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INTRODUCCION -------
El objetivo del trabajo que aqui presentamos es el de 

identificar, mediante un diagnóst~.oo, la situación y evoluci6n 

de los sectores químico y petroquimico en el periodo que cubre 

los años 1970 a 1980. 

La presentaci6n de las variables de importancia para 

tal efecto, comprende siete capitulas en los que se aborda el 

comportamiento del producto, ocupación, productividad, distr! 

buci6n del ingreso, inversi6n, sector externo, encadenamien 

tos de los sectores en cuesti6n y márgenes de ganancia. 

Trabajamos con datos de la Secretaria de Programaci6n 

y Presupuesto, Sistema de Cuentas Nacionales y cifras del Ban 

co de México para precios, acervos, inversi6n, etc,, casi ex 

clusivamente, salvo excepciones que serán señaladas en su ca 

so. 

La industria química comprende las ramas 33 a 40 de 

la Divisi6n V, la que forma parte de la Gran Divisi6n 3 (Man~ 

facturas), de la clasificaci6n de la Secretaria de Program~ 

ci6n y Presupuesto. As! definida, .la industria de productos 

qu!micos ha sido desagregada en petroquimica (ramas 33 y 44) 

y quimica aisladamente considerada (ramas 35 a 40) • En ade 



lante nos referiremos a las industrias química y petroqu1mica 

de acuerdo a esta Gltima agregaci6n. 

El sector petrolero·comprende a la industria petroqu! 

mica y a la actividad de extracci6n de petróleo crudo y gas( 

rama 06 de la Gran Divisi6n 2 (Minería). De esta fo:rma, la 

suma de las ramas 06, 33 y 34 define al conjunto de la activi 

dad petrolera. 

Para·efectos de comparaci6n, en la primera parte del 

trabajo, manejamos algunos indicadores relativos a la Divisi6n 

I, es decir, alimentos, ,bebidas y tabaco, y a la Divisi6n vrri 

productos metálicos, maquinaria y equipo. La Divisi6n r agr~ 

pa a las ramas II a 23 y la Divisi6n VIII de la rama 48 a la 

rama 58. Estas 2 divisiones, junto con la Divisi6n V que con 

tiene a los sectores qutmico y petroqutmico, ya que abarca de 

la rama 33 a la 42, son los sectores de mayor peso en la indus 

tria manufacturera en su conjunto. 

Hemos elegido un criterio de periodizaci6n que respo~ 

de a periodos no definidos en t~rminos s6lo cronol6gicos (qu~ 

quenios, décadas, etc.). En algunos casos hemos periodizado 

de 1970 a 1976 para comprender la evoluci6n de las variables 

hasta la devaluaci6n de este a1timo año, además de que este 

periodo abarca la adrninistraci6n de Echeverrta en su totalidad. 
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Posteriormente, hemos tomado los bienios 1976-1978 y 1978 a 

1980, ya que la administraci6n L6pez-portillista defini6 sus 

objetivos de pol!tica de acuerdo a una calendarizaci6n bianual. 

Además, con este criterio podemos desagregar los años de rece 

si6n y los de despegue. En otros casos, hemos optado por m~ 

nejar las cifras.de acuerdo a los "ciclos" que ellas mismas 

presentan para evaluar más claramente el monto de sus varia 

cienes. 

El diagn6stico pretende plasmar la situaci6n de la in 

dustria qu!mica que se deriva de la evidencia empírica. Por 

lo tanto, antes de pasar a un an~lisis de mayor profundidad 

consideramos necesario revisar series estadísticas que sean 

consistentes. 

En los casos en que las fuentes no ofrecen series co~ 

pletas, hemos optado por abordar los años que se comprendan 

sin· pretender "completar" las series por ningún método, en 

aras de la consistencia. Tal es el caso de las cifras de in 

versi6n del Banco de México y del Sector Externo de la Secre 

taría de Programaci6n y Presupuesto. Asimismo, la última m~ 

triz de insumo-producto que existe para M~xico es la del año 

1978 que es una actualizaci6n de la de 1975. 
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I. Importancia de la Industria Qu1mica y Petroqutmica, 

Evaluaremos la importancia del sector de productos qu! 

micos y petroqutmicos a partir de la contribuci6n que este se~ 

tor realt1a reapecto a manufacturaa, en al9una• variable• de 

relevancia. 

1. Cont.r1bygi0p al Proclyc;t,p. 

Asl, por •:J•plo, la partic1pacten del PIB quimico y 

petroqu!aico en aunafactur••. (1910) •• de 17.2'. ••ta propo!. 

et& npreMDta un 122.0t de la at .. en 1t70, ••decir,•-! 

t6 en la d•c:ada a rasen de 2. Ot prCMdtO anual. V18to por •t! 

pa•, el aumnto de laparttctpactdn d• Qlaiatca y htroqu!aica 

aucedie de, hecho de 1170 a 1176, a partir de aqul y ha•ta 1180 

la proporct&l fue nlattvaaente con•tante. 

PreN1atam• lH contril»ucion•• de ••t• HCtor y la• 

de lo• otros do• Hcton• de •ror .blportancta, a •aber, al! 

•ntos, b9b1da• y tüaco (Div1•1&a 1) y producto• •tlUco•, 

•quinaria y equipo (D1v1•14ln VIII) para efecto• ele empar! 

º*· 



ANO 

1970 

1976 

1978 

1980 

Fuente: 

I.1 Proporciones del PIB en Manufacturas 

(Porcentajes) 

QUIMICA Y PETROQUIMICA DIVISION I DIVISION VIII 

14.1 27.9 17.9 

17.0 25.2 19.5 

17 .o 24.5 19.8 

17.2 23.6 21.2 

Elaboraciones a partir de S,P.P., Sistema de Cuentas 
Nacionales de México. 

La contribución de la División VIII es ligeramente s~ 

perior, pero su din~mica es, también levemente inferior. La 

proporción de esta división en 1980 representa el 118.4% de 

la de 1970, aumentando a una tasa de 1.7% anual acumulativa. 

Mientras tanto, la Divisi6n I, pese a ser la de mayor 

peso en las manufacturas, ha perdido terreno en su contribu 

ci6n, llegando a representar ésta en 1980 el 84.6% de la que 

reportara en 1970, o sea, los porcentajes decrecieron un -1.7% 

promedio acumulativo anual. 
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2. Contribuciones a la Ocupación. 

Una de las variables que consideramos significativa 

para evaluar la importancia que reviste una rama o sector en 

su participaci6n en la econom1a es su contribución al empleo. 

Como en el caso anterior, usaremos las proporciones de las Di 
visiones I y VIII que colabora a situar mejor a la industria 

que nos interesa. 

I.2 Contribuciones de Ocupaci6n a las Manufacturas 

ANO QUIMICA Y PETROQUIMICA DIVISION I DIVISION VIII 

1970 a.o 26.1 19.1 

1976 a.6 25.5 21. 3 

197a a.a 25.3 20.5 

1980 a.o 24.4 21.5 

Fuente: Elaboraciones a partir de S.P.P., Sistema de Cuentas 
Nacionales de M~xico. 

La dinámica de las participaciones de ocupación mues 

tra que las variaciones anuales de la industria qu1mica son 

no significativas (l.0%), arrojando que el aumento total de 

la d~cada sea s6lo de 10%. La Divisi6n VIII tiene movimien 
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tos erráticos. El crecimiento 1980/1970 es de 1.2% promedio 

anual; la cifra no arroja incrementos reales ya que de 1976 a 

1980 la contribución no se ha visto alterada. 

Pese al gran peso que en empleo rnanif iesta la Divisi6n 

I, su dinámica es negativa, cayendo en -0.7% anual, en toda 

la década. Por esta razón, la contribución que esa División 

realiza al empleo manufacturero en 1980 representa un 93.5% 

de la efectuada en .1970. 

Podernos apreciar c6mo el peso de la industria qu1mica 

y petroqu1rnica en el PIB es superior y más dinámico, que el 

peso de la ocupaci6n, lo que nos lleva a revisar las magnit~ 

des de productividad de estos sectores. 

3. Diferenciales de Productividad. 

Las cifras muestran el elevado nivel de eficiencia 

con que la industria qu1rnica y petroqu!mica opera de 1970 a 

1980. En este a1timo año, la productividad de este sector 

significa el 196.0% de la del conjunto manufacturero, siendo 

un 202.4% y un 198.5% de la productividad de las Divisiones I 

y VIII, en ese orden. 
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I.3 Niveles de Productividad 

(En pesos de 1970) 

~o MANUFACTURAS QUIMICA Y PETROQUIMICA 

1970 60,952 107,063 

1976 76,010 150,586 

1978 82,896 159,463 

1980 86,753 170,050 

1980/70 (+) 3.6 4.7 

(+) Tasa acumulativa anual promedio. 

DIV.I DIV. VIII 

65,258 57,241 

75,235 69,581 

80,306 801116 

84,003 85,656 

2.6 4.1 

A la mayor eficiencia del sector qu1mico y petroqu1m! 

co debemos adicionar el mayor dinamismo de su productividad. 

El crecimiento anual en el periodo es de 4.7% frente a un 3.6% 

de la productividad manufacturera~ Esta situación ha contri 

buido al aumento en el peso del PIB del sector, que ya hemos 

mencionado. 
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4. Participaci6n en el Sector Externo Manufacturero. 

A. Impartaciones. 

La contribuci6n de las importaciones qulmica• y pet~ 

quimica• en las manufactura• mue•tran un comportamiento inve~ 

10 re1pecto a la• cantribuc1one• que la• D1v11ione1 I y VIII · 

real11an en e1te terreno. B• decir, en el periodo 1970-197,, 

•1•ntra• la proporcidn de la• illportac1ane1 qufaica1 y petro 
' -

qulatcH CMn a rHdn del -1• .. anual, lH PRJ)ORioMI de lu . 
: . -

D1v1•1CXJe• I y VIII crecen a una ta•a de 5.2 y O.SI anual. 

Por el contrario, en el pedodo 197' a 1971, la c:ontr1búo1en 

de lH illportac1onH qulatoa• y petroquS.1ca• a lH Saportacte, 

nHde •rcanclH de la indu•tr1a de tranlifonuctdn, crece a 

rasen del J.JI anual, frente a una calda de la D1v111&l I de 

-2.0I y de la Divi11dn VIII de •8.31 anua~. 11:1 1aldo del P! 

rlodo e• de reducc14Sn para el .11ctor qúS.ico (globalMnte 00! 

liderado) y para la Div11!1&a VIII de •O.I y 1.81, n1pecUva 

•nte, frente a un 1ncremnto de 3.41 anual· die la D1v11i&a I. 

PeH a la "8:ror calda, el pelO de la1 Sllportac1one• 

de la Divili&a VIII en 11a1n:1factura1 e• de .a1 de la •1tad, ~ 

pre .. ntando ~n 1971 un diferencial frente a la• contribuci! 

ne• de la industria qufaica y de la D1vilidn I de 31,.3 y 

1,0••·•••. re1pectivamente. 
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s. Expcrtaciones. 

La contribuci6n a las exportaciones manufactureras de 

la Divisi6n I al inicio del periodo es muy aiqnificativo, 44\, 

•in embargo, presenta una calda muy pronunciada a raz6n de4.5\ 

· anual, por lo que en 1978 explica el 29.4\ de esas exportact2 

.nea. Por auparte, la Divis16n VIII, en el afto 1978 contr1b! 

ye con una proporci6n (30.H) auy aiaUar • la de la Divi•iCSn 

1, pero llabiuclo partido de un t.n, lato implica un ~ 
. ' 

to anual de 11•11. Por ped~os, en 1971/70, lu varlacionea 

anual•• de la D1•1•1&\ l 'I Vlll aon de -J. 7 y u. 711 en 1171/71 

••a• tHH IOft de •1.5 'I U.51, napect1•-nte. 

