:
~
 

~ 
~ 

-
-
·
-
-
·
·
·
~
;
¡
¡
¡
~
§
 

i 
~
=
:
~
~
~
;
;
;
;
;
;
;
;
~
;
;
¡
:
 

!! 
U

•••••gH
H

i 
~ 

=
~
~
=
:
:
:
~
g
:
:
:
~
;
;
~
=
:
 

u --···•iH
H

lis
§

 
2 

;
~
~
¡
¡
~
;
:
;
:
&
i
a
;
 

·ª 
s 

g 
•
H
~
~
•
H
~
!
H
H
 

g
~
 

:~:::!!=:¡2::::;;;:::; 

1 
~~ 

~ 
~
5
!
~
H
U
H
B
B
 

ª 
~
 .. 

"' 
.. ., "'! 

........ -
..... 

~
 

; 
• 

.
t
s
:
;
;
a
~
~
:
i
:
.
~
~
~
a
t
i
 

~ 
N
•
-
o
-
~
~
!
f
c
:
;
:
S
 

.. o 
o 

O
:<

>
"

'<
>

<
>

: 
.. 

o 
O

: 
O

: 
O: 

! 
~ 

!ªªªªªªªªªªªª 
~~r 

ª¡ 
i~! 

i 
---··=

•H
"' 

¡¡ 
h 

• 
J~ 

¡1 
·····•-•nª•§ 

!; r~ 
~
 

:
:
:
:
.
;
;
:
;
;
:
:
~
:
~
:
;
~
 

~ 
~ 

SE 
i~ 

8 

h •
•
•
•
•
•
"
o
H
H
~
 

¡~ 
~fl. 

~ 
:
:
:
~
;
;
;
;
:
;
:
;
;
!
:
;
¡
;
;
;
;
 

•Q
 

~ ~ ~ ~ : ~ ;¡ ~ =
 ~ =

 : ~I 
~ 

g¡G •
·
·
·
~
·
H
~
ª
H
~
 

• il 
• 

1 
!~ 

~ 
~ª~ 

~~ 
o 

,E :
H
!
S
!
~
~
ª
H
H
 

1 
~
 

;
~
~
;
a
:
:
:
~
2
;
;
;
;
 

~ 
:::> w

 
~
 ... 

!~ 
2 

"' 
~
8
 

a 
. 

~
 
!
H
H
i
§
~
H
B
§
 

H
 i 

*~ 
~
:
!
l
;
:
:
;
:
;
f
'
i
;
;
;
;
 

~!! 
~
~
 

h 
•
u
~
u
~
~
~
H
~
i
j
 

'º 
;
~
~
;
;
;
a
:
2
;
;
2
a
 

~1 
.
~
 

g 
I~ 
-~ 

~u 
........ "' ..... 

H
 

ii~ª~ªªªªªªªª 
~
~
H
n
 

¡; 
i 

i!H
H

H
H

H
H

 
!~ 

~
g
H
~
H
H
!
H
 

4
3

 



CJRAl'ICA S 
EXPORTACIONES POR REOION ECONOMICA 

(193lH976) 
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CAPITULO IXI • 

EL SECTOR DB BIENES DE CAPITAL EH KB:UCO 1950-1985 1 

Como se ha visto an los anteriores capttulos, la criais da la economla mexicana, 

plantea la neceaidad de realizar un anlliala ml• profundo da las manufactura•, 

acentuando la atenci6n en el sector da bienes de capital, para podar determinar 

laa causas de su atraso y la altuaci6n real on qua se encuentra dicho sector, 

ademA.s de determinar la relación que exista entre el sector da bien•• da capital 

y al conjunto de la econom1&J pero a pesar de la importancia da aata aactor •• 

caraca da aatad1eticas históricas completas qua nos puadan dar una idea mAs clara 

del estado en que se encuentra, por lo tanto, la !raqmentaci6n da las estadlsticaa 

disponibles conducen a realizar cortes hist6ricos ain mucha• posibilidades da 

comparaciónJ por otro lado, el tratamiento de esta sector en las astadlsticaa 

se inflan mucho, ya que dentro de este se consideran morcanc1as que no tienen 

que ver nada con loa bienes de capital, propiamente dichoa, da esta manera, en 

la preasnte investigación so consideran como bienes de capital " a la maquinaria, 

herramientas y el equipo macAnico qua interviene directa o indirectamente en el 

proceso de producci6n ". 

l J Los bienea quo comprenden cada una de la• clases y las dofinicione• de las 
variables que se utilizan en aeta capitulo •e encuentran al final del mismo. 

Para ol periodo do 1950-1970 no ae tiene lnformaci6n do las aiquiantea claaee; 

-1950 y 1955 1 3620, 3632, 3692, 3691, 3723, 3512, 3631, 3639, 3640, 3694, 3695, 
3696 y 3697. 

-1960; 3620, 3632, 3692, 3691, 3723, 3631, 3639, 3694, 3695, 3696, y 3697. 

-19651 3620, 3632, 3692, 3691, 3723, 3631, 3902, 3639, 3640, 3694, 3695, 3696 
y 3697. 

-1970; 3832 y 3697. 

50 



Para mostrar un mejor anliliaia del sector do ec. he agrupado la.i; 

diferente• clases qua se encuentran dentro de la definición de BC en induotriaa 

eapec1ficaa, ya que la diversidad y diferencias entro las clases os muy granda, 

la aqrupaci6n en industrias nos pooibilitarA la homogeneidad naceoaria para 

realizar un anAliaia mas concreto del sector de Bienes de Capital y eue efectos 

al conjunto de la aconomta. 

La agrupaci6n propuesta es la siguiente 2: 

1.- Bienea de Capital para la fabricación da maquinaria y equipo ml!canico 
(3620 y 3699). 

2.- Bienes de capital para la producci6n de alimentos (3512, 3610 y 3631). 

3.- Bienes do capital de uso m6dico (3902). 

4.- ·Bienes de Capital para la industria textil (3691). 

S.- Bianea da Capital para la Industria extractiva y da la conatrucci6n 
(3531, 3632 y 3692) 

6.- Bienes de Capital para la Industria El6ctrica (3710). 

1.- Bienes de Capital para la Industria do telecomunicaciones {3723). 

8.- Bienes da Capital para la industria del transporte, terreatra, 
marttimo y a6roo {3899, 3820, 3831 y 3832). 

9.- Bienes de Capital para induetriae diversas (3695, 3694, 3516, 3520, 3532, 
3639, 3640, 3693, 3697, 3901 y 3696). 

1) IMPORTAHCIA DE LOS BIENES DB CAPITAL EH LA ECONOMIA 

La producci6n de maquinaria, equipo mécanico y herramientas en cualquier economía 

es fundamental para poder aumentar en el corto plazo eu productividad, a.demAs 

de mejorar la competitividad de eue morcanctae en el mercado interno y externo. 

Tambi6n ae le considera un sector con amplias pooibilid.;;Jea de aboorver mano do 

2 / Ver organigrama de Flujos al final del capI.tulo. 
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obra y de qua en la medida que se desarrolla asta sector en el interior del país 

frene 111 alto nivel de importaci6nes da BC, por lo cual aa mejoraría la balanza 

de comercia13. 

Con respecto al la tecnolog.ta. El desarrollo del sector de bienea de capital 

implica la introducción y al perfeccionamiento ciont.ttico-Tecnol6qico4, adamia 

de permitir con mayor facilidad la aalmllación y adaptación de nuovaa tecnolo9.taa, 

de tal manara qua, aeta sector sirva da transmisor da la ciencia y la tacnolo9ta 

al conjunto da la economia en la medida que hay una estrecha vinculación entra 

loe ec y la aconom.ta 5 

Con el desarrollo amplio da la producción da ec en un pa.ta, eapacialmenta en loa 

pataeo en v.taa de desarrollo ee tendr.tan lau poalbilidadeo de qua oo diera una 

reproducción del capital al interior del pato, logrando una mayor independencia 

da au proceso de industrialización, ya que hasta la fecha y aopacit'icamente en 

3 / Ver .. Hlíxicoz Una estrategia para desarrollar la industria da bienes de 
capital .. NAFINSA-ONUDI México D.F. 1977 pp. e y 9 •• Ver también .. La Industria 
de Bienes de Capital en México " en ravieta PEQUERA Y MEDIANA INDUSTRIA Eno-Feb 
1988, # 73 p.20. Consultar también "El comercio da Bienes de capital en América 
Latina y la creación de Latinaquip " da Daniel Chudnovaky, en Rev. COMERCIO 
EXTERIOR, vol. 35 I 9 Héx. aop. de 1985, p.848. 

4 / La taorta del comercio internacional neocliaica, raza qua loa paiaea que 
son mlia habilea para producir un producto y cuentan con importantes recursos de 
asta, se deban dedicar especialmente a aste, con al fin de aprovechar lau ventajas 
comparativa.a. En el caso de los paiaea en vtaa de desarrollo que tienen importantes 
recureoe primario:J (chiles y cebollas) deben da dedicaras a producir aatoa y loa 
pataea mia induatrializadoa que no tiene muchos recuraoa deberlan de dedicarse 
a la producción de productos manufacturados¡ croo que esta serla la feliz 109ica 
da la teoría del comercio internacional que aprendlmoa todos. Sin ernbar90 el 
real tran9fondo da •ata teoría, ea que con al tiempo y como ha 11ucadido haata 
la fecha loa patee• industrializado& se han colocado a la cabeza da loa cambios 
tecnoloqicoa mi.a lmportantea, por dedicarse a actividades que naaacitan da la 
incorporación continua de la tacnoloq1a. Por otro lado, loa paiaaa dadlcadoa a 
actividadaa primarias marchan siempre atraa de laa potanciaa tecnolóqicaa. Por 
lo tanto, loa paises industrializados so han tomado al control del rumbo ha 
seguir por muchos paises a través de la concentración da la tacnologla, 
concentración mis o menos fundamentada y aceptada por muchoa economistas de loe 
pataea en viaa do desarrollo. 

5 /Ver .. Bienes de capital, industria aiderúrgica y desequilibrio en el contexto 
de un nuevo esquema de dominación " de Gustavo Agullera Ramos, en CAPITALISMO 
Y CRISIS EN MEXICO, varios autores ediciones de Cultura Popular, H6xico 1979. 
p.206. 
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Latinoamérica al circuito de la reproducción se cierra en el. exterior. Esta 

aituaci6n viana a dificultar y a retardar el proceeo de induetrializac16n en la 

mayorS.a da loe pataes donde ol sector de BC es encuentra atrasado. 

La prod~cci6n interna de BC en el pal.e, permitir1.a cubrir lao necesidades de 

raproducci6n del capital, siempre y cuando se diera una plena identificación y 

conocimiento de la problemAtica del proceoo de roproducci6n do cada una de lae 

ram.aa productivas y de servicios. Loe Be permitirlan una industrialización mio 

equilibrada r&pida e independiente, ademAo de resolver múltiples problemas 

estructural•• del conjunto da la economla. La claridad y avance para la maduraci6n 

de un programa del sector do ec de largo plazo implica una estrecha relación 

con. la polltica macroecon6mica del pal.o. 

2) LOS BlEHEB DB CAPl'l:AL EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

El mercado de manufacturas a nivel mundial no solamente es controlado por loe 

patees dasarrol.ladoa sino que también el mayor monto del comercio se realiza 

entre los m1.omos6. en un eotudio del cubano Miguel A. Figueras 1, sei\alaba la 

escasa participación de loe patees en desarrollo en el mercado mundial de 

maquinaria y equipo mécanlco. La participación porcentual de los paloee 

eubdaaarrolladoa era de aolamente el 3 por ciento en 1960, en 1970 ee manten1.a 

en al 3 por ciento y en 1976 era del 4 por ciento en comparación del porcentaje 

que tentan loa pal.ses desarrollados que era del 56 por ciento en eate 6ltimo ai"io 

(ver cuadro eatadtstico). Este autor ademS.s de eei\alar ol dominio y la tendencia 

6 / Opua cit. Daniel Chudnovsky, p. eso. 

1 / Ver • Situaci6n mundial de lae ramas de construcción de Maquinaria " de 
Miguel A. Piqueras, en aev. COMERCIO EXTERIOR Vol. 33 #9, M6xico 1983 P• ese. 
Ver tambi6n "' Comercio Internacional de Bienes de capital " en Rev. PEQUERA Y 
MEDIANA INDUSTRIA Ena-Feb. 1989 173 p. 9. 
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a la baja de loo pataee deoarrolladoa en la concentraci6n de maquinaria, apunta 

otra tendencia también interesante, el incremento da la participac16n de loa 

pa.taaa europeos del CAME en el morcado de la conatrucci6n da maquinaria. 

PARTIClPACION EN LA PllOOUCCIC* K.llDIAL DE MAQUUtARIA 00 

PAISES 

CAPITALISTAS DESAllROlt.ADOS 
EUROPEOS DEL CAMf: 
SUBDESARROLLADOS 

F...nte1 Opus Cit. Miguel A Flgueru. p. 8511 

1960 1970 

70 
27 
3 

60 
37 
3 

1976 

56 

" • 

Se indica tambi6n que aolamente 4 pa1.sa11 de•arrolladoa concantraban carca del 

60 por ciento de la producci6n mundial de BC (Alemania, URSS, Japon y loa s.u., 

alendo eate 0.lt!Jno el principal exportador e importador de ec en el mundo). 

En otro eatudio también no muy alentador, ae pueda observar qua Am6rica Latina 

en 1973 participaba en el marcado mundial da BC con el .69 por ciente y en 1969 

con al .36 por ciento, en cambie loa pa.taea deaarrolladoa participaban en el 

mercado mundial de Be con el 86. 62 por ciente y 87. 23 por ciente {respectivamente). 

MERCADO IUIOIAL DE llEXEI DE CAPITA1.. 
(h1porteclorws, ntructu,.. 1.) 

PAISES DESARRILLADOS 
PAISES EM DESARROlLD 
OlG. DE PAISES EXP. DE PETROlEO 
PAISES DE EC. PWUFICADA 

EUROPA 
E.U. 
JAPOH 
AMERICA LATINA 

1969 
117.23 .... 
0.01 
11.43 

51.33 
21.20 
7.96 .... 

1973 ..... . .. .... 
10.511 

53.10 
16.97 
11.DS . ... 

fumte1 cu.dra tm.da de • Ur-. fftrate¡le s-r• dn8rro\hr l• lrdatrl• de bienes de Ctiplh\ • llAFJ•IA·OIUJI 
Mtx. 1977 p. 209 · 

X.a participac16n en el mercado mundial da loa pataaa en v1a• da da•arrollo ne 

ea nada importante y durante mucho tiempo •o ha mantenido extremadamant11 U'.mitada, 

y laa poEilbilldadea da aumentar au partlcipaciOn en el mercado mundial ae cada 

vez mAo reducida, eapaclalmenta en las 6reaa m.la acftaticadaa tecnol69icamenta 
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como la producci6n da maquinaria no eléctrica, dando ol conjunto de pataos en 

da11arrollo solamente participaban con al 4.9\ en 1975 (diez ai1oe deopu6o el 

porcentaje era al mi.amo) B. 

PARTICIPACIDll DE LOS PAISES EN DESARllOllO EN LA INOUSTlllA 
KAHUFACTURERA ttJNDIAL Y ALGllKAS DE SUS RAMAS (X) 

RAMAS UIDUSTRIALES 1975 

TCIJA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
lllDUSTRIA DE At.IMENTOS 
INDUSTRIA TEXTIL 
PROOUCTOS CllJIMICCS IHOUSTRIALES 

INDUITRIA METAUECANICA 
Y DI! llEMEI DE CAPITAL 
PRCXIUCTOS METAL 1 COS 
MGUlltUIA IKI ELECTRICA 
JU.QUINARIA EUClRICA (T UEClRDlllCA) 
EQUIPO DE TRAlllPmTE 
lllSTRl-"EMlOS PROFESIONALES Y CIEMTIFICOS 

11.7 
16.7 
23.3 
9.8 

9.0 
4.9 
7.6 
7.9 
3.0 

1965 

13.9 
20.6 
25.a 
13.B 

11.4 
4.9 
8.9 ... 
4.3 

Fuente: Cu.dro t~ de• Panora.t IU'dlal en l• lrdd.trla de blene• de capital 11 en Rev. 
Pequel\a y Medfana lncln.trl• Ene·Feb. 19!8 t Tl, p.lo. 

Para el caso de México, ea puede obeervar que el destino da lae exportaciones 

da BC para loa palaaa induatrializadoa, son por montea mAs elevado• en comparaci6n 

a las exportaciones con el conjunto de latinoamerica, por lo cual ea podria 

pensar qua KAxico realiza importantes e11fuerzoa da panetraci6n en los mercados 

da loa pa1aee induetrializadoe¡ paro el revizamoe el destino de las exportaciones 

da loa bienes de capital, nea encontramoa que corca del 80 o 90 por ciento de 

eetoe eran para loa E.U. (durante la década loe 80e), aat también, ee aprecia un 

clara tendencia en la dleminuci6n do las exportaciones de BC a latinoam{!rica y 

el nulo comercio con ASIA Y AFRICA. Por su parte Brasil y Argentina tan1an 

relaciona• comerciales de bienes da capital mAa aatrechaa con al conjunto de 

8 / Ya se habra notado en loa cuad~oa eetadtaticoa la diferencia en loa porcentajes 
da participaci6n da América Latina en al mercado de bienes de capital, eata 
11.ituaci6n aa explica por la diferencia da laa fuentes da informaci6n, ademAa de 
qua cada uno de loa tres autoreu coneultadoa difiere en la. defin1.ci6n de Planea 
dia capital .. A peaar da esta aituaci6n se menciona el trabajo da estos autoras 
con el fin da obaarvar la problamA.tica del comercio da Bienaa de Capital y a que 
no ea diapona da informaci6n homogenia de loa miemos da largo plaz.o en el mercado 
mundial. 
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latinoam6rica9, en 1962 exportaban a América Latina •l 70.0J por cianto y 81.50 

por ciento (raapectivamente), en 1984 eatoa miamoa palaea exportaban hacia A.L. 

el 21.60 por ciento y el 48.49 por ciento (respectivamente). 

HEXICO: DESTINO DE LAS EXPOll.TACIOMES DE llEJIES DE r.APITAL 

PAIHS ASIA T N€RCIA 
DESAl.ROU .. ADOS AFllCA LATINA 

1962 58.10 1.48 40.36 
1965 44.73 1.44 51.71 
1970 74.l.1 0.15 "·'" 197' se.79 4.11 ]7,08 
1980 ..... o ... 9.4Z 
1981 91.44 0.19 7.80 
1982 95.13 0.6] 4.1Z 
19Bl 97.66 0.47 1.87 
1984 ee.65 1.95 9.28 

FUENTE1 cu.dro tmiado de • Ccnan:lo lntemaclon.l de lt.-.s de ClplUl •. •-· PfClllJI.\ Y MEDIAJIA 
INOUStRIA. Ene·Feb, 1958. p. 19. 

Del monto total de laa exportaciones da OC en 1984, loa motoras da combuat16n 

interna participaban con ol 29. 7 por ciento y la part1cipaci6n da la• 

mAqulnaa-herramientaolO era do aolo 0.5 por ciento. 

La inauflclonclo. en la producción interna da 8C a dado como reaultado el acelerado 

incremento da las importaciones y en conaacuoncla a mantcanar saldos negativos 

en la balanxa de pagoa, en 1981 el saldo de balanza da pagos era de -11,234 

millones da dólares uno do loa JDOntoa m.la altea en muchos afto•J en 1982 la• 

importaciones de BC como porcontaja de la producc16n lntorna da bienaa da capital 

era del 131.2 por ciento y deade 1975 laa iJDportacionaa de BC como proporción 

de la producción interna de BC han aido auporloreu al 56. 7 por ciento 11. 

La eacaaa participación de loa pateas latinoamericano• en •l _marcado mundial de 

BC ha permitido reunir loa eafuar:r.oa do J qrandee pataaa (Braail; Argentina y 

México), que en al ai\o de 1985 crean la primara empraaa multinacional LAT:UIBQOIP 

9 / Ver • Ccmerclo Mundial de Di.enea de capital • en Rav. PEQU'&RA Y KBDIAKA 
INDUSTRIA, Bna-Feb. de 1988, p. 9. 

10 / Ver • comercio Hundlal de Bienes da capital • en Rev. PBQUBftA Y MEDIANA 
INDUSTRIA, Ene-Feb. da 1988, P• 19 

11 / Ibldam. p. 11 
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, S.A. con al objetivo principal de " •••• incrementar al intercambio de Bienes 

da capital entre loa tres palees, ael como de impulsar la participaci6n del 

qrupo en el mercado mundial "12. si bien la creación de IJ\TINEQUIP, S.A. es un 

qran oafuerzo de cooperaci6n de lea tres paI.eee Latincamericanoo, que en 1982 

a peaar de la cri•ia generalizada en Latinoamerica rounlan cerca del 90 por 

ciento da las exportaciones Latinoamericaa do BC, de esta mento Brasil participaba 

con el 62 por cientol3. Sin embargo, eote esfuerzo podria ser insuficiente para 

facilitar la comercializaci6n de loa treo palsea y de algunos otros patsea 

Latinoamericano& ya que aeta empresa multinacional solamente se enfoca al Area 

de la comercializaci6n, dejando a un lado problemas tam importantes como la 

prcduci6n y la tecnologla de los Bienes de Capital btlelcoe para mejorar la 

estructura industrial de loa palees latinoamericanos. 

