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En este ensayo se estudia la evoluci6n de la industria Inexicana, especialmente 
la manufacturera, durante los (tlthnos doce anos qu~ inician con twa crisis y 
conc1uyen con otra m~ proftwda; la desigualdad caracteriza el proceso de produc
ci6n y comercio exterior, destacando el retroceso de las raInas que producen 
para el mercado interno y los crecientes deficit cOlnerciales de las que destinan 
parte de su producci6n al externo. AI tielllpo que el aUlllento del deselllpleo y 
el deterioro de los salarios reales reducen la delllanda en el interior, la abrupta 
apertura conlercial agudiza la conlpetencia y transforllla a nUlllerosos industria
les en cOlllerciantes; la autora seiiala los riesgos de no call1biar la poHtica neoli
beral inlperante y se propone algunas altenlativas. 

This essay studies the developnlent of Mexicall industry, particularly the lllallU
facturing sector, over the past twelve years, which began with one crisis and 
ended with another, deeper crisis. The process of production alld foreign trade 
is characterized by inequality, particularly as regards the retrogression of the 
groWlling commercial deficits of those which designate part of their production 
for export. At the same time as rising twemplyment and the reduction of real 
salaries has reduced dOlnestic demand, the abnlpt connnercial opening has increa
sed competition and tunled several industrialits into busissmen. The author points 
out the risks of not changing the dOlninant neo-liberal policy alld proposes a 
ntunber of altenlatives. 

L'auteur etudie, dans cet essai, l'evolution de I'industrie mexicaine, s~ciale
ment des manufactures, au cours des douze ann~s precedentes, Inarqu~es a 
leur debut par une crise et aleur rUI par une autre plus grave encore. Vne gran
de disparit~ caracterise Ie processus de production et Ie commerce exterieur: on 
remarque notamment Ie recul des branches qui produisent pour Ie marche int~
rieur et l'augmentation des d~ficits exterrieurs; avec l'acrroissment du chomage 
et la baisse des salaires reels, qui reduisent la demande intenle, la bnlsque ouver
ture commerciale accentue la concurrence et transffonne un grand nombre 
d'induestriels en commercants. L'auteur souligne les risques encouros au cas 
ou l'on nemodifierait pas la politique neoli~rale dOlninante et propose quelques 
solutions de rechange. 

• Investigadora del Instituto de Investigaciones Econ6micas, UNAM. 
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Introduccion 

En una ponencia presentada el 18 de noviembre pasado, publi
cada en la revista Trabajo y dernocracia hoy, selialaba los ptIntos rojos 
de la economfa mexicana que Inostraban su vulnerabilidad; anota
ba que los riesgos de no cambiar el rumbo eran muy grandes. 

1 

Al mes sigtIiente la realidad se mostr6 aun mAs sombr!a de 10 que 
antes se podIa percibir, al precipitarse nuestro pafs hacia la crisis 
mas dramatica de los ultirnos tres cuartos de siglo. En este trabajo 
anotamos algunos datos sobre la evoluci6n de la industria mexicana 
en los ultimos doce alios, especialmente de la manufacturera, carac
terizada por una creciente desigtlaldad entre sus ramas; se plantea 
a discusi6n el ftlturo que se vislumbra si no se cambia la polftica 
econ61nica seguida dllrante este tielnpo, y se sugieren varias 
prOptIestas. 

Esta discllsi6n me parece pertinente, ya qlle desde el medio 
oficial se difunde la afirmaci6n de que la coyunttIra actual es tran
sitoria y que para superarla hay que continllar con mayor deci
si6n por el mismo sendero; aunque se reconoce que se cometieron 
algunos errores, como el de no haber aumentado a tiempo el desli
zamiento del peso frente al d61ar para evitar Stl abrupta cafda, 
se afirma que la estrategia en 10 fundamental ha sido correcta. 

A diferencia de esta afirlnaci6n, planteo que a rafz de la deva
11Iaci6n del peso oCllrrida a partir del 20 de diciembre de 1994, 
se mostr6 la fragilidad de una economfa subdesarrollada expuesta 
abrupta e indiscriminadamente a la apertura de su comercio exte
rior, que la condujo a deficit crecientes de su balanza comercial 
y de cuenta corriente, m~s aun si el financiamiento de estos desba
lances se realiza mediante ingresos de capital orientados en una 
elevada proporci6n a inversiones de cartera (alrededor de 80%), 10 
ctlalia exponfa a tIna masiva retirada de estos cuando percibieran 
la inminencia de tIna devaluaci6n del peso, que para controlar 
la inflaci6n se manten!a sobrevaluado. Cuando esto sucedi6 y la 
especlI1aci6n desenfrenada y no detenida a tiempo estaba por agotar 
las reservas del Banco de Mexico, se precipit6 la crisis y, ante 

1 Cfr. Rueda Peiro, Isabel. "Los resultados de 1a p6l!tica econ6nlica de 1988 a 
1994n , en Trabaioy dnnocracia hoy, Centro Naciona1 de Promoci6n Social. A.C., Mexico, 
Ano 4, Nun}. 23, enero-febrero de 1995, pp. 8 a 15. 
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esta realidad, se esfumaron las promesas de campana del recien 
inaugurado presidente Ernesto Zedillo; tendrfan que posponerse 
(por breve tielnpo, se ha afirlnado) el crecirniento econ6Inico soste
nido y la urgente necesidad de crear empleos para absorber al cada 
vez mas numeroso contingente de Inexicanos que carecen de ellos, 
as! corno la recuperaci6n de los deteriorados salarios reales. 

Esta situaci6n no es producto de una catastrofe natural ni de 
algunos' 'errores", aunque es cierto que estos se cornetieron para 
favorecer intereses particulares; al contrario, es el resultado de 
la polrtica neoliberal, instrumentada durante los ultimos doce alios; 
esta polftica (cuyos pHares son la apertura comercial, privatiza
ci6n de empresas estatales y desrregulaci6n) atiende los intereses 
del gran capital financiero transnacional y nativo a costa del estan
calniento econ6rnico y del elnpobrecirniento absoluto y relativo 
de la rnayorfa de la poblaci6n. 

Al poner por delante el servicio de la creciente deuda externa, 
se deja de lado el desarrollo industrial -y desde luego tambien el 
de la agricultura y los servicios bAsicos-, objetivo proclarnado duran
te las tres decadas anteriores en que prevaleci6 el, denominado 
por algunos alltores, patr6n de acumulaci6n de sustituci6n de 
importaciones y, por otros, modelo de desarrollo basado en el 
mercado interno. 

Cierto es que este patr6n 0 Inodelo -sustentado en los subsi
dios estatales al capital, la intervenci6n del Estado en la actividad 
y regulaci6n econ6micas y la protecci6n del mercado interno- desde 
finales de los alios sesenta habra mostrado signos de agotarniento 
cuyas rafces no se atacaron; principalmente, la falta de una polf
tica de desarrollo econ61nico -industrial y agrfcola- que irnpulsa
ra el aumento de la productividad y una distribuci6n menos inequi
tativa de sus resultados entre el capital y el trabajo, asf como el 
desarrollo equilibrado entre los diferentes sectores y ramas de la 
producci6n, cuestiones que s610 pueden ser atendidas por un gobier
no que se StIstente en la participaci6n democratica de todas las 
clases y fragmentos de clase de Ja sociedad. Como esta condici6n 
no existfa, los problemas se fueron agravando en los alios setenta, 
conforme el regimen capitalista a nivel mundial pasaba de la etapa 
de acumulaci6n dinAmica -con crisis cfclicas poco prolongadas y 
no sincronizadas en los principales pafses- que sigui6 a la segunda 
guerra mundial, a una larga etapa de tonalidad recesiva 0 crisis 
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estruct1.lral de larga duraci6n; durante esta etapa, al descender 
la tasa de ganancia en la esfera productiva, los capitales se orien
tan preferentemente a la especulaci6n. 