De 111nor s-so, y con variaciones 1111110• acentuadaa, la 

induatria quta1ca aporta en 1978 el 12.51 de lH exportaoion .. 

unufacturerH, cleaputa de baber repreaentado un U.SI en 19'10, 

ea decir, la variac16n uul de todo el pedodo ea de -1.0tr 

por pedodoa, la1 tua1 son de -o.7 y -l~H para 1971/70 'I 

1171/71, u·e• orden. 

l.4 190rtacionH 

AIO · ~DllCA DlVlllCll 1 DMllCll VIII 

lt70 4,753.5 1,on.1 11,soo.1 
1171 5,517.1 1,in.1 22,2u.1 
lt71 l,Hl.I 1,11>.~ u,111.1 

l'uentea •·•·•·• l11t9aa de c:uentu •aoionalH de Mtxieo. 
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ARO 

1970 

1976 
1978 

I.5 Exportaciones 

QUIMICA 

1,401.2 

1,759.9 
2,447.9 

DIVISION I 

4,546.7 

4, 770.9 
S,767.5 

DIVISION VIII 

969.4 
2,744.8 
6,044.6 

Fuente: S.P.P., Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

I.6 Contribución a las Im2ortaciones y 

Ex22rtaciones Manufactureras 

QUIMICA DIVISION I DIVISION VIII 

ARO Import. Export. Import. Export. Import. Export. 

1970 16.82 13.52 3. 71' 43.89 58.38 9.36 

1976 15.07 12.95 5.04 35~11 60.15 20.20 

1978 16.09 12.47 4.84 29.39 50.57 30.80 

Fuente: S.P.P., Siste~a de cuentas.Nacionales de M4xico. 

c. Saldo Comercial. 

La contribuciCSn de la Diviai6n VIII al dOficit manufa~ 

turero ea la mayor, de lo• sectores aqul conatderados, repr! 
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sentando un peso muy importante en el saldo comercial manufa~ 

turero; es decir, 86.81 en 1970 y 70.71 en 1978. La industria 

qutmica explica el 18. 71 en 1970, el 16.Jt en 1976 y el 19.H 

en 1978. 

La D1v1aic5n I preaenta un aaldo comercial auperavit! 

rio. B•to •i9ftifica que la Diviai6n I, a diferencia de loa ·2 

aectore• anterioraente sefialadoa, contribuye a aanear la• f! 

n.n1a1 con •1 exterior, aiendo una captadora neta de divi•••· 

1.1 saldo CoMreial 

AIO llAllUl'AC'l'Ull QUIMICA DIVISICIN I DIVISIOH VIII 

1970 -17,IOl.7 -l,352.l l,499.0 -15,SJ0.7 
1976 -2l,l61.0 -3,807.7 2,907.0 -19,nt.1 
1971 -11,Ju.2 -J,811.t 3,884.0 -13,644.5 

Puentea Elaborac1one• a partir de s.P.P., 
llacioiaalH ele Mxico. 

Siate.. 4e Cuenta• 

. La evolucic5n del ealdo ccmerc1al 4e la que tenaoa '!!. 
foraacidn en el 11eetor quiaico poater1or a 1978 y particulaE, 

•nte en lo• 10'•, aueatra que eata 1n4uatria pen a ••r una 

- 12 -
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exportadora muy importante, trabaja con un alto contenido i~ 

portado,por lo que los saldos son negativos. La industria 

qu1mica sigue siendo más demandante que oferente de divisas. 

5. Evoluci6n de los Precios. 

Revisaremos la evoluci6n de los precios relativos de 

los sectores con el indice de precios irnpl1cito del PIB de ca 

da sector. 

I.8 Indice de Precios ImE11cito del PIB 

I.P. I.P. I.P. I.P. I.P. 
AAO DIV. I DIV. VIII QUIMICA PETROQ, MANUFAC, 

1970 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1971 120.2 98.9 104.89 118.34 108.0 
1972 124.5 106.0 104.17 109.91 112.4 
1973 138.7 117.2 112. 77 101.47 123.7 
1974 176.7 139.3 127.95 138.68 153.0 
1975 197.7 156.3 143.59 177.58 173.4 
1976 

' 
235.3 188.9 163.60 196.58 203.3 

1977 324.3 254.0 216.28 309.50 273.7 
1978 358.2 300.7 243.20 323.53 311.5 
1979 382.6 356.8 283.37 390.43 365.4 
1980 479.9 461.0 350.87 530.40 469.8 

Fuente: S.P.P., Sistema de Cuentas Nacionales de M~xico. 
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El producto de las Divisiones I y VIII presenta una 

evoluci6n de sus precios, en la d~cada 1970-1980, similar a 

la del PIB de las manufacturas en su conjunto. El índice de 

precios de Manufacturas crece,en todo el período, a una tasa 

promedio anual de 16.7%, mientras que el PIB de la Divisi6n I 

lo hace a raz6n de 17.0%, y la Divisi6n VIII presenta una ta 

sa de 16.5%. 

Por su parte, el producto de la industria química se 

abarata, relativamente, ya que el índice implícito de precios 

del PIB químico en 1980 representa un 74.7% del !ndice de ma 

nufacturas. 

Mientras tanto, el producto petroqu!mico se encarece, 

relativamente, alcanzando en 1980 un indice que representa un 

112.9% del índice promedio de manufacturas. 

Las tasas de variaci6n promedio anual para toda la dé 

cada de los sectores químico y petroqu!rnico son de 13,4 y 18.2%, 

respectivamente, frente a una tasa de 16.7% del sector rnanu 

facturero. 

Visto por quinquenios, puede apreciarse c6mo la tasa 

de crecimiento de todos los precios bajo revisi6n se acelera 

considerablemente. 
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I.9 Variaciones Porcentuales 

de los Precios del PIB 

PERIODO DIV.I DIV.VIII QUIMICA PETROQUIMICA MANUFACTµRJl.S 

1975/70 14.6 9.3 7,5 12.2 11.6 
1980/75 19.4 24.2 19.6 24.5 22.1 
1980/70 17.0 16.5 13.4 lB.2 16.7 

Fuente: Cuadro anterior. 

Particularmente, la aceleraci6n del sector qu1mico s;f.g_ 

nifica un 261.3% de un quinquenio frente a otro. En el caso 

del sector petroqu1mico, la aceleraciOn del segundo quinquenio 

frente al primero es de 200.8%, ante un 190.5% del promedio 

manufacturero. 

De hecho, la variaciOn de los precios del producto de 

la industria qu1mica en el segundo quinquenio es muy similar 

a la tasa que reporta la Divisi6n r, por lo que el abarat~ 

miento relativo de este sector ocurre en gran medida en el 

primer quinquenio. En el caso del sector petroqutmico, el e!!_ 

carecimiento relatºivo se debe a la variaci6n de los precios 

en toda la d~cada, ya que en el primer quinquenio ocupa el 

. 1equndo lugar en grado de variaci6n, y en el segundo quinqu! 
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nio el primer lugar de aceleramiento de los precios frente a 

los sectores considerados. En toda la d~cada y en ambos qui~ 

quenios (uno a uno) la tasa promedio de crecimiento de los 

precios del PIB petroqu1mico es·superior al promedio de manu 

facturas. 
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II, Producto, Ocupaci6n y Productividad. 

A. Evoluci6n del PIB qu1mico y petroqu!mico. 

La industria química ha incrementado ·su participaci6n 

en el PIB manufacturero en el per!odo bajo estudio (1970-1981). 

Ad.1 de significar un 9.B• en 1970 pasa a un 12.1' en 1980. 

Este ·aumento se explica por las elevadas tasas de crecimiento 

que en los años 1970 a 1973 registra el sector productor de 

sustancias qu1micas, las que en todos esos años superan el 

10•. El promedio anual de crecimiento de 1970 a 1976 es de 

10.Bt frente a un 6.7• de las manufacturas, lo que arroja que 

el PIB qu!mico contribuya con un 12.2t al PIB de la industria 

de transformaci6n, en 1976. A partir de este año, las tasas 

de crecimiento promedio anual entre ambos sectores han sido 

muy similares, por lo que esa participaci6n no se ha modifica 

do sustancialmente. M4s adn, ya desde 1973 la proporci6n de 

11.6t no ha sufrido cambios de importancia. 

El crecimiento de la qu!mica en su conjunto (incluye~ 

do las Ramas 33 y 34) puede explicarse en buena medida por el 

crecimiento del sector de petroqu!micos, en los Qltimos años 

de la ddcada pasada y primeros de la presente. De 1978 a 

1981, este sector creci6 a raz6n de 12.51 promedio anual, t! 



sa muy superior a la de la química (de 8.4%) aisladamente con 

siderada. 

La tasa de crecimiento promedio anual de 1970 a 1976 

de la petroqu!mica es inferior a la de la qu!mica, siendo l~ 

vemente .. superior durante 1976-1978 y acelerándose a partir de 

1978. 

II.1 Crecimiento del PIB por Periodos 

AROS MANUFACTURAS QUIMICA PETROQUIMICA PETROLEO 

19 70-76 6.7 10.8 8.4 8.5 
1978-76 6.6 6.6 6.8 15.3 
1981-78 8.7 8.4 12.5 19.7 

Fuente: Elaboraciones a partir de S.P.P., Sistema de Cuentas 
Nacionales. 

El sector petrolero acelera su crecimiento durante t~ 

do el periodo considerado, hasta aproximarse a partir de 1978 

al 20\, tasa de crecimiento acumulativa anual. Este ritmo de 

crecimiento puede considerarse como pr4cticamente vertiginoso, 

resultando en lo que hemos conocido como el "boom" petrolero. 

~ 18. -



En este crecimiento ha incidido fuertemente la expansi6n de 

la petrotu!mica. 

El sector petrolero, particularmente extracci6n de p~ 

tr6leo y gas, creci6 a contrapelo con los sectores considera 

dos en el per1odo 1978/76. 

Dejando de lado la 11nea de causalidad, podemos afi~ 

mar que el comportamiento de la qu!mica y de la petroqu!mica 

ha sido proc!clico, con respecto a manufacturas, acelerándose 

cuando ~sta lo hace y desacelerándose cuando la manufactura 

reduce sus ritmos de variaci6n. 

- 19 -



B. Ocupaci6n. 

La aportaci6n de la industria qu1mica al empleo total, 

no llega al 1% y es constante a lo largo del periodo. Mientras 

tanto, la participaci6n en el total del empleo del sector p~ 

trolero se mueve entre el 0.5% y el 0.6% a lo largo de la d~ 

cada. 

Con respecto a la ocupaci6n en el sector manufactur~ 

ro, el aporte de la qu1mica se mueve entre el 6.3% en 1970 y 

el 6.9% alcanzado en 1978. Al final de la d6cada (1980) la 

participaci6n fue de 6.6%. En el caso de la petroqu1mica, la 

contribuci6n en 1970 fue de 1.7%, bajando en los años siguie~ 

tes hasta 1974. Gracias al crecimiento que la ocupaci6n re 

gistr6, en este sector, en los años 1975 y 1976, alcanz6 en 

este Gltimo año un porcentaje de 1.9, y continu6 recuper!nd~ 

se hasta lograr el 2.2% en 1980. 