3) EL SEC'l'OR DB BIENES DB CAPITAL 1950-1985 

En el ano da 1950, el aector de Bienes de capital (BC) tenla 3,869 

eetableci.mientoa, ocupaba a 29, 501 personas en total y por establecimiento ee 

ocupaban e pereonaa (ver cuadro 3.12), cinco ai'oo después en 1955, babia 4,704 

establecimiento• que ocupaban a 115,773 personan en total y por eutablocimiento 

ocupaban a 25 perscnau, el triple del personal ocupado total (POT.), del que se 

tenia cinco al'l.ca atraa, de tal manera quo, en 1955 ae dio un incremente del 

292.4' en al POT.¡ en 1960 se tenian 6,199 establecimientos on total, quo 

ocupaban a 9 personan por eetablec:imiento, el POT en esto al'\c era de 54,526 

peraonao, en el POT se di6 una taoa negativa de crocimlento del -52.9,, en 

ccmparaci6n al incremento qua ee di6 en loo natableclmientoe, que fue del 31.B\, 

en eute miamo al'l.o, el POT vclvic a loe miamos niveles que ea tenlan en el ai\c 

de 19501 en 1965 babia 9,141 eatablocimientca, qua en comparaci6n a loa que oe 

12 / Opus Cit. " LATINEQUIP: Una opci6n para exportar Bienes de Capital " p. 
16 

13 / Opus Cit. Daniel Chudnovoky. p. 852. 
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tenían en 1960, oe una variaci6n del 46.4t., en 1965 ae tenla un POT. de 240,612 

lo que represento un incremento del 441. 3', y por a11tableclmiento ae tenlan a 

26 personas ocupada a 1 el a~o do 1965, fue donde ae ocupoel aiayor monto del POT 

(240,612 peraonao) y donde ol POT por eatablecimiento era de 26 personas (el 

monto mas alto, por aetablocimianto) 1 en 1970 aa dio un crecimiento negativo 

del -2.9 t. del número de aatablaclmientoa, con respecto al ano da 1965, al 

POT también oufrio una calda del -40.6\>, con respecto a 19651 para el ano de 

1975 ae tenlan 11,699 eatablecimientoa y un POT da 185,468 personaa, 16 

por establecimiento, montos menores a loa qua ao dieron en 1965, pero mayores 

a los del ai\o de 1970, el crecimiento de loa aatablecimientoa de 1975 fue 

del 302.3t., y del POT fue del 628.7,, con respecto al afto da 1950. 

En términos generales podemos obaorvar que este eactor aeta compuesto por mi.lea 

de pequeftoa eatablacimientoa, donde se ocupan da 8 a 26 peraonaa por 

aatablacimianto, abaorviando un monto conaidarabla da mano de obra, asta •actor 

no cuanta con grandes eatablecimientoa corno aa podria aaparar, ni •u producc16n 

ea tan importante para cubrir laa neceaidadea intsrnaa de biensa de capital .. 

A) HUKERO DB BSTABLBCIMIIDITOB, PBllSOllAL OCUPADO TOTAL, RBXUJIZJUlCIOllBS TO'rALBB, 
CAPITAL 'rO'l'AL INVERTIDO Y PRODUCCIOK BRU'l'A 'l'O'l'AL 1950-1975 

LOS BSTA.BLECIMIEJftOS MAS GRAHDES Y LA CORCEH'XRACIOH DB LOS KI8MOS EH EL SECTOR 
DB BIENES DB CAPITAL. 

Un an.lliaia mla detallado del aector da Bienes da Capital no• vendra a augarir 

nuevas tendencia• y detalla a mln raalaa de loa obtanidoa an el cuadro 3 .. 12, donde 

la informac16n es muy agregada. 

A lo largo del periodo 1950-1975 loa aatablecimiantoa maa granda• •• encontraban 

en las clases 3820, 3710, 3531, 3832, 3902, 3693 y 3520 (eatae doa tlltimaa cluea 

ao encontraban en la industria de BC induatrialoa diversos) .. Batas clasea en 
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1950, •olam•nta concentraban el s.1, del total de los aatablacimiantoa del sector, 

•1 axcluimo• las dos tlltimao claeea de Be induetrialee divoreoa, el monto do la 

concentraci6n da loa eetablecimiontoe baja a el 3, 4\ del total de loo 

aatablecimiantoa {ver cuadro 3.15 y 3.16). 

Esta• 7 claaea concentraban en 1965 el 13.S\ de los establecimientos totales y 

en 1975 concentraban el 12.4\, sin embargo, las clases 3610 y la 3532 que 

inicial.manto ton!an pequei'los eatablecimientoa, on 1960 ya las podriamou incluir 

dentro de lo• eatablecimiantoa m4a qrandao (Sote crecimiento se podrta explicar 

por el incremento de las necesidades da BC en la agricultura y la industria que 

en el periodo de loa aesentao alcanzo importantes taoaa de crecimiento), por lo 

tanto, al a las siete clases que ya se mencionaron lea sumamos las claeee 3610 

y la 3532, tendriamoa que an 1950 eotaa nueva claoeo concentraban el 16. 7\ da 

loa eatablecimientoa totales, en 1965 el 17.3' y en 1975 el 16.1\ de loe 

eatablacimientoa totales del sector. 

En el afto de 1950, de laa nueva clases la 3820 (carros de ferrocarril) y la. 3710 

(maq. para la generaci6n de el6ctricidad) oran las que contaban con loe 

establecimientos m611 grandeo, 240 y 72 do POT por establecimiento 

(respectivamente). Para el reato del periodo sn estudio, esta.o dos clases fueron 

deaplazadae por nuevos qrandee eotablecimientoa, la cloee 3710 pasaba a eegundo 

plano, disminuyendo su importancia ontre los grandes eatablecimientoa, en cambio 

la clase 3820 conserva su tendencia con grandes establecimientos hasta el afta 

de 1975. 

Para lo• anos de 1970 y 1975 oe da un crecimiento de la mayor1a de loa 

eatablecimientoa, principalmente' en la industria de BC para la industria extractiva 

y de la conatrucci6n y en BC industriales diversos; ao importante señalar que 

para el afto da 1970 loa BC para la industria Textil (clase 3691) ton1an loa 
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aatablecimientoa mAs qrandea del aactor (con 316 peraonaa por aatablacimianto), 

y solamente concentraba el 1.3\ da loa eatableclmiantoa totala• del aector1 eata 

misma clase cm 1975 baja aceleradamente el ta.mallo de sus aatablaciml•ntoa a 22 

personas y su concentraci6n de loe establecimientos totalea ae reduce al 0.8\, 

da tal manera que, aumenta el nllmoro da aua eatablacimientoa pero b•ja al tamaf\o 

da los miamos. Otro caso importante ea la cla•a 3723 (aparato• da talacomunicaci6n) 

qua en 1970 tenia aatablecimientoa de 59 peraonaa por aetablacimlanto (•l 1.4\ 

del POT del aector) y concentraba el 4 .1\ de loa establecimiento• totalaa del 

sector. 

En el periodo de 1970-1975, aa observa al descenso da la importancia da las 

actividades dedicadas a la producción de ec tradicionales por laa actividades 

de BC mAa modernos, como ·ea el caao da la claaa 3723 da telacomunicacionea o el 

caso de laa claaaa 3620 y 3699 da producci6n y reparac1.6n da maquinaria y equipo 

mac&nico, eata 0.ltlma claae en 1965 tenla aatablacimianto• de 5 persona• en 

promedio, en 1970 tenla 13 personas por aatablaclmiento y en 1975 tanta 16 

personas en promedio por aatablecimianto, la claaa mAs dinAmica da asta industria 

se dedicaba a la fabrlcaci6n da maquinaria y equipo mac4nico (3620, asta Qltima 

claee ea da qran importancia para al conjunto da la econom.la ya qua •ata deber.ta 

do producir el conjunto de BC para fabricar loa ec neceaarioa en todas laa 

actividades de la economla), ain embargo, eota actividad as relativamente pequef\a 

en comparaci6n de atrae actividades da BC) / la clase 3620, aolamente concentraba 

el O. 7\ de loa eatablecimlentoe totalaa en 1970 y en 1975 el O.S•, del por•onal 

ocupado total (POT), solamente concentraba al 0.9\ en 1970 y an 1975 el o.a\. 

otra tendencia importante del saetar da ec, ea la da laa cla•ea 3699 la 3516 

juntas concentraban al 79.1\ del total da loa aatablac!taiento• del a•ctor, cuando 

so laman te concentran del POT el 33. 7\, da aeta manara aa deduce que .. trataban 

de eata.blecimientoa pequeftoa de 3 y 4 paraonaa por aatablecimiento. A.91 tuWidn 
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•• puada ob•arvar que asta tendencia aa ha mantenido en el periodo 1950-1975; 

cabe deatacar tambi6n qua el mayor monto do loo establecimiontoa de Be ao dedicaban 

a producir maquinaria diversa y no a producir maq. especializada lo que aignifica. 

una qran desvinculación entre el sector de BC y laa diferentes industrias del 

conjunto da la aconomta (ver organigrama do flujos y cuadro 4 .13 >, donde podemos 

observar la poaibl• forma de estructurar el sector de Be priorizando la producción 

da m.l.quinaa para conatruir maquinas. 

LA COHCBHTKACIOH DSL PBRSONAL OCUPADO TOTAL. 

Las nueva clasaa que ya ea moncionaron en p.5.rrafoa anterioree, concentraban en 

1950 el 62.91l del Par del sector de BC, deseando ampliamente las clases 3710, 

3520 y la 36931 en 1965 concentraban el 29.31l del POT del sector, el descanso 

ae dió bAaicamsnte en la claae de ec para la generación de eléctricidad 3710, 

en loa BC para la producción da alimentos 3610 y en los BC induatrialea diversos 

3520 y 3693 (en 1965 la economla ya entraba en una etapa da criois, fundamentalmente 

la agricultura donde sa minifiesta inicialmente la crisis>, en 1975 las nueva 

clases concentraban al 40. 7\ del POT del sector. 

LA CQHCZH'rRACIOH DB LAS REHUHERACIONES 'rO'rALES 

De las Remuneraciones totalea (RT), las nueve clasee concontraban en 1950 el 

71.3\, el mayor monto de las RT se concentraba en la 3710, 3699, 3520, y la 3693, 

eataa cuatro clasas concentraban el 56.2\ de laa RT, on 1965 las nueve clases 

concentraban el 75.7\, explicando este monto solamente cuatro clases, la 3531, 

3710, 3520 y la 3693 las cuales sumaban el 66.21l del total de laa nueve clases. 

En 1975, concentraban el 43.l\ da las RT del auctor, explicando este monto 

solamente trae clasaa la 3531, 3710 y la 3520 qua juntas sumaban el 29.5\, las 
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bajan mla pronunciadas oe dieron en las clases 3710 y 3693. Laa mejore• RT ae 

encontraban an loa grandes eetablecimiontoa en comparaci6n a laa qu• •• raclbian 

en loa pequen.ca eatableclmientoa. 

LA CONCENTRACION DEL CAPJ%AL "Jv.:l!AL INVERTIDO 

Las nuevo clases ya mencionadao, concentraban el 84.6\ del capital total invertido 

(CTI) en 1950, aiendo laa claaea 3710, 3520 y 3693 laa que explicaban tal monto, 

astas traa clases eumab•n el 74.8,, las aaJ.e clases restantes aumaban al 9.8,, 

la clase 3710 da Be para la lnduatria al6ctrica concentraba al 46.6' de todo el 

CTI del sector (ver cuadro 4.14). 

En 1965 concentraban el 81.31. del CTI las nueva claeea, alando cuatro claoes las 

que explicaban la tuerta concontraci6n, la clase 3693, 3520 (aataa doa claaaa 

aran da BC lnduatrlalaa dlvarsoa), la 3710 y la 3531 que junta• awnaban el 69• 

del CTI del sector. 

En 1975 concentraban al 37.6\ del CTI del auctor, concentrando el mayor monto 

da eetaa claaee la 3710, 3520, 3610 y la 3531 lao cuales sumaban el 27.3\, loo 

deacenaoa mas pronunciadoa se dieron en la claae 3710 ya que paso del 46.6\ en 

1950 a el 8.91. del CTI en 1975, y la claae 3693 qua en 1950 concentraba el 17.7\ 

del CTI al O. 7\ en 1975. 

LA. CONCEHTRACIOH DB LA PRODVCCIO.- BRU'D. TOTAL 

En 1950 las nueve claaen concentraban el 79.9' da la produccl6n bruta total 

(PBT), da aate monto la claaa 3710 concentraba el 34.2t., la el••• 3520 concantr•ba 

el 14.6\ y la claae 3693 el 16.St., aetas troa claaaa aumaban al 65.3\ da la PBT 

del oactor 1 aJ. a lao nueve claaee la sumara.moa el mento da la claaa 3699, 
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tendriamos qua solamente diez claoea de 27 concentraban el 91.5\ de la PBT (ver 

cuadro 3 .14) • Pero recordemos también que en e ate miomo al\o 1 de eataa claaes 

concentraban eolamante ol 9.1\ dal total de loa establec1.mientoa del eactro (la 

concentraci6n de los establecimientos se trato en plirrafoa anteriores) / el 

con11idara.moa las nueve claeae resulta que solamente concentraban el 16.7\ del 

total da loa establecimientos. 

Bn 1965 la• nueve claaaa eumaban el BO. 5\ de la PBT del sector, con la suma de 

la claee 3699 tendriatt1oe qua 10 clases dal eector de Be concentraban el 89, l\ 

da la PBT del sector, eate monto era explicado baeicamente por cinco claeee, la 

3699 (8.6\), la 3531 (11.2\), la 3110 (21.2\), la 3520 {con el 17.7'\) y la 3693 

(19.8\) 1 las cuales sumaban el 57.3\. 

En 1975 laa diez clasea concentraban ol 49. 2\ de la PBT del sector, abaorviendo 

la clase 3699 al (5.5\), la 3531 (6.9\)~ la 3710 (11.1\) y la 3520 (11.2\), las 

que concentraban al mayor monto de la PBT, las cualos sumaban al 34.7\ da la PBT 

del aector1 los descensos maa pronunciados de la concentración de la PBT de estas 

diez clases se dieron en la 3693 que en 1950 concentraba el 16.5\ y en 1975 

aolamente concentraba el O. 6\ do la PBT del sector y la clase 3710 que en 1950 

concentraba el 34, 2\ y en 1915 el 11. l\ de la PBT del sector. 

B) AHALISIB AHUAL DB LAS REMUNERACIONES TO'l'ALES, EL CAPITAL TOTAL IHVER'l!IDO Y 
LA. PRODUCCIOH BRUTA 'l"O'l'AL 1950-1975 

Bn cada uno da loa aJ\oa del periodo da 1950-1975, se observa qua loa Bienes da 

Capital que mi.a ae producen y que cuentan con mayores volumonea de capital y de 
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productividad son los de maquinaria ;Para la generación de el6ctrlcidad14,. 

maquinaria y ferrocarriles, a&ronavae y muebles metlll.coa, ha•ta loa ai\o• de 

1970, auto aa podrla explicar por las fuertes inveralonea del auctor pG.blico en 

infraestructura y servicios, ademlu de oer uno da loe prl.nclpalea coneumldor11a 

de Bienea de capltal (para la generación de el6ctrl.cldad y del tranaporteJ. Bn 

el año de 1975 u& puede observar también el deocanao pronunciado de la import•ncla 

de estos bleneo de capital y el lncre1D&nto de loa el.enea de Ca.pi.tal dl.veraoa, 

donde ae empieza a incrementar la inveral6n, la productividad qu• en muchos da 

loa caso• ea id.a alta que en los grande• eatablecim.1.entoa 1 y adamA• se emplazan 

a ganerar nuevos qrandea eatabloclmicmtoa .. Por otro lado cabe deataca.r tarnbl6n 

el atraao pennanente de la produccl.6n do mlquina.rialS pa.ra el proc••am.ianto de 

alirnontou agropecuarios e l.nduotriallzado11, la producci6n de m6quinaB para 

conotruir m&qulnan y la fabrlcaci6n de embarcancionea de dlvereoa tonalajaa16 

en eate largo periodo do an.U.lala. 

14 / El coneumo de Haq .. da generacl6n el6trica ea muy extenso y variado ya qye 
ae tiene qua cubrir la demanda de conatruccl6n y re~eat;oa para planta.a 
Hidroeloctricaa, termoelactricaa, 9eotar1Qlca• y Oltlnuunenta lae nucleoelactrlcaa, 
paro a peaar de que l.oo bien.a• de capital para la genaraci6n de eUictrlcldad ea 
una de las clases da deaarrollada11 del aector. en un estudio de Harta. Ramedloa 
HarnA.nde: A.. C 00 La estructura do la producc16n de B1.eneo de Cap1.tal para la 
industria al6ctrlca 00 tnst. de Inv .. Ec. UNJ\K. M4x. 1969. p.100) r'Je detectaron 
amplioo volumenaa de importacionea do maq .. y eq. para la genoracl6n de onerqla 
el4ctrlca .. 
U5 / El fomento a la. producc16n y el consumo de maquinaria y equipo a9s:1cola 
nacional contributrla a incrementar la macanl:i:ac16n en al campo y podor 
acelerar la autosufJ.cianci.a aU.JDentarla. la cual ae ha venido perdiendo cada 
vez: mla en la década da loa uatenta. Aat también, y deacuerdo ha alqunaa 
consideracione• del Plan Nacional de Deo:arrollo induetrial 1983/88. le 
deaprenda que la produccl6n de m&Q\1ln&X'ia y equipo agrtcoh al igual quo otroa 
bienea de capital e.lento por ciento nacional e• muy dlficll en al mediano 
plazo ya qua la mayor1a do loa biena• de capital tienen qua importar equipo 
hldrAulico y de control en algunoa ca•oa muy aof1aticedo, por lo cual el grado 
de lntegrac:16n en algunos casoa ea muy bajo ( al qrado de !.ntel)raci6n nacional 
se mide corno GIN • (1- VMM/V'l'P)lOO, donde i VID\ ea el valor del material 
importado y el VTP ea el valor total del producto). 

U / SD haca evidente lo contradictorio y deficiente de la poltt.ica de 
i.nduetriallJ:aci6n, dobido a que teniendo doo grande• extanoione11 mar1timaa o 11\1.a 
bien aiendo un pata por naturaleza marltl.mo, no ao cuente con la marina mercante 
adecuada y mucho awnon con las embarc.!lcione• nece•aria.111 pare la explotaci6n 
adecuada da aua recuraoa m.!lr!ti.Jlloa. 
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LAS JlEJIDJIZRAClOHBB 'l'O"rl\LES, EJ.. CM'l'?AL 'XO'l'AL lHVER'?lJ>O Y LA PROOUCClON BRUTA EH 
1950 

l.oAS RBXUHaRAClOOB TO'l:ALZS POR PERSONN.. OcuPAOO 

L•a RT por POT da laa diez claaea qua ea mencionaron en p6.rrafoa antar1.orae, 

da 3.9 m11•• da peaoa en promedio {ver cuadro 3.15), eiando el monto mas alto 

l•• RT qua •• pa~aban an la claalli 3710 con 6.8 milea da poaoa, la claea 3832 

tenia S.4 mil•• da ¡>9;•o• (mp) y la da la clase 3520 ara da 5.8 mp por POT. Cabo 

aaf\.alar qua •• daban RT •n BC induatrialaa divoraoa tan altas y en algunoa caaoe 

aran mejora• qua an la producci6n de BC de la clase 3832 que producia BC para 

la fabricaci6n da aeronaves. 

l!:L CAPl~ mTAL lHVBRTlDO POR EB':CABLECIMlEN'TO • 

Se concentraba en la clase 3710 qua tenia 3,593.0 mp por eatablacimianto, la 

aec¡uta la claaa 3832 con 1,019.2 mp por aatablaclmianto, la clase 3520 tanta 

899.0 mp y la clase 3693 tonta 843.2 mp por oatablociml.anto, el reato do las 

claaaa del eector tenian un CTI da 656.B a 3.4 mp. 

EL CAPl1'AL 'I'Ol'Al. lHVER'?tDO POR PERSONAL OCUPADO '?<>TAL 

Reta ara mi.a alto en la clase 3110 con 49.9 mp, en la clase 3693 era de 25.3 mp, 

en la 3832 era da 23.1 mp, la 3531 tenia. 14.7 mp y en la clase 3520 ara de 15.l 

mp (toda a •atas claaa• a ataban dentro da lae diDz. claaoa que aa mencionaron en 

plrrafoa antariorea). 

IJl PJlOIJUCClOH BRU'rA 'J!O'rAL POR EB'rABLEClMlENTO 
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La clase 3710 tenla 2,495.S mp, le aeguia la clase 3820 con 1,770.B áip, en tercer 

lu9ar ea encontraba la clase 3520 con 1,174.4 mp y la clase 3531 tenta 885.6 mp1 

de tal manera que las diez. clasea que ya conocemos t11ntan una PBT por aatablecimiento 

que oscilaba antro loo 2,495.5 a 42.3 mp, el monto mls bajo lo tanta la clase 

3699 con 42.3 mp, el reato de laa claaea tenian una PBT por aatllblacimlanto da 

254.6 a 11.2 mp (la clase 3099 era la qua tanta el. monto mla bajo y aa dedicaba 

a la produccl6n de BC para ia fabrlcacl6n de veh1culoe de traccl6n animal y 

propulsi6n a mano). 

LA PllODUC'l:'I.VJ.DAD 

Las diez clases tenlan una productividad de 34.7 a 7.0 mp, aiando la mas alta 

la de la clase 3710 con 34.7 cap, le segula l.a clase 3532 con 22.5 mp, en tercer 

lugar se encontraba la clase 3693 con 22.3 mp, •n cuarto lugar ••taba la clase 

3531 con 19.8 mp, de la• die~ clases la 3902 tanta 7.0 mp, la productividad m&a 

baja del sector. 

LAS REMUHB:RACIOllBS 'rO"DALBS, BL CAPITAL !1"0'rAL I~IDO Y LA PROOUCCIOJI BRU'l'A D 
1955 

Lao RT por POr b&aicazzaante ea concentraban en la clases 3832 la cual tenla 8.5 

mp, le aequta la clase 3710 con 5.8 mp, en tercer lugar eataba la claee 3820 con 

5.6 mp y en cuarto lugar estaba la clase 3520 con 5.3 mp, en quinto lugar ea 

encontraba la clase 3831 con s.s 111p (pero aeta no formaba parte d•l grupo d• laa 

diez claaea). 
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Se concentraba en la clase 3820 con 13,586.2 mp por outablaciml.onto, le &BCJula 

la cla•e 3520 con 3,004.2 mp por establecimiento, la clase 3520 tenia 899.0 mp, 

an tercer lugar ae encontraba la clase 3710 con 2,236.3 mp y el resto de las 10 

claaaa tenia un CTI por eatablecimiento de 1,923.B a 91.2 mp {siendo la clase 

3699 la qua tonia esta 6ltimo monto), el resto de las diez clanes tenia un CTI 

por establecimiento de 830.1 a 13.6 mp, siendo la clase 3901 la de mayor monto 

y la claaa 3699 la de menor monto. 

BL CAPI~ 'l'O'l'AL I~IDO POR PERSONAL OCUPADO TOTAL 

Bate era da 70.2 mp en la clase 3820, el monto mas alto de todo el sector, le 

sa~1a la clase 3832 con 34.4 mp, en tercer lugar estaba la clase 3693 con 32.6 

mp y en cuarto lugar estaba la clase 3710 con 31.4 mp y la clase 3901 tenia 37.2 

milee da pesca (eata clase no se conaideraba dentro de las diez). 