En Mexico, desde los afios cuarenta la polftica econ6mica y 
social respondfa a los intereses de la naciente burguesfa industrial; 
la industrializaci6n a toda costa era la proclama, habfa prirnero 
q1.le crear el pastel para despues poder repartirlo, se decfa, asf que 
los trabajadores del campo y la ciudad debfan posponer S1.IS deman
das de mejores condiciones econ6micas y sociales hasta que el avan
ce de la industrializaci6n s"tlstitutiva de importacoiones angostara 
la brecha q1.le nos separaba del mundo industrializado; el rubro 
de desarrollo industrial constitufa el de mayor proporci6n en la 
inversi6n publica federal, yen casi todos los afios el Producto Inter
no Bruto (PIB) en la industria sobrepas6 al de la agricultura y 
dentro de aq1.lella el sector rnas dinarnico era la industria de trans
formaci6n. EI capital extranjero fue un beneficiario importante 
de esta polftica, orientandose preferenternente a las ramas mas 
rentables de la industria rnanufacturera; sin embargo, los deficit 
de la balanza comercial fueron casi una constante desde la segun
da mitad de los afios cuarenta, con la sola excepci6n de los afios 
recesivos de 1949, 1950 Y 1955, que se acrecientan a partir de la 
crisis agrfcola que empieza a manifestarse desde la segunda mitad 
de los afios sesenta; para financiar esos deficit, desde el comienzo 
de esa decada los prestamos de capital externo sobrepasan a los 
ingresos por concepto de inversiones extranjeras directas y esta 
brecha se acrecienta a partir de los aDOS setenta. 

La abultada ganancia inmediata y la visi6n de corto plazo preva
lecieron sabre la de largo alcance, a la vez que la corrupci6n se 
extendfa en todas las esferas de la vida social; el control corpora
tivo de las organizaciones obreras y campesinas y el entrelaza
miento de los puestos publicos con la cima del capital crecientemente 
concentrado y centralizado, convirtieron a las empresas estatales 
en botfn privado, donde la baja productividad y el desorden admi
nistrativo se cobijaban con un lenguaje populista; las grandes obras 
financiadas con de1.lda externa y sin una rigurosa planeaci6n acor
de ron un desarrollo equilibrado de largo plazo -que a su vez penni
tfan jugosos contratos a los capitalistas mas poderosos- elevaron 
el debito externo y, con este, se acrecent6 su servicio. De tal suer
te, la hegemonfa del capital industrial que a 10 largo de ese perio

do se fue entrelazando con el capital bancario y cornercial, tu
vo que ceder su puesto al capital de prestarno, especialrnente al 
especulativo, q1.le en el mundo entero senfaba sus reales. 

A rafz de la llamada crisis de la deuda (que en 1982 puso en 
jaque al sistema financiero internacional ante la insolvencia del 
gobierno mexicano) se han atendido los reclamos de los acreedo
res, asentados en las cartas de intenci6n firmadas por el gobierno 
mexicano con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de pagar 
a toda costa el servicio de la deuda; se imponen asf los intereses 
del capital especulativo, a traves de un grupo de tecn6cratas educa
dos en las universidades de los centros iInperialistas, que accede 
al poder polftico e instrumenta fielrnente los dictados del FMI y 
del Banco Mundial. 

En nombre de un "cambio estructural" se procedi6 a dejar 
que las libres fuerzas del mercado realizaran el ajuste; con decisi6n 
y celeridad crecientes se fue abriendo el comercio a las mercancfas 
y capitales del exterior, se privatizaron las empresas estatales, los 
salarios reales se redujeron drasticamente y el empleo disrninuy6, 
con 10 cua! se contrajo el mercado intemo aunque esta contracci6n 
impulsaba las exportaciones. Buena parte de la planta industrial 
se desmantel6 y los empresarios se transformaron de industriales 
en comerciantes de productos iInportados, miles de obreros fueron 
lanzados a la economfa informal a traves del despido, mientras 
se proclama el a1.ltoempleo como la panacea del futuro; las mayo
res facilidades a las maquiladoras (entre estas bajos salarios y sindi
catos controlados por los patrones y el gobierno para firmar 
contratos colectivos de trabajo de protecci6n a aq1.lellos) impulsa
ron ~u acelerado crecimiento; a 10 largo de estos dos sexenios de 
enorme sacrificio para la mayorfa de la poblaci6n, por amortizaci6n 
de la deuda publica externa se translad6 al exterior una cantidad 
2.5 veces mayor a su rnonto a finales de 1982, sin embargo, al 
concluir 1994 dicha deuda se habfa incrementado 46% sin contar 
la deuda privada externa, que creci6 mas de 5 veces de 1988 a 
1994. Los deficit de la balanza de cuenta corriente, que llevaron 
ala devaluaci6n del peso a partir del 20 de diciembre ultimo, abtie
ron paso aotra crisis con efectos internacionales, pero hoy las condi
ciones econ6micas y sociales imperantes son mas agobiantes que 
hace dace aDos. Veamos qu~ pasa can la industria. 
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Evoluci6n industrial, 1982-1994 

COIno apreciaInos en el Cuadro 1, luego del acelerado crecimien
to industrial de 1978 a 1981, afios del auge petrolero, de 1982 a 
1986 se produce una virtual desindustrializaci6n, al registrar una 
tasa anual Inedia de evoluci6n negativa, de -1.5%; asiInismo, se 
acentua la desigualdad entre los diversos sectores industriales, tanto 
en el conjunto de la actividad econ6mica, como entre las regiones 
del pafs, entre eInpresas, capital y trabajadores y entre ~stos ulti
Inos; as!, electricidad, gas y agua (todav!a a cargo del Estado, pero 
que pronto pasara a Inanos privadas) creci6 a una Inedia de 4.5%; 
la industria de la construcci6n sufre la cafda Inas abrupta, casi 
-6 % anual COIno rnedia; el descenso es menos drastico en la mine
ria y las rnanufacturas (-0.7 % en arnbos sectores), aunqtIe contras
ta su desernpefio en relaci6n con los afios anteriores, no s610 con 
los correspondientes al del auge irnpulsado por la exportaci6n de 
hidrocarburos. En efecto, la producci6n manufacturera creci6 en 
las d~cadas de 1960 a 1970 y de 1970 a 1980 a tIna media anual 
de 7.8% Y6.3 % respectivaInente, sin registrar descenso en ningu
no de estos afios. La rnineria continua deprimida durante los doce 
ultimos afios. En la construcci6n, industria muy sensible ala evolu
ci6n de la inversi6n publica y al cicIo econ6rnico, los altibajos son 
rnas pronunciados. 

CUADRO 1
 
TASA DE VARIACION ANUAL MEDIA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
 

EN LA INDUSTRIA POR GRAN DIVISION
 
(PISOS til 1980) 

P~imJo5«10' 
1978-1981 1982-1986 1987-1992 1993p 1981-1993 1994p 

9.5 -1.5 4.0 -0.3	 1.2 3.3
Total Industria 

1.0 1.4Minena 16.8	 -0.7 1.1 0.2 

-0.7 -1.5Industria Manufacturera 7.5 4.4 1.5 3.4 

Construccion 13.2	 -5.9 3.7 3.0 -0.6 5.1 

4.5 4.0 4.8	 1.5
FJectricidad. gas y agua 9.4 4.7 

pi Cifraa preliminarea. Para 1994, cifraa basta junio.
 
mENTE: Elaborado con datos de Salinas de Gortari, Carlos. VI Iftjofml til gobilmo, 1994,
 
Anlxo, Mexico, 1994, p. 225.
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De 1987 a 1992 el conjunto de la industria crece a una tasa 
rnedia de 4%; los sectores de electricidad, gas y agua y el manu
facturero superan esta tasa, al aumentar como promedio anual 
4.7% y 4.4% respectivamente; sin ernbargo, en 1993 la produc
ci6n industrial vuelve a caer y el descenso mayor se registra en 
el,sector manufacturero; de tal suerte, la industria maxicana apenas 
creci6 a una media de 1.2% de 1981 a 1993, al descender en este 
ana; aunque en 1994 registra una recuperaci6n, en 1995 sufrira 
una aguda recesi6n qtIe se prolongara (como sucedi6 de 1982 a 
1986) si continua la polftica econ6mica de los ultimos doce afios. 

Evoluci6n de la industria manufacturera, 1982-1994 

En el Cuadro 2 resalta el escaso crecirniento de la industria manu
facturera de 1981 a 1993, a una tasa anual de apenas 1.5%, asf 
como la gran heterogeneidad en la evoluci6n de sus diferentes divi
·siones; dos de ~stas, la II y la III (correspondientes a textiles, pren
das de vestir e industria del cuero, e industria de la madera y 
productos de madera, respectivamente) registran tasas negativas 
a trav~s del periodo; las divisiones IV (papel, productos de papel, 
imprentas y editoriales), VII (industrias metaIicas basicas) y IX 
(otras industria manufactureras), tienen una tasa media anual posi
tiva aunqlIe inferior a la media; en cambio, las divisiones I 
(productos alimenticios, bebidas y tabaco), V (sustancias qufmi
cas, derivados del petr6leo, productos de caucho y plastico) y VIII 
(productos metaIicos, maquinaria y equipo) crecen por arriba del 
promedio. 