Resulta claro que el peso de los sectores bajo est~ 

dio, en lo que se refiere a ocupaci6n, no son significativos 

comparado con el peso que en producci6n y productividad ti~ 

nen, adem4s de permanecer sin modificaciones Jpreciables. 
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ARO 

1970 
1976 
1978 
1980 

II.2 Peso de la ocupacidn en los Sectores Qu1mico, 

Petroqu1mico y Petrolero 

QUIMICA PETROQUIMICA 
MANUFACTURAS ECONOMIA MANUFACTURAS ECONOMIA PETROLEO 

6.3 o.a 1.7 0.2 0.6 
6.6 0.9 1.9 0.3 0,5 
6.9 0.9 2.0 0.2 o.s 
6.6 0.9 2.2 0.3 0.6 

Fuente1 S.P.P., Sistema de Cuencas Nacionales de ~xico. 

La evoluci6n del·empleo en los sectores qu:lmico y P! 

troleros (durante toda la dfcada) fue similar al promedio m~ 

nufacturero y de la economla en su conjunto. Es decir, pr! 

aantaron moviJlliantos en el mismo sentido en. cada etapa del P! 

rlodo considerado, e incluso las magnitudes de las tasas no 

difieren austancialmente. 

Viato por periodos, durante 1970-76 la industria qu! 

mica (3.81) reporta una taaa de crecimiento 3lt auperior a la 

manufacturera (2.9t), la petroqulmica (4.61 ea .. yor en un 

591, y s6lo el sector petrolero (1.9t) ••·rezaga debido a la 

actividad de extracci6n,. 

- 21 -
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Durante el período 1976 a 1978, que contiene los años 

.de desaceleraci6n m4s pronunciada de la econom!a, las tasas 

de crecimiento del empleo qu!mico (3.6) y petroqu!mico (3.5) 

son un 121 y un 151, respectivamente, menores a las totales 

(4.1). Sin embargo, con respecto a las manufacturas (2.1) son 

superiores. 

Estas cifras muestran que la desaceleraci6n del e!' 

pleo en este per!odo afect6 fundamentalmente a la industria 

manufacturera. Pese a Asto, los sectores qu1mico y petroqu! 

mico no sufrieron una ca!da de importancia funcionando como 

amortiguador en la recesi6n. 

En los Qltimos años de la dAcada, ia ocupaci6n parece 

acelerarse en todos los casos, muy particularmente en petr~ 

leo y petroqu!mica, sectores que presentan tasas que pueden 

considerarse muy elevadas, triplicando la tasa de crecimiento 

de la poblaci6n. 

- ,22 -
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II.3 Peraonal Ocupado 

-ail•• de ocupacionea remunerada• prmaedio anual-

AIO BtmOMIA MAllUl"ACTURAS QlJIMICA PE'l'llOQUIMICA 

1970 12~an 1,726 108.695 29.879 

1'71 13.322 l.772 116.205 29.227 

1972 13.702 1.831 121. 740 28.657 

1973 14.441 1.925 132.145 29.031 

1974 U.647 1.996 131.920 29 .646 

1975 15.296 2.002 132.483 33.088 

1976 15.550 2.046 136. 081 39.101 

1977 16.238 2.051 138.547 39.953 

1978 16.844 2.133 146.279 41.941 

1979 17.676 2.291 151.331 48.024 

1980 18.795 2.417 160.135 51.983 

Puentes S.P.P., 81atema de Cuenta• Nacional•• de Mllxico. 

.). 

'\ 
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II.4 Crecimiento de la Ocupaci6n 

AGOS QUIMICA PETROQUIMICA PETROLEO MANUFACT. ECONOMIA 

1976/70 3.8 4.6 1.9 2.9 3.2 
1978/76 3.6 3.5 4.8 2.1 4.1 
1980/78 4.7 11.4 9.2 6.5 5.6 
1980/70 4.0 5.7 3.9 3.4 3.9 

Fuente a Elaboraciones a partir de S.P.P., Sistema de Cuentas 
Nacionales. 

Al mismo tiempo que el incremento de la ocupaci6n en 
_,. 

petroqu!mica se acelera, la proporci6n que la ocupaci6n en ea 

te sector representa, respecto a la qu!mica, va en aumento 

desde 1975 a 1980, pasando de 22.4 a 32.'5\ en estos años. 

Los aumentos en la ocupaci6n que aqu1 se muestran PU! 

den ser considerados coJllO verdaderos avances en el empleo de 
. l 

la fuerza de trabajo, ya que no es en el sector manufacturero 

y menos atin en los sectores qu1micoa donde se presenta el s~ 

empleo disfrazado como.ocurre en servicios o en agricultura. 

Por otra parte, loa diferenciales en las tasas de oc~ 

paci6n no son tan amplios camo para provocar una alteraci6n 
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en la estructura del empleo. Si bien las variaciones en P! 

troqu1mica son Jlt4s acentuadas este sector tiene poco peso r! 

lativo en el resto. 

c. Capacidad de .Absorci6n del Empleo. 

Llama!llO• capacidad de absorci6n de empleo de un sector 

a su elasticidad producto del empleo. Es decir, la relaci6n 

entrl!! la variaci6n de la ocupaci6n y la del P.IB. 

con este indicador se busca relativizar el aumento de 

la .. ocupaci6n en las industrias que qeneran empleo debido m!s 

al dinÚlismo de su crecimiento, que a procesos productivos in 

tenaivoa en trabajo. 

Loa resultados muestran que con muy contada• excepci2_ 

nea esta elasticidad en todos loa sectores considerados, ·es 

menor a la unidad. Lo cual nos indica que la variacidn que 

se da en la ocupacidn correspondiente a una variacidn en el 

PIB ea menos que proporcional. 

.: ¡• 
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AÓOS 

1971 
1972 
1973 
1974 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Fuente: 

II.5 Capacidad de Absorci6n de Empleo 

(1971-80) 

QUIMICA PETROQUIMICA PETROLEO MANUF.,.CT. 

0.599 -0.349 -0.496 0.690 
0.274 -0.166 0.116 0.340 
0.584 . 0.137 0.202 0.489 

-0.038 0.209 0.169 o.su 
0.052 2.441 0.325 0.069 
0.290 2.088 ·o.u1 0.436 
0.256 o.419 0.592 0.069 
0.918 0.607 0.176 0.408 
0.327 1.os5 o.s3s 0.697 
0.931 0.101 0.369 0.765 

ECONOMIA 

0.855 
0.336 
0.641 
0.233 
0.790 
0.392 
1.285 
0.452 
0.540 
0.761 

S.P.P., Sistema de Cuentas Nacionales de M6xlco. 

Como puede observarse, el comportamiento de la capac! 

dad de absorber empleo, tanto en los aectores qu1m1coa y P! 

troleroa, como en la• manufacturas y en el conjunto.de la ec2 

noala, es verdaderamente err4tico. Puede constatarse c&no la 

ta .. de variaci6n del indicador en cue1ti6n cambia 11atem&t! 

c ... nte de 1iqno de un afto a otro en todos y cada uno de 101 

sector•• econ6micoa. Debido a ••to, no ea posible dibujar 
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ninguna tendencia en este sentido. Una pequeña excepci6n pu! 

de realizarse en el caso de la absorci6n de empleo en manufa~ 

turas, Asta crece sostenidamente de 1977 a 1980. 

Es notable c&no en el año 1977 la absorci6n de empleo 

de la econom!a qlobal es mayor a la unidad. Esto parece ser 

mis un resultado de la brusca ca!da en la tasa de variaci6n 

del PIB en e1e año, que de un aumento espectacular del 81pl.eo. 

Por otro lado, en los años 1975 y 1976 la absorci6n 

de empleo en petroqu!micos se explica por la expansi6n del em 

pleo a: taaaa de 11.4 y 18,1', arrojando elasticidades de 2.44 

y 2.09, respectivamente. 

Para evaluar la capacidad de absorci6n de ocupaci6n 

relativa, es decir, con respecto al promedio, constru!mos los 

diferenciales de absorci6n de los sectores. Es ilustrativo 

realizar tal comparaci6n, por un lado, respecto a la manufa~ 

tura, y por otro, a toda la econom!a. 

27 -
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AROS 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
.1977 
1978 
1979 
1980 

Fuente1 

II.6 Absorci6n de Empleo Relativa de Qutmica, 

Petroqu!mica y Petr6leo respecto a Manufacturas 

(Porcientos) 

QUIMICA/ PETROQUIMICA/ PETROLEO/ 
MANUFACTURAS MANUFACTURAS MANUFACTURAS 

86.8 -50.6 -71.9 
80.6 -48.8 ,.;34 • .l 

119.4 28.0 41.3 
-6.S 36.0 29.l 
90.0 406.8 541.7 
66.S 478.9 187.4 

371.0 607. 2 858.0 
225.0 148. 8 43.1 

46 .• 9 151.4 76.8 
121.7 92~4 48.2 

Cuadro anterior. 

El diferencial de ab•orci6n de empleo re•pecto a man! 

facturae, de loe Hctorea aqu1 e1tucUadoa reporta porcentaje• 

auy elevado• entre loa año• 1975-78. 

Debe reaaltane que ea principalunte ••t• diferencial 

el que no• conduce a auponer c¡Ue, pe1e a ~ en 9enera1·, a lo 
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largo de la d~cada los sectores en cuesti6n parecen destacaE 

se por ser poco asimiladores de ocupaci6n, en estos años, in 

tensifican la ocupaci6n de trabajo en la generaci6n de su pr~ 

dueto, en t~rminos relativos. Particularmente en 1977, año 

de recesi6n, se reportan los porcentajes mls abultados en e! 

te'terreno actuando,en consecuencia, como amortiguadores de!!_ 

tro.de la manufactura. Se ha podido verificar c6mo en los 

años de contracci6n de la econom1a, el producto cae m4s rlp! 

do que el empleo, debido a las pol1ticas de protecci6n del E!!!, 

pleo y a las dificultades que acarrean las liquidaciones y r! 

contrataciones muy frecuentes tanto en. las finanzas de las em 

presas como en la capacitaci6n del personaí. 

Por lo que se refiere a los diferenciales de absorci61; 

de ocupaci6n con respecto a la economla en su conjunto, las 

cifras son las que a continuaci6n se presentans 

~ 2.9 -
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Af:IOS 

1971 
1972 . 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1!180 

II.7 Absorci6n de Empleo Relativa de Qutmica, 

Petroqu1mica y Petroleo, respecto a la Economta 

QUIMICA/ PETROQUIMICA/ PETROLEO/ 
ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA 

70.l -40.8 -se.o 
81.S -49.4 -34.5 
91.l 21.4 31.S 

-16.3 et. 7. 72.5 
6.8 309.0 41.1 

74.0 532. 7 208.4 
89.8 147~0 207.7 

203.l 134.3 38.9 
60.6 195.4 99.0 

122.3 92.9 .48.S 

Fuente: S. P.P., Sistema .de Cuentas Nacionales de Mxico; 

La ab•orci6n de empleo de la qu1mica es inferior en 

casi todo• los años a la ~similaci6n de .trabajo del conjunto 

de la economia. En el caso de la petroqutmica, con difere!!. 

ciales de 300 y SOOt en los años 1975 y 1976, arranca un qui!!. 

quenio (el Hgundo) en el que,· la absorci6n de ocupaci6n. del 

uctor H .uperior al pr.dio nacional~· 

~ 30. -
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Las actividades petroleras, a excepci6n de 2 años se 

sitGan muy por abajo del promedio de la econom1a. Extrañamen 

te, despu€s de diferenciales superiores a 200%, en 1978, esa 

.proporci6n se desploma y en 1980 no llega a significar la mi 

tad de la capacidad de absorci6n de la econom!a. 