LA PROl>UCCION BRUTA TO'l'AL POR 'BS'l'ADI.BCtMIE:JnO 

Era de 35, 782.9 mp en la clase 3520 (el monto m4a alto de todo al sector), le 

aaqu1a la claae 3820 con 9,871.1 mp, en tercer lu9ar se encontraba la claae 3710 

con 2,561.9 mp, al resto de lae diez claees ten1an una PBT por establecimiento 

de 1,987.S a 126.7 mp, el reato de las die: claaoa ten1an montos de 783.3 a 34.S 

mp, siendo la clase 3516 la de menor monto y la de mayor monto era la clase 3901. 

LA PROl>UC'rIVIl>AD 

Era mi• alta en la cl11•e 3520 con 184.B mp, le aeguia la clase 3820 con Sl.O mp, 

an torcer lugar ea encontraba la'claso 3832 con 45.2 mp, en cuarto lugar estaba 

la claaa 3610 con 46.2 mp, el reato de las diez clasoa tenian una productividad 
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de 2S.6 a 9.6 mp (eiendo la de mayor snonto la clase 3S31 y la de manor monto, 

la 3902' el reeto de las claoea ten1an una productividad de 35.1 a 5.8 mp. (la 

clase 3901 tenia el mayor monto y la claae 3516 el menor monto). 

LAS Rl!:llUHERACIONBB TO'J!ALBB, BL CAPI7AL '%OTAL IHV!Ul%JDO T LA PR.ODUCCIOR BRO'rA D 
1960 

LAS lU:NUHBRACIOHBS 'rO'rALBB POR PBJtS()J(AL OCUPADO 

La.a R.T por POT ea concentraban en la claaae 3710 la cual tenla 13.8 mp, le aoqut.a 

la clase 3902 con 12.7 rop, en tercer lugar e11taba la clase 3610 con 12.6 mp Y. 

en cuarto lugar estaba la clase 3693 con 11.8 mp, en quinto lugar ae encontraba 

la clase 3531 con 10.9 mp (la cla••• 3901 tanta 11.8 mp., eata 6lti.ma claaa no 

se encontraba dentro de laa diez.). 

Se concentraba en la claee 3832 con 4,459.7 mp ~r a11tablaclmiento, le sequía 

la clase 3610 con 3,387.2 mp por aatablacimianto, la claa• 3710 tanta 2,552.S 

mp, al reato de lae 10 clases tenían un CTI por establecimiento de 1,912.3 a 

63. 3 mp (Blondo la clase 3531 la da mayor monto y la clase 3699 la de menor 

monto), al reato de las diez: clasoo tentan un CTI por eatableclm.iento da 854.8 

a 47.S mp, siendo la clase 3901 la de mayor monto y la clase 3516 la da manor 

monto. 

EL CAPITAL TOTAL I~IDO POR PBllSOJIAL OCUPADO 'l'OTAL 

Este era de 110. 7 mp en la claee 3832 1 al monto mas alto da todo el aector, la 

seguía la clase 3610 con 76.9 mp, en tercer lugar estaba la claea 3532 con 56.S 
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mp y en cuarto lugar eataba la clase 3693 con 53.1 mp, la clase 3531 tenia 44.7 

mp, la claaa 3831 tenla 52.9 mp y la clase 3901 tenia ·49.4 mp (estas doe 6.ltlmaa 

claaea no aa consideraban dentro de las diez) • 

LJ\ PRODUCCIOH BRUTA TO'I'AL POR ESTABLBCIHil!!NTO 

Era de 3,039.0 mp en la clase 3710 (el monto mAe alto de todo el sector), le 

aaqula la clase 3610 con 3,009.2 mp, en tercer lugar ae encontraba la clase 3531 

con 1,997.5 mp, el reato de las diez claaee tentan una PBT por oatablecl.mianto 

da 1,221.9 a 52-1 mp, el reato da las diez clases tenlan montea de 697,6 a 26.6 

mp, siendo la clase 3899 la de menor monto y la de mayor monto era la clase 3901. 

LA PRODUCTIVIDAD 

Era mAa alta en la clasa 3610 con 68.3 mp, le aeguta la clase 3531 con 46.6 mp, 

en tercer lugar ae encontraba la clase 3710 con 46.2 mp, en cuarto lugar eataba 

la clase 3693 con 42.9 mp, el reato de laa diez clases tenian una productividad 

da 37.3 a 3.0 mp {aiondo la de mayor monto la clase 3902 y la de menor monto 

la clase 38321 el reato de las claaea tenlan una productividad de 40.J a 9,4 (la 

clase 3901 tenla el mayor monto y la clase 3899 el menor monto). 

LAS REHUHERACIOHES TOTALES, EL CAPITAL TOTAL INVERTIDO Y LA. PRODUCCION BRU'l'A EH 
1965 

LAS REMUHERAClONBB TOTALES POR PERSONAL OCUPADO 

La claae 3820 concentraba 24.1 rnp de RT por POT, la eegu.ta la clase 3832 con 

22.3 mp, on torcer lugar estaba la clase 3532 con 19.9 mp y en cuarto lugar 
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estaba la clase 3710 con 18.0 mp, en quinto lugar ae encontraba la clase 3693 

con 16. 9 y en aoxto lugar oe encontraba la clase 3901 con 18. 7 mp (paro aata no 

formaba parta del grupo de las diez el.asea). 

EL CAPITAL 'l'O'rAL IHVEre!!IDO POR BSTABLBCIJIIEHTO. 

Se concentraba en la claae 3820 con 38,624.3 mp por establecimiento, le aeguta 

la clase 3610 con 8,340.3 mp por eatablecl.miento, la clase 3'110 tanta 5,823.3 

mp, el reato da laa 10 clasoa tenla un CTI por eatablaclmiento da S, 333. 7 a 

201. '1 mp (Blando la clase 3699 la que tenla aate 6lt1mo monto) 1 al reato de lao 

diez claaeo tenla un CTI por eatableclmionto de 1,200.7 a 27.3 mp, al.ando la 

clase 3831 la de mayor monto y la claao 3899 la de menor monto. 

EL CAPITAL !1'0TAL IJfVER!l"IDO POR. PBRSORJU. OCUPADO 'J.'O'rAL 

Este ara de 152.l mp en la clase 3820, el monto mas alto de todo al sector, le 

aequta la clase 3610 con 97.3 mp, en tercer lugar estaba la elaaa 3693 con 95.2 

mp y en cuarto lugar eataba la clase 3710 con 74.B mp y la clase 3901 tanta 71.3 

miles de paooa (esta claae no ae consideraba dentro da laa diex. clase&) 

LA PRODUCCIOH BR.UTA TO'rAL POR ZSD.BLBCXMIEN'l'O 

Era de 33,693.4 mp en la clase 3820 (el monto m&a alto da todo al eector), le 

aegu1a la clase 3832 con 7 1 741.4 mp, en tercer lugar •e encontraba la clase 3110 

con 6,635.9 mp, el rosto da lea diez claaen tanLan una PBT por establecimiento 

de 6,5'16.9 a 220.3 mp, el reato de laa diez: claaea tantan monto• d• 1,141.9 a 

82 .1 mp, siendo la clase 3516 la de menor monto y la de mayor monto era la cla•e 

3901. 
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LA PRODUC'rIVIDAJ> 

Era rola alta en la clase J832 con 154.8 mp, le seguta la clase 3820 con 132.7 

mp, en tercer lugar se encontraba la claoe 3710 con 85. 2 mp, en cuarto lugar 

estaba la claaa 3693 con 82.6 mp, en quinto lugar ea encontraba la clase 3532 

con 82.4 mp, al reato de laa diez. clases tentan una productividad de 75.5 a 40.9 

mp (aiando la da mayor monto la clase 3520 y la de menor monto la clase 3699, 

al reato da laa claeaa tenían una productividad da 73.7 a 2.5 (la claae 3901 

tanta •l mayor monto y la clase 3516 el menor monto). 

LAS lmHUHERACIONEB ro2.'ALE'B, EL CAPI'l:AL TOTAL INVER'rIDO Y LA PRODUCCION BRU'J:A EN 
1970 

LAS Rl!:KUl'fERACIONEB TO'rALZS POR PERSONAL OCUPADO 

Laa RT por POT, blaicamanta se concentraban en la claeeo 3820 la cual tanta 37.5 

mp, le aagu1a la claaa 3693 con 29.2 mp, en tercer lugar estaba la clase 3532 

con 28.6 mp y en cuarto lugar estaba la clase 3902 con 28.2 mp, en quinto lugar 

aa encontraba la clase 3710 con 26.6 mp y en sexto lugar se encontraba la clase 

3610 con 25.6 mp1 la clase 3901 tonta 28.5 mp (pero eota no formaba parta del 

grupo da las diez. clases). 

En aeta afto, babia claaea con RT suporiores a loe montos que ten1an las claeee 

del grupo de laa diez, la claae 3632 tanta 30.3 mp de RT por POT, la clase 3692 

tenia RT por 27.2 mp y la mayorta de las clases de BC industriales diversos, con 

acepci6n de la claue 3516 que tanta 8.3 mp do RT por POT (ol monto mla bajo de 

todo el sector). 

EL CAP:ITAL ~ IHVEJlTIDO POR BSTABLECIMI2NTO. 
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Se concentraba en la clase 3693 con 37,415.7 mp por eatahleci.m.iento, le eequla 

la claea 3820 con 26,826.6 mp por eatablaci.miento, l.a cl.aaa 3610 tanta 8,447.7 

mp, al. reato de laa 10 claaea tentan un CTI por a•tableci.m.iento da 7,950.1 a 

411.3 mp (siendo la clase 37l.D la qua tenla el mayor monto y la da menor monto 

era la claaa 3699) 1 el reato de laa diez claaea tenian un CTI por eetablecimiento 

de 31,077.0 a 65.7 mp, siendo la claoe 3961 la de mayor monto y la claae 3516 

la de menor monto. 

Podemos obaervar qua alqunaa el.asea qua no aa encontraban dentro del qrupo de 

laa diez, tentan un CTI por eatablect..lento muy auperlor al que tenlan claaea 

del qrupo de las diez, como ea el caoo de la 3691, la 3640 y la 3695 qua en esta 

ano, tambi6n ao perfilaban con eatahlecimlantoa qrandea, incluso m6a grandes que 

algunas del grupo de las diez. 

La intensidad mi.a alta del CTl: era da 245.9 mp en la clase 3693, el monto maa 

alto de todo al sector, la saqula la clase 3610 con 168. 7 mp, en tercer lugar 

estaba la clase 3532 con 138.3 mp y en cuarto lugar eotaba la clase 3820 con 

lJO. 6 mp, de tal manera qua laa 10 claaea tenian un CTI por POT da alrededor da 

245.9 a 58.2 mp (este último monto portenecla a la clase 3699), el reato de laa 

claeea tan.ta un CTI da 183.9 a 20.2 mp (el monto a.l.a alto ara da la claao 3632 

y el mis bajo era da la clase 3516), otras claoaB tamblAn importantes por aua 

montos de CTI por POT ora la 3640 con 150.2 mp, otra claua la 3'723 con 126.6 

mp, y la J692 con 139.2 mp da CTl por PDT. 
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Era de 37,394 .. 2 mp en la clase 3820 (el monto mAs alto de las die~ clases 

conaidar•dao), le aagula la clase 3693 con 29,099.7 mp, en tercer lugar se 

oncontraba la clase 3710 con 10,290.0 mp, la clase 3699 tenla una PBT por 

aatableci.miento de 436.3 mp, el penúltimo monto mAa bajo dal aector, el último 

monto lo tenla la clase 3516 con 128.2 mp. Lge montgn m!a altee de lo PBT por; 

entnblgplmlentp Dft pgneentrobon ftlero dpl grupg dp lag die:z: clopee. lo slano 

J640 tnnfa 41 088 J mp ln el''"ª '.Hj91 tenSn, 30 Q46 a mp el montq de ln el ano 

3695 en de JO 445 5 rnp y el monto do lo pln.ge J6J2 era dg 8 507.9 mp. 

LA PRODUC'rIVXDAD 

Al i_nterior de laa diez clases ora de 191.3 a 61.7 mp, el monto m6s alto era de 

la clase 3693 y el más bajo era de la clase 3699; fuera de las diez clases 

conaideradaa la productividad era de 258.2 a 39.5 mp (el primer monto lo tenia 

la claae 3640 y al último de la claae 3516), laa clases 3632 y 3692 ton.tan monteo 

da 134.9 y 128.1 mp (respectivamente) 1 el segundo monto m6o alto dentro del grupo 

da las diez lo tenía la claoe 3610 con 152. 5 mp y el tercero la claee 3710 con 

120.8 mp, al cuarto monto mAe alto fuera del grupo de las diez era el de la 

clase 3696 con 134.5 mp, al quinto ora el de la claae 3692 con 128. l mp. 

LAS ll!:KtnmRACIOHES TMAI.ES, EL CAPITAL TO'l'AL INVERTIDO Y LA PRODUCC:IOH BRUTA EH 
1975 

LAS REJ(UtlJ!:RACIONES 'l'OTALBS POR PERSONAL OCUPADO 

Las RT por POT b6eicamente se concentraban en la claoeo JS32 la cual tenla 84.3 

mp, le aegu!a la clase 3820 con,77.0 mp, en tercer lugar estaba la claoo 3693 

con 67.4 mp y an cuarte lugar estaba la clase 3532 con 54.3 mp, el conjunto de 

las claaae fuera del grupo da las diez tanta RT por POT de 60.6 a 16.7 mp (el 

primer monto era da la clase 3723 y el milo bajo era de la clase 3516), el segundo 
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monto mas alto de este conjunto de claaaa ara el da la 3694 con SS.5 mp, el 

tercer monto maa alto era el de la claae 3831 con 52.S mp, el cuarto •ra de 50.9 

mp de la claae 3639. 

EL CAPITAL !l'OTAL INVERTIDO POR. EST.ABLECIMISHTO. 

Se concentraba en la clase 3820 con 45,939.B mp por eatablacimlento, le ••quia 

la clase 3723 con 32,323.4 mp por eatableci..mlanto, la claaa 3692 tanta 14,794.4 

mp (aetas dos 6ltimaa claaaa no partenecian al grupo de laa dloz pero•• destacaban 

por au fuerte inverai6n de capital), el reato de lae 10 claaaa t•n1an un CTI 

por eatablaclmiento de B,225.1 a 1,904.9 mp (alendo la claae 3532 la de el mayor 

monto y la da menor monto era la claoe 3693, estados Ultimas claaaa eran de BC 

industriales diversos); el reato da las diez clases ten!an un CTI por 

eetableci.miento da 9,145.3 a 71.6 mp, siendo la claoa 3695 la da mayor monto y 

la clase 3516 la de menor monto. Por lo tanto, al mayor CTI ae encontraba. en loa 

eetableclmiantoa m.S.e grandes como se podria. esperar, habla otraa claeoa de Bienes 

de Capital donde ea encontraba altea montos da CTI aln que contaran aetas con 

grandaa aatablacimientoa, adamla en esta af\o aurglan nuevas claaaa de Bienes de 

Capital con grandes eatablsclmlentos como la claae 3632. 

EL CAPITAL TOTAL INVERTIDO POR PEJUJORAL OCUPADO TOTAL 

La intensidad mA.s alta dal CTI era do 179.0 mp en la clase 3820, el monto mas 

alto de todo al a actor, le sagu1a la claae 3620 con 164. 3 mp, an tercer hagnr 

eateb15 l 11 i:;lngn 3831 femhnrcni:;loneq> con l 60 9 mp (estas doa últimas claaaa no 

estaban conalderada dentro do laa clases con eatableclmiantoa mla 9rand••) y en 

cuarto lugar estaba la clase 3832 con 160. 7 mp, de tal manara que la• 10 claae11 

tantan un CTI por POT de alrededor de 179.0 a 55.4 mp (este último monto pertenecia 

a la claae 3520), el reato de las claaes ten1an un CTI da 160. 9 a 23.1 mp (al 
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monto m6a alto era de la clase 3831 y el mAe bajo era de la clase 3516), otras 

cla11oa ta.mbi4n importantes por sus montos da CTI por POT era la clase 3640 con 

123. 7 mp, otra clase era la 3610 con 152 .4 mp; on este caso se daba la situación 

do clases de Bienes de capital con regular tamaño do establecimientos tenian un 

CTI por POT superior al que se tenia en los establecimientos m.§e grandes •• 

LA PRODUCC:lON BRtr.cA 'l'O'l'AL POR ES'rABLEClHlENTO 

Era da 15,716.1 mp en la clase 3532 (el monto m.!ie alto de las die~ clases 

conaideradaa), le aegu!a la clase 3710 con 10,504.8 mp, tercer lugar se 

encontraba la clase 3820 con 8,695.2 mp. Loo montos mAa altos de la PBT por 

establecimiento so concentraban fuera dol grupo do las diez clases, la clase 

3723 tanta 55,759.9 mp, la clase 3693 tenia 28,528.7 mp, el monto de la clase 

3695 era do 20,945.4 mp y el de la clase 3697 de 16,114.6 mp. 

LA PROOUC'rlVIDAD 

Al interior da las diez claaes era do 310.4 a 176.4 mp, el monto mAe alto era 

de la clase 3610 y el m6s bajo era de la clase 39021 fuera da las diez clases 

consideradas la productividad era de 396.1 a 83.B mp {el primer monto lo tenia 

la clase 3691 y el último la claso 3516); el segundo monto mAa alto dentro del 

grupo da las diez lo tenia la clase 3820 con 280.4 mp y el tercero lo tenta la 

clase 3693 con 259.9 mp. Fuera del grupo de las diez clases con grandes 

eetableci.mientoa aa eeontraban el moyor monto de clases con montos de productividad 

m6a elevados qua loe astablecl.mietoe mAa grandes, pero tambl6n on este ai'\o, como 

ya se menciono en plrrafos anteri?rea surgieron establecimientos grandes incluso 

mayores a loa considerados inicialmente en 1950. 

C) LOS BIEH!:S DB CAPI'l'AL EH 1970-1985 
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En 1970 la diviei6n VIII de lae manufacturas (divJ..ai6n que mi.a o menea ae ajusta 

a la definici6n que oe planteo al principio de esta capitulo), repreaentaba el 

17.9 por ciento dol total de las munufacturaa (ver cuadroa aatadtaticoa J.17 y 

3.18) y con reapccto al PIB total de la oconcmta era del 4.24 por ciento. Las 

ramas 51, 52 y 58 de Bienes de capital juntas representaban en al afta da 1970 

el 1. O por ciento del PIB total. 

La diviai6n VIII de 1110 manufacturas, en el periodo de 1970-1985 representaban 

aproximadamente el 19.0 por ciento (en promedio) del PIB manufacturero, eeta 

misma diviai6n (para el mismo periodo), representaba (11n promedio) al 4.0 por 

ciento del PIB total. Laa ramas 51, 52 y 58 qu.a JD,111 aa acercan a la daflnici6n 

da Bienes de Capital que utilizamos, representaban en promedio el 1.1 por ciento 

del PIB total. 

Se observa qua en todo al 1argo periodo de 1970-1985 el sector da Bienes de 

Capital ha mantenido una eocaaa participaci6n en al PIB total da la economta, 

asto nos podria llevar a pensar ha que al sector de Dionea da Capital no tiene 

mucha importancia para la economta, sin embargo, al anAlisio por clase da cada 

una do las ramas da la producci6n y de servicios nea vondria a indicar la amplia 

demanda de bienos do capital en cada una do laa rama.e, lo cual aa viene a confirmar 

cuando analizamos la estructura de las importacioneel 1 de Bienes da capital y 

ver , de las cuales loa bionaa de capital participan con el 30 por ciento en 

promedio y ne exporta. una cantidad muy inferior a lo exportado 

En varios ai'\os del periodo de 1970-1985 la diviai6n VIII do laa manufacturas 

tenia taaaa da crecimiento muy aupariores a las da la eeonomia en su conjunto, 

incluso mis altaa que las que se alcanzaron en las manufacturae, paro tambi6n 

17 / Recordar lo que so vio on la parto de loa bienes de capital en el morcado 
internacional y ver la estructura da laa axportacione• e importacione• d•l 
capitulo IV. Indicadores del •actor externo. 
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la dlvla16n VII:I tanta tasas da crecimiento negativas incluso muy superiores a 

las que aa dieron en la economta y las manufacturas (ver cuadro estadiatico 

3 .18a). Las tasa nagatlvaa mAs pronuciadao que se dieron en esta división VIII 

fueron casi aiampro a principios do sexenio y finales da loe mismos (osto se 

podrta explicar por el auge y descenso de la invorsi6n del Sector público a 

principio• de •axenio y finales del miamo). 

Durante la d6cada da los setenta y msdiadoa de loa ochenta ea ha venido abeorvando 

al aecazo pe•oa y vinculaci6n qua tiene el sector da Bienes de Capital con al 

conjunto de la aconomta, fundamentalmente ae obaerva el atraoo en la producción 

de m.S.quinas-herramientae para producir m&quinas. 

Loa Bienes de Capital propiamente dichos y representados por las las ramas 51, 

52 y 58 tantan una participación del 4. 9 por ciento del PIB manufacturero en el 

ano de 1975, en 1979 la participación de loe ne era del 4.3 por ciento. Para loa 

miamos arios considerados en la URSS. el soctor de Bienes de Capital participaba 

en la producción induetrial con al 24.3 por ciento y 26.9 por ciento 

(ranpectivamante) y en Polonia la participación era del 31.l por ciento y 34.8 

por ciento (reepactivamente) 18, 

4) LAS DlP'ICULTADES EH LA PRODUCCION DE BIENES DE CAPI'?AL. 

-Uno de loe problemae centrales y b.iaicos de la producci6n de ec en M6xico 

durante muchos arios, ha aido la conaidoraci6n teórica que sa tiene de este 

lB / Opus cita Migu•l Aa Piqueras. P• 861. 
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oector. El sector de BC se ha considerado en todos loa documento• oficialea19 

que tratan el tema, como un sector alelado con una serie da problema.a propio• 

y desvinculados con al reato de la economta. La conaidaraci6n de oate ••ctor 

en forma aialada dol conjunto de la economta, ha conducido a elaborar una 

polttica induatrial trunca, puaa no oe ha planteado un programa. de apoyo 

integral da la econornta y ol sector de Bienaa de capital, espacificamanta 

esto últlmo oector bAeico do todo proceso do induatrializaci6n, priorizando 

al interior da aat6 la producci6n de mi.quina• para construir maquina• que. 

perm.itirian on lel mediano plazo mejorar la productividad y modarnhaci6n 

de la planta industrial del pata. De tal manara que, el atraao del sector 

de bienes de capital implica el atraso de la planta industrial dal pata, y 

viecavaraa. 