La desigualdad es mayor en el desempeno de las diversas ramas, 
cierto es que el desarrollo desigual es una caracteristica de la evolu
ci6n de la economfa capitalista, pero 10 que me parece preocupan
te es la magnitud de dicha desigualdad en nuestro pafs y su 
incremento en los ultimos anos. 

Para comparar la evoluci6n de las diferentes ramas que compo
nen cada divisi6n, rectlrrimos a los fndices del volumen de la 
producci6n. En el Cuadro 3 vemos que en la Divisi6n I, que crece 
por abajo pero muy cerca del promedio del conjunto manufactu
rero (31.6% y 32.3% respectivamente) a 10 largo de los ultimos 
doce anos, las ramas correspondientes a otros produtos alimenti
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CUADRO 2
 
TASA DE EVOLUCION ANUAL MEDIA DEL
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR DIVISION DE LA
 
INDUSTRIA MANUFACTURERA
 

(pesos de 1980) 

DivisiOn	 PeriDJo 

1978-19811982-19861987-1992 1993; 1981-1993 1994; 

Total	 Industria manufacturera 7.5 -0.7 4.4 -1.5 1.5 3.4 

I.	 Productos alimenticios, 

bebidas y tabaco 5.3 0.8 3.9 0.4 2.4 5.2 

II.	 Textiles, prendas de vestir e 

industria del cuero 6.2 -1.7 -0.1 -7.4 -2.1 -2.0 

III.	 Industria de la madera ..,. 

productos de madera 5.4 -0.9 -1.0 -10.1 -1.4 -8.8 

IV.	 Papel, productos de papel, 

imprentas ..,. editoriales 8.8 0.7 3.0 -6.4 1.1 -1.5 

V.	 Sustancias qurmica., 

derivados del petr6leo, 

produdos de caucho 

y plastico 8.7 1.8 4.3 -2.2 2.8 2.9 

VI.	 Productos de minerales no 

metalicos aI 6.7 -0.5 3.6 0.8 1.9 2.3 

VII.	 Ind. metalicas basicas 5.5 -0.3 2.3 2.6 1.1 6.4 

VIII.	 Productos metalicos, 

maquinaria y equipo 11.5 -4.7 10.6 -0.6 2.0 3.4 

IX.	 Otras industrias 

manufactureras 4.4 -2.7 6.0 3.7 1.2 7.2 

pi Cifras preliminares. Para 1994 hasta el mes de junio.
 

aI Excepto derivadol del petr61eo y carb6n.
 

FUENTE: Elaborado con cifras de Salinas de Gortari, Carlos. VI Inftmnl til gobimuJ, 1994,
 
Anlxo, Mexico, 1994, p. 225.
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CUADR03
 
1NDICE DE VOLUMEN PRODUCCION DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO
 

1980 - 100
 

Indicl Van·acion, % 

1982 1988 1994p 82-88 88-94 82-94 

1ndice general 108.4 117.4 142.7 8.3 14.8 31.6 
Carnes y lacteos 109.9 110.9 132.8 0.9 19.7 20.8 
Preparaci6n de frutas y 
legunlbres 107.2 104.7 156.8 -2.3 49.8 46.3 
Molienda de trigo 109.9 108.6 120.8 -1.2 11.2 9.9 
Molienda nixtanlal 111.1 138.4 155.7 24.6 12.5 40.1 
Beneficio y molienda de 
cafe 109.7 128.7 146.8 17.3 14.1 33.8 
Azucar 101.1 135.1 149.1* 33.6 10.4 46.5 
Aceites y grasas 
comestibles 116.0 122.9 147.3 5.9 ·19.9 27.0 
Alinlentos para 
aninlales 109.2 118.2 129.0 8.2 9.1 18.1 
Otros productos 
alimenticios 114.8 135.0 111.5 17.6 -17.4 -2.9 
Bebidas alcoh6licas 108.4 114.8 128.5· 5.9 11.7 18.5 
Cerveza y malta 105.1 109.3 158.5 4.0 45.0 50.8 
Refrescos y aguas 
gaseosas 103.6 101.0 131.8 -2.5 30.5 27.3 
Tabaco 100.7 89.2 99.7 -11.4 11.8 -1.0 
Maquila para 
exportaci6n 114.9 264.9 223.3 130.5 -18.6 94.3 

pi Preliminar. Se refiere al acumulado de enero-mayo. 
•Se tom6 el dato de 1993 por conaiderar que el de 1994 podIa ealar errado. 
FUENTE: Carlos Salinas de Cortari, VI info,.,. tU GoIJimto. 1994. APlaO, Mexico, 1994, p. 230. Cita 
como fuente a Banco de Mexico. 

clos y a tabaco presentan tasas negativas, mientras que la maquila 
para exportaci6n aumenta 94.3 % al haber crecido 130.5% de 1982 
a 1988 y haber disminuido 18.6% su volumen de producci6n de 
este ano a mayo de 1994. 

La divisi6n II, que es la m~ afectada por 1a crisis y 1a aper
tura comercial, disminuye su volumen de producci6n 10.7% a 
10 largo del periodo que analizamos; sin embargo, 1a maquila para 
exportaci6n se incrementa 279.5% y prendas de vestir y otros texti
les aumenta 6.5%, mientras que hilados y tejidos de fibras duras 
desciende 44.1 %. V~ase Cuadro 4. 

Abril-jul1io 1995 153 152 

Administrador
Text Box



PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

CUADR04
 
lNDICE DEL VOLUMEN DE PRODUCCION DE TEXTILES Y PRENDAS
 

DE VESTIR
 
1980 - 100
 

Indic, VanaciOn, % 

1982 1988 1994p 82-88 88-94 82-94 

lndice general 96.8 95.4 86.4 -1.4 -9.4 -10.7 

Hilados y tejidos de 
fibras blandas 94.5 99.0 70.5 4.8 -28.8 -25.4 

Hilados y tejidos de 
fibras duras 92.0 65.9 51.4 -28.4 -22.0 ~44.1 

Prendas de vestir y 
otros textiles 94.8 98.0 101.0 3.4 3.1 6.5 

Cuero y calzado 105.5 84.5 70.6 -19.1 -16.4 -33.1 

Maquila para 
exportaci6n 90.1 198.2 341.9 120.0 72.5 279.5 

pI Preliminar. En 1994 Be refiere al acumulado de enero-mayo.
 
FUENTE. Carlos Salinu de Gortari, VI infomw tIl GoIJ;'mtJ. 1994. 14111%0, Mexico, 1994, p. 230. Cita
 

como fuente a Banco de Mexico.
 

En la divisi6n III, la otra con decremento de su volumen de 
producci6n en los ultimos dace aiios (-6.7%), la maquila para expor
taci6n crece 10 725%, mientras qlle todas las demas ramas descien
den, v~as~ Clladro 5. 

CUADR05
 
lNDICE DEL VOLUMEN DE PRODUCCION DE INDUSTRIAS DE LA MADERA
 

1980 -100
 

Indic, VanaciOn, % 

1982 1988 1994p 82-88 88-94 82-94 

lndice general 108.8 104.3 101.5 -4.1 -2.7 -6.7 

Aserraderos, triplay y 
-11.6tableros 107.3 104.3 94.8 -2.8 -9.1 

Otros productos de 
-5.5 -6.3madera y corcho 109.7 103.7 102.1 -1.5 

Maquila para 
exportaei6n 72.9 1 420.6 7 891.5 1 694 455.5 10 725 

pI Preliminar. En 1994 Be refiere al acumulado de enero-mayo.
 
FUENTE:. Carlos Salin.. de Conari, VI info". tU Gob;'mD. 1994. 14na'O, Mexico, 1994, p. 230. Cita
 

como fuente a Banco de Mexico.
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En la divisi6n IV, que crece solo 13.4% en el periodo qlle estu
diaInos, la diferencia entre las dos unicas ramas que la componen 
no es tan considerable, v~ase Cuadro 6. 

CUADR06
 
lNDICE DEL VOLUMEN DE PRODUCCION DE PAPEL, IMPRENTA
 

Y EDITORIALES
 

1980 - 100
 

jndicl Vanac;on, % 

1982 1988 1994p 82-88 88-94 82-94 

lndice general 101.8 114.2 115.4 12.2 1.1 13.4 
Papel y cart6n 103.2 118.1 118.7 14.4 0.5 15.0 

Imprentas y editoriales 100.2 109.5 111.4 9.2 -1.7 11.2 

pI Preliminar. En 1994 Be refiere al acumulado de enero-mayo.
 