D. Productividad. 

Como indicador de productividad, usamos la relaci6n 

del PIB a precios de 1970, con la poblaci6n ocupada en cada 

sector. Esto representa un indice de pro~uctividad monetaria 

por hombre ocupado. 

L·a productividad monetaria que en el cuadro se nos 

muestra, da cuenta de la situaci6n que priva en la econom1a 

mexicana. 

Podemos, c6modamente, afirmar que las productividades 

en los sectores qu!micos son muy elevadas. Pero comparadas 

con la industria qu1mica internacional €sto dista mucho de 

ser la realidad. Lo que est~ explicando los diferenciales de 

productividad tan elevados es en mayor·medida lo absolutame~ 

te raqu1tico de la productividad en la econom!a mexicana vis 

ta globalmente. En particular, lo bajo del producto por horn 

bre ocupado está determinado por agricultura y algunos servi 
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cios, donde como ya se mencionó, priva la subocupaci6n. 

La productividad manufacturera pese a ser del doble 

que la promedio en la econom1a, está muy lejos de ser satis 

factoria. Piénsese que en 1980 un hombre apenas produc1a en . 

todo el año el equivalente a $ 400 mil pesos. ($ 87 mil pesos 

de 1970). 

De todos los sectores c•onsiderados, es petroqu1mica 

el que reporta la mayor productividad, representando en 1970 

442% respecto a la productividad promedio de la economia y 

274% respecto a manufacturas. Para 1980 esas proporciones 

eran de 459% y 237% respectivaz::ente. Es decir, el difere~ 

cial de productividad no reporta cambios sustanciales • 

... 
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ANOS 

1970 
1971 

1972 

1973 

1974 

1975 
1976 

1977 

1978 

1979 
1980 

1981 

II.8 Productividad: Sectores Qu1micos, Petroleros, 

Manufacturas y Total de Economía 

(Pesos de 1970) 

QUIMICA PETROQUIMICA PETROLEO MANUFACT. 

34 539 60 952 94 508 152 706 
34 740 61 662 98 583 166 863 
36 643 65 520 110 362 187 233 

37 692 68 858 116 549 203 481 
39 433 70 623 121 398 218 997 
39 878 73 955 130 978 205 716 
40 889 76 010 139 474 189 266 
40 505 78 516 146 786 194 531 
42 269 82 896 147 472 200 821. 
43 967 85 384 157 682 199 486 
44 791 86 753 158 329 205 776 

45 938 88 569 

ECONOMIA 

120 464 

126 135 
136 518 

144 126 

161 645 

173 212 

175 581 

182 422 
212 456 

228 851 
260 145 

Fuente: Elaboraciones a partir de S.P.P.: Sistema de Cuentas Na 
cionales. 
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II.9 Diferencial de Productividad de los Sectores Qu1rnicos 

y Petroleros respecto a la Manufactura en su Conjunto 

AAO Q/M PQ/M P/M 

1970 1.6 2.5 2.0 
1975 l. 8 2.8 2.3 
1977 1.9 2.5 2.3 
1978 1.9 2.4 2.6 
1980 l. 8 2.4 3.0 

Fuente: Elaboraciones a partir de S.P.P. 1 Sistema de Cuentas 
Nacionales de México. 

II.10 Diferencial de Productividad de los Sectores Qu1micos 

y Petroleros respecto al Total de la Econom!a 

AAO Q/T PQ/T P/T 

1970 2.7 4.4 3.5 
1975 3.3 5.2 4.3 
1977 3.6 4.8 4.5 
1978 3.5 4.8 5.0 
1980 3.5 4.6 5.8 

Fuente: Elaboraciones a partir de S.P.P., Sistema de Cuentas 
Nacionales de MAxico. 
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La productividad de quúnica, petroqu!mica y petróleo 

es mayor a la de manufactura (representa el doble y el triple), 

y más aan a la de la economía en su conjunto (va de tres a 

seis veces), como lo muestran los cuadros anteriores. 

Sin emb~rgo, salvo en el caso de petróleo, los dife 

renciales son relativamente constantes. 

El crecimiento de la productividad petrolera a partir 

de 1976 es muy superior a los incrementos que se registran en 

el resto de los sectores, arrojando como promedio de la déca 

da un crecimiento anual acumulativo de 8%. 

Además de reportar las mayores tasas de variación, é~ 

tas son crecientes a lo largo de la década, acelerando la pr~ 

ductividad con el tiempo, 

Por lo que se 'refiere a la evolución de la productiv! 

dad en los sectores quúnicos, consecuentemente con la mayor 

absorción de empleo respecto a manufacturas del sector qu1m.!_ 

co en el período 1976-78, observamos una desaceleración de la 

productividad, cuya tasa de crecimiento representa el 64% del 

aumento en la industria de elaboración, 

La productividad de la industria qu1mica y petroqu1m! 

ca fue más din&nica en el per1odo 1970-1976, desacelerándose 
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de 1976 a 1978. De 1978 a 1980 la evoluci6n de la productiv! 

dad de qu1mica se recupera levemente, mientras que la de p~ 

troqu1mica se desacelera aún más. 

Si bien las variaciones de la productividad de los 

sectores qu1mico (5.3) y petroqu!mico (3.0) no son de gran im 

portancia, pese a ~sto, son mayores en 103.9 y 15.4% a las de 

la econom1a en su conjunto. En la industria qu1rnica, aislad! 

mente considerada, la variaci6n porcentual de la productivi 

dad es mayor a la que resulta en el sector manufacturero. 

Las cifras muestran el bajo nivel de la productividad 

de la economía mexicana y su escasa evoluci6n. 

II.11 Evoluci6n de la Productividad. 

(Variaciones porcentuales) 

A~OS ECONOMIA MANUFACT. QUIMICA PETROQUIMICA PETROLEO 

1976/70 2.9 3.8 6.7 3.6 6.5 
1978/76 l. 7 4.4 2.8 3.0 10.0 
1980/78 2.9 2.3 3.6 1.2 10. 7 
1980/70 2.6 3.6 5.3 3.0 8.0 
1981/80 2.6 2.1 

Fuente: Elaboraciones a partir de S.P.P., Sistema de Cuentas 
Nacionales de México. 

- 36 -



III. Remuneraciones y Distribución del Ingreso 

A. Remuneraci6n de asalariados. 

l. Remuneraciónes reedias. 

El inqreso de un trabajador mexicano era, en promedio 

en 1970, de doce mil pesos anuales. Esta cifra est4 en buena 

medida explicada por los inqresos de los trabajadores del c~ 

po que han sido tradicionalmente muy reducidos en comparación 

con los trabajadores urbanos, y cuya ocupaci6n tiene un impo~ 

tante peso en la economía mexicana. 

A~O 

1970-71 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

III.l Salarios Mínimos Anuales (+) 

PESOS CORRIENTES 

11,315 
13,389 
14,089 
19,302 
22,411 
29,310 
36,841 
41,488 
47,693 
55,723 

VARIACION PORCENTUAL 

18.3 
5.2 

37.0 
16.l 
30.8 
25.7 
12.6 
15.0 
16.8 

(+) Salarios mlnimos urbanos promedio vigentes en las ciudades 
de M8xico, Guadalajara y Monterrey. 

Fuente: Comisión Nacional de Salarios Mlnimos. 



Comparados con los niveles de los salarios m!nirnos u~ 

banos y su evoluci6n, es notable la acentuada diferencia de 

éstos con respecto a los salarios pagados en la qu.!mica y p~ 

troqu!mica. Los salarios medios anuales en la qu!mica en 1970 

son de cerca de 36 mil pesos siendo los salarios m!nimos de ll 

mil. En 1976 el salario medio en qu!mica es de 94 mil pesos y 

los m!nirnos ascienden a 29 mil; en 1978 tenemos en qu!mica una 

remuneraci6n de 136 mil pesos, siendo los m1nimos de 41 mil p~ 

sos; para concluir la década con salarios de 196 mil pesos 

en qu!mica y 56 mil pesos los m1nimos. No hace falta insistir 

en la abismal diferencia. 

Si nos avocamos a la revisi6n de la evoluci6n de 1970 

a 1980, los salarios qu!micos crecieron 4.3 veces y los sala 
• rios m1nimos se incrementan en 4.9 veces. Es decir, la evolu 

ci6n no muestra discrepancias de signif icac16n. 

La remuneraci6n que un asalariado del sector manufactu 

rero percib!a en 1970, como promedio, era de 23 mil pesos al 

año; es decir, casi el doble que el promedio de toda la econo 

m!a. Aqu! ocurre una distorsi6n: el concepto "remuneraci6n de 

asalariados" no se aplica s6lo a los trabajadores, entendidos 

éstos como obreros, sino que incluye todo aquel personal que 

participa en una n6mina, o sea, personal técnico, administrat! 

vo y directivo, cuyos ingresos inflan el promedio. No obsta~ 

te, el hecho afecta en menor medida cuando comparamos los ingr! 
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sos en manufacturas con los qu!micos y petroleros. Las dif~ 

rencias pueden explicarse en parte por el peso de los cuadros 

t~cnicos y directivos en los sectores de mayores inqresos, p~ 

ro la comparaci6n entre ellos no se afecta tanto como la que 

hacemos con las remuneraciones promedio de toda la economla. 

Debe señalarse que lo mencionado no demerita el hecho de que 

en efecto, en loa sectores qa!mico y petrolero, los trab&jád2, 

res stricto-aensu gocen de mejorea salarios. 

Ast, las remuneraciones medias anuales por persona OC!!, 

pada en los sectores qulmico y petrolero son muy superiores a 

las remuneraciones que· .•e perciben en el 11.ector manufacturero 

y en el conjunto de la economta, como lo muestra el cuadro si 

guiente: 

ARO 

1970 
1976 
1.978 
1980 
1981 

III.2 Remuneraciones Medias Anuales 

(en pesos de 1970 por asalariado) (+} 

ECONCllIA MANUFACTURA QUIMICA PE~OQUIMICA 

12,319 22, 752 36, 778 55,062 
17,384 30,105 45,812 58,806 
17,000 29,543 43,930 61,216 

17, 750 29,026 42,360 60,080 
18,024 29,299 .;. 

PETROLEO 

57,036 
60,425 
63;941 
68,180 

(+) Deflactado con al !ndice nacional' de preeio• al conauaidor 
· · ·del ·Banco d• Medco. 
PÚant•i S.P.P.; Siat•a da Cuantas HacionalH de Mxico • 

. ' 
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Al iniciar la d~cada, las remuneraciones medias de la 

química representaban cerca del triple de las remuneraciones 

de la economía, siendo el 162% de las manufactureras, Las re 

muneraciones en el sector de petroqu!rnicos son adn mayores, 

significando el 447% de la economía, y el 242% de la industria 

de transforrnaci6n. 

Si bien a lo largo de la década las remuneraciones en 

química son muy superj.ores a las de manufacturas, y a1ln más al 

promed fo de la economfa, la brecha tiende a cerrare;e J. i.gerame~ 

te en la relaci6n qu!mi~a/manufacturae;, (pasando de ser 62% S!!_ 

periores en 1970 a 46% mayores en 1980) y m4s aceleradamente 

en qu!mica/econorn!a (ya que el diferencial muestra que las re 

muneraciones químicas eran 199% mayores que el promedio en ec~ 

nom1a en 1970 y llegaron en 1980 a ser 139% superiores) , 

Las remuneraciones en el sector de petroqu!rnicos, son 

adn mayores, significando el 447% de la econom!a, y el 242% de 

la industria de transformac16n. 