Existen otra serie de factores m.le concrotoe quo ae puedan identificar con mayor 

facilidad, ademAa da que o atoa miamoe factores ea tan estrechamente encadenado a 

con el sector de BC por tal raz.6n, una polltica da apoyo efectivo para la 

producci6n interna da BC tendria que tratar toda una serie de factora• qua en 

t6rminoe 9aneralea aa JDGncionans 

-Palta de una polltica CientU'ica-Tecnol6gica (PCT) propia, qua permitiera 

el desarrollo da la lnvaatiqaci6n y aalmilaci6n en laa Araaa claves del 

conjunto da la oconomta, aapeclalmente en sector da se, b&eicamente en la 

19 / Ver principalmente el oatudio do NAFINSA-ONUDI '" M6JCicos Una estrategia 
para doaarrollar la industria de Bienes de Capital • KAx. 1977. Bato estudio •• 
muy importante ya qua an6.liza el sector de Bienes de Capital en forma hiat6rica, 
pero abarca un periodo muy corto da anAliais y aa aprecia una visión aislada del 
aactor, aunque ae trata do relacionar con el crecimiento da la economta, no ae 
resalta al aalabonamlanto qua tiene esto sector con al reato da la aconomta. 
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ESTA 
SAUR 

producci6n de maquinaria para porducir m!quinae20. 

TESIS 
DE lA 

10 am 
ll8UOUCA 

-Ya •• ha mencionado en otros capttuloo la fragil protección arancelaria 

para la producci6n interna do Bienoo do capital, lo que ha doseotimulado 

•u producción. 

-El financiamiento del sector da Bienes do Capital por el Gobierno Federal 

ea muy llmitado, pues no va mas alla de loa eatlmuloa fiocalee(CEPROFis)21. 

-La pol!tica de axportacionea dentro del modelo de suatituci6n de Importaciones 

fue inaxiatente y con mayor razón en el sector de Bienes de Capital. 

-La producción de Bienea do capital ea un oector muy sensible al auge y 

crisis de la economta, por o cual oo necesario deaarrollar programan da 

exportaciones da Bienes de capital ( aun ain crisis interna). 

-Loa inaumos para la producciOn de Dionea de Capi~al en au mayorta aon de 

importación, aumentando en el corto plazo ous costos, por lo cual ea necesario 

apoyar la siderurgia nacional (acerca especiales) para tener loa inaumos 

nacaaarioa a bajos precios y de buena calidad. 

20 / Si bien ea astan daatinando recursoe tinancieroa para programas de desarrollo 
cient1fico y tecnol6gico, podrian ser insuficientes sino no se contemplan programas 
alternos en otros sectorea econ6micoa y de servicios que tienen relac16n con el 
sector da Bienea de capital. Ver tambi6n, Opus Cit. " Programa de Promoción y 
Apoyo Financiero integral a la industria de Bienes de Capital " p. 7. 

21 / Ver el Diario oficial de la federación. Eno 22 1986. p. 9 
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R.ELACIOH DB CLASES DEL SBC'rOR DE BIENES DB CAPITAL 1950-1975 

1) 3512 Pabricaci6n de utensilica agrtcclaa y herramientas da mano. 

2) 3516 Pabricaci6n de cortinas, puertas met6.licaa y ctroe trabajo• da herrerla. 

3) 3520 Fabricaci6n, do muebles metAlicoe y sus accesorios¡ incluya reparación. 

4) 3531 Pabricaci6n de estructuras para la construcción y tanques mat6.licoa 
en general. 

S) 3532 Fabricación de calderas, quemadorea, calentadora& y productoa 
similares. 

6) 3610 Fabricación, ensamble y reparación de maquinaria, implementos y 
tractoree para laborea agropecuarias. 

7) 3620 P&bricaci6n, enaamble y raparaci6n da m&quinae-harramianta y equipo 
para trabajar madera, metales y ctroe materiales. 

8) 3631 Fabricación, enaambla y raparacl6n de maquinaria y equipo para la 
industria de alimento& y bebida a. 

9) 3632 Fabricación, ensamble y reparación de maquinaria, equipo y tractorea 
para la industria extractiva y de la conetrucción. 

10) 3639 Pabricaci6n y ensambla de maquinaria, equipo y eua partee para atrae 
induotrias especificas. 

11) 3640 Fabricación, ensamble y reparación do m&quinaa para oficina. 

12) 3691 Pabricaci6n, ensamble y reparacl6n da mi.quinas de coser y otras 
mi.quinas para transportar o levantar. 

13) 3692 Fabricación, ensamble y reparación da gr6as y montacarqaa. 

14) 3693 Fabrlcacl6n, enaamble y reparación 
excepto para veh1culos autcm6vilen. 

do motorea no aU\c:trlcoa1 

15) 3694 Pabrlcacl6n, ensamble y reparación da bombas, rociadoroa y 
axtinqu !dores. 

16) 3695 Fabrlcacl6n de valvulas mati.llcas. 

17) 3696 Fabricación de filtroo o depuradores de liquido11 y gasea. 

18) 3697 Fabrlcaci6n e inotalaci6n de equlpoa y aparatoo da aire acondicionado, 
calot'acclón y refrigeracl6n. 

19J 3699 Fabricacl6n de partan y piezas eueltas1 
de maquinaria y equipo en general. 

incluye reparación 

20) 

21) 

3710 Pabricacl6n, enaamble y rsparación de tranaf'onnadorea, motor•• y 
otra maquinaria y equipo para gonoraci6n y utlllzacl6n de la energla 
eléctrica. 

3723 Fabricaci6n y ensamble de equipo y aparates telefonicoa, tele9r&flcoa, 
da transmlal6n y seft.alizaci6n. 
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22) 3820 Fabricaci6n, eneamble y reparaci6n da carros de ferrocarril y otro 
equipo ferroviario. 

23) 

24) 

25) 

26) 

27) 

3831 Fabricación y reparaci6n de embarcaciones. 

3832 Fabricación, ensamble y roparaci6n da aeronaves y aua partea. 

3899 Fabricaci6n de vahtculoa da tracción animal y da propulsión a mano. 

3901 Fabricación y raparaci6n da bA.sculaa y otroa aparatos e instrumentos 
d• medida, control, técnico y cienttficoa; excepto aparatos o inotrumantoa 
ópticos. 

3902 Pabricaci6n y reparaci6n de equipo a instrumental mltdico de airu9ta 
y aparatos ortop6dicos1 excepto aparatoa a instrumentos 6pticos. 

DJSFINICIOH DB VARIABLES PARA EL PERIODO DB 1950-1975 

1) NUMERO DB ESTABLECIMIENTOS. Ea al conjunto de establecirnientoe productores 
y unidadaa aux1.11.ares que fueron objeto do invontigación. 

2) PERSONAL OCUPADO. Es el poraonal da planta que estaba ocupado en al 
establecimiento on las tachaa aei'\aladao, excluye a las personas con licencia 
ilimitada o pensionado• y loa que pereibieron aarvicioa a base exclusivamente 
de honorario•, iguala• y comiaionea, cuando no formaban parte del 
personal del establecimiento. 

3) REMUNERACIONES TOTALES. Ea al valor de loa salarios, sueldos, companaacioneo 
por horaa extras, comisiones y bonificaciones, reparto de utilidades y 
prestacions11 aociales, pagados durante el ai'\o a loa obreros y empleados, antes 
da deducirlea ol impuesto aobre la renta y cuotas al seguro social. 

4) CAPITAL TOTAL INVERTIDO, Be el valor a costo da adquisición de loa activos 
fijos y existencias qua pertenecen al establecimiento. 

5) PRODUCTO BRUTO TOTAL. Ea el valor a precio de venta de loa productoo que 
al establecimiento elaboró en 1975, incluido la variacion + o - do inventarios 
de productos en proceeo1 lo cobrado por sorvicioo de maquila, reparación 
y mantenimiento1 al valor dol activo fijo producido por el establecimiento para 
au propio uso1 el margen bruto por compra-venta de mercanctas y otros 
ingreaoa brutos. 

6) INSUMOS. Ea el valor de las materias primas y auxiliares, combustibles y 
lubricantee, envasas y empaque11, ast como otros bienes y servicios conoumidoa, 
por el establecimiento durante el a~o de 1975. 

7) VALOR AGREGADO BRUTO. Ee al valor qua resulta de restar a la producci6n 
bruta total, loa inawnoa. 
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FLUJO DE BIENES DE CAPITAL AL CONJUNTO DE LA ECONOMiA ; }:;:,\J).)f 

PRODUCCION DE MAQUINAS 
PARA PRODUCIR MAQUINAS 

FUENTE: Elaboración propia. 

BIENES DE CAPITAL PARA 
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

BIENES DE CAPITAL PARA 
LA INDUSTRIA DE TEXTIL 

BC PARA LA INO. EXTRAC. 
Y DE LA CONSIBUCClON 

BIENES DE CAPITAL PARA 
LA INDUSTRIA ELECTRICA 

BC PARA LA IND. CE 
TELECOMUNICACIONES 

BIENES DE CAPITAL PARA 
EL TRANSPORTE 

BIENES DE CAPITAL PARA 
USO MEDICO 

BIENES DE CAPITAL PARA 
USO DIVERSO 
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(CuadroJ.12) 

SECTOR DE SIENES DE CAPITAL 1950--J97S 
(Mil.ES DE PESOS) 

HUM. DE PERSONAL. P.O.T. REMUNERA R. T. CAP!fAL C.T.L C.T.l P!lOtXJCro 
Afio ESTABLE· OCUPADO ·-- CIONES --- TOTAL --- -- llllllTO 

QMtefroS TOTAL N.OEESl'. TOfAlES P.0.T INVSmOO N.DE EST. P.O. T. TOTM. 

1951) 3869 29501 " 1""'3 u ""'' 145.5 19.1 532239 

1955 "" 11sm 2.C.6 579956 5.0 """' 5597 22.7 5'811'8 

,,.. 
'"' 

,.,,. <8 ...... ..• 1912470 308.5 35.1 1812865 

1965 9141 51735 5.7 """" 1.C.3 294413' 322.1 56.9 3219184 

1970 8878 1>290 a1 t644ns 22.8 '"""' 7'7.9 93.1 7280107 

1975 1169' 105'68 15.9 8345103 .es.o 16425096 1404.0 .... 37354465 

FuENTE: Manual da Eslactlsl:lcas w.sicu. Sactcw inausir1ar, 1.1nrcwmaclon Censal Na!. SPP. MEXICO 1981. 

P.B.T. P.B.T. 

-- --
N.OEEST. P.0.T. 

137.6 1ao 

1209.0 ... 
292.4 33.2 

352.2 622 

817.8 ""'' 
3193.0 201 . .C 
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c--iro :S.11 

Pll SECTOR DE llEllES DE CAPITAL 1970•19&S 

'"' PIB. MAllUfAC• """''· .... ...... ...... 
TOTAL "·"'' OIV.\1111 " " " 444,211 105,203 18,UZ 2,717 1,15Z ... 4,5'J.4 

u2,ao:s 1t19,Z64 19,ZZ9 ..... 1,163 "" 4,747 

502,~5 119,967 21,sso :S,197 '·"' 5,4Z9 

544,306 132,551 25,431 :S,!23 1,5za ... 6,Zll 

517,568 1'0,963 28,245 4,127 1,571 ... 6,664 

609,975 148,057 29,1,56 ""' 1,S19 ,,. 7,219 

635,U1 155,517 30,:SO:S ..... 1,674 "" 7,616 

657,nl 161,017 :S0,107 ..... '·"" 
.., 7,SlO 

711,9!2 116,1116 :S5,0T5 S,55Z Z,115 .,, ..... 
m,161 195,613 40,567 6,62:] Z,417 976 10016 

eJ.1,854 2Ml,981 44,1,56 7,206 2,71,7 ...... 
908,Tf,,I, 224,]26 49,161 7,968 Z,9117 1359 1Zl14 

903,&..Sa 217,1152 42,970 6,580 Z,793 1401 10774 

856,173 252,026 !l,168. 5,0:SS 2,147 .... .,., 
887,647 Z11,Ml 35,247 5,116 Z,324 1155 '"' 911,544 Ztl,987 39,1165 5,Q1Z. '·"' 

Dhl116n VIII 1 Prod.M::tos lleOlltDto Mlql.lln.rh y Eq.¡lpo. 
IWIA 51 : MMJ,!lnarl• y Eqo.ilpo na Elktrlco. 
UMA 52 : Maq..1lnarl• y Apereu1 na [lktrlcos. 
UMA 58 : Eqo.ilpo y J11t11rt1l dlt tr-poru. 

MNIE:Sht-dlCuent111U\.dltMh..19b0·19a5,s.P.P, 
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cu.dral.111 

Pl8 S!CTOI OE llEttflOE CAPITAL (lltructuraPOrcentuat) 1910·1~ 

"'' Pll. MAWFAC• IWIJf.1/ DIV,Vlll .... ,, ,._ .... T01'ALJ/ 
TOTAL "'"' 01v.v11 ""'. " " " PllT. 

100 2l.7 17.9 '·' 14.4 6.1 . .. 1.D 

100 2l.6 17.6 ... 15.0 ... l.7 1.D 
IOO "·' 111.0 ... u.a 6.7 l.6 1.1 

Z4.4 19.Z 4.7 15.0 6.D '·' 1.1 

Z4.4 zo.o ... 14.6 5.6 ... 1.z 

'" Z4.l 19.9 ... 15.9 ... '·' 1.z 
Z4.5 19.5 ... 16.0 '·' '·' 1.z 

IDO Z4.5 111.7 •.6 16.Z 5.7 l.1 1.1 

'" Z4.ll 19.a ... 15.11 ... 1.z 
100 zs.z 20,7 5.Z 16.l 6.D ... 1.z 

100 24.9 21.2 5.J 16.Z 6.Z '·' l.J 
100 Z4.7 itl.9 ... 16.Z 6.1 ... 1.l 

'" 24.1 19.7 ... 15.l 6.5 J.J 1.z 

'" ,, .. 16,4 '·' 15.Z '·' J.6 1.D ,, .. 16.7 ... 14.5 6.6 J.J 0.97 

24.4 11.11 ... 14.11 ... z.r 1.1 

11 Porcenu¡- con rnpKto a la dlvlsl6n VIII. 
Z/ Porc.-nu 1conr•spKta a l••MN1llheturH. 
l/ Porc.-nu •con r..,p.cta •l taul dll Pll. 

f\IElilTEtCumdro].17 

Cu.dral.15& 

Pll SECTOI DE BIENES OE CAPITAL <T•ll de Crecl•l.,to '.t) 1910•1985 ... :o1r~i. MAM.JfAC· """'· .... ....... .... 
""" DIY. VIII " " " '·' l.9 '·' 6,0 1.D ... ... ... 1Z.1 n.o 24.4 1\.6 14.4 

10.5 11.0 19.6 S.6 12.0 14.11 

6.1 6.l ... ... ... ... 
5.D '·' 13.5 ·0.9 .. , 

'" 5.D "' 6.D 15.l ... ... 3.5 ·0.6 1.D ... •1.] ... ... 16.5 1l.6 24.1 ... 14.9 ... 10.6 15.7 19.l u .. :s D.l TS.9 .. , 7.Z 13.7 n.9 10.1 

7.9 7.D 10.6 0.1 20.6 n.1 
•0.5 •2.9 ·IZ.6 •6.5 l.I •TZ.5 

·5.:S ·7.l .zz.a •ZJ,5 •Zl.1 .15,a ·22.4 

J.7 ... '·' ... O.l ·Z.1 ... ... 5.0 n.1 ·5.9 
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CAPITULO IV 

LA CRISIS DEL SISTEMA CAPI'rALIS'rA BR llEXICO 1970-1985 Y EL SEC'l.'OR DB BIBNZS DB 

CAPITAL 

A) LOS IHTBKTOS DB R.EACTIVAJt EL PR.OCBSO DE INDUS'rRIALUACION 1970-1982 

En el 1uutenlo do Lula Echeverria, oe dieron polttlcae inuy clara• de querer cambiar 

la forma de crecimiento, que oe habta dado desda loa cuarenta•, tratando da 
impulsar las exportaciones de inercanclaal y aumentar en forma considerable la 

participaci6n del eector Píiblico en la economla y en con•ocuencla au gasto. Se 
crea el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (INCE), qua deberla de coordinar 

las pollticau y actividades para la exportaci6n, paro al eatancamianto y atraso 
de la planta induatrlal y la falta productividad de la misma, vinieron a dificultar 
este proceso da cambio on la induatrialia:aci6n mexicana, adomAa de que ea dio 

en un momento coyuntural de crieia on la economla mundial, principalmente en loe 

E.u •• 

En t6rminoa generalas, en loe periodos do 1970-1975 y 1915-1980, la tasa de 
crecimiento promedio anual del PIB. total do la economta (ver cuadro 4.19 
y qr6flca 4) aiquia deacandiendo, 6. 51. y 6. 71. respectiva.manta, en comparaci6n 

a laa tasas de crecimiento quo aa alcana:aron on loe ali.ca ueoentae 6.9\ (var 

cuadro 2. 7) ain embargo, al crecimiento quo ae alcanz.6 en la década de loa 

setentaa, denotan una economla fuerte, pero la realidad era otra, y loa 
problemas aectarialee y laa contradicciones ae empezaban a manifestar con 

mayor fuerza a lo largo de loa afias setentas y principios do 1011 achentao. 

En loa doe periodos ya mencionados anteriormente, la taaa da crecimiento 

de la producc16n manufacturera (ver cuadro 4.19), fue da 7.11. y 7.2\, 
(respectivamente), la cual so aoguta manteniendo por arriba de la tasa do 

1 / - origen de la Crisis Induotrial t El Agotamiento del. Modelo de 
Suatituci6n de Importaciones, un Anilieie Preliminar "'• Julio Boltuinik y 
Enrique HernAndez Laos, en DESARROLLO Y CRISIS DE LA BCOHOHIA MEXICANA, 
aelecci6n do Rolando Cordera, I 39 F.c.E. pp• 510-512. 
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crecimiento del conjunto do la economla1 El sector Agropecuario, Silvicultura 
y pesca, an 6ata último pariodo alcanz6 un repunte del 3.8%, por otro lado las 

grandes divisiones mAa dinámicas do la oconom.ta on éstos dos poriodoe, fueron 

la Minar.ta (6.0\ y 12.8\, respectivamente), traneportee, al- macenamiento 

y comunicaciones (12 .2\ y 10. 7%, reepactivamente), y servicios bancarios imputados 

(5.6' y 9.1' reapectivamente), y la diviei6n de electricidad de con 9.9\ y 8,9\ 

raepectivamente1 de una u otra manera loe anteriores datos nos astan eei\alado 

que al aector manufacturero, antes motor de la economta entraba en una etapa 

de desacelaraci6n y estancamiento. 

Al interior da la induotria manufacturera las actividadea mAe dinlmicaa, 

fueron la da Sustancias QUirnicae derivados dol potr6leo y prod. de caucho 

(9.9t. y 8.9\ respectivamente, vor cuadro 4.19), la Producción de Mineralae 

no metllicos, excepto derivados del potróleo (7.5\ y 6.31t., reepoctivamente) y 

finalmente la producción de productoa metAlicoo maq. y eq. (9.41t. y 8.6\, 

respectivamente) 1 do estao treo actividadeo, la diviai6n VIII de Productos 

Hatalicoa, Maquinaria y Equipo oa la que mAo se apega a la definición de Bienes 

de Capital que se considera al inicio del C6pitulo III de ésta investigación; 

la división VIII de la industria manufacturera, las ramae mAa dinAmicae fueron 

la 51 de maq. y eq. no eléctrico (11.S\ y 9.0\ respectivamente), la 52 de maq. 

y aparatos no el6ctricoe, 6.5'l y 11.7\ , la 53 de maq. y aparatos el6ctricoa 

15.4\ y 12.1\ , la 54 da eq. y aparatos eléctronicoa 9.41t. y 11.6\ , la 55 

de equipo y aparatos eléctricos 6.2, y 9.9'\ , la 56 de automóviles 2, (15.8'\ 

y 7 .6\ raapectivamente), la 57 de carrocerias, motores, acceoorioo para 

automóviles (10.3'l y e.2\ respectivamente), la SB de equipo y material de 

transporto con 6.9, y 3.4'\ , respectivamente, éotas treo Caltimaa ramas, en el 

segundo periodo ya iniciaban deaconsos en su taoa do crecimiento. 

La gran división Agropecuaria, silvicultura y posca (vor cuadro 4.13) en 1970, 

participab6 con el 12.2\ en el total del PIB, en 1976 con el 10.0'l y en 1982 

con el 8.8\, las manufacturas, mas o menos oe mantionon conotantea ya que en 

al afto de 1970, participaban con el 23.7\, en 1976 con al 24.5\ y en 

1982 con el 24.1\, de éste periodo también resalta, la gran divioi6n 6 

(Comercio Restaurantes y Hoteles)-, en los ali.os de 1970, 1976, y 1982 participabA 

en el PIS. total con el 25.9\, 25.6\ y 25.5\ roapocti.vamento, otra de las 

2 / Ea evidente que esta rama no ae puede considorar dentro de loe Bienes do 
capital, unicamanta se le cita para observar más claramente la desaceleración 
de la economta. 
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grandes divieionoe más importantes por eu participaci6n en el total del PIB., 
fue la diviei6n de eervicioe comunalee, sociales y personales, que para 
loe tres aftoa que analizarnos eu participaci6n fue de 14.J'\, 14.7' y 14.9\; 
respectivamente (ver cuadro 4. 20 y grl.f lea 5) • 

Encuanto a la tasa de crocimlento anual de la economía por grandes diviaionea, 
podernos observar que para al ai\o de 1982 la crisis de la econom!a ea mls evidente 

(ver cuadro 4.20 y qrAfica 6), la industria manufacturera tenia una tasa de 

crecimiento negativa del -2.9 \y el PIB. total tuvo una tasa negativa de -o.s 

\, cuando en 1979 el PIS total habla alcanzado la taaa de crecimiento del 
9.2\, crecimiento que no se habla alcanzado en mucho tiempo (tal vez en toda 

la historia do la economia mexicana) 1 la gran diviai6n 1 (Agropecuaria, 
Silvicultura y pesca) tanta una tasa de crecimiento negativa del -0.6'\, la 

minerta cracio el 9.2\, la electricidad crecio un 6,6'\ y la diviai6n 7 do 
transportes almacenamiento y comunicacionee crocio a una taea negativa del 
-J.8\. 