FUENTE: Carlos Salinas de Gortari, VI info"," tIl Gobie,1UJ. 1994. 14nao, Mexico, 1994, p. 230. Cita
 
como fuente a Banco de ~Iexico.
 

Como vemos en el Cuadro 7, la heterogeneidad es muy gran
de en la evoluci6n de las ramas que pertenecen a la divisi6n V 
(una de las cuatro que crecen por arriba del promedio manufac
tllrero). Mientras que la maquila para exportaci6n se incrementa 
856% y petroqufInica basica (todavfa a cargo del Estado pero pr6xi
rna a privatizarse) aumenta 143%, productos farma<iuticos y abonos 
y fertilizantes decrecen, -2% y -6%, respectivamente. Recorde
mos que las empresas de esta ultima rama, que hasta principios 
de 1991 eran estatales, luego fueron privatizadas. Previamente 
se habfan corregido sus d~ficit reduciendo personal, mejorando 
la operaci6n de sus plantas y cerrando las obsoletas, aumentando 
la lltilizaci6n de su capacidad de producci6n instalada, incremen
tando dentro de ~sta la de alta concentraci6n, y elevando los precios 
de sus productos para que estuvieran al nivel de los internacio
nales, ya que los bajos precios internos de los fertilizantes (con 
el objetivo de elevar la productividad agrfcola subsidiando a los 
prodllctores con insumos baratos) era el elemento mAs importante 
de dichos d~ficit. 
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CUADRO 7
 

INDICE DEL VOLUMEN DE PRODUCCION DE QUIMICA, CAUCHO
 
Y pLASTICOS
 

1980 - 100 

Indic, Variacion, % 

1982 1988 1994; 82-88 88-94 82-94 

Indice general 109.2 122.9 152.6 12.5 24.2 39.7 

Petr61eo y derivados 102.0 118.5 155.9 16.2 31.6 52.8 

Petroqufmica basica 130.5 231.9 311.1 82.3 33.5 143.4 

Qufmica basica 113.1 115.4 152.0 1.5 31.7 33.1 

Abonos y fertilizantes 159.2 119.6 149.1 12.8 -15.2 -6.0 

Resinas sfnteticas y 
fibras acrOicas 102.3 153.6 150.8 50.1 -1.8 47.4 

Productos farmaceuticos 108.1 102.2 106.1 -5.5 3.8 -1.9 

Jabones, detergentes y 
cosmeticos 119.1 116.8 118.1 -1.9 52.5 49.5 

Otros productos 

qufnlicos 107.4 124.0 162.2 15.5 30.8 51.0 

Productos de hule 110.5 121.3 131.8 15.2 8.2 24.1 

Artfculos de plastico 97.5 71.1 104.5 -26.5 45.1 7.1 

Maquila para 
exportaci6n 118.1 620.9 1 128.5 425.1 81.8 855.5 

pI Preliminar. En 1994 ae refiere a1 acumulado de enero-mayo.
 
FUENTE. Carla. Salinas de Gortari, VI inf0mul tU Gobu"",. 1994. Anao, Mexico, 1994, p. 230. Cita
 

como fuente a Banco de Mexico. 

EI descenso en la producci6n de fertilizantes, que en 1989 regis
tra su maximo hist6rico yen 1992 el volumen m~ bajo del perio
do que analizamos, se explica, en parte muy importante, por el 
descenso del consumo interno de fertilizantes, pero tambi~n por 
la competencia de los productos importados; sin embargo, algunos 
de los nuevos duenos, particularmente los de las plantas que produ
cen urea, en 1994 incrementan sus ventas al exterior aprovechan
do los altos precios de estos productos en el mercado internacional. 

La divisi6n VI, que crece 21.5%, debajo del promedio manu
facturero, est~ formada por tres ramas, v~ase Cuadro 8. Dos de ellas 
son exportadoras y crecen por arriba de dicho promedio (vidrio 
y productos de vidrio y cemento), mientras que en la otra (produc
tos a base de minerales no met~icos) el crecimiento es menor. 

M~xico, Vol. 26, l1um. 101 

CUADR08
 
INDICE DEL VOLUMEN DE PRODUCCION DE MINERALES NO METALICOS
 

1980 - 100
 

Indic, Variacio", % 

1982 1988 1994; 82-88 88-94 82-94 

Indice general 106.3 97.2 128.9 -8.6 32.6 21.5 
Vidrio y productos de 
vidrio 106.6 116.0 147.7 8.8 21.3 38.6 
Cemento 118.8 136.1 115.8 15.1 28.6 48.0 
Productos a base de 
minerales no metAlicos 102.8 79.7 109.3 -22.5 37.1 6.3 

pI Preliminar. En 1994 sc refiere a1 acumulado de enero-mayo.
 
FUENTE: Carla. Salinas de Gortari, VI in/omul tU Gobu"",. 1994. Anao, lvlexico, 1994, p. 230. Cita
 
como fuente a Banco de lvlexico.
 

En el Cuadro 9 vemos que la divisi6n VII, que presenta un 
aumento de 34.9% en su volumen de producci6n en los ultimos 
doce anos, esta formada por dos ramas con crecimiento mlly desi
gual: industrias b~sicas de metales no ferrosos, que crece 59.4%, 
e industrias b~icas del hierro y el acero, que registra 28.2% (apenas 
2.7% en el primer subperiodo y 24.8% en el segundo). Esta ulti
ma rama es fiel reflejo de los ciclos econ6micos. 

CUADR09 \. 
INDICE DEL VOLUMEN DE PRODUCCION DE METALICAS Y BAsICAS 

1980 - 100 

Indic, Variacion, % 

1982 1988 1994; 82-88 88-94 82-94 

Indice general 93.5 107.6 126.1 15.1 17.2 34.9 
Industrias b8sicas de 
hierro y Acero 94.8 97.4 121.6 2.7 24.8 28.2 
Industria b8sicas de 
metales no ferrosos 89.1 142.9 142.0 60.4 -0.6 59.4. 

pI Preliminar. En 1994 ae refiere aI acumulado de enero-mayo.
 
FUENTE: Carlos Salinas de Gortari, VI info". tU Gob""",. 1994. Arlao, Mexico, 1994, p. 2SO. Cita
 
como fuente a Banco de Mexico.
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La divisi6n VIII, que ocupa el segundo lugar en cuanto a cre CUADRO 10 

cimiento, con 49.1 % de 1982 a mayo de 1994, presenta enormes 
desigualdades entre sus ramas, v~ase Cuadro 10; mientras q1le las 
exportadoras mas que duplican Sll volumen de producci6n, otras 
registran marcados descensos, por ejemplo, el volulnen de ma
quila para exportaci6n sube 215 %, con un crecimiento sensible
mente mayor en el primer subperiodo (de 1982 a 1988) que en 
el segundo (de este ano a mayo de 1994). La ralna de autom6viles 
(lfder en exportaciones) aUlnenta 127%, pero desciende en los 
primeros 6 arios y crece considerablemente en los siguientes; equi
pos y aparatos electr6nicos incrementa su volulnen 110.2 %; en 
cambio, el volumen de la producci6n de maquinaria y aparatos 
el~ctricos se red1lce a la Initad a traves de los doce ultirnos arios; 
y la rama de equipo y material de transporte sufre un descenso 
de 35%. 'As! pues, estas dos ramas, productoras de bienes de ca
pital, practicamente se desmantelan; otras ralnas tambien re
troceden 0 se estancan, como muebles met~1icos, que disminuye 
15.6%; en productos metaIicos estructurales la baja es de 11.7%; 
maquinaria y equipo no electrico aumenta su producci6n 44.2% 
de 1982 a 1988, pero se estanca en los siguientes, al registrar s610 
0.8%; al contrario, aparatos electrodolnesticos sufre una merma 
de 40.0% de su producci6n en el primer subperiodo y la aumenta 
31.0% en el siguiente; otros productos metaIicos, excepto maqui
naria, disIninuye 8.3 % su producci6n en el primer subperiodo 
y la incrementa 18.1 % en el segundo. 

Las disparidades en esta divisi6n son enormes, pero resalta 
el retroceso en bienes de capital y en bienes de consumo durable 
para el mercado interno. 

La divisi6n que mas incrementa el volumen de su producci6n 
de 1982 a mayo de 1994 es la IX, cuyo !ndice general aumenta 
73.3 %; esto se debe a maquila para exportaci6n, que se multi
plica por 5.7, mientras q1le el rubro "otras industrias manufac
tureras" crece 52%, v~ase Cuadro 11. 