El, diferencial de petroqu!mica a manufacturas cae de 

1970 a 1976 para recuperarse en 1978 y as! mantenerse hasta 

1980. Este dltimo dato muestra que las remuneraciones en P! 

troqu!mica son m4s del 200% de las manufactureras, (es decir, 

cien por ciento superiores). En relaci6n al promedio total, 

o de la economla, el diferencial, que es muy alto, es sigz! 
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gueante y muestra que después de una marcada ca!da de 1970 a 

1976, éste se mueve entre 33By 360% el resto de la década. 

Las remuneraciones medias en el.petrOleo, siendo las 

mayores, tienen un diferencial respecto a la econom!a de 463%. 

Sin embargo, ya para 1976 este diferencial ha declinado sustan 

cialmente, de tal forma que pese a la re~uperaci6n subsiguie~ 

te no se logra alcanzar en 1980 el diferencial de 1970. 

Mientras que los vaivenes en los diferenciales de p~ 

troqu!rnica con respecto a la econom!a y las manufacturas se d~ 

ben a movimientos ligeros pero encontrados, en la segunda pa~ 

te de ·la década, en el caso de la qu!mica, éstos parecen estar 

explicados m4s por la reducci6n de las remuneraciones reales 

en dicho sector que por incrementos en los otros, ya que incl!!_ 

so las remuneraciones reales en manufacturas también declina 

ron. 

Lo anterior no oscurece el ·hecho de que pese a todo, 

los salarios en la industria qu!rnica son mejores que en el pr~ 

medio de las manufacturas, am~n de que con respecto a sectores 

como petroqu!rnicos y petroleros adem4s de estar por debajo, 

tienden a separarse. En 1980 un trabajador de petroqu!mica g~ 

naba 42t m4s que uno de la industria qu!rnica y 6lt m4s si la 

comparaci6n es con el sector petrolero. 
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2. Remuneraciones totales. 

La erogación total que por concepto de sueldos y sal! 

rios realizan los sectores, depende, como sabemos, del volumen 

de la ocupaci6n y del nivel de las remuneraciones medias. 

Como hemos visto, el diferencial de las remuneraciones 

medias de los sectores qulmicos y petroleros, respecto a las m!. 

nufacturas y a la econom1a, es ~uy amplio, pero se reduce SU! 

tancialmente a lo largo de la d6cada. Por otro lado, la apo~. 

·taci6n de la ocupaci6n de los sectores mencionados a la econ2 

m1a no es de gran peso y con respecto a la industria de trans 

formaci6n, s6lo la qu1mica realiza una contribucidn signif ic!. 

tiva. Con todo, esta participaci6n .es relativamente constante. 

Por lo dicho, las proporciones de las remuneraciones 

de asalariados permanecen casi inalteradas, mostrando en dos 

casos tendencias ligeramente apreciables. 
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III.3 Contribuci6n de Remuneraciones Totales 

QUIMICA PETROQUIMICA PETROLEO 
AAO RESPECTO A RESPECTO A RESPECTO A 

ECOÑ. MANUF. ECOÑ. MANUF. ECON. 

1970 2.5 lQ.2 1.0 4.2 2.6 

1976 2.3 10.1 o.a 3.7 1.8 

1978 2.2 10.2 0.9 ... 1 2.0 

1980 2.0 9.7 0.9 ... 5 2,1 

Fuente: S.P.P., Sistema de cuentas Nacionales de M!xico. 

En el caso de la aportaci6n que la qu1mica realiza a~ 

te la econom!a, esa proporci6n declina constantemente. Por su 

parte, la contribuci6n del sector petrolero ante el conjunto 

de la econom!a cae entre 1970 y 1976 para recuperarse a partir 

de éste año y hasta 1980. La recuperaci6n se debe.' sin duda a 

la rama 06: extracci6n de petr6leo y.gas; ya que, corno podemos 

apreciar, la petroqu1mica sostiene su aportaci6n constanteme~ 

te •.. 

A partir de 1976, las remuneraciones totales de los 

sectores petroleros presentan variaciones anuales promedio muy 

superiores a las del sector manufacturero •. El conjunto de la 

econom!a muestra para estas variables ritmos mayores a los ma. 
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nufactureros. Otra cosa ocurre con la qu!mica, aisladamente 

considerada, ya que sus variaciones porcentuales son las men~ 

.res, dentro de los sectores considerados en el per!odo. 

III.4 Evoluci6n de la Remuneraci6n de Asalariados 

A~O ECONOMIA MANUFACT. QUIMICA PETROQUIMICA PETROLEO 

1976/70 9.3 7.8 7.7 5.7 2.9 
1978/76 2.9 1.2 l.S 5.7 7.8 
1980/78 7,9 5.5 2.7 10~3 12.8 
1980/70 7,7 6.0 5.4 6.6 5.8 

Fuente: S.P.P., Sistema de Cuentas Nacionales de M~xico •. 

J. Remuneraciones y Productividad. 

En esta parte pretendemos evaluar las remuneraciones · 

de los asalariados, es decir, la correspondencia (o falta de 

ella) de los movimientos de los salarios bis a bis los movi 

mientos de la productividad del trabajo. 

Para este efecto, presentamos las variaciones porce!!. 

tuales promedio anual de las remuneraciones por trabajador y· 

de la productividad y la elasticidad de respuesta de las r!. 

muneraciones frente a cambios en la productividad, en los cu! 

dros que si911en1 
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Ano 

1970 
1976 
1978 
1980 

III.5 Niveles de Salario y de 

Productividad en los Sectores Qu!micos (+) 

QUIMICA PETROQUIMICA 
SALARIO PRODUCTIVIDAD SALARIO PRODUCTIVIDAD 

ANUAL POR Af10 ANUAL POR ANO 

36,778 94,508 55,062 152, 706 
45,842 139,474 58,806 189,266 
43,930 147,472 61,216 200,821 

42,360 158,329 60,080 205, 776 

(+) Ambos medidos a precios de 1970. 
Fuente: Elaboraciones propias a partir de S.P.P., Sistema de 

Cuentas Nacionales de M~xico. 

En la informaci6n que presentamos en los cuadros III.S, 

III.6 y III.7, puede apreciarse c6mo la participaci6n del asa 

lariado en el producto que genera decae considerablemente de 

1970 a 1980 en los sectores bajo estudio. As!, por ejemplo, 

en la industria qu!mica la participaci6n del salario en el pr~ 

dueto pasa de un 38.9% a un 26.8%, lo que implica una reduc 

ci6n de 12 puntos porcentuales. En el caso de la industria p~ 

troqu!mica, la proporci6n inicial era de 36.1% llegando a ser 

de 29.2% al final. Aunque menor (7 puntos porcentuales), la 

reducci6n es muy importante ya que en esta industria no se v~ 

rifican las abruptas ca!das en los salarios reales que hemos 

distinguido en la qu!mica. 
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Af.lO 

1970 
1976 
1978 
1980 

Fuente: 

III.6 Relaci6n entre Salarios y Productividad 

(proporci6n del salario en la productividad) 

QUIMICA PETROQUIMICA 

38.9 36.1 
32.9 31.1 
29.8 30.5 
26.8 29.2 

Elaboraciones propias a partir de S.P.P., Sistema de 
Cuentas Nacionales de México. 

Atendiendo a la evoluci6n de los salarios reales por 

un lado, y de la productividad por el otro, los datos dan el~ 

mentos para refutar la idea de que los incrementos salariales 

se negocian conforme a los aumentos de productividad. No ocu 

rre as! cuando menos en los agregados industriales, El cua 

dro III.7 muestra c6mo la evoluci6n de las remuneraciones no 

mantiene ninguna línea de causalidad con el dinamismo (o care~ 

cia de tal) de la productividad ni en sentido positivo, ni en 

sentido negativo. 

Nuestras cifras no parecen respetar las teorías. Veri 

fiquemos c6mo en los años contractivos para la industria manu 

facturera, la industria química eleva su productividad real. 

No ocurre lo mismo en la petroquímica. 
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En la economía mexicana, y particularmente en la indu~ 

tria manufacturera, los salarios mostraron mayor dinamismo que 

la productividad de 1970 a 1976, siendo más dinámica esta a1ti 

ma variable en el resto de la década, sobre todo en el período 

1976 a 197a. 

MIO 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
197a 

1979 
19aO 

III.7 Comportamiento de Salarios y Productividad 

en los Sectores Químicos 

(variaciones anuales porcentuales-

QUIMICA PETROQUIMICA 
SALARIO PRODUCTIVIDAD SALARIO PRODUCTIVIDAD 

l .• 7 4.3 -3 .2 9.3 
7.2 11.9 o.a 12.2 

-1.9 5.6 4,0 a.1 
2.9 4.2 3.1 7.6 
5.4 7.9 -1. 7 -6.0 
7.4 6.1 4.0 -a.o 

-1.0 5.2 -0.6 2.a 
-3.2 0.5 4.7 3.2 
n.s. 6.9 -7. 2 -0.6 
-3.5 0.4 s.a 3.2 

Fuente: Elaboraciones a partir de S,P.P., Sistema de Cuentas 
Nacionales de México. 
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B. Distribuci6n del Ingreso. 

Para abordar la distribuci6n del ingreso y su evoluci6n 

en los sectores que nos interesan, constru!mos dos indicadores 

de interés: la participaci6n de los salarios en el ingreso de 

los factores (w), y un proxi de la tasa de explotaci6n (e). 

Los indicadores mencionados se definen como: 

RA 
w = RA + EE 

e = EE 
RA 

RA remuneraci6n de asalariados 

EE excedente de explotaci6n. 

1. Participaci6n del salario en el ingreso de los fac 

tores. (+) 

Tanto la econom!a en su conjunto como las manufacturas 

presentan una proporci6n (w) relativamente estable en los pr~ 

meros años de la década, con una pequeña caida en 1973 que se 

convierte en ascenso hasta 1976. En este periodo (1970 a 1976) 

los sectores qu1mico y petroqu!mico sufren una r'educci6n en la 

participaci6n de los salarios, en 1971, pequeño para el primer 

sector y considerable (-23.7%) para el altimo. Posteriormente, 

la proporci6n crece hasta alcanzar un pico en el año de 1976, 

(+) En sentido estricto, no se trata del ingreso de los facto 
res, ya que por carencias de informaci6n estamos trabajañ 
do con el excedente bruto de explotaci6n. -
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de manera similar a lo ocurrido para toda la econom!a y la in 

dustria de transformaci6n en su conjunto. 

Otro es el caso del sector petrolero. En este sector 

las tasas de crecimiento positivas y negativas se suceden en 

el perfodo. Sin embargo, de manera tendencia! la ~ se reduce 

a lo largo de toda la d~cada, alcanzando su punto m4ximo en 

1970 (56.8) y el mfnimo en 1980 (30.7). 

En el periodo 1970 a 1980, la ~ decrece constantemente 

año con año para todos los sectores, con la sola excepci6n de· 

1980 en petroqu1mica. 

El total de la econom1a sufre una cafda menos r&pida 

que las manufacturas y la qu1mica, cuyas tasas de variaci6n 

son muy similares. 

III.8 Evoluci6n de la ParticiEaci6n de los Salarios 

en el In5l.reso de·· los Factores (+) 

ARO ECONOMIA MANUFACT. QUIMICA PETROQUIMICA 

1976/71 2.6 2.0 1.6 7.5 
1978/76 -2.4 -5.7 -5.7 -8.3 (++) 

1980/78 -1.3 -3.4 -3.0 47. 6 (+++) 

(+) Las variaciones para el sector petrolero aparecen en los 
. cuadro• que se adjuntan. . 