Con respecto al sector de Bienee do capital, la división VIII de Prod.uctoa 

Hetl.licos, Maquinaria y oq., da las manufacturas (ver cuadro 4.21), en 1970 

participaba en el PIB manufacturero con el 17.91, en en 1976 con ol 19.S'\ 

y en 1982 con el 19. 7'\1 del periodo de 1970-1982, al aao de 1981 fue donde 

6eta división alcanzó una mayor partlcipaci6n dentro del PIB manufacturero (el 

21.9\ >· 

La tasa de crecimiento del noctor manufacturero en 1971 (Ver cuadro 4.20 

y grAfica 6), ya. empezaba a doeacelerarce, ya quo en eete ano alcanz6 una 

tasa de crocimlonto del J.9\, en 1975 tuvo un repunto del s.01 y en 1982 fue 

del -2 .. 9\, del periodo de 1970-1982, el afto de 1979 fue cuando tuvo 1a tasa 

mas alta de crecimiento (10.6\)I por auparte la división VIII en 1971 tenla 

una tasa de crecimiento del 2.1\, en 1976 del 2.91 y •n 1982 fue del -12.61 

la tasa negativa mla alta do todas las manufacturas {Ver cuadro 4.21 y grl.ficaa 
7 y 8). 

La partlcipaci6n de la diviai6n VIII do Productos HetA.licos, Maquinaria y 

eq., en 1970, era de solamente el 4.2\ del PIB total do la econom!a, en 1976 

era del 4.8'\ y en 1982 era del S.0\1 lo cual nea indica que el peso de un •actor 
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tan importante como la producci6n interna de Bienes de Capital en México, tenia 

una participaci6n mínima, en el conjunto do la economía (recordar lo vlato en 
el capitulo III). 

La •ituaci6n eo mao compleja y complicada, si aolamante tomamos como Bleneo 

de Capital a la rama 51 (ver cuadro 4.22 y grA.ficaa 9 y 10) de maquinaria y 

eq. no eléctrico (14.4'>), la 52 de maquinaria y aparatos no eléctricos (6.1\ 

) y la 58 de Eq. y material da transporta p,6, ) , resulta qua para el ai\o 

de 1970 D•ta• tres rama• aolamanto participaban con el 24.1\ en el total de la 

división VIII, on el total do las manufacturaa con el 4.3\ y en del total 

del PIB da la econom1a con el 1,0\f en 1976 lao miomas trua ramaa representaban 

el 25.l\ de la diviai6n VIII, del PIB manufacturero ol 4.9\ y del PIB total de 

la econom1a el 1.2\1 on 1982 representaban el 25,l\ de la divioi6n VIII, del 

PIB manufacturero el 4.9, y del PIB total el 1.2\, 

La insuficiencia manifiesta del sector de Bienaa de Capital, no solamente ha 

repercutido en los déficit del aactor externo, aino fundamentalmente, en el 

atraao cient1fico tacnol6gico do la planta productiva del pata, ademlo del 

control, la subordinación y dependencia del pa1e de loa Bienes de Capital da loa 

pa:taea on v1ae de daaarrollo; oata ce una da laa problematicas bA.aicas, donde 

giran muchos de los problemas de loa pa1ooo Latinoamericanos, que como H6xico, 

no han logrado fortalecer y desarrollar ampliamente el sector de Bienes do 

capital. 

Con respecto a las manufacturas , en 1970 lao actividades que aportaban un 

mayor monto al PIB. manufacturare {ver cuadro 4.14 y grlífica 7), eran la de 

alimantoa (I) con al 27.9\ del PIB. manufacturero, la de Textiles 

(II) 14.8\, la do Suatanciae Qu1micaa {V) con el 17.5' y la de Haq. y Eq. 

(VIII) con 17 .9\, eotae cuatro actividadeo aportaban el 78. l\ del PIB. 

manufacturero, en 1976 aportaban el 78. 7' y en 1982 el 79, 3\ del PIB. manufacturero, 

de éstas cuatro actividades la do alimentos, la suatanciao Qu1.micae y derivados 

del petr6lao y la de Maq. y Eq. oon laa que aportaban el mayor manto del 

total, la actividad de toxtiloa tenia una tendencia a la baja, en cambio la 

actividad de Sustancias Qu:tmicaa tenia una tendencia alza; do 6staa cuatro 

actividades la de sustancias Ou!micae y la de Maq. y Eq. oran laa que tenian 

lao tasas de crecimiento mle altas del conjunto de actividades do las 

manufacturae, a partir de 1970 la de suetanciae Qu!micae eleva eu taoa de 
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crecimiento al 8.B'\, en 1919 era del 10.3' y en 1982 baja al 1.4,, pero en e11te 

6ltiJDO afio eleva su pa.rticipaci6n en el PtB .. manufacturero (22 .. 9') 1 la ac:t.1.vidad 

da Haq .. y Eq. ten1a una tasa de crecimiento en 1918 dal 16. 5,, en 1919 era dal 

15.1' y en 1982 alcanzaba una taoa do crecl.miento naqativa del -12.6,, la 

tasa negativa mas alta del conjunto de actividades manufactureras en aste ano. 

B) t.A R!:BTRUC'l'URACIOK DEL APAIUU'O PRODUCTIVO 1982-1985 

En al periodo de 1982-1985, el Estado mexicano ya consideraba la necaaidad 

da reatructurar su particlpaci6n an l.a econom1a, pero aolamente oran alqunaa 

declaraciones de unos CUAntoa funcionarios, pu6a todav1a no ea tenlan docwnentoa 

concretos de como so iba a dar la roatructurac16n del Eetado en la 

econom1a, que oectorea y ra.m.aa ea lban a rootructurar etc., aln embargo el 

FHI. desdo la década de loa setenta ya incluia en aua cartas de 1.ntenci6n 

f6rmulaa que se referian a la diaminuci6n do la partlcipaci6n del Estado en la 

econem1a 3 , ademAo de qua ya aa ton1a las axperienciaa da otroa pa1.11a11 que 

ya hab1an iniciado la recenverai6n induotrial (Eapafta y Francia). 

De 6ota forma, el Entado mexicano entiende CCfl>O recenverai6n o Reotructuracl6n 

del aparate productivo • el Rodimenalenamlento y raatructuraci6n de la 

particlpac16n del Entado en la actividad manufacturera y en la reconverai6n 

de las empreeao en que tal participación se mantiene. •4, por lo tanto, el cambio 

estructural del oector paraeatatal lo podemos contemplar en des partea: 

1) El redlmensionamiento del estado. 

2) La recenveroi6n induatrlal. 

3 / Ver • Deuda Externa " Grillete de la Naci6n, de Arturo Guillen, Eugenia 
Corroa y Crogorio Vidal, Ed. Nuoatro Tiempo. México 1989, p. 58. 

4 / •01 cambio Eetriactural y la Roconvera16n en la induatrla Estatal. Mexicana 
• Wiloen Perez: Nul'iezr en • cambio Estructural y Producción de Ventajas 
Comparativas " Isaac Minian (coompilador), CIDE. 1988, p. 125. 
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• 1) La daaincorporaci6n de empresas aatatales tenia el objetivo de concentrar 
al •actor an antidadea aetrateqícaa y prioritarias para el desarrollo nacional 
(la daaincorporación de emproeas del Estado ee trata en detalle m&a adelante). 

2) En forma ganaral se daría en diversos tipos de ramas productivas¡ 
Con problemas da baja productividad y rezago tecnológico 

-ArticulaciOn da cadenas productivaa. 

-Fomento al crédito de ramas moderna a, y 

-La creación de Industrias da alta tacnologia (no as define que tipo de tecnologiaa 
y e~ que 6reae podrian dasarrollaree) 

Con al objetivo de modernizar las tradicionales sus aspectos 

tecnol6gicoa, productivo y de organización para aumentar eficiencia y 
competitividad internaciona.l ahorrando y generando diviaae, aat como 

promoviendo empleos perrnanentea y mejor remuneradoa. Para alcanzar éste objetivo 
se actuar1a en cinco Areaa¡ 

-Hodarnizaci6n técnica y productiva. 

-Hodornizaci6n comorcial. 

-capacitación directa y de mano de obra. 

-Saneamiento Financiero. 

-Programas da 1nvarai6n y cr6dit0." 5 

5 / Ibidem. p4g. 132 y 133. 
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A grandes rasgos, ~oto. oerI.a la reconversl6n industrial del aector paraaatatal, 
qua da entrada, en la aplicación da un proyecto da éste tipo, sa enfrentarla 
a una serle da problemas bAaicoat 

1) La gran diversidad da laa empresas aatatalas colocadas en múltiplos ra.maa 
de la economla, que al ser desincorporadas aa generarla en al corto plazo 
al desempleo de amplios núcleos de la clase obrera, debilitando toclavia da la 

oconomI.a de loe obreroo y restando fuerza al control sindical da loe charros 

controladoo por la CTM. y el CT •• 

2) Loa desempleado& de lae emprooaa no productivas y razagadaa tecno16glcasoenta, 

podrian ear racontratadoa en nuevas empresa• tecnol6qicamante Dlla avanzadas, 
siempre y cuando recibieran al adiestramiento y preparaci6n adecuados. 

J) Otro do los problema& apremiantea, aerI.a la identificación da lae 

modernas, aoS:. como de las industriao de alta tecnologI.a y de la determinación 

da los afectos inmediatos al conjunto da la econocnta. 

4} Un problema central y da car.\ctar conflictivo de 4ate proyecto do reconverei6n, 
ea la capacitación y entrenamiento adecuado da la fuerza de trabajo (la carancia 
de una institución que se ae hiciera cargo de esta aspecto ee totalmente 

inexiet11nteJ. 

SJ El Tiempo y etapas del proceso reconverai6n industrial, se vuelve 

fundamental, dentro del da contexto internaci.onal, dando 

las qrandee potencias ae modernizan a pasos acelerados, el control y 

centralización del conocimiento científico y tecnol6qico ea mA• pronuclado y 

la brecha tecnol6qica entro loa paS:.aea cada voz aa ala.a granda, prJ..ncipalmante 

entre loe patooe en vtae de desarrollo y los pateas altamente induatrlalizadoa. 

6J l. Cual seria el origen del financiamiento da 6ate amplio proqrama da 

Reconversi6n industrial, cuando al déficit del sector público aa altialmo y al 

endeudamiento externo ea deemoeurado, la balanza ccxnercial ea naqativa y el 
precio del potr6leo tiende a la baja 7. 
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7) ¿ Quien o quianaa y como oaldrA.n beneficiados de este proyecto 7. 

B) Con raapacto a la reconvorsi6n industrial del sector privado no se tiene 

información de alq6.n programa o proyecto eepeclfico, para alguna de las ramas 
de la economla, pero cualquier programa en éste sontido, ea evidente que estarla 

en función del programa estatal do reconversi6n. 

9) El poaible plan de reconversión industrial, carece da la articulación entre 

el sector p6:blico y privado, fundamentalmente carece de un plan alternativo de 
laa difarantoa tareas en cada una de las ramas a desarrollar por el sector 

privado. 

Loa acontecimientos inmediatoe y el resto de los cambice que trata de implementar 
la nueva adminietración nos ooi'\alan que la aplicación de 6ste programa de 

reconversión industrial ya esta en marcha, y que sus efectoe ya se dejan sentir 

en la clase trabajadora. 

En este periodo oe agudizan las contradiccionoe económicas y laboralee, ya 
que el Eatado mexicano presionado, acentua la marcha de loe programas ocon6micoa 

delineados por el Fondo Monetario Internacional ( FH.I), economla 
atrazada y envejecida técnicamente, que se encausa por el camino del estancamiento 
y la crisia1 como resultado do toda una oerie de problemas económicos, pollticoa 

y aocialas1 ea puedan dentificar en ol corto plazo, dos factores que inciden 
y han profundizado la crisis y al estancamiento da la economla mexicana, adem&e 

de que hacen m&e complejo y lento el camino al cambio eotructural. 

PRIMBROI BSTANCJUCIEHTO Y PROBLEMAS PARA PODER REACTIVAR LA PLAH'rA PRODUC'l'IVA 

El crecimiento promedio anual del PIB. de 1980-1985 fue del 1.6\ muy inferior 

al crecimiento que ae alcanz6 en la dAcada anterior, (ver cuadro 4.19 y grAfica 

4), la deaaceleración del crocJ,mionto de importantes A.reas econ6micae fue 
generaliz.ado, como fue el caso de la producción Agropecuaria, silvicultura y 

peaca que tuvo una taaa media anual de crecimiento del 1.6\, la do 

la construcción qua fue del -1.S'\, solamente las divisiones de Electricidad 

y de Minarla alcanzaron las tasas de crecimiento m.S.e altas de toda la economla 



(6.2\ y 4.4\, respectivamente}, el sector manufacturero alcanz6 una tasa de 

crecimiento dal 1.3\, por primera vez, menor a la tasa de crecimiento del 

conjunto de la aconomta. 

En cuanto a la estructura porcentual, el sector manufacturero an 1980 (ver 

cuadro 4.20 y 9r6.fica S}, participaba con el 24.9' en el total del PIB., 

comercio Restaurantes y Hotelee participaba con al 25. 7\ y al aector Agropecuario, 

Silvicultura y pesca lo hacia con al 9.0\1 en 1985 asta IUtima gran dlvlai6n 

participaba en al PIB con el 9.6\, la Industria Manufacturera participaba con 

el 24.St., comercio Restaurantes y Hoteles participaba con al 23.8\ y la 

diviei6n da Electricidad solamente participaba en el total del PIB. con el 

1.9\ y en 1980 lo hacia con el 1.5\, los montos mAe bajos de todo el eector. 

El por iodo de 1982-1985, la econom!.a mexicana transitaba por un periodo def!cil 

(ver cuadro 4.14 y grA.fica 6), en 1982, después de que al PIB total fue del 

-0.5\, loa tres ai\os precedentes reflejaban una relativa mejorla, en 1983 

el PIB. total todav!a desciende mAs al -s. 3\ y en 1985 se tenla un crecimiento 

del 2.8,, en 6sta mismo ai\o la minería baja al -0.7\ y la induatrla manufacturara 

crece un S.B, y la elé'ctricidad se eleva al 8.3\ (la tasa de crecimiento mas 

alta do este af\o}. 

Al interior del sector manufacturero (ver cuadro 4.19) laa actividades 

productiva.a qua decrecieron más en el periodo do 1980-1985, fueron la de textiles, 

prendas de vestir e industria del cuero qua tuvo un crecimiento naqativo del 

-O.U y la da Productos Kot3.licoo, maquinaria y equipo que fue de -2.2\, la 

da sustancias Quirnicas, derivados dol Petr6leo y producci6n de caucho, fue la 

Ci.nica división que desde 1970 tuvo tasas da crecimiento (promedio anual) 

mfis altas de todas las manufacturas, en el periodo de 1970-1975 au tasa de 

crecimiento ara del 9.9,, el periodo de 1975-1980 fue del 8.9\ y en 

1980-1985 ara dal 4.2\, esta Ci.ltima actividad do laa manufacturas (ver cuadro 

4.21 y grfifica 7), en 1970 su participación en al total del PIB., era del 17.St., 

en 1976 era del 20.9,, en 1980 del 21.6\ y en 1985 del 24.8\, a pee&r del 

descenso del precio internacional del p6troleo, que inicia su baja en 1982, donde 

tanta un valor da 28.7 dólares por barril, cuando un al'to antes era da 33.2 d6larea 

por barril (ver cuadro 4.25). 
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El conjunto de ramas de la diviai6n VIII. de Productos metAlicoa maquinaria y 

•quipo (v•r cuadro 41.22 y qrAfica 10), tuvieron taeas de crecimiento negativa11 

en •l periodo de 1982-1984, siendo mayor el descenso en la rama 53 (de maquinaria 

y aparato• •l•ctr6nicoa) que fue del -20.s' an el al'lo de 1984, en 1983 la 

taaa da crscimiento de la divisi6n VIII fue negativo, del -22.8,.., la actividad 

d• muebla• metllicoa decracio al -41.o,, en el afto de 1985 aa da una relativa 

roejorla, ya que la dlvia16n VIII creclo el 13.1,, el crecimiento de 6ata 

divi•i6n fue genaraliz:ado, con excepci6n da la rama 58 quo tuvo un crecimiento 

negativo del -5.9•. 

Con raepecto al sector da Bienes de Capital, en el ai\o de 1985, las ramas 51, 

52 y 58 raproaentaban ol 24.3' del total de la diviai6n VIII, del total 

de la• Manufacturas al 4.3, y del PIB total solamente al i.1,, en el afta da 

1982 laa mismas tras rantaa representaban el 25.l'\ del total de la divisi6n VIII, 

el 4.9, de laa Manufacturas y del PIB total el 1.2'1 nin embargo, las ramas 51 

y 52 en 1985 habtan alcanzado taeaa de crecimionto de laa mAo altas de la diviai6n 

VIII da las Kanufacturae, la rama 51 tanta ol 15.6'\ y la 52 el 16.2' y la 

58 tanta una tasa de crecimiento del -5.9'\ (ver cuadro 4.22 y grA.ficaa 9 y 10). 

SBOUHDOI CONTRACCXOH ACELl;RADA Y DBSORDKHADA DEL ESTADO Ell LA BCOHOMIA 

En México, al Estado ha tenido toda una participac16n hiat6rica en la econom1a, 

por lo cual no podia ceder a las propuestas del PMI. da dejar de participar en 

la economta (en forma paulatina), fue hasta el ai\o de 1977, cuando el 

Estado mexicano cede en negociacionea con el PKI, deepu6a del largo 

periodo da intervenai6n eatatal en la aconorn1a (1929-1982). en el ai\o de 

1983 se inician los movimiento• para la retirada del ostado en muchas da las 

actividadea acon6micae y de servicios, despu6e do la acci6n espectacular y 

sorprasiva (para muchos) da la Nacionaliz:aci6n de la Banca en el sexenio de JLP. 

En al ai\o de 1982 el Eatado mexicano contaba con 1155 empresas (ver cuadro 

4.24), de las cualea ol 65.8' era de partlcipaci6n eotatal mayoritaria, 

1985 el número total de ompra'aaa estatales era do 870 y dos ai\oa después 

aolamenta tanta 507 empreaas el Botado6, loa criterios que se U\&nejaron para 

au desincorporaci6n fueron la ineficiencia de mucha.a do las empreoaa 

6 J Quinto informe preaidencial sep. de 1987. 
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eatatalee (f-'-'- 31.l elevado endeudamiento externo apeuar del alto nivel 

tranefersnciac:; :1 nubnidion que el gobierno tranaferia a la empreaaa de au 

propiedad, loa crI.ticoe do las empresas estatales no toman en cuenta qua deade 

hace mucho tiempo el conjunto de emprooas eatatalau manejaba toda una pol1tica 

do precios ba para el total de bieneD y servicios que vend1a), •l otro 

criterio y taJ. ve%. el mas fundamental era el de su carA.cter no eatratag1co y 

prioritario. 

Se observa, que la retirada del Estado de A.reas econ6micas prioritarias como la 

industria de sidorurg1a y en otraa actividadoa implica una mayor participaci6n 

del capital privado nacional y extranjero en la sconom1a, ae1 como una nueva 

relación mA.e estrecha entre ol Estado y burgues1a, ya que tienden a diami.nuir 

las diferencias y cnfrentmnientoe por las actividades económieaa qua deja el 

Estado al capital privado. 

De tal manera que, ne empieza desarrollar una nueva concepción del E11tado, donde 

el Botado se transforma o no trata do tranoformar en un aparato mAs eficiente, 

acorde con las nuevas necesid&dee de acumulaci6n, ademA.s do responder 

inmediatamente a lan prooionea del ox.terior, con el fin de pagar una deuda externa 

que dificulta el crecimiento del pata. 

Por otro lado, la deeincorporaci6n de muchas do lao empresas paraaatatalea en 

&roas tan importantes como lao actividades Dl&nufacturerae, primariaa y de 

servicios, en el corto plazo, tionde a disminuir al crecimiento de la econom!a 

y afectar ampliao capas do la población que recibian mercanc1aa subsidiadas, 

adem.§.s de diominuir el nG.mero da empleaos ao1 también se generan diveruoa 

monopolios privados que mla adelante puedan afectar la orientación de la aconom1a. 

C) OTROS INDI.CAI>OR!:S BCONOMI.COS DBL PROCBSO DB DCDUSTR.IALIZACXOHI LA INVBRSIOJI 
PUBLICA PEDER.Ala, LA CONCl'3n'RAC10H DB LA PRODUCCIOM Y LA POBLACIO• D LAS ALQDllU 
.ENTIIJADBS, INl"LACIOH Y DEVALUACION, EL PROTECCIONISMO, LA DEUDA BrrERXA, EL 
SALARIO REAL Y EL MOVIMIEH'X'O OBRERO• 

LA IHVERSIOH PUBLICA FEDERAL. En el a~o do 1910 (ver cuadro 2.9) se dentinaba 

el JB.O' para Fomento Induetrial, el 28.lt. para beneficio social, el 

lB.9' para Comunlcac16n y tranoporte y el l3.4t. para Fomento Agropecuario1 aele 

a~oo deopuee el monto de para remonto Industrial se incrementaba en B puntea 
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porcantuale11 mAe que 6 af\oe atrae, el monto para Beneficio Social disminuyo en 

5. 5 puntea y el monto para Comunicación y Traoporte y para Fomento Agropecuario 

loa montea aran eatabloo1 En 1982, cambia el dentina de la Inverei6n Pública, 

ya que ae canalizaba mAs a las actividades productivas, on este años 

destinaba ol 54.B'\ para Fomonto Industrial, el 9.4'\ para Boneficio 

Social, el 15.51. para Comunicación y traneporte y el 16.2'\ para Fomento 

Agropecuario. 

En cierta manara, en el periodo de 1970-1982, oe trato de impulsar nuevnmonto 

laa actividades Aqropecuarias y fortalocor las actividades Industrialeo, 

pero ea descuido el Beneficio Social, cauoando cierto maleotar social que en el 

corto plazo, vino a dificultar mAe el Procooo de Acurnulaci6n de capital ademAe 

da que la tuerta inversión on fomento industrial no coneiguio corregir las 

diferencias aectoriales del sector manufacturero. 