Esta informaci6n ilustra la gran desigualdad en la evoluci6n 
de las diferentes ramas de la industria manufacturera, ya que mien
tras las exportadoras crecen, particularmente la maquila, las que 
producen para el mercado intemo retroceden; la heterogeneidad 
entre las empresas que componen cada rama es mucho mayor; 
generalmente aqu~llas cuya producci6n se orienta unicamente al 

lNDICE DEL VOLUMEN DE PRODUCCION DE PRODUCTOS METALICOS
 
Y MAQUINARIA
 

1980 - 100
 

I"dic, Van·acio", % 

1982 1988 1994p 82-88 88-94 82-94 
Indice general 100.6 111.2 150.0 10.5 34.9 49.1 
Muebles met8licos 92.7 74.4 78.2 -19.7 -5.1 -15.6 
Productos metaIicos 
estructurales 98.5 65.2 87.0 -33.8 33.4 -11.1 
Otros prod. met81ic. 
excepto maquinaria 93.4 85.6 101.1 -8.3 18.1 11.7 
Maquinaria y equipo 
no electrico 102.6 148.0 149.2 44.2 0.8 45.4 
Maquinaria y aparatos 
electricos 88.9 60.6 43.1 -31.8 -27.9 -50.8 
Aparatos 
electrodom&ticos 104.2 62.5 81.9 -40.0 31.0 21.4 
Equipos y aparatos 
electr6nicos 81.7 88.8 171.7 8.7 93.4 110.2 
Equipos y aparatos 
eIectricos 118.9 101.5 138.5 -14.6 36.5 16.5 
Autom6viles 94.1 91.8 213.6 -2.4 132.7 121.0 
Carrocer{as, motore5, 
partes y accesorios para 
autom6viles 112.3 139.5 166.1 24.2 19.5 48.4 
Equipo y material de 
transporte 122.4 100.2 79.6 -18.1 -20.6 -35.0 
Maquila para 
exportaci6n 126.7 310.5 399.4 145.1 28.6 215.2 

plPreliminar. En 1994 8e refiere a1 acumulado de enero-mayo.
 
FUENTE: Carlo. Salin. de Gortari, SatD injDmu til GDbumD. 1994. AnaD, Mexico, 1994, p. 230. Cita
 
como fuente a Banco de Mexico.
 

CUADRO 11
 
iNDICE DEL VOLUMEN DE PRODUCCION DE OTRAS INDUSTRIAS
 

MANUFACTURERAS
 
1980 -100
 

lnJin Va,.u,n;", % 

1982 1988 1994/J 82-88 88-94 82-94 

lndice general 102.1 111.2 116.9 14.8 50.9 13.2 
Otr. induatria. 
manufacturer.. 102.1 94.1 155.2 -1.8 64.9 52.0 
Maquila para ~-portaci6n 102.0 549.1 588.2 438.9 6.1 411.8 

pi PnIimiMr. FA 19M ......... -=umuWo de eIIII01DII)V.
 

I'tJIN'I1 au. s.IiaM de Gorwi. VI......c..... Jg}I. A-, MbiaD, 1991, Po 230. am CDIJO bile a BImm de M&im.
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mercado interno se estancan, retroceden 0 quiebran, mientras que 
las exportadoras (en gran medida monopolizadas) tienen un mejor 
desempefio. Hay empresas que han aumentado sus ventas surtien
do a ~stas, atlnque todas resienten el descenso del consumo inter
no. Sin embargo, la mayorfa de las exportadoras iInportan Inas 
de 10 que venden al exterior en t~rminos de valor. 

Balanza comercial manufacturera 

La propaganda gubernamental ha insistido en el aumento consi
derable de las exportaciones de la industria manufacturera mexi
cana, que pasan de representar 21 % del total en 1981 a 80% en 
1993; sin embargo, no se menciona que las importaciones de estos 
productos atlmentan en mayor proporci6n, originando un,consi
derable d~ficit de la balanza comercial manufacttlrera (mayor que 
el del conjunto de bienes y servicios) y s610 se reduce en los anos 
recesivos, como vemos en el Cuadro 12. 

CUADRO 12 
1

BALANZA CO~fERCIAL MANUFACTURERA, 1981-1994
(MillofVs de JJl.,u) 

SalJo S.1Jo sin 
mtlfuiltMlmu 

Aiio	 Expo,tfl&u""s lmportwnu 

1981	 4 105 22044 -17 939
 

3395 13 571 -10 176
 1982 
1983 5457 7 119 - 1 662 

10035 -3035 

1985	 6436 
1984	 7000 

12 582 -6 146
 

1986
 7969 11 202 -3 233
 

1987
 10499 11 854 -I 355
 

1988 12332 18 119 -5 787
 

1989 13 191 22 831 -9640
 

1990	 15 138 28 523 -13 385
 

32503 46 967
 -14464 -18 5151991 
36307 58 235 -21 928 -26 6711992 

1993p 42618	 61 568 -18950 -24360 

50 168 -28 129 1994p	 22039 

1/ D~ actualizadc. por el Banco de Mfxico. De 1991 a 1993 lie induye el valor de to. fl~ brum. de 1u operacioaa
 
realiudM por la iDduatria IlUlqWl.dora, par Jo aDterior eatM ciCru DO 80D comparab1ea con 1.. reportad.. eo aao. aDte

rioree. Por eate motivo, para atoa ... lie preIIenta una coIuama COIl el uldo ratADdoie dic:hoa flujoL
 
pi Cilna prelimiurea. Para 1994, de eDero a DOViembre.
 
J1J&NTB: CarIca S.w.. de Gortari, VII';"",,, ,,»;.-. 1994. A.... , Mexico, 1994. La. ~ de 1994 • tomaroD
 

de La}""" 30 de eoel'O de 1995, p. 40, daac:le Roberto Goa.dlez AmIIdor c:ita como fuente a INBOI.
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Vemos que las iInportaciones deseienden en los alios recesivos 
y se incremetan en cuanto la actividad econ61nica se recupera; 
por su parte, las exportaeiones Inanufactureras aumentaron 263 % 
de 1982 a 1988, debido a que la reducci6n del Inercado interno 
impulsaba a los empresarios a buscar mercado para sus produetos 
en el exterior y tambi~n a que la su·bvaluaci6n del peso frente al 
d61arestirnulaba las exportaciones; la participaci6n de las elnpresas 
extranjeras en las ventas externas no petroleras pas6 de 26.8% 
en 1981 a 53.4% en 1987,2 asf que fueron las pricipales benefi
ciarias de dicha subvaluaci6n. De 1988 a 1994 las exportaciones 
manufactureras s610 aUlnentaron 79%, Inientras que las hnpor
taciones de estos produetos ereeieron 177 %; n6tese que el inere
Inento tan grande tanto de exportaciones eorno de importaciones 
en los aiios de 1991 a 1993 se debe a que en las estadfsticas ofieia
les a partir de aquel ano se ineluyen las ventas y las compras exter
nas realizadas por las maquiladoras, por 10 que talnbi~n el saldo 
aparece mermado; por tal motivo, para estos arios presentamos 
una columna con el saldo de la balanza comercial manufacturera 
excluyendo las operaciones externas de las maquiladoras. 

La evoluci6n del comercio externo difiere Inucho en las diversas 
ramas; la industria eementera (a cargo de empresas monop6licas, 
la mayor parte Inexicanaspero tambi~n con algunas extranjeras) 
es de las pocas que aumentan eonsiderablemente sus exportaciones 
de 1981 a 1989 (11 veces) sin que se registren importaciones de 
cemento en estos afios; en los sigtlientes se reducen las exporta
ciones de esta rarna y en 1993 apenas alcanzaron 51 % del valor 
que tenfan 4 afios antes, en tanto que a partir de 1991 empez6 
la importaci6n de cementa y aument6 rApidamente hasta alcanzar 
en 1993 dos terceras partes del valor de este insumo exportado. 

Sin embargo, para la mayorfa de las rarnas su ~xito exporta
dor se acompafia de un incremento mayor de sus compras en el 
mercado externo; por ejemplo, en la industria farInac~uticael d~fi
cit de su comercio externo se multiplica por 4 de 1982 a 1993, 
ya que mientras sus exportaciones aumentan.2.6 veces, sus impor
taciones 10 hacen 3.4 veces; este es un caso extremo de incremento 

2 Cft. Mattar, Jorge y Claudia Schatan. uEI comercio intraindustrial e intrafirma 
M~ico·Eatado. Unid08. Autopartea, electr6nic08 y petroqu(micos", en CtlmlfCifJ ,~UrifJ', 
Banco Mexicano de Comercio Exterior, Vol. 43, num. 2, febrero de 1993, p. 106. 