(++) Ta1a de variaci6n acumulativa anual periodo 1979/76. 
(+++) Ta•a de variaci6n de 1980/~979. 

Fúente: Elaboraciones a partir de S.P.P., Sistema de cuentas 
Nacionales de Mtxico. 
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El sector petroqu!mico sufre las variaciones m4s pre_ 

nunciadas. El aumento en la participaci6n de los salarios en 

el ingreso de los factores (W) en el primer per!odo consider~ 

do, es el de mayor dinamismo. Por otra parte, es el ~nico de 

los sectores aqu! comparados que manifiesta un aumento, muy 

acentuado por lo dem4s, de ! en 1980. 

Resumiendo: podemos decir en líneas generales que la· 

participación de los salarios en el ingreso aumenta levemente 

de 1971 a 1976, cayendo con mayor rapidez en 'el resto de la 

d~cada, por lo que al finalizar los setentas la w es menor a 

lo que exist!a al inicio de esta d~cada. 

2. La Cuota de Explotaci6n. 

La primer cuesti6n que se resalta es que la cuota de 

explotaci6n es sistem4ticaniente mayor a 100%, Esto, obviame!!_ 

te, significa que el monto del excedente es superior al monto 

de los Ralarios, en·toaos los sectores. 

Una segunda cuesti6n es que las tendencias de la·tasa 

de explotaci6n (e) de los sectores en estudio, tienen el mi! 

mo comportamiento. 

En tercer lugar, por lo que hace al nivel de esta V! 

riable !• no existen diferenciales de importancia entre uno y 

otro sector. 
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III.9 Variaciones de la Tasa de Explotaci6n 

ARO ECONOMIA MANUFACT. QUIMICA PETROQUIMICA 

1976/71 
1978/76 
1980/78 

-4.3 
4.7 
2.0 

-3.2 

10. 7 
5.5 

-2.6 
10.3 

5.0 

(+) Tasa de variaci6n anual en el per!odo 1976-1979. 
(++) Tasa de variaci6n de 1.979 a 1980. 

-13.0 
19 .o(+) 

-56.9(++) 

FUente: Elaboraci6n a partir de S.P.P., Sistema de Cuentas N! 
cionales de M~xico, 

De lo anterior, y por 16gica, se deduce que, en cuarto 

lugar, las variaciones de !. siguen una relaci6n inversa con 

respecto a las ,modificaciones de ~· 

En quinto lugar, es curioso verificar que las variaciQ_ 

. ·nes de ~ y de !. no s6lo presentan signos contrarios en cada P!. 

r!odo, sino ~e, adem!s, en todos los casos los ritmos de in 

cremento o de decremento de !. son m!s pronunciados que los de 

w. La explicaci6n es quiz! que en el denominador de !! se con 

jugan las tendencias de la masa de los salarios y de la masa 

del excedente. 

Hemos considerado al sector petrolero por separado, ya 

que debido a su comportamiento totalmente err!tico en ambos i~ 

dicadores, ! y ~· no ha sido posible definir ciertos per!odos. 
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Por lo tanto, hemos optado por remitir al lector a los cuadros 

que se adjuntan, en los que aparecen los datos año a año. R! 

saltemos solamente que este sector reporta las mayores tasas 

de explotac16n, en orden de importancia, en los siguientes 

afiost 1980 (con ! ele 225.9), 197f (207.8) y 1971 (203.6) 

AIO 

1170 
.. J.971 

1972 
1173 
117t 
1975 
1171 
1177 
1171 
1t7t 
ltlO 

l'\lentea 

,, 

lll.10 aeauneracidn Media Anual 

(pesos por Halu:la4o) 

QUllllCA YAa. • nnoQUIMlCA 

31;771 55,023 
39,323 '·' 51,041 

44,2~1 12.1 59,111 
'8;707 10.0. H,172 
11,HO 27.3 88,211 
75,231 21 ... H,7H 
tl,'11 24.4 120,0H 

111,SSt 27.7 15',lot 
US,t71 13.7 lH,525 
110,Hl 11.1 207,910 
115,157 22.0 .277,135 

vu .• 

l.t 
s.1 
H~t 

27.5 
u.o 
20 ... 
21.s 
22.1 

'·' lJ.5 

llaboracione• a partir 4• &.P.P., li•tllia 4• cuenta• 
laoional•• de •ioo. 



III.11 Remuneraciones Medias Reales 

(pesos de 1970) 

ARO QUIMICA PETROQUIMICA PETROLEO 

1970 36,778 55,062 57,036 
1971 37,413 53,379 54,723 

1972 40,102 53,687 54,745 
1973 39,330 55,815 55,842 

'1974 40,481 57,534 54,695 
'1975 42,666 56,552 56,677 

1976 45,842 58,806 60,425 

1977 45,362 58,446 58,584 
1978 43,930 62,216 63, 941 

1979 43,882 56, 812 68,380 
1980 42,360 60,080 '68,218 

Fuente: Elaboraciones a partir de S.P.P,, Sistema de Cuentas 
Nacionales de M~xico. 
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ARO 

1970 
1971 
1972 
1973 

1 1974 
UI 1975 .. 
1 1976 

1977 
1978 
1979 
1980 

F11ente1 

III.12 Inqreso de los Factores 

(~i1iones de pesos corrientes) 

RDIUNERACION DE ASALARIADOS EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 

QUIMICA PETROQ. PETROLEO QUIMICA PETROQ. PETROLEO 

3,997.6 1,645.2 4,083.8 5,692•2 1, 548 .2 3,102.8 
4,569.3 1,636.6 4,055.3 6,760.4 2,525.7 4,687.7 
5,389.8 1,698.5 4,224.9 7,777.8 2,446.3 4,289.6 
6,434.2 2,006.0 4,901.9 9,965.6 2,657.9 5,341.2 
8,175.l 2, 611.2 6,087.l 11,599.8 2,898.2 12, 646. 8 
9,969.l 3,300.2 7,526.9 13,571.8 3,360.l 13,572.0 

12,740.5 4,695.3 9,897~3 16,512.5 3,616.4 11.140.6 
16,570.9 6,156.9 13,129.7 26,71"5.l 9,547.4 26.735.9 
19,878.9 7, 941.1 17,426.l 31,360.4 10,003.4 28,303.5 
24,290.2 9, 979. 7 24,186.7 39,887.9 12,943.0 35,388.8 
31,356.7 14,437.0 33,142.5 54,546.8 8,062.8 74,876.6 

INGRESO DE LOS FACTORES 

QUIMICA PETROQ, PETROLEO 

9,689.8 3,193.4 7,186,6 
11,329. 7 4,162.3 8,743. 1:, 

13,167.6 4,144 .8 8,514.5 
16,399.8 4,663·9 10, 243.l 
19,774.9 5,509.4 18,733.9 

23,540.9 6,660.3 21,098.9 
29,253.0 8,311. 7 21,037.9 
43,286.0 15,704.J 39,865.6 
51, 239.3 17,944.5 45,729.6 
64, 718.l 22,922.7 59,575.5 
85,903,5. 22,499,8 108,019.l 

Elaboraciones a ~artir de S.P.P., ·sistema de Cuentas Nacionales de Ml!xico, 

\'<. 



III.13 Distribuci6n del In9reso 

PARTICIPACION DEL SALARIO TASA DE EXPLOTACION 

QUIMICA PETROQUIMICA PETROLEO QUIMICA PETROOUIMICA PETROLEO 

' 1970 U.3 51.5 56.8 142.4 94.l 16.0 
1971 40.3 39.3 46.4 148.0 154. 3 115.6 

1972 40.9 u.o 49.6 . 144.3 144. o 101.5 

1973 39. 2 43.0 47.9 154.9 132.5 109.0 
UI 1974 
UI 

U.3 47.4 32.5 141.9 111.0 207.8 

1975 42.4 49.6 35.7 136.l 101.8 180.3 

1976 43 .6 56.5 47.1 .129.6 77.0 112.6 

1977 38.3 39.2 32.9 161.2 155.l 203.6 

1978 38.B 44.3 38.l 157.8 126.0 162.4 

1979 37 .9 43.5 40.6 164.2 129.7 146.3 

1980 36.5 64.2 • 30.7 174 .o 55~9 225.9 

Fuente: Elaboracionee a partir de s .P.P., Sistema de Cuentas Nacionales de· MAxico. 



'IV, Capital, Inversión y Concentracién Industrial. 

l. Capital e Inversión. 

En este apartado trabajamos con informacién procedente 

del Banco de MAxico(+), Las agregaciones que esta fuente ofr~ 

ce no siempre corresponden oon las del Sistema de Cuentas Naci2_ 

nales de MAxico de la Secretarta de Programaci6n y Presupuesto, 

por lo que no ha sido posible presentar informaci6n sobre la 

Petroqutmica por separado. Exponemos, en consecuencia, info~ 

mación sobre la industria Qulmica y Petrolera·, tomando datos 

relativos a Manufactura que deber4n ser vistos m4s por sus te~ 

dencias que por sus valores absolutos ya que no hay evidencia 

de que sea cubierto todo el universo. Adicionalmente, la ª! 

rie s6lo cubre en este caso, el primer quinquenio de la dAca 

da: es decir, de 1970 a 1975. 

Abordamos el examen en dos partes: a) Acervos, Dens~ 

dad e Intensidad de Capital,·y b) Inversi6n y Acwnulaci6n. 

A, Acervos, Densidad e Intensidad de Capital (++) , 

El acervo de capital fijo de la industria qu!mica r!_ 

presenta alrededor de un 14,Jt del acervo de capital manufa~ 

(+) Acervo• y Formaci~n de Capital 1960-1975. 
(++) Hacemo• referencia s6lo al Capital Fijo, es decir, maqui 

naria y equipo, edificio• e in•talacione• y mobiliario -
de. oficina. 



turero en el año de 1975, El capital del sec.tor petrolero a!. 

canza la proporci6n de 33.81 respecto a manufacturas, mientras 

que la relacidn entre el capital petrolero y qu1m1co es de 

237'. 

ARO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

IV,l Acervos de Capital 

(millones de pesos de 1970) 

MANUFACTURA PETROLEO 
BRUTO NETO BRUTO NETO 

121,904 76,027 38,723 24, 775 
131,418· 81,122 41,934 26,424 

141,895 87,679 45,560 27,634 
152,495 92,331 49·, 970 28,631 

164,217 98,011 49,994 28,622 

173,956 101,896 53,749 29,750 

QUIMICA * 
BRUTO NETO 

15,267 .1 9,399.5 
16,885.7 10,339.1 

18,805.4 11,641.5 
20,497.4 16,755.7 
21,725.2 12,864.5 
23, 716.0 14,191.4 

Fuente: Banco de MAxico, Acervos y Formacidn de Capital, 
1960-1975. 

* De la rama 40 se incluyen sdlo los qrupos 401 y 400, el que 
se agrupa con la rama •36. 
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IV,2 Din.imica de los Acervos de Capital 

(tasas de crecimiento) 

AQO 

1970 

1971 

1972 
1973 

'1974 

1975 

MANUFACTURA 
BRUTO NETO 

7.8 6.7 

a.o 8.1 

7.5 5.3 

7.7 6.2 

5.9 4.0 

Fuente: Cuadro anterior. 