CONCENTIU\CION DB LA PRODUCCION Y LA POBLACION EN LAS CIUDADES. 

Bt. PIB. por entidad federativa oe concentraba principalmente en 9 entidades1 

(ver cuadro 4.16), que juntas aportaban en 1970 el 68.7'\ del total del PIB, 

en 1975 lo hacian con ol 67.3\ y en 1980 su participación era del 65.S'\ del PIB 

total7 Estas mismas entidades concentraban el 5S.7t., 56.6\ y el 57.6\ 

(respectivamente) de la poblacl6n1 de 6otae nueve entidades la produccl6n se 

concentra b6.aicamente en dos, el Distrito Federal y ol Estado do H6x:ico quo 

juntas aportaban en 1970 el 36.2\, el 36,4' en 1975, y ol 36.l\ en 1980, 

para estos miemos años setas dos entidadoa concentraban una población del 22.3\, 

23. 3\ y el 24. S\ respectivamente. 

Si agrupamos al pa1a on tres grandes zonas, ol Norte, centro y Sur, podemos 

observar que la :r.ona centro del pala concentraba en 1970 el 65.7'\ del PIB. 

total, en 1975 el 66.l'\ y en 1980 el 64.6'\, con ronpocto a la población, la 

zona centro tambi6n concentraba ampliamente los mas alteo porcentajes de la 

población, en 1970 concentraba el 63.0t. del total del la población , en 1975 el 

63.S'\ y en 1980 el 64.5\, ver t¿bla ostadlstica. 

7 / Nuevo Leen, sonora, Tamaulipao, Distrito Federal, Edo. de México, 
auanajuato, Jaliaco, Veracruz y Puebla. 
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La z:ona sur f" ... l palo a tenido una aucaz:a participación en el P:IB total, ••1 

como un porconta~<? tambi6n menor de la poblaci6n total, la zona norte tanta 

el segundo lugar de la concentraci6n del PIB y da la población. 

El desoquilibr io de la producción industrial aol. como el de la población a lo 

largo y ancho dal pala, es patente y de muy dificil aoluci6n en el corto plazo, 

problema critico en las z:onaa del centro y sur del pal.u, fundamentalmente en la 

zona centro, donde la concentración de la población sobrepasa la oferta do 

mercanc1ao y oorvicioe, en muchos de los casos, loa ingresos da la mayoría da 

la población aon inouficientes para comprar las morcancl.aa bl.sicae para vivir, 

an el corto plazo esta situación genera cinturones da miaaria no aolamonte en 

el centro del pata, aino en todo el pata, do tal manera qua el ejercito da brazoa 

sin trabajo, cada voz ea mas númeroao y conflictivo, ya qua de alquna manera, 

se tiene qua proveer de alimentos de vestido y de algun rincon para habitar, sin 

embargo, en antas ciudades tan grandes lo lpgra, paro a un precio enorme, por 

medio da la violencia y el robo, métodos cada vez mfi.a uaadoo y comunes en loe 

cinturonea de mioeria y qua ea extienden rap.ldamonta en toda la ciudad. Bata 

situaci6 a venido generando una sociedad con relaciones socialea da trabajo 

sumamente exploslvan on el mediano plazo. 

ZONA NORTB1 Baja California, Baja Californla Sur, Coahuila, Chihuahua, 
Duran90, Nuevo Leon, San Luia Potosi, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatacaa. 

ZONA CENTR01 Agua.acaliantes, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de H6xico, Kichoacan, Horeloa, Hayarit, 
Quaretaro, Tlaxcala, Veracruz y Puebla. 

ZONA SUR1 Campeche, Chiapas, Oaxaca, QUintana Roo, Tabasco y Yucatan. 

PIB POR ZONAS ECONOHICAS 

PIS. POBLACION 

ZONA 1910 1915 1980 1910 1915 1980 

NORTE 28.0 26.9 25.l 25.7 25.5 25.2 

CENTRO 65.1 66.l 64.66 63.0 63.5 64.5 

SUR 6.0 7 .1 10.1 11.3 11.1 10.7 

FUENTE: ... J.Q 
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DEVALUACION E tm·;:_--,'=ION. De 1954, a 1975 se mantiene la paridad de$ 12.50 pesos 
por dólar (ver cuadro 4.27 y grlfica 15), y en 1976 ae inician las devaluacianea 
perlodicas, en líate último ai'la, se dio una devaluación del 60.0,, en 1902 el 

tipo de cambio p~ea da $ 26.20 a $ 148.50 pesos por dólar, por lo cual se dio 
una devaluacU:1 dol 566.8't. y de 1902 a 1985 ae dio una devaluaci6 del 
301,3' ya que Al tipo de cambio en 1985 era de S 447.S pesos por d6lar. 

loa movimientos dovaluatorios del tipo de cambio en loa aaxenloa da Lop6z. Portillo 
y Miguel de la Madrid han disminuido en cierta manera al nivel de laa importaclanaa 

y so ha tratado de impulsar las exportaciones, pero tambi6n 110 han incrementado 
loa pasivos de muchas empresas con el exterior, pero fundamentalmente aa han 

deteriorado loa ingresos de la clase trabajadora por el afecto da la inflaci6n 
importada. 

La inflación de 1965 a 1972 se mantenla en tasas bajas, la id.a alta era de 
alrededor da 5.5, (on 1972) y en al ai\o da 1973 6ata ea eleva al 21.3,, 

carca de veinte veces superior a la que se tenla en 1965 (en 6ste afio fue de 

l.B,)1 el ai'\o de 1973 marca al inicio de un nuevo periodo inflacionario, que 
no ae habla dado anteriormente, en 1980 la inflación era del 29.B' y en 1982 

llegaba a ser del 98.9,, en la d6cada de loa achanta, la inflación iba a aatar 

a la orden del dla; en 1985, la inflaci6n llaga al 63.2' y en 1986 la 
inflaci6n rebasaba los dao digltoa y lleqa a 105.7,. 

Hasta al afta da 1970 el tipo de cambio y la inflación so mantuvieron dentro de 
loe marcos de control y estabilidad de la política econ6mica, apeaar de los 

fuertes d6ficit de la balanza da pagos, aln embargo, cómo ea que 11a logro mantener 

el tipo de cambio fijo durante tanta tiempo (1954-1975)8 ? , tres factores podrlan 
explicar en forma general la política cambiarla de eso periodo1 A) A la 

transferencia de bienes blalcoe y materias primas a bajoa precloa dal sector 
agropecuario a la industria y a la población, B) Lo que le permitia tambi6n al 

Estado dar precloa bajos en la venta de aua bienes y aervlcioa; al tanor una 
inflación interna baja, no aa tenian proaionoa para una devaluacl6n del tipo de 

cambio. C) A que la oconomla no tenla amplios voUlmsnes de axportacl6n, por tal 
motivo na se presionaba para que las mercanc!aa de exportacl6n pUdleran competir 
en el mercado internacional, con precios bajos (por efecto do una dovaluaci6n) .. 

B / • Elección de un sistema cambiarlo • H. Robort Hollar en FINANZAS Y 
DESARROLLO, Vol. 14, #2 1977. 
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La ai.tuaci6n a partir de loa ai'ioo setenta, empieza a cambiar y las presiones 

inflacionaria.a aa inician, aai como el redieei'io de la poU.tica económica que ee 

orienta a impulsar las exportaciones, ein conoiderar que lao morcanclaa internas 

tanlan muy pocos margenes de competitividad en ol mercado externo, por tal razón 

se buscaba avaratar y hacerlas competitivas vla precios, por la depreciación del 

tipo da cambio (so abre paso a lao continuas devalucionss de nuestra moneda). 

BBCTOR Br.t'BRNO. En el ai'io de 1970 el d6ficit en cuenta corriente era de -l, 187.9 

millones de d6larea (ver cuadro 4.25), cinco ai'los despues era de -4,442.6 millones 

de d6laraa, el monto maa alto del sexenio do Echaverrla y en 1976 el déficit era 

de -3,683.3 millones de d6lares1 a principios del eexenio de Lopéz Portillo, 

el déficit de cuanta corriente era de -1,596.4 millones de d6larea y on 1981 

pasaba a aer da -12,544.3 millones de d6lareo (ol monto mas alto de la 

década da loa oetonta y mediados de loa ochentao), en 1982 el déficit de cuenta 

corriente era de -6,221.0 millones de dólares, en 1984 y 1985 por primera vez 

en mucho tiempo se tenlan superAvlte en cuenta corriente de 4,238.5 y 1,236.7 

millones de dólares (respectivamente); en toda la d~cada de loo setenta la 

balanza comercial tambi6n fue deficitaria, principalmente en loe ai'\oa de 

1975 ( con -3,637.0 millones de dólares) y en 1981 {con -3 846.4 millones de 

d6lares), de 1982 a 1985 el saldo de la balanza comercial fue positivo, debido 

al amplio volumen de exportaciones petroleras y posteriormonte el fortalecimiento 

de las exportaciones no petroleras, ademAe del descenso del nivel de las 

importaciones. 

Por otro lado al nivel de las reservas del Banco de M6xico eran negativas para 

loa al'!.oa de 1976 (con -1,004.0 millones de d6laroa), 1982 (con 

-3,184.7 millones de dólares) y en 1985 (con -2,328.4 millones de dólares), en 

6atoe miemos ali.os, tambl.6n ee dieron las devaluacloneo m!a altas del peso frente 

al dólar (ver cuadro 4.20), en 1976 el peso so devaluo en 60.0,, en 1982 en un 

466.8' y en 1985 en 113.1'. 

Las exportaciones no petroleras on 1976 eran el 84.6\; de lao exportaciones 

totalea y la• petroleras del 15.4.' (ver cuadro 4.2S y grAticae 11, 12 y 13), en 

al afto do 1980, laa exportaciones no petroleras eran del 32. 7t. de las exportacioneo 

totalea y laa exporta clones petroleras eran del 67. J't. de las exportaciones 

totales, en este ai\o da 1980, laa exportacl.onee petroleras pasaban hacer el 

mayor monto de laa exporta.clones totales; en 1982, las exportaciones 
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petroleras aran del 77. 6\ de las exportaciones totales (el monto m.!ie alto de 

los qua aa alcanzaron en toda la d6cada de loe aiioe setenta y mediados de 

loa ochentas}, en 1985 las exportaciones petroleras eran del 68.2\. Por lo 

anterior, aa puede deducir que loe euperA.vit de le balanza comercial en el periodo 

de 1982-1985, aa debian a lao oxportacionea petrolerae, reflejando eota oituación 

una problematica en planta industrial de exportación. 

Por el lado de las importaciones, en 1976, de loe bieneo de consumo intermedio 

ea importaba el 60.4\ y de loe bienes do capital ea importaba el 30.6\, juntoa 

sumaban al 91.0\ del total da las importaciones {ver grA.fica 14) 1 en 1981, 

loa bienes da consumo intermedio conotituian ol 56. 6% y los bienes de capital 

el 31.6' dal total de las importaciones, la suma de 6etoe bienes era del 88.2\ 1 

en 1982 era del 89.S\ y en 1985 el monto de éetos dos bienes era del 91.9\ 

destacando ampliamente las importaciones do bienes de consumo intermedio y da 

capi_tal¡ a finales del sexenio de JLP. las importaciones de e.e. intermendio 

di•minuyarcn y se volvieron a incrementar a principios do 1983, 6stos 

bianea, deeda 1976 a 1985, son loa que tienen un mayor porcentaje del 

total da las importaciones (superior al SO\) , en oogundo t6rmino ae encontraban 

loa bienea da capital que en el periodo de 1976-1982 el monto ara de al rededor 

del 30\ del total do las importaciones, a partir de 1983 disminuyen al 25\ (en 

promedio), en 6ste mismo periodo se elevan las importaciones de bienes de consumo 

intermedio y bajan tambi6n las importacionos de bienes do coneumo. 

La dependencia de la planta industrial mexicana do bienes de consumo intermedio 

y de capital en todo este periodo de industrialización, nos viene a señalar quo 

hasta la fecha no se han podido sustituir estos blonoa en la planta industrial 

por producción nacional, por lo cual una de las tareas inmediatas de un nuevo 

plan de induatrialización, ea la oliminaci6n paulatina y efectiva de la dependencia 

de bienes intermondioo y de capital del exterior. 

EL l!HDKUDAHil!NTO. En la d6cada de loa af'ios setenta, el endeudamiento 

externo ae convirtlo en al medio que permitla ajustar loa deaequilibrioe 

financie roa (d6fict PGblico y qe Balanza de Pagos), lo cual le permit!o al 

Estado eec¡uir manteniendo en forma funcional el proceso de Acumulación do capital. 

La deuda externa total del pala en 1970 era de aproximadamente 6,262.2 millones 
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da d6larea (aegür. estimaciones da Rosario Graan)9, de loa cuales 4,262.2 aran 

del sector público (var cuadro 4.26)/ a fines dal aa.zenio da Lui11 Echeverrta, 

la deuda externa del sector Público casi ea habla quintuplicado, puel!I era 

da 19,600.2 millones de d6laraa y la deuda total del pala aa aatimaba 

26,100.2 millc:~oa de dólares; al finalizar ol eaxanio da Lop6z Portillo, la 

deuda externa total era do 79,374.2 millones da d6larea (antas de la 

nacionalizaci6n de la Banca privada), de loe cualea casi 58,874.2 millonaa da 

d6laree eran del sector público, deapu6a de la Nacionalicaci6n da la Banca 

en 1982 por JLP., la deuda externa ea eleva aún mAe, hasta llaqa a loa 84,003.9 

millonea do d6laraa, da loo cualaa cerca da 70, 103.9 mi.llanea da d6laraa aran 

del sector público y la del aector privado disminuya a 13,900.0 millones da 

d6larea, monto menor al que ae tenla meaeo antes da la Nacion&lizaci6n 

da la Banca por parto del Estado (ver cuadro 4.26). 

Si el endeudamiento del pala 

el periodo de gobierno de Lop6z 

en ol sexenio da Rchaverrla fue acelerado, 

Portillo fue impresionante y de graves 

conoecuenclaa en al corto y mediano plazo para el conjunto de la economla. 

A principios de loo ai\oo setenta, el endeudamiento del pa1• no era un problema 

y manca endeudarse, sino maa bien, un medio y tal vez el manca inflacionario, 

para financiar el d6ficit del aactor Público y da Balanza de Paqoa; el endeudamiento 

del pata a principios de la d6cada da loa aotonta,_ fue poalble debido a tres 

razone a b.S.aicaa 1 

Primera, en el morcado internacional de dinero ao dio un excedente de recuraoa 

financiaros " •• eue excedente estuvo aatrechamonte vinculado a la recesión que 

aa regiatro en la esfera de la producci6n da loa pa1aea induatrializadoa y que 

loa llevo a canalizar sua inversiones en laa econOtQ1aa, en desarrollo 

fundamentalmente por la v1a financiera • 10. 

segundat laa taaaa de interea de loa rocuraoo financieros eran muy bajaa, por 

lo cual se dio una fuerte competencia entra loa banquero•, todo• quarian 

prestarle a M6xico. 

9 / • M6xicoz crisis Financiera y Deuda Externa ". Roaario Green, Rev. de 
COMERCIO EXTERIOR, Vol. #2 , P• 33 , K6xico, Fab. 1983, p. 100 

10 / Ibidam. p. 100 
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Terceras por loa daacuCrimientoa de yactmientos petroliferoe en varias partes 

dal pala. 

Sin embargo, la• dos primaras razones so revirtieron, en contra y ea transformaron 

an factoree restrictivos del crecimiento del palo, i poro porque se recurrio 

al endaudamianto externo ? , ya se mencionaron trae razone e bA.aicas e indiscutibles, 

pero fundamentalmente fue por el crecimiento del d6f ic it del sector 

pO.blico, debido a que en esta década el qaeto del sector público fue acelerado, 

y porque no ae planteo una reforma fiecal, como medio fundamental do allegarce 

recureo• financiero• sanco y auficientoe para poder eetabilizar el pata y 

tratar de corregir, loa deaequilibrioe econ6micoa, se opto por los recursos 

axternoa, por lo cual ae pospuso una onergica reforma fiecal y sigulo 

aubaidiando a loa capitaliataa por man tiempo, y por lo tanto se aiguio endeudando 

al pata ain marcar loa limites adecuados, y fundamentalmente sin resolver 

loa _problemas internos dal pals1 ol ondoudamionto extorno ae vuelve problematico 

en la medida que loa pateas deaarrollados van oaliedo de la crieia do principioa 

de loa aetonta, y la economia mundial se empieza a reactivar; laa tasas de 

intaras aa emplazan a elevar; loa paiaaa desarrollados observando la dependencia 

energatica que tanian con loe palees exportadores de petr6loo (OPEP), 

promuevan programas de racionali:r.aci6n de enorgia, ademaa de invertir grandee 

cantidades de d6larea en la inveetiqaci6n de nuevas tocnológiaa energeticae 

diferentes al patr6leo1 tietaa medidas en el corto plazo, hacen que los 

precios del petróleo tiendan a la baja, afectando inmondiatamente las 

economiaa exportadoras de petr6leo, que por la ilusión de loa altee precioa 

del petróleo se ha.bian vuelto monoexportadoraa de una materia prima fundamental, 

paro sujeta en forma muy aenaible a loe efectoa do la oferta y la demanda. 

La problematica del endeudamiento externo de Mtixico, so hace mA.s pesada a 

principios de la década de loa ochentas, pero en el ai\o de 1979, ya se habla 

transformado en un fac-cor de desequilibrio y estancamiento de la economia ya 

que al servicio que se pagaba por la deuda era del 72.9' de las exportaciones 

de BienÜa y servicios, en 1985 el porcantajo del servicio de la deuda externa 

de la exportación de Bienes y Servicioa ora del 42.5,, monto menor, paro aiguia 

siendo considerable y problematico para el crecimiento de la economia, ya 

qua si consideramos que la economia del pa1s, siempre a tenido una fuerte 

tendencia a importar matariaa primas y Bienes de capital en conaiderables montos, 

y maa duante los perlodoa de auge. Por tal motivo, el margen de maniobra 
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del Estado para atender las actividades producti.vaa y el bienestar social 

disminuyo coneidorablemento. Por conoiquienta, ol peso del endeudamiento externo, 

tienda a recaer en las espaldas de la clase trabajadora. 

EL SALARIO ltEAL y EL KOVIM:IIWTO OBRERO. La deaval.orizaci6n del salario m1nlzno 

en la década do loa setentas ea continuo y resultaba para muchos analistas un 

periodo muy conflictivo, por lo qua se consideraba que podrta generar una situación 

social explosiva por parto de la clase obrera, sin mnbargo, la re•iotencia y 

resignación del movimiento obrero ante la baja de au nivel de vidall (e• ovidente 

que la depauperación de la clase obrera, ea mantiene dentro de nivalaa establea, 

ya que no se podria hablar do una depauporaci6n extrema, pues al capital se 

esfuerza también en protojer eu fuente da riqueza y mantiene al obrero con loa 

" necesarios " niveles de vida para au reproducci6nl2, sin embargo la gravedad 

da las condicionoa reales de reproducción de la familia obrera son mas dificiloa), 

vino a sobrepasar todo pronostico alarmista y a cueationar todavia m.S.s la vieja 

te6rla de quo la revolución podria iniciar en el eatomaqo de laa maaaa o l. so 

podrla pensar que la calma y resignación de la clase obrera ae debe a que la 

baja en au nivel de vida no le afectado tanto como parece, ya que la familia 

obrara generalmente nClmorosa, ya no solamente salo a trabajar el jefe de familia, 

también salen la esposa y todo& loe hijos a omplearoa en un ninCimero de oficios, 

de tal forma, que todos contribuyen al inqreao familiar ? 1 podria oer una 

oxplicaci6n, pero no suficiente para interpretar una •ituación verdaderamente 

dramatica de millones do aealariadoa. La revioi6n ·da la larga lucha do la clase 

obrera en H6xico, nea conduce a pensar qua el estati•ino y la dobil reaiotoncia 

do la clase obrera ae deba a una problematica mA• compleja, a la miseria 

polI.tica-Idool6gica de la cual se desprende la deaor9anizaci6n y divisionielllO 

de la clase obrera, para conformar frentoe ampl..ioa do lucha en defensa de euo 

intereaee. 

Si conoideramoo el ai'\o de 1978 como basa, podremos observar qua on el aft.o da 
1988 (ver cuadro 4.27) la perdida del poder adquiaitivo era del 52.B,, en 1985 

era del 37.4'; A partir de 1983 el deaconao se acelera, pues en 1982 la perdida 

del poder adquisitivo era del 18.2' con reapecto a 1978, y en 1983 fue del 33.9\; 

(con respecto a 1978), por lo cual, el salario real tuvo una catda del 16.B' con 

11 / Ver .. Da tal tijera, tal salarlo • Alberto Dogart y Rafael SA.nchoz, en 
Rev. el COTIDIANO I 14 Nov.-Dic. 1986. 

12 / Ver " México. Loe salarios de la crioie • carolina taran. CUADERNOS 
OBREROS, COESTAC. p 28 
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roapecto a 19821 ahora bien según laa eatadtaticaa, en ai\o do 1976 el salario 

real alcanz6 su monto mAa alto (hist6rico) da la historia salarial con 3,234.1 

paaoa (de 1978), cuando el salario nominal era de S 2,134.5 pesos, a partir de 

esa afta, al aalario real ya no se ha podido recuperar 1 es notorio tambiiin qua 

en esa mismo afta se deeata la inflación y se devalua la moneda en un 160'\, pues 

da 12. SO paaoa por dólar pasaba a 20, 00 pesos por d6lar 1 si considemoa corno base 

el afto da 1976, nos encontramos quo el aalario real en 1988 tenia una perdida 

del podar adquleitivo del 54.8\. 

En al eaxanio de Lop6z Portillo, loa topee ealarialea fueron mla continuos, 

en 1977 al tope salarial fue del 10\ y la inflación fue del 20.7t.; en 1978 

el tope salarial fua dol 12.0\ y la inflaci6n del 16.2\J on 1979 el topo fue del 

13.S\ y la lnflaci6n del 20.0\, en el ai\o de 1980 el incremento salarial fue del 

21.0\ y la inflación del 29.8\, en 1981 el tope era del 30,0\ y la inflación 

del 28.7\1 finalmente en el ano de 1982 el tope salarial tuo dol 25.0\ 

y la inflaci6n del 98.9\. 