AbrU-junio 1995 161 

Administrador
Text Box



PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

mas aceleradode las importaciones que de las exportaciones; sin 
embargo, aunque las segundas se incrementen mas que las prime
ras en otras ramas, su deficit externo de todas rormas se eleva en 
estos anos. Asf tenemos que en la industria qufmica dicho deficit 
aumenta 71 % al aumentar sus exportaciones 3 veces y sus impor
taciones 134 %; 0 el caso de la industria textil y de la confecci6n, 
cuyo deficit externo se multiplica por 5.5, al aumentar 18 veces 
sus exportaciones y 12 veces sus importaciones. En la industria 
de c6mputo el aumento de las ventas externas es casi 27 veces mayor 
que el de las cOlnpras, pero de todas maneras su deficit externo 
aumenta 18% al pasar de 145 millones de d6lares a 799 millones. 

La industria autolnotriz es lfder en las exportaciones Inanu
factureras, ya que en marzo de 1994 autom6viles para transporte 
de personas y motores y partes sueltas para automoviles represen
taron 19% de estas ventas externas; esta a cargo fundamental
mente de empresas transnacionales y desde antano habfa tenido 
una balanza comercial deficitaria, pero en 1987 empez6 a regis
trar excedentes que fueron decreciendo en los siguientes anos. A 
partir de 1991, con las menores restricciones a las ilnportaciones 
pasa de nuevo a tener deficit y estos se elevan de 711 millones 
de d61ares en ese ano a 1 432 Inillones en 1992, es decir, mAs del 
doble. 

As! pues, el creciente deficit de la balanza cOlnercial manufac
turera, que pesa gravosamente sobre la economfa, muestra que 
la apertura comercial tan acelerada acrecent6 desproporcionada
mente las importaciones, coadyuvando al desmantelamiento de 
muchas industrias y a que los empresarios se transformaran en 
importadores, de esta manera, tenemos que la inversi6n fija bruta 
de 1981 a 1993 creci6 s610 15.7%, y que mientras la producci6n 
interna de maquinaria y equipo aument6 apenas 14.4%, la impor
taci6n de bienes de capital se elev6 45.1 por ciento.3 

Evoluci6n del empleo y la productividad 

De 1982 ajunio de 1994, en la industria manufacturera se perdie
ron 265 652 empleos, al pasar el personal ocupado de 1 079 080 

3 Calculado con cifras de Carlos Salinas de Gortari, VIInforml til gohilmo, 1994, 
Aftlxo, M~xico, 1994, p. 232. 
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a 813 428, 10 que representa una disIninuci6n de casi 23 %. La 
perdida de empleos se acelera de 1990 en adelante, ya que de 1982 
a 1986 la reducci6n fue de 10.2 %, de este aflo a 1990 el personal 
empleado aumenta 1.4% y de este ano a 1994 sereduce 16.1 %; 
la merma de las horas/hoInbre trabajadas es Inucho InaS aguda, 
al pasar en estos anos de 2 257 436 a s610 932 928 (2.3 veces 
menos). 4 Los obreros han sido rnas afectados que los eInpleados 
tanto por la reducci6n del nurnero de puestos COIno de las 
horas/hornbre trabajadas, vease Cuadro 13. 

EI numero total de personas ernpleadas en la industria de la 
constnlcci6n aumenta en 158 895 (111 535 obreros y 43 360 ernplea
dos); los prirneros se incrernentan 43.8% y los segundos 87.6%; 
sin embargo, este aumento no compensa el descenso en la indus
tria manufacturera. 

CUADRO 13
 
EVOLUCION DEL 1NDICE DEL PERSONAL OCUPADO Y DE LAS
 

HORAS-HOMBRE TRABJ\JADAS EN EL SECTOR MANUFACTURERO.
 
129 clarts de actividad. 1980 -100
 

P"sonalocupado 
Total Obr".os Empllados 

Horas-Itomhrt trabqjadas 
Total Ohr".os Emp/lados 

1991 
1992p 
1993 
1994a 

-0.6 
-3.0 
-7.1 
-6.1 

-2.2 
-4.4
-8.8 
-4.7 

-1.7 
-3.9 
-7.9 
-5.1 

0.3 
-3.2 
-7.9 
-5.7 

1.8 
-4.5 

-11.4 
-4.2 

1.4 
-4.1 

-10.0 
-4.3 

Diciembre de cada ano. 
pi Cifraa preliminarea a partir de la fecha en que ae indica. 
al Huta junio de 1994, en relaci6n al miamo mea de 1993. 
FUENTE: INEGI. Enauskl inJuslrilll mnuual, varica numerca. 

Las empresas paraestatales, que en anos anteriores fungieron 
como amortiguadoras del deseInpleo, se convirtieron en importan
tes generadoras de trabajadores desocupadose al recortar personal 
tanto las que no se privatizan en estos alios como las que pasan 
a manos privadas; as! por ejemplo, en petr61eo, gas y agua el perso

4 Ihid. 
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nal ocupado se reduce 20.1 % de 1982 a 1993; en electricidad di
cha disminuci6n en estos anos es de 6.9%; en fertilizantes se re
cort6 18% del personal entre 1982 y 1990, para empezar al afio 
sigt!iente la venta de las empresas de esta rama al capital'priva
do. 5 En las siderl1rgicas paraestatales se redujo casi a la mitad 
el personal QCupado entre 1989 y 1991, ano en que pasaron a·manos 
privadas. 

En cambio en las maquiladoras de exportaci6n elnumero de 
puestos de trabajo de obreros se eleva.de 105 383 en promedio 
en 1982 a 460 293 en el periodo de enero a junio de 1994 (4.4 
veces mAs). De ~stos, los ocupados por hornbres se multiplican 
por 7.7, mientras que los correspondientes a mujeres 10 hacen por 
3.4, perc a pesar de esto el numero de ~stas sigue siendo mayor; 
el numero de los empleados se eleva de 21 665 a 103 661 (4.8 veces); 
as!, el total de trabajadores aumenta en estos afios de 
127 048 a 563 954, es decir, 436 906 personas. Sin ernbargo, 
como veremos rnas adelante, los salarias en las rnaquiladoras son 
mas reducidos que en el promedio de las ernpresas manufactu
reras. 

En el conjunto de las actividades econ6micas, de 1981 a 1991 
el numero de personas que trabaj6 remuneradamente aument6 
a una tasa anual media de 0.7%, tasa bastante menor a la de perso
nas que ingresaron al mercado de trabajo en busca de un puesto 
en estos aDos, que calculamos en 2.6% por ser la correspondiente 
al aumento de la poblaci6n de 12 afios 0 mas, de acuerdo con.los 
censos generales de poblacion de 1980 y 1990. 

La producci6n por trabajador en el promedio del sector manu
facturero aument6 21.5% de 1988 a 1992,6 es decir, a una tasa 
media anual de 5%. Este incremento se debe fundamentalmente 
a la reducci6n de personal, ya que la inversi6n bruta de capital 
fijo en la manufactura ha sido bastante exigua. En efecto, despu~s 

de haber disminuido de 1982 a 1986, a una tasa media anual de 
-9.0%, aumenta a una tasa media de 11.6% de 1986 a 1990, de 
manera que en este afla fue 10.3 % inferior a la efectuada en 1980. 7 

5 Ibid.
 
6 Cfr. Banco de M~xico, Info"", antuJ 1992, p. 18.
 
1 Calculado con cifraa del Sistema de Cuentaa Nacionalea de M'xico.
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Evoluci6n de los salarios 

En t~rminos reales y en prornedio para el tonjunto de la econo
mfa, los salarios descienden 31.4% de 1981 a 1988 y crecen 5.0% 
de 1988 a 1991, de modo que en el periodo 1981-1991 sufrieron 
una merma de 27.9%, perc en forma por demas desigual; los mas 
afectados son los trabajadores del sector agropecuario, silvfcola 
y de pesca, cuyas remuneraciones promedio se redujeron 44.4% 
en estos diez anos. 