PETROLEO QUIMICA 
BRUTO NETO BRUTO NETO 

8.3 6.7 10.6 10.0 
8.6 4.6 11.4 12.6 
7.5 3.6 9.0 43.9 
2.1. 6.0 .:23,2 

7,5 3.9 9.2 10.3 

El acervo de capital de la industria qu1mica se mue! 

tra más din&mico (aunque su volumen es menor) que el petrel~ 

ro, tanto si se eval~a el acervo en' t~rminos brutos como ne 

tos. Las tasas de crecimiento acumulativas promedio anual de 

los acervos brutos son, para la qu1mica 9.2% y para el petr~ 

leo 6.8%, mientras que en·tdrminos netos de depreciaci6n esas 

tasas son de 4.0 y 3.7%, respectivamente. El acervo neto de 

la industria qu1mica crece aceleradam~nte de 1970 a 1973 a una 

tasa acumulativa anual de 21.31, sufriendo una fuerte cafda en 

1974 (de ~23.21). 

CCllllo puede observarse, el capital bruto es m&a din&m! 

co que el neto, debido a que la depreciac16n reporta tasas de 

crecimiento promedio mayores a las del capital. 
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El proceso de renovación del capital, debido probabl~ 

mente a la m's prematura obsolescencia, parece ser más acel~ 

rado en la industria qu1mica que en el promedio manufacturero. 

ARO 

1975/70 
1973/70 
1975/73 

Fuente: 

IV.3 Din&mica de la Depreciaci6n 

(precios de 1970) 

MANUFACTURAS QUIMICA 

7.95 9.82 
8.30 11.00 
7.40 B.10 

Banco de M~xico. 

PETROLEO. 

7.02 
9.20 
3.80 

Sin embargo, ese proceso parece desacelerarse en la 

segunda parte del quinquenio. 

Por lo que se refiere al petr6leo, los r1.tmos de la 

depreciaci6n son menores a los que se han calculado para el 

conjunto de las manufacturas. 

En apartados anteriores helllos encontrado que las ra11a11 

de la industria qu1mica operan con un alto nivel d!f eficie!! 

cia 'si atendemos a los nivel~• y evolucidn de su productiv! 

dad.· Es factible suponer que la productividad se asocia a la 
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densidad de capital, evaluada como la relaci6n del capital f! 

jo al namero de ocupados, as1 como a los procesos intensivos 

en capital (relacidn entre el capital y producto). 

La densidad de capital para la industria qulmica y p~ 

trolera es la que a continuaci6n se presenta: 

I ARO' 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1975 

IV.4 Densidad de Capital y Productividad 

MANUFACTURAS QUIMICA PETROLEO 
DENSIDAD PRODUC DENSIDAD PRODUC DENSIDAD PRODUC 
CAPITAL TIVIDAD CAPITAL TIVIDAD CAPITAL TIVIDÁD 

70,628 60,952 161,610 94, 508 541,096 120,464 
74,164 61,662 166,303 98, 583 594,379 126,135 

77,496 65,520 174,906 110, 362 652,096 136,518 
49,218 68,858 174,781 116,549 690,477 144,126 
82,273 70,623 185,419 121,398 686,891 161,645 

86,891 73,955 202,205 l~O, 9.77 713, 893 173,213. 

FUente: Elaboraciones a partir de Banco de M~xico: Acervos y 
Formaci6n de Capital, y de S.P.P., Sistema de Cuentas 
Nacionales de M~xico. 

La densidad de capital manufacturera. crece a r.aziSn de 

4.2, promedio anual, mientras que la productividad lo hace al 

3.91.' 

Para quisnica y petr6leo, tanto en ndmeros absolutos CE 
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mo en evoluci6n, la densidad de capital y la productividad son 

mayores y mas din4micos que los manufactureros. Al pasar a n! 

veles m4s altos de densidad de capital encontramos, correspo~ 

dientemente, mayores productividades. 

La densidad de capital qulmica y la productividad re .,. 
presentan un 232.7t y un.177.lt, respectivamente, en el año de 

1975, respecto a esas mismas variables en manufacturas. En 

1970. esas relaciones fueron de 2ee:et para la densidad de cap! 
' ' 

tal y de 155.ot para l& productividad. Ea decir, pese a que 

loa diferenciales son altos, la brecha continda amplilndose en 

ambas variables. 

Por su parte, la industria petroqu1mica presenta la 111!. 

yor densidad de capital y la mayor eficiencia, sosteniendo d! 

ferenciales con manufacturas de 821.6t (1975) para la primer 

variable (densidad de capital), y de 234.21, para la producti . . . . -
vidad. La eficiencia y la aportaci~n de capital por hanbre 

ocupado en este sector se aceler6 durante el quiíiquenio, res 
. . -

pecto a .lo ocurrido en aanufacturas, ya que loa diferenciales· 

de 1970 son de 766.lt en lo que a densidad de capital se refi!, 

re y de 197.6t en la productividad. 

B• notable c&ao al situarnos en Mctores eon ... altos 

niveles de productividad y de densidad de capital, estos aecte· 

, rea presentan un •yor din•imo de las aiaaa variables, COllO 

prOlled'io del quinquenio. 
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IV.S Evoluci6n de la Densidad de Capital 

y de la Productividad 

TASAS DE CRECIMIENTO MANUFACTURAS QUIMICA 
ACUMULATIVA ANUAL D.K cp D.K 'f' PROMEDIO 

1975/1970 4.2 3.9 4.6 6.7 
1973/1970 3.9 4.l 2.6 7.2 
1975/1973 4.7 3.6 7.6 6.0 

D.K • Densidad de Capital 
f • Productividad 

Fuente: Cuadro anterior. 

p ROLEO 
D.K q> 

5.7 7.5 
e.5 6.2 
1.7 9.6 

Asociado con la densidad de capital y con la pr duct! 

vidad, se encuentra la intensidad de capital, que revis remos 

en seguida. 

La relaci6n entre el capital fijo neto y el Pr ucto 

Interno Bruto, seri el indicador de intensidad de capit 1 que . 

usaremoa, ya que no• muestra la proporci6n en que el 

entra en la generaci6n del producto. 
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ANO 

1970 
1971 
1972 
1,973 
197' 
1975 

Fuente a 

ARO 

1973/70 
1975/73 
1975/70 

Fuentes 

IV.6 Intensidad de Capital 

(millones de pesos de 1970) 

MANUFACTURAS QUIMICA 

72.3 .91.S 
74.2 90.3 
73.1 86.7 
69.7 108.8 
69.S 80.3 
68.8 81.8 

Banco de M•xico, s~A. y S.P;P., Sistema de 
cionalea de M6xico. 

IV. 7 Evoluci6n de la Intensidad . de capital 

(variaciones porcentuales) 

MANUFACTURAS QUIMICA 

.-1.2 -5.9 
-o.& -13.3 
-0.1 2. 2. 

cuadro anterior. 

PETROLEO 

287.2 
297.l 
289.6 
280.2 
243.6 

. 228.l 

cuentas H! 

PETROLEO 

-o.a 
-9.8 

-•.s 

In correspondencia con la densidad de capita~ y con la 
'· .. 

producii'Yidad, variable• en que en orden de iaportancia el P! 
' ,," 
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tr6leo es el mayor, seguido de la industria qu1mica, encontr~ 

mos que la generaci6n del producto petrolero es la m&s inte~ 

siva en capital, representando con respecto al sector manufa~ 

turero un 397.2t· en el año 1970. Sin embargo, es ese mismo 

sector el que presenta la evoluci6n m4s regresiva en este se~ 

tido, promediando en el quinquenio una tasa anual de -4.S de 

,variaci6n de la intensidad de capital. Por esta raz6n el d! 

·terencial de intensidad de capital con respecto a manufactu 

ras pasa a ser en 1975 a 331.5t. 

La industria qu!mica tiene una intensidad de capital 

superior a la manufacturera e' inferior a la petrolera. Es d! 

cir, se sit4a en la misma relaci6n que en el caso de la dens! 

dad de capital y de la. productividad. Los 'diferenciales fre!!_ 

te a la industria de transformaci6n se mueven entre 126.6t 

(1970) y 188.91 (1975). Ccmo se observa, la tasa de variaci6n 

promedio quinquenal de la qutmica ea superior (-2.2) a la de 

manufacturas (-0.1), pero negativa. 

como aabemoa, la intensidad de capital ea la inversa 

de la relaci6n producto-capital a la que llallAlllO• o(. • Por ª! 

ta raz6n, mien.traa la evoluci6n de la inten•ida4 ele capital ea 

negativa, la relación et presenta variaciones ascendentes. 

,,\ . 

. , " 
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AGO 

1970 
1971 
1972 

1973 
1974 
1975 

Fuente: 

IV.8 Relación Producto-Capital 

(millones de pesos de 1970) 

MANUFACTURAS QUIMICA 

138.4 109.3 
134.7 110.8 
136.8 115.4 
UJ.6 91.9 
UJ.8 124.5 
145.J 122.J 

Banco de MAxico, S.A. y S.P.P., .Sistema de 
cionale1 de Mlxico. 

PE'l'~OLEO 

3'·ª 
33.7 

34.5 
35. 7 

U.1 
43.8 

C.uentas N! 

En este caso, o<:. es superior en manufacturas e inf!_ 

rior en petr61eo. La relaci6n entre estos sector'es ea eri 1970 

de 1 a 3.98 y de l a 3.32 en 1975. La brecha entre estos ae=. 

torea se cierra debido al mayor dinamismo del sector petral!. 

ro. 

La relaci6n Q(. de las manufacturas aW11enta a razCSn 

de.1.0• anual.de 1970 a 1975, desacel'er&ndoae un poco en loa 

dltimoa añoa, ya que de 1973 a 1975 crece a una taH de 0.6'. 

Por 1u lado, la relaci6n ~ del petrCSleo crece al 0.9t de 

1970• 1973; ácelerbclose h&'ata 1975 ya que de 1973 a 1975 la 

ta•• devariac16n pro99d1o anual•• de 10.et. El pr0aedio del 

periodo•• de 4.7,~ 
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En la industria qu!mica se presenta un crecimiento 

anual para el periodo de 2.3% en promedio. S6lo en el año 

1973 esa relaciOn sufre una caída de -20.4% para recuperarse 

en un 35.Sl en el año subsiguiente. 

B. Inversi6n y Acumulaci6n. 

La aportaci6n de la industria qu!mica a la inversi6n 

manufacturera es de 13.BSt en el año de 1970, pasando en 1973 

a representar un l5.77t. Esto significa un aumento de 13.86t 

en·la'contribuci6n. En el año de 1975, la participaci6n siqn~ 

fica un 18.0lt. El aumento en la contribuci6n a la 1nversi6n 

manufacturera durante todo el quinquenio es de 3 O. 04'. 

La' inversi6n de la industria manufacturera cae hasta 

el año de 1973, para recuperarse muy significativamente despu's 

de ese año y alcanzar un volumen de inversi6n. en el año 1975, 

17.8t aup~rior al nivel de 1970. 

Pese a que el comportamiento de la inverai6n de la in 

dustria qulmica es relativamente err4tico, la tendencia que se 

aprecia ea hacia el alza de la inverai6n en este sector. 

Por lo contrario, en el sector petrolero la inverai6n 

declina'constantemente de 1970 a 1974, con una tasa anual pr~ 

aedio de -9. 9t • . De 197 4 a 197 5 el aumento de la invera16n si¡, 

niUca un 47. 7'. 
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IV.9 Evoluci6n de la Invers16n(+) 

(millones de pesos de 1970) 

ARO MANUFACTURAS QUIMICA PETROLEO 

1970 14,121 1,956 4,477 
1971 12,069 1,828 4,072 
1972 13,858 2,181 3,883 
1973 . 12, 767 2,013 3,843 

1974 15,918 1,470 2,954 

1975 16,635 2,996 '4,364 

1973/7.0. -3.3 1.0 -5.0 
1975/73 i4.1 22.0 6.6. 