Loa anteriores dates, nos vienen a indicar que la reproducción de la fuerza de 

trabajo, estaba y pasa por una etapa de retroceso, dificil y compleja, adem!is 

da aeftalar una marcada debilidad del movimiento obroro organizado y ha cuoationar 

ampliamente sus formas organizativas en éste periodo de crisis y luchar por 

mejoras nivelea de vida. 

LA VIEJA BIS:r<JRIA DEL KOVINIEH'l.'O OBRERO• 

En la década de lea aetenta, se da un nuevo reflujo de la lucha de la clase 

obreral3, pero no tardo mucho en ser golpeada y de e armada a mediados da esta 

d6cada14, la clase obrera caminaba dando traspies, sin lograr organltarce, sin 

raaiatencla alguna anta la represión y el avance del capital. 

13 / opuo Cit. Hiquel A. Rivera, pp. 156-168. 

U / La liga comunista 23 do Septiembre, fue aplastada y desarticulada en 
1975, po la polieia y el ejercito, adem 
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Deapuéa de la maoacre del 68, aurgen múltiples grupos qua se autodenominabanlS 
Leninistas, maoistaa y T.rokiataa, ademAa de exiati.r muchas vertiente• dentro d• 

eatoa tres grandes grupos, siendo al objetivo principal tranaf'ormarse en la 
banguardia del proletariado, sin embargo lae diferencias interna.a y externaa, 
toorlcaa, el aectarismo y la falta de organización, eatrategla y t&ctica entre 
estos grupos, loa hace muy debiles y de poca influencia. en la clase obrera.16. 

La falta de una polltica de corto y mediano plazo que aglutina y concientice 
(sin doqmatiamoa) a la clase obrera para configurar el proletariado, podria aar 
todav!a un ernbriónl 7 

La realidad concreta, nos nos indica que que el conjunto de la izquierda, 110 

mueatra paralb:ada teorica y politlcamanta, qua se vea envuelta en IDOltiplas 
problemaa internos de autoritarlamo, deaorganlr.ac16n, falta de democracia y 

corrupción, adsm~a da que se aiquo comentiendo el error da adoptar loa m6todos 
y organización de la burocracia estaliniana de la u.R.s.sl81 donde la clase 

obrara sufre la explotación de un reducido grupo do funcionarios (burocracia) 
que gobierna bajo el diofras de un socialismo que todavla no ha sido bien 
estructuradol9. 

En 1971-1974 cobran fuerza las distintas orqanizacionaa sindicales, 

como el sindicato de tra.bajadoree y profaeoree do la UNAM., la UOI (Unidad obera 

independiente), el Frente Autentico del Trabajo, _1011 movi.miantoa de opoaici6n 

al interior del magiatario, en Petrolooa Hexicanoa, en uindicato ferrocarrilero, 
en al sindicato da trabajadores de la induatria nuclear y aparecen tamb1Gn 

movimientos de colonoO. 

15 / VeAao " El Eapartaquismo en H6xico " Paulina Fernandez Chrietlieb, 
ediciones al caballito, HAxico 1978. 

16 / Ver " De las dificultades de la Izquierda " carloa HonaivAie, en el 
perlodico el FINANCIERO , p.20, Enero 25-1991 
17 / Ver " Ensayo sobre un proletariado sin cabeza " , Jos6 Ravualtaa, obras 
complotan # 17 od. Era. México Fab. 1987. 

18 / Ver 1 La Nomenklatura1 Los Privileqiadoa an la U.R.S.S. " Hichael 
Voalensky. Ed. Arqoa-Vorqara S.A. Barcelona 1982 

19 / Loa diferentes problemas do la URSS. han sido aprovechados por loa 
diferentes crlticos del socialismo, el deaproatigio y la deformacJ.6n ea 
ampliamente difundido por el conjunto de medios de comun1caci6n al. servicio 
del capitalismo. 
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Bn 1982, con la nacionalización de la banca, ea lograron organizar loo trabajadoreo 
bancar.io•, pero desdo sus inicios mostraron una clara .relaci6n con el gobierno, 

incluao el mi.amo dirigente declaraba que .. Los dirigentes hemos manifestado 
nue11tra apoyo al gobierno Federal " 20 

" ••• El movimiento obrero organizado dol Congreso del Trabajo ha respaldado la 
política económica del gobierno, sobro todo encuanto a loa incrementos 
salariales. •21 

.. Las grandes conf'edaracionea sindicales CTM., CROC., CRON., SNTE. Y cr. hoy ea 

han convertido en fuerte obstaculo de loo proyectos estatal ea .. 22, Deterioro 

entra diri9antea y bases, la corrupción, loa compadraz:goa, laa prebendas y las 

canogtaa cotidiana pr4ctica. La alianza Estado-obreros empieza a porder 
efectividad. 

En l!ilSJ aa forma el Pacto de Unidad sindical y Solidaridad (PAUSS), reivindicando 
la necesidad de que el sindicalismo independiente arrancara de coincidonciaa 
program4ticaa mlnimao hacia la ejecución do una amplia " unidad da acción " para 

reorientar la polttica económica del gobierno. En Este mismo allo loa sindicatos 
univeraitarioo (STUNAM Y SITUl\N), se lan:r:aron a la huelga, poro enfrentaron la 

mano dura dal gobierno y tuvieron que levantar la huelga sin incremento alguno1 
al caoo dal SUTIN de la empresa paraestatal URAMEX, fue m6a grave, ya que al 

gobierno decidle carrar la empresa con la conoiquiente disolución del sindicato 

del SUTIN. 

La Unidad obrera Indipandiente (UOI), qua aglutina en ou mayoría, a aindicatoo 

da la industria automotriz, metalmec6nica, de aviación, dol transporte y del 

sector educativo, maneja un discurso antiestatiota, antiimperialiota, y 

antipartidoa da i:r:quierda. 

20 ¡ .. No habra ciaia interna en' nuestro gremio ", Rafael Lopáz Zapada en " 
hacia dando se mueve el movimiento obrero " Rev. Expanai6n #437 Abril l!ilS6, p. 
37. 
21 / .. hacia donde se mueve el movimiento obrero ? ", Rov. Expansión, I 4J7, 
Abril 1986. p.28 
22 / .. Hodernizaci6n y clase obrera " en La revista EL COTIDIANO #lJ, 1986 
Sep.-Oct., p. 67. 
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La coordinadora sindical Nacional (COSINA), ha enfatizado el deapliaque da la 
democracia da masas contra. el charrismo sindical al que consideran el enemigo 

inmediato de loa trabajadores, que ha reivindicado desde 1982 la auapen11i6n del 
pago de la deuda externa, loa ajeo fundamenta lea da lucha de aota. organizaci6n 
son loa oiguient~s; 

-contra la austeridad. 

-Por la democracia sindical. 

-En defensa del derecho do huelqa. 

-contra la represión. 

De esta organización quedan fuera los aindicatoa universitarios y el SU'TIN, 
para poateriormenta eufrir desprandimiantoa da Libert;y y .kindy, mls adelante 

vuelve a eufrir nuevos daaprendimiantoa da Tepepan, y Trail-Kobila. 

En 1983 se organiza el primer paro civico nacional, en 35 ciudades, 
fuertemente impulsado por la COSINA y diferentes partidos de opoaici6n, ein 
embargo, el paro tuvo poco exito. 

En 1984 ea organiza un segundo paro civico nacional convocado por las tuerzas 
de la Asamblea nacional Obrera CAJ11peeina Popular (ANOCP), siendo esta pare mla 
deocrganizado y da menor fuerza. 

En otros casos ae dieron declaraciones de inexistencia de hualga, como en Dina, 

Renault y Acerca Chihuahua, en otros casos ae dieren quiebras fantasma•, como 

FUndidora Monterrey, Acerca Planos, Aceros Corza, Acarea Ecatepec, Uramex, Acarea 
Esmaltados (Acrea), kelvinaitor, Aercmexico, Rertault de Hd:xico ate. aat CQ(DQ loa 

miles de despedidos da Dina, Ford, Concarril y mila• da burocratas. 

Sl bien las demandas intnodlatas nos muestran cierto a.vanee politice, la lucha 
en lo!:d:xico nigua siendo netamente gremial, localiata e irunaraa dentro do una 

fuerte división. y atraso idelogico-pol!tico da la gran 11'18.yor!a de los sindicatou, 
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qrandaa o pequoftoe, que se manifiestan sin tenor políticas claras de la dirección 

da la elaae trabajadora, ni contemplar la c:orrelaci6n de fuerzas, 

burqueaia-obraroa. 

Las demandaa mA.s sentidas de este largo periodo son las siguientes z 

-Aumento aalarial de emergencia. 

-suapenai6n, moratoria o cancelación de la deuda externa. 

-control do precioe do artículos de consumo popular. 

-NinqQna pen11i6n o jubilación inferior al salarlo mlnimo. 

-Semana laborar de 36 horas con pago de 56. 

-aequro da doaempleo¡ salvaguarda de las fuentes de trabajo. 

-Respeto a las conquietaa de 1011 contratos colactivoe. 

-Rea'pecto al derecho de huelga1 dorogaci6n de la requiza. 

-No a la rapreai6n policiaca a las luchan eindicalee y campesinas. 

-Registro a loa sindicatos nacionales de obreros agrlcolaa y de loe universitarios. 

-Cefanea del ejido, liquidaci6n de loa latifundios. 

-Aumento del gasto público, para salud, educacl6n, vivienda y transporte popular1 

aumento da aubaidioe a las univereidadeo. 

-Aumento da da loe precios de garantla y recursos para la producci6n. 

-Ingreso de H6xico a la OPEP. 

-Nacionalizaci6n da la induetria alimenticia y qulmica farmaceútica. 

-Utilización de 1011 recurBoo de la Banca Nacionalizada 'Para la reactivación 

productiva. 

D) LAS DIFER.ENTES INTERPRETACIONES DB LA CRISIS E1f MEXICO 

La criaia en Htixico a adquirido con al tiempo importantes caracterleticas que 

la hacen má11 compleja y por lo tanto, también es dificil Bu interpretación parcial 

o global de la misma. Eata crieia por BU magnitud y permanencia desde hace 15 

ai'l.oa no se le ve una posible aalida en el corto y mediano plazo. De esta manera. 
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laa diferentea interpretacioneo qua ae exponen aqul, difieran an cuanto al 

origen, causas y efoctoe de la criah en México, a.al como au daeanvolvimiento 
durante el periodo reeiente. 

Laa intarpreetacionoa de la crisis de la oconoinla mexicana aon mucha• y muy 

variada.a, otras coinciden en el fondo y forma. En t6rminoa genaralea ae tratarln 
tras interpratacionee qua coneidaro las mAs importantes da toda una variedad, 

para mostrar mae claramente al proceso da criaia de la aconomla mexicana, adem.\a 
de qua aon interpretaciones que sintetizan una gran variedad de grupos. 

-La esta primor interpretación que llamaremoa come da • crecimiento autolJ.mitati.vo 

" aa da 9ran importancia , puaa fue un primer intento da fundamentar y explicar 
el proceso da induatrializaci6n en H6xico, adamlie da dar pio a la formulaci6n 
da otras interpretaciones da la crisia en HAxico y da que incluso muchas de laa 
propuaatas de política económica han sido adoptadas por diversas adtniniatracionaa 

del Eatado (Luis Echevarria A. y JoeA Lopez p.). 

Eata interpretaci6n se pueda observar en loa diferentes articules da Rolando 

Codera y en loe diferentes autores del Libro " México Hoy '" 23, y tambHin en el 
libro " Economta Mexicana en Crisis • 24, para estos autores la criaia en M6xico 

aa una crieis estructural y reaaltan treo factores fundamentales en au 

interpretaci6n i 

a) So considera que el pala ae encuentra en un estado de dependencia del exterior, 

debido a la penetraci6n y aubordinaci6n a lae grandea coorporacionea extranjoraa .. 

b) En la economla mexicana se da un proceso de monopolización por lae grandea 

empresas (principalmente extran~erae), dejando pocan poalbilidadoo de 

subaiatencia a las paquei\ae y medianao empresas nacionala11. 

:u / Ver " México Hoy " Pablo Gonzalaz Casanova, ad. Siglo XXI, M6xico 1981 

24 / Opus Cit. Rolando Cordera. 1 Veae6 tambilin " Persisten loe problmnaa 
estructurales que dieron origen a la crisis .. en reviata ECONOMIA INFORMA de 
la facultad do economla, UNAK # 121 Oct. de 1984 p.4 
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e) Sal'lialan Tambi6n la existencia do la insuficiencia del mercado interno por la 

concantraci6n del inqreao, paralelamente ne da un proceso de eobreacumulaci6n 

de laa m.rcanctaa qua producen bienes de consumo duradero. 

De esta manera, asto111 autoroa deapu6a de determinar las caueaa da la crisis 

concluyen con una serie da medidas de polttica econ6mica, para salir do la crisis1 

- Aumento del poder de compra (vta redistribuci6n del ingreso). 

- Lucha contra loa monopolios. 

- Mayor Intervenci6n estatal. 

Eata poaici6n aef!.ala tambi6n que el cambio m!n importante de la estructura 

induatrial fue la producci6n acelerada de bienes do consumo intermedio, estimulado 

por parte de las empresas filiales de empresao extranjeras, que por au poder 

Tecnol6gico, financiero y administrativo se colocaron a la cabeza de importantes 

sectorea, como el da bienee de coneumo duradero, que vino a cubrir las necesidades 

de una parte de la poblaei6n (de mayor ingreso), creando también problemao de 

realir.aci6n en el corto plazo, pues el ingreso de las grandes masas no les 

permitta consumir lea productos da las empresas extranjeras. 

En resumidas cuentas, para esta pcaici6r;i, si se incremontarA la diotribuci6n dol 

ingreac, se controlara y reotringiera la fcrmaci6n de monopolios (que dificultan 

la libra competencia) y ee diera una mayor intervenci6n del Estado en Areaa 

clavas para evitar los cuelloe de botella que dificultan la acumulaci6n de 

capital, el capitaliemc en Mlucico seguiría funcionando en una forma m.1e equilibrada 

y armcnica. 

Para eatoa autores, es preocupante lo que se pcdria llamar la extranjeriz.aci6n 

y monopoliza.ci6n de la economía, de alH. que puedan afirmar que el proceso de 

induotrializaci6n depende indirectamente do las pcltticas do crecimiento do las 

qrandas coorporacionee extranjeras, sin ombarqo, no consideran que la 

axtranjerizaci6n y moncpcli~aci6n de la econcmia mexicana, oe dio ya hace mucho 

tiempo en muy deversoe niveles, .según las ganancias oean altao e bajas, o por 

una aituaci6n politica conflictiva que pueda afectar aus capitales e intereefio, 

en una aituaci6n conflictiva (por problemas politicoo internos o expropiaciones 

de aus bienes por Estados nacionalistas o dictaduras soudorevclucionariaa) 

tandaria a bajar al nivel de extranjerizaci6n de la econcmla, incluso loo miemos 
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capitales nacionales emigrarian a buscar paleeo da seguros para poner a salvo 

sua capitalaa y seguir reproduci6ndolos1 al ejemplo mi• claro de un conflicto 
interno fue al periodo del preeidente Laz6.ro C.irdenaa donde ae afecto al capital 
extranjero y aun bienes paaaron al control del Batado. 

Por otra parte, aeBalan como uno de loa elemento• fundamontalea de la criai• 
eatructural al aubconaumo de lae maaao, esta situac16n evidentemente ea puede 

comprobar observando el cuadro 4.19 y la grlflca 19, donde podemoa ver, lo que 
ya anteriormente eei'ialamoa (en cap!tuloa anteriores), que todo el periodo de 

guarra (segunda guerra mundial) y posguerra el salario real da la clase obrera 
aufrio una calda eorprandenta¡ pero si bien eato factor ea un elemento de 
expllcaci6n do la crisia, ea inauficionto para poder explicarla, ya que la 
depauperación y loe bajos niveles de vida de laa maaao (fundamentalmente la clase 

obrera), en el sistema capitalista ea un proceso permanente y condici6n necesaria 

para poder enriquecer a la clase gobernante, y no ea un proceso que ae da solamente 

en la fase inicial e intermendia del capitalismo como lo aoi'iala Miguel A. Rivera 
25, ya que eata afirmaci6n, es muy utilizada por todo Estado capitalista, ya qua 

dentro de su discurso considera que el la medida que mAs aa desarrolle el 
capitalismo, tonder.6.n a aumentar loa niveles de vida de vida de la poblacic5n, 

¿ ea cierto esto ? , la realidad noe viene a demostrar todo lo contrario. 

La segunda poaici6n de la criaie que ae expone a~l, es la de Higuol A. Rivera 

R., poalci6n que so observa mAs claramsnto en ol libro " Crisin y Raorga.nizaci6n 
del Capitaliomo Mexicano " 26. 

Esta posición para ou análisis de la economla mexicana hace referencia o sigue 

el mAtodo marxiota; por lo cual ·divida a la econom!a mexicana en doa grandee 
periodos, una fase extensiva y otra intensiva, para pouteriormanta concluir ccn 

la crieie on MAxlco, por el dosconoo en la tasa media de ganancia, debido al 
incremento en la compoaici6n organica de capital, proceso qua se agudizo por loa 

problemas externoa de car.!icter coyuntura127. 

25 / Opus Cit. Miguel A. Rivera R. p. 31 

26 / Opue Cit., Miguel Angel Rivera R •• 
27 / Opus Cit. Miguel A. Rivera. p.41 
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Bata autor aaft.ala que el ascenao de la tasa de qanancia en la prJ.mera fase fue 

por el deacenao pronunciado de los salarios de la clase obrera y el crecimiento 

del ejercito induatrial do reserva (eo dio una fuerte emigración de campesinos 

a la• 9rande11 ciudadea) 1 a finaleo de esta primer fase {quo corrooponde o coincide 

con la primera etapa da sustitución de importaciones 1939-1958), se da un descenso 

en la taaa de ganancia, deocenso que ea amortiguado por la intervenoión del 

Batado a trav6a da aus diforentao instrumentos da apoyo al capital, para seguir 

manteniendo la rentabilidad del capita12B. La intorveneión del Estado no solamente 

logro detener la calda da la tasa de ganancia, sino que acelero la expansión del 

capitaliamo y el paso a la segunda etapa (etapa intensiva) 29, la cual se carActeriza 

por el acelerado crecimiento del sector de bienes de capital, por lo cual se 

genero r.5.pidamenta un crecimiento desigual en las planta productiva a nivel 

sectorial y re9iona1JO, aeta aituación dio pie al deocenoo de la tasa media de 

qanancla y a dificultar el proceso de Acumulación de capital por loe desniveles 

eectorialea e intersectorialee de la planta induotrial 31. 

Si comparamos eotas dos posiciones, observamoe, quo difieran en la determinación 

de las causas y origenea de la crisis en México, mientras que para la primera 

po&ición, loa origenea do la crisis oe encuentran en ol abandono del proyecto 

inicial, el proyecto do la revoluci6n Mexicana, tipicamente nacionaliota y a 
considerar loa problemas de la realización {morcado chico y el eubconsumo de las 

masas) como esenciales para la explicación de la crisis, deoculdando la 

problemAtica de la producci6n, priorizando la eofera de la circulación. 

Una de las diferenciae b!sicae entre loo doo planteamientos, que mo parece 

fundamental ee la intervensión y ol nuevo papel del Eotado en la economla en 

esto periodo do criaie, para la primera poeici6n, el Eotado eo clave para salir 

da la crlaia, en la medida que intervenga m.1e en la economla, mientras que para 

la aa9unda poeicl.6n ol Estado debo do abandonar ou intervenoión tradicional en 

la economta, para ajustarse a un nuevo proceso donde el capital tender& a dirigir 

28 Ibidem. p.41 

29 Ibldem. p. 46 

30 Ibidem. p. 47 
31 / Ver .. Un coloquio necesario: La crisio, libros y autores " do Fernando J. 
Chavéz G. y Jaime GonzAlez H. {coordinadoreo), en R~v. A. Vol. VIII, # 21 May-Ago. 
de 1987. UAM. Azcapotzalco • p. 67. 
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ml• el proceso de Acumulación da capital, da tal manera qua no• ancontramo• con 
doa interpretaciones totalmente opueataa, •n cuanto a la lntarvanaión del B•tado 
en el nuevo proceso de Acumulaci6n. 

-Poaicl6n de la iniciativa privada y el Estado. 

Eatoa dos grande grupos tienen poaicionaa muy aimilarea, y laa dl.varganciaa qua 
tan1an se han venido eliminando aumentando la cooperaci6n entra e•toa 9rupoa an 

t6rminoo pollticoa y acon6rnicos. 

El consejo coordinandor empraaarial, ea uno de loa grandaa qrupoa del capital 
nacional m&a importante y representativo del capital en el pata. Para eate grupo 

el origen de la criaia ae encuentra el al alto nivel del déficit del aactor 
pGblico, el cual se acaloró en el periodo Echeverriata32, adem&s de propiciar 

un fuerte proceao inflacionario, ya que el Estado ae financió con la omiai6n de 
billetes y monedas¡ por otro lado se eai'!iala tambi6n el deaaliento de la inversión 

y la fuga de capitales por al control do precios y la incertidumbre en al tipo 
da cambio, de tal manera que para este grupo, el origen da la criais ea encuentra 

en la política económica que implementa el Estado. 

Por su parta el Eotado, encuentra las cauoaa de la crlaia tambi6n en el desequilibrio 
do la finnn:z:as públicaa33, en la incertidumbre en el mercado de cambios en la. 
inflación, en el déficit de la balanza de pa9oa, ol deaompleo y en la insuficiencia 

del ahorro interno. 

Como se puede observar hay muchaa coincidencia.a entre estas doa poaicionoe, 

t6rminoe generales loe aeiialamientoa que hacen ootoa deo grandes grupos de la 

crieio, podriamos decir que son muy superficiales ya qua ao enfocan a loa efectos 

y no a lao causas da todo un proceso de desequilibrio qua no ea origino en el 

corto pla.to por pol.tticae acon6micaa err6neae, de determinado grupo en al podar1 

32 / .. La crisis de la. economta mexicana 1973-1984 • , Conaojo Coordinador 
Empreaarial 1986. en Opus Cit. Fernando J. Chav6.t o. y Jaime G.H. (Coordianadores) 1 

P• 155 
33 / ,. LA ESTRATEGIA ECONOHICA DE LA PRESENTE ADHINISTRACION (1982-1988) " DE 
S.P.P. Dirección oral. de Polttica Económica y Social. Ibidem. 
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•lno que •• trata de todo un proceuo de lenta maduraci6n del capitalismo en 
Hhico, al qua ha tenido raaultados econ6micoa y pollticoa que han afectado y 

profundizado la mi•arla de la mayor1a de la poblac16n. 