En el Cuadro 14 vemos la variaci6n de los salarios reales por 
dCa, en promedio, en la industria manufacturera y en la maqui-

CUADRO 14
 
EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES REALES POR PERSONA
 

OCUPADA EN LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERA Y MAQUILADORA
 
Y DEL SALARIO MINIMO·
 

(NUlvos p,sos po,. dla a P,."ios tit 1980)a 

Ma"ujaclur".a Maquiladora 
- 

Total b Salarios Sru/Jos P,.,sta- Total 1/ 
obrtrOs tmpl,oJos C;OftlS 

1982 0.493 0.291 0.537 0.133 0.267 
1988 0.405 0.215 0.466 0.116 0.242 
1993 0.520 0.236 0.663 0.153 0.247 

VaniJcitJ", po,. cimto 

1982-88 -17.8 -26.2 -13.2 -12.8 -9.4 
1988-93 28.4 9.6 42.3 32.1 2.1 
1982-93 5.5 -18.9 23.5 15.0 -7.5 

Salario mJ"imo gm".al VariaciOn 
NUlvos p,sos par dia 
(a p,.,dos tit 1980) 

1982 0.157 1982·88 -42.0 
1988 0.091 1988-93 -25.3 
1993 0.068 1982-93 -56.7 

./ Salario miDimo ,mend. 

aI Lu ftlllUDel'aCioaea a precioa corrieDtea Ie de8actaron con el fndice nacional de p-ecK. al conaumidor, hue 1980 • 100.
 
bI Inc:luye lII1ario., aueldoa y preatacionea.
 

FU2NTE: EJaboJ"llCi6n COD cifr. de Cadoa SaIinaa de Gortari, YIlrifrmrw. 106imuJ. 1994. ..4....... Mexico, 1994. Cita
 
como mente a INEOI. 
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ladora, asf cOlno deltnfnimo general. De 1982 a 1988 se redujeron 
InaS los salarios de los obreros que los sueldos de los eInpleados 
de la industria rnanufacturera, -26.2% y -13.2% respectivamen
tee De 1988 a 1993, los primeros aUInentan 9.6% los segundos 
se elevan 42. %. De tal suerte, rnientras para los obreros en prolne
dio su salario rnerrn6 18.9% en esos once anos, los elnpleados tuvie
ron un increInento de 23.5% en sus percepciones. Asf, el abanico 
salarial se abri6, ya que en 1982 el promedio de los obreros perci
bfa un salario que era 54 % del sueldo prolnedio de los ernpleados 
y para 1993 esa proporci6n se habfa reducido a 36%. 

En la industria Inaquiladora el descenso salarial de 1982 a 1988 
s~ cuenta entre los de Inenor porcentaje, y dado que los trabaja
qores de este sector reciben un pequeno increlnento a sus percep
ciones Inedias de 1988 a 1993, en este ano eran 7.5 % menores 
que once anos antes. Al inicio del periodo la percepci6n prolnedio 
(incluyendo sueldos y salarios) en la industria Inaquiladora era 
46% Inenor que en la Inanufacturera yen el ultiIno ano era 53% 
Inas pequena, a.sf que el a.banico salarial entre estos dos sectores 
tambien se arnpli6. 

EI salario rnfniIno general es el que registra la carda mas dras
tica a 10 largo del periodo que analizamos, -57.6%, despues de 
que se habra reducido 22% de 1977 a 1982. 

El aUlnento del desempleo y 10 exiguo de los salarios reales 
tienen como consecuencia un incremento sustantivo de la econo
Infa inforlnal. Esto se Inuestra en que, dentro del conjunto de 
microempresas manufactureras (que incluye a las que ocllpan entre 
una y 5 personas) el rango de las que cuentan con un maximo 
de dos personas, en la Inanufactura pasa de representar 51 % del 
total de unidades en 1988 a 59% en 1993, como se desprende de 
la comparaci6n de los, Resultados Definitivos de los Censos Econ6
micos de 1988 y los Resultados Oportunos de los Censos Econ6
micos de 1993, presentada por INEGI. La proliferaci6n de la 
economra informal, que es lIn refugio al deselnpleo, Inenna el espec
tro de las empresas gravables por el fisco y esto impldsa el aumen
to de las tasas impositivasa los dem~ contribuyentes, tanto empresas 
como asalariados. Esto, a su vez desestimula las inversiones produc
tivas. 

Otro problema que tiene que enfrentar la inversi6n produc
tiva es el de las altas tasas internas de interes, cuesti6n ligada a 
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la urgencia gubernamental de atraer capitales del exterior y tratar 
de retener al perteneciente a naciona1es, para financiar su crecien
te deficit de cuenta corriente. Las altas tasas- de interes redundan 
en el crecimiento de las carteras vencidas. En efecto, la cartera 
vencida total de la industria manufacturera aumenta, a precios 
constantes de 1980, de 3 millones 665 Inil nuevos pesos en 1988 
a 21 millones 500 mil en 1993, es decir, casi se multiplica por 6. 
EI incremento es mayor de 1990 a 1992 (146.2 %), que de 1988 
a 1990 (62.5%) y en 1993 sube 46.6%, vease Cuadro 15. Vemos 
que la cartera vencida con la banca comercial es mayor que con 
la banca de desarrollo y que tambien crece a un mayor ritmo 
con aquella que con esta. 

CUADRO 15
 
CARTERA VENCIDA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
 

(Miles de nutvos PtSOS constantts, tit 198U)a
 

Banca Corrurcial Banca dI titsa"ollo Total 

1988 
1990 
1992 
1993p 

1 983 
4 287 
12 031 
11 022 

1 682 
1 670 
2 635 
4 478 

3665 
5 957 
14 666 
21 500 

Variac;on, po,. c;",10 

1988-90 
1990-92 
1992-93 

116.2 
180.6 
41.5 

-0.1 
51.8 
69.9 

62.5 
146.2 
46.6 

aI Los precioa corrientea Be deOactaron con eI lndice de precios impHcito de la industria manufacturera.
 
hI Cifraa preliminares.
 
FUENTE: Flaborado con cifras de Carlos Salinas de Gortari, VI Infomu tie gobiemo. 1994. Anao, Mexi

co, 1994. Cita como fuente a Banco de Mexico.
 

EI prop6sito de continuar con la misma poHtica econ6mica 

Debemos recordar que el Programa Inmediato de Reordenamien
to Econ6mico (PIRE), prodamado por Miguel de la Madrid al 
inicio de su mandato presidencial (1982-1988), es muy similar 
al Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Econ6mica 
(AUSEE) anunciado al inicio de este afio. En ambos, de acuerdo 
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con los reclarnos del FMI de cumplir a toda costa con el servicio 
de la deuda externa, se asienta la reducci6n del gasto publico para 
disrninuir el d~ficit del presupuesto; se establece el descenso de 
los salarios reales (poniendo topes a sus incrernentos norninales 
inferiores a la inflaci6n esperada), con 10 cua! se reduce elrnerca
do interno y se desalientan las inversiones productivas orientadas 
a ~ste; se restringe el cr~dito y se elevan las tasas de interes, con 
10 cual tarnbien se inhibe la inversi6n productiva a cargo de los 
ernpresarios nacionales (especialmernnte de los rnicro, pequefios 
y rnedianos) .. ASl, todas estas rnedidas que tienen corno prop6sito 
reducir el deficit de la balanza cornercial rnediante el descenso de 
las irnportaciones, para curnplir con el selVicio de la deuda extema, 
desestiInulan la inversi6n productiva. Para incentivar las expor
taciones y reducir las irnportaciones, en el sexenio de De la Madrid 
se rnantuvo al peso subvaluado, 10 cual rue un elernento que irnpul
s61a inflaci6n que lleg6 a alcanzar casi 160% en 1987. EI presente 
ano inicia con un peso que flota en un margen superior a 10 que 
serra su paridad real y es de esperarse que cuando se fije, su pari
dad estara subvaluada. 

En 1983 se inici61a privatizaci6n de ernpresas estatales, hasta 
1988 avanz6 con cierta cautela y de 1989 en adelante con decisi6n 
y celeridad crecientes; a partir de 1995 se tratara de vender al 
capital privado las pocas empresas estatales que quedan. Aunque 
los mas altos funcionarios publicos afirman que Petr6leos Mexi
canos (Pernex) no esta en la lista,hay que tomar con cautela esta 
aseveraci6n. En efecto, para avalar el paquete crediticio de alrede
dor de 51 000 millones de d61ares cornprometido por el presidente 
Clinton a fines de enero, para que Mexico afrontara su crisis finan
ciera, se ha cedido a! gobierno nortearnericano el absoluto control 
de los ingresos por exportaciones petroleras, rnismos que Pemex 
debera transferir al Banco de la Reserva Federal de Nueva York.8 

lCuanto tiempo se prolongara esta cesi6n?; el tiempo que se re
quiera para garantizar el pago del servicio de la deuda externa 
a los acreedores, y como esta crece constantemente, la respuesta 
es incierta. 