P'Undamental1t1enta, aa ha observado qua ol conjunto de la polltlca económica ha 

contribuido o ha aati.rnulado el apoyo y crecimiento del capital y en forma marginal 
a loa aactora• aaalarladoe1 por lo tanto, al origen de la crieie no ea podrla 

ancontrar en una pol1tica econ6mica que propicia el anriquoaimiento do loe grupos 
m.aa poderoeo111 mi.a bien, 6ste pcdrla ser el punto de conflicto do donde parten 

todo• loa problomae, un sistema que permite y mantiene el enrriquaaimiento do 
uno• poco• por la explotación y aomenti.mionto de la mayor1a y no como lo piensa 

al capital, en que la pol1tica ocon6mica deberla eotar orientada como funci6n 
b&alca ha aatimular el capital. Sin lugar a dudas eaa ea au función, pero el 
capital tal va: daeearia muchas mayores poaibilidadee do enrriqueaimionto en al 

corto plazo. 

La crlsia y al atraso de la oconom1a mexicana roopondo a un conjunto de factores 

qua han influido de diferentes formao, unoa mAo que otros, en el proceso do 

induatriall:aci6n. Laa diferentes poeicioneo oobre la crisis han tratado de una 
u otra manera loa diferentes puntos problematicoa se resumen a continuación 

adem&s da incorporar otros 1 

- Sa arraatra el grave dosequilibrio entra loe sectores, donde el sector de 
bianee de capital no aporta loa medios de producción necesarioo para. mantenor 
da forma autónoma la reproducción de la economta, por lo tanto el ciclo de 

la reproducción ea cierra en el exterior. 

- La calidad y por lo tanto la competitividad de lao mercanc1ao mexicanao en 

el exterior eo muy pequei\a, y por lo tanto, 01 nivel de exportación ea muy 

lento, por lo cual la obtención de divioao para la importaci6n do maq1.1.inaria, 
equipo y materias primas eo eocaoo. 

- El desarrollo cienttfico y tecnol6gico del pato, oo encuentra en ni.voleo 
muy inferiores en comparación de loo pa1eeo mas desarrollados. se ha pensado 
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qua el fuerte proteccionismo del mercado interno ha aido uno da lo• factores 
qua podria explicar al atraso del sector, adam.5.a del eacaao apoyo 

gubernamental y la nula investigaci6n por parta del capital. 

- Estructuralmente ol capital ha tenido un proteccionismo y un lib•raliamo, 

especialmente en loa bieneo de capital, lo cual ha llevado ha tener una 
planta induatri1t:l ineficiente. 

- La concontraci6n do la producci6n y la poblaci6n an una• cuanta& ciudadaa, 

ha generado toda una problematica en al .5.rea de la diatrlbuci6n y 
comercializaci6n de loa bienes y aervicioa, ast como la sxplotaci6n intanaiva 
da loa rocursoe naturales y al descuido y deaperdicio en otroa. 

- Otro de loa factores da incidencia en la crisis as al elevado endeuda.miento 

interno y externo del sector público qua tienda a dificultar el crecimiento 
del pata, al no contar con loa auficientaa recuraoa financieros para el 

apoyo de las actividades productivas. 

- El déficit eatructural del sector público, producto del fuerte apoyo 

financiero al sector privado. 
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(Cuadro.t.23) 
MEXICO: P.1.B. Y POOLACK>N POR ENTIDAD FEDERATIVA 

1970-1960 - MIU.. DE PESOS CORRIENTES EST.f'OOCENTIJAL POOtAaON EST.f'OflCB'ITlJAl 
FBlEAATIVA ------- ---- -------- ---

1970 1975 1980 1970 1975 19e0 1970 1!115 1.., 1m> 1975 1980 

TOTAL HACK>NAL "442711100050427&490 100 100 100 48B.S09'}4 57090976 67001590 100 100 100 

A.GUASCAUENTES 2463 6587 25129 06 0.6 0.6 ""°74 423:384 ,,.,,. 0.7 0.7 0.8 
EWA CAUFOONIA 116'6 26'l32 96360 .. ,. 2.3 881153 1019634 11ll0341 1.8 1.8 1.8 
B.UA CALIFORNIA SUR "" 4407 17377 0.4 0.4 0.4 130740 168011 215909 0.3 Q.3 0.3 
CAMPECHE 1954 5142 20380 º·' 0.5 0.5 """" 3292<3 •22043 o.s 0.6 0.6 
COA!i\Jll.A 12373 31849 113750 ,, 2.9 2.7 1130149 1328154 1560851 ,3 2.3 2.3 

COLIMA 1915 5624 20118 º·' 0.5 0.5 244714 291463 347157 ~5 0.5 0.5 
CHIAPAS 7175 18350 115990 1.6 1.7 2.7 1587219 1820818 2088798 12 12 3.1 
CHIHUAHUA 15036 35632 12069l 14 3.3 2.8 1626833 1807617 2008489 3.3 12 10 
~nsrmo~ 122"53 Z81SB3 101SS2$ 21.6 3.1._25.2 ~~ _783.~~}!.~:Z::.('i(~~~tl;í.~ 
OURANGO 62l5 14406 54465 1.4 1.3 1.3 948007 1059540 1184195 1.9 1.9 1.8 
GUANA.IUATO 14963 36117 124387 14 13 ,9 2296333 2629901 3011922 •.7 4.6 ol.5 

GUSlRalO 7630 19772 71310 1.7 1.8 1.7 1615457 1847798 2113555 3.3 12 3.2 
HIDALGO 5934 14687 64654 1.3 1.4 1.5 1206459 1367598 15502S9 M 2.4 2.3 
JALISCO 316'3 ntoa 260803 7.1 7.0 6.6 3334505 3821885 43SC503 6.8 6.7 6.5 
MEXICO. 38292. 112160 461741 s.~ .. 1-.0,3., 10.9 .. .~ S.t:~...::~~:_~i.-Yi'-'.1re,fil!~~ 
MICHOACAN 11274 2B690 101322 2.5 2.6 2.oi 234-4131 2595121 2812985 4.8 ol.5 4.3 
MOOEl.OS 4801 12210 46222 1.1 1.1 1.1 825944 n1101 949897 1.3 1.4 u 
NAYARrT 3807 8947 ""'" 0.9 o.a o.a 550431 6321l3'l 727565 1.1 1.1 1.1 
NUEVOL.EON 26140 ...., ,,,,.. 5.9 5.9 5.9 172.1953 2083()50 2519870 15 3.6 3.8 
OAXACA 6566 16612 60117 ,, 1.5 1.4 2028666 2193494 2371714 4.2 3.8 3.5 
PUEBLA 14415 35449 138690 3.2 12 3.2 2537731 2917606 33543'5 5.2 5.1 ~o 

OUERETARO 3533 10410 -40"75 0.8 0.9 0.9 493672 605252 741751 1.0 1.1 1.1 
QUINTANA ROO 815 3594 11240 0.2 0.3 º·" 915n 144324 '"'" 0.2 0.3 0.3 
SAN LUIS POTOSI 6925 161.U 62194 1.6 1.5 1.5 1295923 1474186 1576$69 u 2.6 2.5 
SINALOA 1096a 27335 69275 Z5 Z5 Z1 1256114 1544464 111S4710 ,6 2..7 2.8 
SOOORA 14093 307.40 104642 12 2.8 2.4 11130751~1517074 2.3 2.3 Z3 
TABASCO 5152 18646 169836 1.2 1.7 4.0 778496 910094 1065339 1.6 1.6 1.6 
TAMAUUPAS 14144 33192 12608-& 3.2 10 ,, 1473379 1685507 1928175 10 10 ,, 
lWCCALA 1m 5356 19550 04 0.5 0.5 425437 .a1aa1 557671 •• 0.9 0.8 
\'ErulcruJZ 2'700 65956 248615 6.5 6.0 5.8 3869128 '571128 5"00495 7.9 8.0 9.1 
YUCATAN '"" 15104 .te562 1.1 1.4 1.1 768022 905388 10662.13 1.6 1.6 1.6 
ZACATECA$ '533 '"' :;1109 1.0 09 08 958347 1044420 1136224 2.0 1.8 1.7 
AGUAS TERRITORIALES 101 60 14527 o.o o.o 0.3 

FUENTE: S.C.N.M.,Estruc111ra Económica A~ionat, P.l.B. por anudad Federativa 1970, 1975 y 1980. 
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SAL.ARIO 11 

(Cuad104.2n 
SALARIO MINIMO REAL Y OTROS 1NOLCAOORES 1960·1988 

(BASE 1978 .. 100) 

SALARIO INDICE DEL TIPO DE CAMOIO 
A~O MINIMO NOMINAL INPC 11 MINIMO SALARIO MINIMO INFLACION DE MEnCADO '2J SALARIOS 

1960 
1964 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

1"" 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

"" 1984 
1965 
1986 
1987 
1988 

MENSUAL 

304.2 
304.2 
382.8 
382.8 
533.4 
533.4 
627.0 
627.0 
724.5 
724.5 
837.9 
837.9 
996.9 

1048.8 
1422.3 
1657.2 
2134.5 
2736.0 
31047 
35934 
4220.7 
5491.5 
77133 

129492 
19972.5 
31081.2 
53029.5 

115419.9 
216526.5 

24.9 
253 
25.6 
25.8 

"3 
27.2 
28.5 
29.3 
29.7 
30.7 
32.2 
340 
35.7 
40.0 
49.5 
57.0 
66.0 
85.1 

100.0 
1182 
149.3 
191.1 
303.G 
612.9 

1014.1 
1599.7 
2979.2 
69066 

14791.2 

REAL REAL (FIN DE ME~) _M.R. 

1221.7 
1202.4 
1495.3 
1463.7 
2028.1 
1961.0 
2200.0 
2139.9 
2439.4 
2359.9 
2602.2 
2464.4 
2792.4 
2622.0 
28733 
2907.4 
3234.1 
32150 
31047 
3040.1 
26:27.0 
2873.6 
25406 
2112.B 
19695 
1942.9 
17800 
1671.2 
1.:6J9 

39.3 
38.7 
48.2 
47.8 

632 
709 

'" 786 

83.8 
734 

'" 84,5 
92.S 
916 

104.2 
1036 
1000 
97.9 
91.\ 

92.G 
fl1.8 
68.1 
63' 
626 
57 3 
53.8 

... 
2.5 

.. , 
5.0 ... 
52 
5.5 

21.3 
20.7 
\1.2 
27.2 

'" "' 200 
29.8 
28.7 
98.9 
eo.8 
59.2 
637 

105.7 
W)2 
.i17 

12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
125 
12.5 
12.5 
12.5 
12.S 
12.5 
12.5 
12.5 
125 
125 
125 
12.5 
20.0 
22.7 
22.7 
72. 
23.3 
26.2 

1495 
161.4 
210.0 
"47.5 
915.0 

2227.S 
22565 

10.1 
10.1 
12.9 
12.8 
17.8 
17.8 
20.9 
20.9 
24.2 
24.2 
27.9 
27.9 
33.2 
35.0 
47.4 
55.2 
71.2 
91.2 

1035 
1198 
140.7 
1831 
257.1 
431.6 
6658 

1036.0 
1767.7 
3847.3 
7217 6 

11 PAoMEo10 ÁNUAL 2J A PARTIH ÜE 1954 lXl'AnJÓAri'cAt.llllAOIA r'UE oE ;1 .. 5,...- =---·
FUENTE: Elabo1acJón propia con dalos do: INDICADORES DEL BANCO DE MEX1CO y DE LA COMISION NACIONAL DE 

SALARIOS MlNIMOS, VAOIOS Af.¡os 
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CAPI'l'lJLO V 

CONCLUSIONES 

1) Bl proce•o da induatriaU.zaci6n en M6xico, en sus diferentss etapaa (Primera 

etapa da sustituci6n de Importaciones, segunda etapa del Desarrollo 

Estabilizador), goner6 una serie de deeequilibrioa econ6micoa y des6rdensa 

aocio-poltticos que ae unen para configurar un estado da crisis y estancamiento 

permanente muy dittcil de ouperar en el presente. Se prodr!an mencionar dos 

caracterlaticaa bllaicaa del proceao do induotrializaci6n desequilibrado que ee 

di6.en M6xico, primera: La reproducción de la induetrializaci6n y modernizaci6n 

del pata ea improbable en el corto plazo, debido al insuficiente desarrollo del 

sector de Bienes de capital¡ Segunda: Ha sido permanente la pobreza de la clase 

obrara a lo largo de la industrialización. En funci6n do la experiencia da carca 

da 80 aaoa de induetrializaci6n, oe podrla recomendar la roinduetrializaci6n a 

partir del desarrollo del oector de Bienes de capital y poetoriormente el impulso 

del sector de bienes de consumo, con el fin de lograr una rA.pida y mayor 

independencia, modernidad y competitividad interna y externa del pala ante loe 

acelerados cambios del exterior. creo también, que ninguna teoría económica 

plasmada an un eotupando programa econ6mico, no tendrla exito en el mediano 

plazo, si se dejara al margan a la claoc que ae encuentra. ligada directamente 

al proceeo de producción, pot" lo tanto, ee podrían implementar divereoe programas 

deatinadoe a la inatrucción ciontlfica-tocnológica do la mano do obra, se podrlan 

implementar también divoraoa planco para mojar su roproducción, · diversión y 

esparcimiento. 

2) La induetrializaci6n en su primer etapa de sustitución de importaciones, logró 

avanzar en la euetituci6n da bienes de consumo básico y de algunoo intermedios, 

dejando para una posterior etapa loe Bienes de capital, por lo cual la politica 

de industrializaci6n en México on eu primera otapa opto por la llamada auatltuci6n 

facil, etapa que le ha llevado rñucho tiempo y que en el presonto se pierdo cada 

vez m!a la autosuficiencia alimentaria que inicialmente se habla logrado. 
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3) El sector industrial se tr11nsform6 en al eje de la induatrial1zaci6n, 

predominando en éste las actividades do bienea da conaumo blaico, privil99iando 
al sector agropecuario en la primera etapa a inicioa da la saqunda etapa de la 

SI, esta aituaci6n en cierta manera favorecio al.a claae obrara ya que •l d••ceneo 
del aalario real en todo eate periodo, no doprim16 en forma drlatlca loe nlv•l•• 
de vida de la clase obrera, loqrandoaa la estabilidad nece•aria para la acu.mulaciOn 
da capital. -· 

4) Si bien al sector industrial ae tranoformo en al aja del crecimiento da la 

aconomta durante al deaarrollo eotabiliz:ador, a travéa de la producción da bienea 
blaicos y alguno a bienes intermedioe, oe deacuido la conatituc16n y axpanei6n 

del aector de BIENES DE CAPITAL, ademAa de que al mismo proceso da auatltuci6n 
de importaciones, no contemplabl una poU.tica amplia de exportaciones qua pudierln 

competir en el exterior, por lo tanto, la misma pol!tica da lnduotrlalizac16n 
contribullo al atraso del sector da BIENES DE CAPITAL. El Eatado ai9ulo una 

polltlca de libaraliz:aci6n en la importación de Bienaa da Capital, con el aparenta 
fin de cubrir las necesidades internas de de la planta productiva de Bienes de 
Capital. 

5) El sector de bienes de capital, bAeicamente a~ espocializa en la producción 
de bienea no muy complejos y de facil alaboraci6n, por lo cual la planta productiva 

y de servicios importa loe Bienes de capital mlo complejo• (como las 

m!.quinas-herramientaa, barcos, aeronaves, locomotoras, etc), qonerando problt!maa 

en la balanza comercial del paia1 ademAo esta oituaci6n denota un atraso tecnol6gico 
y cienttfico en la porducci6n de Bienes de capital, por lo cual Dlll necesario y 

ae recomienda la capacitación de la mano do obra en la misma f.5.brica¡ podria aer 
a travée de convenios entre laa univereidadea y loo centros de trabajo, para el 

adieatramientro de la mano de obra, la invoati9aci6n a lnovac16n da materialoa 
y del proceso productivo, aat también do la reaoluc16n de loa diferentes problemas 

t6cnicoa en la producción y la circulación do loa Bienna de Capital. Eata forma 

de cooperac16n tendrta rlpidoe vaneficioa mutuoe ya que so capacita la mano de 

obra con costos muy economtcoa y se capacita y fortalece la tormaci6n de loa 
futuros profeslniatao. 
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6) Una da la• caracter!aticao mAa relevanteo del sector de Bienes da Capital aa 

la fuerte concentraci6n da la Producción eruta Total en sola.mente 10 claaaa del 

aector, aiendo laa mla importantes la clase da Bieneu do Capital para la ganaraci6n 

de alillctricidad y la claaa de muebles mat6licoa1 adem6a la producci6n se concentra 

en unoa cuanto• eatablecimientoa feotas 10 claaoa juntas concentran del 10 al 

15 por ciento da loa eatablecimientoa totalea1 aa1 también eataa miamaa clases 

concentraban del 60 al 65 por ciento (aproximada.mente) del personal ocupado 

total. 

A peaar da la fuerte concentración de loa indicadores bá.aicos en unas cuantas 

clases, se recomienda la elaboración do un programa amplio y selectivo para el 

sector da Bienes de Capital, con el fin do portogor y ootimular loa Be que mAa 

impacto tienen en la aconomia como son: la producción de m.!quinae, equipo y 

Herramientas, para la fabricación de otros de Dionea de Capital, as1 tambi6n, 

todos loa bienes de capital que demanda la infraestructura dol pala (Bienes de 

Capital para el transporte terrestre, aéreo y marítimo). Tratando de resolver 

loa problemas de productividad en la producción de mercanc1as y el movimiento 

de laa mi ama e. 

7) La producción de maquinaria y equipo mécanico para producir mAquinas, 

de las lreaa de Bienes de Capital mAa atrazadae en Mlixico, aol como la producción 

de m!quinaa para producir alimentos (Bienes de capital para laborea agropecuarias 

como para alimentos induatrializadoa) y la máquinaria y equipo para transporte 

terrestre, aéreo y marltimo, por lo cual conaidero que estas serian las Area 

prioritarias a desarrollar y fortalecer del sector de Bienes de Capital on el 

corto plazo, por su lmportancia para el conjunto de loa Bienes de Capital y de 

la economía. 

8) La creación de un planta industrial moderna y competitiva debe de considerar 

el desarrollo de un programa amplio para el sector de Bienes de capital en el 

corto plazo, que incorpore mG.ltiplee cambios en el tratamiento de loa diversos 

problemas que presenta el sector' como1 De protección arancelaria, de estimulo• 

a la producci6n y el consumo de Bienes de Capital, T6cnicoo-tocnol6gicoa y de 

investigación (la actualización tocnol6gica eo fundamental, para que el sector 
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no :fabrique Bienea da capital abaoletoa), adminietrativoa, del procaao productivo, 
da comarcializaci6n interna y externa y da inátrucci6n y calificación de mano 
da obra. 

9) Daada 1970 •• hicieron mnltiplaa eafuarzo• para reactivar la econom1a, a 

trav•• de una mayor intarvanci6n del Eatado en la aconomta, ¡.ro •in mibar90, 
•l lar90 periodo da auatituci6n da importacionaa •n aua doa etapaa, no• vino a 
demostrar que la intervención tradicional del E•tado en la econom.1• ha aido 
inauficiente para podar auparar •l conjunto da problema• del C.pltalimno en 
Hlxico. 

10) La nuava inaerci6n del Eatado en la econom1a (el llamado adel9azami•nto del 
Estado) y laa perapactivaa da la deaarticulaci6n de la protecci6n arancelaria 

da la aconomta, apuntan a la conformación da un procaao de induatrialisaci6n 
impulsado por el capital privado y la 1nvera16n extranjera (tratando de modernizar 
la planta productiva a trav6a d• ••ta Cíltima) t dn embargo, la entrada parmanencia 
y expanai6n del capital extranjero en el pata no garantiza la modernización del 
parque induatrial dol pala ni da ningun otro en al irea de LatinoamArica, por 

el contrario, la inte9raci6n y modernización da la planta productiva •• deaplaza 
ha un ritmo mla lento (la irnportaci6n de mAquina:ria, aquipo y harraraiantaa es 
acelerado en laa empresas axtranjaraa). oa aata manera ••propone un mayor control 
del ritmo de crecimiento y oriontaci6n dal capital extranjero en la accnomta, 
ademA.a da diaanar pror¡ramaa de control y actualicaci6n da la transferencia de 
tecnol6gia da la• empre a a e t;Uttranjaraa. 

11) El cambio en laa tormaa da 1ntervenci6n del Eatado en la aconom1a y polltica 
del pata, ea un procoao quo aa inic16 en la década da loa ochenta, pero loa 

raaultados mi.a inmediatos da eata nueva polltica da hacer un Batado mla 
eficiontiata, implica una mayor participación del capital privado y a daacuidar 

todavia mis el aactor social, por lo tanto •• podrla ••perar que fuera ml• 
profunda la catda del aalarlo real da aata periodo. 

l:Z) La dacada da loa ochenta marco nuavoa cambio• en la aconomta y la pol1tica, 
ya qua el Eatado daapu6a da 1natrumantar la aapactacular nacionalización de la 
banca en 1982, inicia toda una nueva polttica da retiradi da la m&yorta da las 
6raaa oconómicaa, aat como la desarticulaci6n del aparato de protacci6n arac•laria 
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y da loa penaiaa• da importación qua durante mucho tiempo prata9io al capital 
de la competancia 11xtarna, por lo cual, el !atada ae encuentra en una nueva etapa 
da inearci6n para poalbllitar la acumulación da capital m.5.a inclinada. a favorecer 
al Capital privado. 

13) La paralización, sometimiento y estancamiento do la clase obrera aa haca 
avid•nt• •n todo •l perlado da au9• y erial• d11l capitalismo, ya que no aa ha 
logrado loqr• conformar una polttica obrera qua raalmont• la orqanic• y tienda 
a mejorar •u• niv•la• de vida en el corta plaz:o y en el lar90 plazo se pueda 
avanzar •n una mayor democratización de aua organizaclanea e influir m&a en la 
dirección de la •conomta. 
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