La apertura comercial avanz6 con decisi6n creciente, desde 
el ingreso de nuestro pars al Acuerdo General de Aranceles y Co

8 cr. La jornada, 17 de Dlarzo de 1995, p. 8. 
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rnercio (GATT) en 1986, hasta la firrna del Tratado de Libre 
Comercio entre Mexico, Estados Unidos y Canada (TLC), que 
entr6 en vigor en enero de 1994 y que hoy se anuncia que se man
tendra sin revisar ninguna de sus clausulas. Hoy como ayer, mayo
res estimulos ala inversi6n extranjera forman parte de las exigencias 
del FMI. 

EI presidente Ernesto Zedillo se propone profundizar la polf
tica neoliberal, como si no hubiera otra opci6n 0 como si esta fuera 
la mejor opci6n, a pesar de que en los primeros 110 dfas de su 
mandato la crisis se evidencia cada vez mas profunda, continuan 
la fuga de capitales y la inestabilidad monetaria (al grado de que 
el peso ha llegado a cotizarse a 8 d61ares) y los capitales del exte
rior no se yen atrafdos hacia nuestro pars. 

As!, en forma unilateral (sin lograr la firrna de las cupulas obre
ras y empresariales), las secretar!as de Hacienda y Credito Publi
co, de Comercio y Fomento Industrial y del Trabajo y Previsi6n 
Social, y el Banco de Mexico, el 9 de marzo dieron a conocer el 
Programa de Acci6n para Reforzar el Acuerdo de Unidad para 
Superar la Emergencia Econ6mica (PARAUSEE); mas drastico que 
el acuerdo de enero, esta orientado a provocar una severa rece
si6n, un mayor deterioro de los salarios reales y unaumento del 
desempleo, para pagar los intereses de la deuda externa. 

Se plantea reducir el d~ficit de cuenta corriente a menos de 
2 mil millones de d6lares en 1995 (en el AUSEE se esperaba que 
alcanzarra 14 rnll rnillones). Se asienta el aumento del ahorro publico 
reduciendo en t~rminos reales 9.8% el gasto programable, par
ticularmente el corriente, respecto al de 1994 (en el AUSEE se esta
blecra una merma 4.7 puntos menor). Esta reducci6n esta enca
minada a elevar el superavit primario de 2.3% en 1994 a 4.4% 
en 1995. Con este objetivo tambien se aumentan los precios de 
los bienes y tarifas del sector publico (35% la gasolina y el diesel, 
20 % el gas LP y las tarifas electricas para uso residencial) y se 
continuara con el aumento de 0.8% mensual anteriormente anun
ciado; ademas, se aumentara 50% el impuesto a! valor agregado 
(IVA), de 10 a 15%. La expansi6n del credito se limitara a 10 mil 
millones de nuevos pesos sin incluir la amortizaci6n de Tesobonos 
(71 % menos que en 1994 en que ascendi6 a 34956 millones); para 
apoyar a la banca naciona! y a las empresas (se anota que prin
pipalmente a las pequefias y medianas pero se indica que a las 
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que sean viables), se pondra en marcha un programa de reestruc
turaci6n que podrfa alcanzar 65 mil millones de nuevos pesos, equi
valente a 13 % de la cartera total de la banca comercial (luego se 
Ie agregaron 18 mil millones mas), con el prop6sito de reestruc
turar a largo plazo los creditos de las empresas; se anuncia que 
los creditos seran redocumentados en Unidades de Inversi6n, indi
zadas a la inflaci6n; asimismo, se anota la creaci6n de un merca
do de futuros y opciones de divisas en Mexico, y la remoci6n de 
obstaculos para la realizaci6n de operaciones de futuros con el peso 
mexicano en Estados Unidos. Es claro que todas estas medidas 
s610 beneficiaran a los bancos y a las grandes empresas, especial
mente a las monop6licas. 

En cambio, para los salarios m!nimos y contractuales se esta
blece un aumento de 10%, en tanto que se plantea una infaci6n 
esperada de 42%. As!, si con este aumento complementamos el 
de enero, tendremos que en el dudoso caso de que la inflaci6n 
no superara la meta programada, los salarios se reducirfan 24% 
en este ana; se proyecta que en 1995 el PIB decrecera 2%, meta 
tambien diflcil de lograr con este nuevo programa; para mitigar 
el desempleo, se plantea que se invertiran 1 700 millones de nuevos 
pesos para crear 550 mil empleos en las zonas rurales mas pobres, 
cifra que es irrisoria ante la cantidad de despidos qlle ya se han 
producido y los que continuaran produciendose; el propio Secre
tario del Trabajo, Santiago Onate Laborde, ha anunciado que 
en este ano se perderan 1 500 000 empleos. Si a esta cifra agre
gamos la de j6venes que se incorporaran po~ primera vez como 
demandantes de un puesto en el mercado de trabajo, la perspec
tiva de desempleo· se torna alarmante. 

Asf pues, el costa social de esta pol!tica ha sido muy elevado 
y 10 sera aun mas. Ademas, al reducir el mercado interno deses
timula la inversi6n productiva e impulsa la especulativa. As!, de 
los 57 424 millones de d6lares que ingresaron al pars par concepto 
de inversi6n extranjera en los anos de 1992 y 1993, solo 9 mil millo
nes (16.2%) se canalizaron a inversi6n directa, mientras que 
46 442 millones (80.9%) se dirigieron a inversiones de cartera. 
EI resto se orient6 a creditos y dep6sitos a la banca comercial y 
al sector privado no bancario. 

Hemos mostrado la creciente desigualdad en la industria manu
factllrera mexicana en los ultimos doce anos, el desmantelamiento 
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de parte de esta y el estancamiento de otra parte. Estos problemas 
se agravaran con el actual proyecto, orientado a provocar una gran 
recesi6n para reducir el deficit de cuenta corriente, con el objetivo 
de cumplir con el servicio de la deuda externa. 

AsiInisrno, vimos que son pocas las rarnas que crecen sustan
cialmente, fundamentalmente las exportadoras, que en estas se 
acentua el deficit comercial y que el rllbro que mas crece es el 
de maquila para exportaci6n, donde los salarios son menores respec
to a los pagados por esas empresas en Estados Unidos. 

Propuestas alternativas 

La econom!a mexicana tiene que reducir su deficit del comercio 
exterior mejorando su planta productiva y no desmantelandola, 
para 10 cual la polftica econ6mica debe orientarse a estimular la 
inversi6n productiva y a desalentar la especulativa. 

Sin desestimar las exportaciones, el fortalecimiento del mercado 
interno debe ser prioritario para estimular las inversiories produc
tivas; el incrernento de la inversi6n publica en obras de infraes
tnlctura (que deben ser bien planeadas y eliminando la corrupci6n) 
permitir!a crear empleos; esto, aunado al incremento de los sala
rios reales, aumentar!a la demanda interna, con 10 cual se alen
tarfa la inversi6n privada, sobre todo si al mismo tiempo se reducen 
las tasas internas de interes. Se dira que el aumento de la inver
si6n publica generar!a inflaci6n, pero este no serfa el caso si se 
incrementa el universo gravable (de empresas y trabajadores) y, 
al rnismo tiempo, la producci6n para satisfacer a una creciente 
demanda. 

Ademas, debe ponerse algUn frena al incremento indiscrimi
nado de las importaciones, pero no reduciendo el mercado inter
no, sino renegociando algtlnas de las clausulas del TLC. 

El servicio de la deuda externa consume gran parte del exce
dente generado por los trabajadores mexicanos, as! que debe redu
cirse renegociando dicha deuda. Si el paquete de 51 000 millones 
de d61ares avalado por el gobierno norteamericano se utiliza para 
convertir la deuda de corto plaza con particulares (Tesobonos y 
Certificados de Dep6sito) en deuda de largo plazo con gobiernos 
y organismos internacionales, ademas de cubrir el servicio de la 
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deuda de largo plazo correspondiente a este ano, significarfa un 
respiro; sin embargo~ este respiro serfa limitado ya que, de todas 
ma-neras, la deuda se incramentarfa en 51 000 millones de d61a
res; de aquf la necesidad de renegociarla una vez que se haya 
convertido en deuda de largo plazo. Esta renegociaci6n, 10 mismo 
que la de algunas clausulas del TLC, requerirfa de un gran apoyo 
popular al gobiemo, apoyo que s610 puede lograrse con un verda
dero avance democratico en todas las instancias de la vida social. 
No hay otra forma de resolver la crisis sin afectar la soberanfa 
nacional y sin empobrecer aun mas a la mayorfa de la poblaci6n, 
que esta constituida por los trabajadores. 
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