1975/70 J,J 8.9 o.5 

(+) Se trata de la Formaci6n de Capital Bruta por sectores de 
destino. 

Pllenter Banco de Mfxico. 

B.1 Coeficientes de Inversi6n. 

La importancia de.los voldmenes de inverai6n que los 

sectores realizan, debe ser evaluada en funci6n del diferente 

peso que cada sector representa en la e~~ta. A este efe~ 

to, to...o• loa coeficientes de invera16n de loa sectores •V! 

luadoa como la relac16n de la inversi6n al PIB que cada .ses:, 

tor 9enea:-a. · 
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IV.lO Coeficientes de Inversi6n 

(porcentajes) 

MO MANUFACTURAS QUIMICA PETROLEO 

1970 13•4 19.0 51.9 
1971 11.0 16.0 45.8 
1972 ll.6 16.2 40.:7 
'1973 9.6 13.1 ·37.6 
1974 11.3 9.2 25.1 
1975 11.2 17.2 33.5 
1975/1970 -3.S ·;;.2.0 -8.4 

Fuente: Inversic5n de Banco de M~xico1 PIB de S.P.P, 

En general, durante el per1odo el.coeficiente de inve~ 

aidn manufacturero viene cayendo, salvo una pequeña recuper~ 

ci6n en 1974. En el caso de la industria qu!mica, la catda de 

1970 a 1974 representa un -51.6t.con una recuperaci6n de 87\ 

en 1975. Por su parte, la ca!da de la inversi6n petrolera ha! 

ta 1974 siqnifica un -51.61, misma proporc16n que en el caso 

de la qu1mica. .Pese a que la inversi6n petroiera ae rec~ra 

en 1975, au nivel en este año representa un 64.5t del que t! 

nta en 1970. 

• 
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IV.ll Diferenciales de Coeficientes 

de Inversi6n 

ARO MANUFACTURAS QUIMICA PETROLEO 

1970 100.0 141.é 387.3 
1971 100.0 145.5 416.4 
1972 100.0 139.7 350.9 
1973 100.0 136.5 391.7 
1974. 100.0 81.4 222~1 

1975 100.0 153.6 299.1 

Fuente: Cuadro anterior. 

· Como puede f4cilmente advertirse, los sectores qu1mico 

y petrolero realizan un mayor esfuerzo de inversidn, respecto 

a las Producciones que se invierten en el conjúnto de la indu! 

tria de transformacidn. En el caso de la qu1mica, el coef! 

ciente ,d19 · inveraidn ea de alrededor de 40 a SOt superior al 

mismo coeficiente en la manufactura. Por su parte, la propo~ 

cidn qu' en el PIB represe~ta la inversidn petrolera presenta 

au punto m!ximo en el año 1971, y el mlnimo en 1974. Adn en 

su punto mlnimo, el diferencial petrolero ea muy superior al 

mayor de los de qulmica. Este diferencial fluctda entre m4s 

del lOOt. y mas del 300t superior ál nivel de la industria de 

transformacil5n y entre 95t y 1871 superior al nivel de la 1! 

duatria'qufaica. 
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8.2 Propensi6n a acumular. 

En esta parte, evaluamos la proporci6n que del excede~ 

te de los sectores se est& dedicando a la inversi6n. La evol~ 

ci6n que este coeficiente muestre dar4 un indicador de la pr2 

pen•it5n a acumular de cada .ector. Puede suponer.e que la d! 

ferencia, 1-coeficiente de acwnulaciCSn, e• un indicador de la 

deaviacit5n hacia •l con•wao, del excedente generado. 

El coeficiente de acumulacidn (+) de la indu1tr1a qu.! 

•ica ea aayor a ••e coeficiente en la indu•tria de tran•form! 

cit5n. Zl HCtor petrolero prHenta un coeficiente d• acuaul! 

cidn tuperior a 101 do• 1ectore1 reciln aenciona401. Loa dif! 

rencial•• del coeficiente de acuaulaci~n de la qufaica y el P! 

trdleo aon de 142.71 y 598.lt •n 1970, re•pecto al coeficiente .. , 
.. nufacturero., r..•'proporctone• del coeficiente en cu••tidn 

del HCtor qufaico (1U.1) y petrolero (287 .C) rHpecto al 11!, 

nufacturero, en 1975,•ilJU•n •i•ndo .. yore• al lOOt. Sin .aba! 

90, lH tendenciH ,de lo• coeficiente• qu!aico y petrolero ha! 

ta 1974~ llOn de franco retroce80, •i•ntrH que lH ca!dH en 

unufactura1 Htln relauv ... nte cmpenaadH por tHaa poait! 

~ .. de variaciCSn. De e1ta foru el coeficiente de acimulacidn 

d• aanufactura•, en el afto 1974, repre .. nta el 81.lt del a.f.lllO 

coeficiente en 1970. Por au lado, en 1974, loa coeficiente• · 

de qu.!aica y petrdleo repre .. ntan el 38.7 y 21.lt, re1pecti•! 

.. nte, frente a 1970. Pe•• a la·recuperactdn en 1175 101 CO!, 

(+) Fo~cidn bruta de capital entre excedente bruto de txPl2 
tacidn. 

- 70 -



ficientes de manufacturas (88.8t), qu1mica (92.2t) y petr6leo · 

(42.6•) no recuperan el nivel de 1970. 

IV.12 Coeficiente de AcWllulacidn 

(FBICF / EBE) 

MANUFACTURAS ~IMICA PETROLEO 
coih vlRIA cor VARIA COEtf vXifX 
Cllllfi CIOll"' CIElfñ CICJll- cmrft c1oar 

1910 24.1 34.4 144.J 
1971 20.2 -u.2 21.3 -17.7 91.4 -u.t· 
1972 21.2 s.o 2t.2 J.2 t7.7 -0.1 
1973 17.J -11.4 22.1 -21.9 83.J -14.7 
1974 20.1 20.2 13.J -41.7 31.4 -SJ.I 
1975 21.4 2.1 31. 7 Ul.J 61.5 60.2 

doade1 PBIT • Foraacidn bruta de capital fijo 
EBI • Excedente bruto de uplotaa:tdn 

l\aentea lanao de llhico. 

Podmo• concluir, de lo• dato• anterior••• que la pr2 

pen•idn a acuaular d• lo• l Hctore• con.iderado•, en •1 perfe 

do de 1'70 a 1974 viene cayendo, reportando una recuperacidn 

en 1'75. 
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2. Concentracidn Industrial. 

El presente apartado pretende sdlo una primer aproxim!!_ 

cidn a lo que pensamos ser4 un estudio de la relaci6n entre el 

crecimiento de loa sectores, su concentraci6n industrial, la 

rentabilidad relativa y el tipo de mercado que enfrentan. 

En primer termino, abordaremos el estudio de la conce~ 

traci6n industrial. Para este efecto, coritámo'a con inform!!_ 

·ci6n para 1970 y 1975, procedente de los censos Industriales 

y procesada por la secretarla de Programaci6n y Presupuesto .P! 

ra el Centro de Investigaciones y Docencia Econl5micas (CIDE). 

En el cuadro IV.13, que aqul presentamos, se usan dos 

distintos lndices para medir la concentraci6n. El ca4 (+) m! 

de la concentraci6n. de la producci6n y toma a6lo a los cuatro 

mayores establecimientos de cada clase industrial. (++). Se 

. trata de un indice que no incorpora la informaci6n de la aitu! 

ci6n del resto de eatablecilllientoa de.la clase. Esa inform! 

ci6n queda incorporada al usar el Indice de Herfindahl, que es 

un Indice de concentraci6n relativa (:+-++). Este Indice ha S! 
" 

do.medido como indicador de concentraci6n del empleo. De esta 

(+) Ver c:Uadro IV.13. . 
(++) cuatro d!gitos H9Gn la Clasiticaci6n Mexicana de Act1v! 

dad•• lcon6aicas (CMAB). 
(+++)Ver.cuadro IV.13. 

,1', 

' - 72 -



forma, si revisamos los dos indices, podremos evaluar tanto la 

concentración en la producci6n como en el empleo. 

IV.13 Indices de Concentraci6n de la Industria Qutmica, 

1970-1975 

(porcentajes) 

VARIABLES CR4 (+l. CR4 A CR4 HERF(++) . HERF A HERF 
SECTOR 1970 1975 1970 1975 

OU1mica. 36.9 41.5 12.s ·29.7 34. 5 u;2 
Promedio 
Manufact. 42.6 45.2 6.1 39.S 42.8 8.4 
Productos 
Petr6leo 75.0 81.6 8.8 62.8 63.6 1.3 

(+) Indice absoluto de concentración. Participación de los 
cuatro mayores establecimientos en la producción de cada 
clase industrial. 

(++) Indice de Herfindahl. Medida relativa de concentraci~n, 
estimada como: 

n 

H :·C 
i = 1 

donde: 

(É.) 2 
X 

xi• empleo de la.empre•& i 
X • empleo de la clase industrial 

Fuente: CIDE, La Economta Mexicana, No. 2. 
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A partir de la informaci6n del cuadro es posible ver! 

ficar c6mo si abstraemos lo·que corresponde a productos del 

petr6leo, tanto el !ndice de concentraci6n absoluta como el de 

concentraci6n relativa del sector qu!mico, se encuentran por 

debajo de la media de manufacturas. No ocurre as! con la pa~ 
I· 

te petrolera. Este dltimo sector tiene un nivel de concentr! 

ci6n muy superior a la media. 

Puede ser ilustratfvo, al respecto, evaluar el difere~ 

cial de concentraci6n, tanto de la qutmica como de productos 

del petr6leo, con respecto al promedio de las manufacturas. 

' .·, 

IV.14 Diferencias de Concentraci6n respecto a Manufacturas 

(!ndice de concentraci6n en manufacturas = 100) 

VARIABLES CR4 CR4 
ACR4 HERF HERF AHERF 

SECTOR 1970 1975 1970 1975 

Qu!mica 86.6 91.8 204.9 75.2 80.6 192.9 
Productos 
Petr61eo 176.1 180.5 144.3 159.0 148.6 15.5 

Fuentes Cuadro anterior. 

Como puede ver.e, peH a que la industria qu!mica ten · 
1 

ga un !ndice de concentracidn, tanto absoluta como relativa i!!. 

ferior al prcmedio de las manufacturas, su crecimiento en ª! 
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bos casos es alrededor del doble. En el caso del sector de 

productos del petrdleo, el indice de concentraci6n absoluta, 

ya de por s! bastante mayor al de manufacturas, crece en el 

periodo un 44.31 m&s que este ~ltimo. No es el caso del 1~ 

dice de concentracidn relativa que crece sdlo un 15.51 del 

crecimiento de la concentracidn manufacturera. 

Debe señalarse que la naturaleza de los indicadores 

con que contamos no contemplan la informacidn total de la r! 

ma en lo que a concentracidn del producto y acervos se refi~ 

re. 

El 1ndice Herfindhal muestra concentracidn en el «!!!!, 

pleo, la que ya hemos señalado no es muy marcado... El CR4 

.Slo toma a los cuatro mayores establecimientos por · lo que 

dos ramas pueden presentar el mismo CR4 teniendo una de ellas 

el resto muy disperso y.la otra, el resto muy concentrado. 

Este es el caso de la industria qu!mica. Lo ya revisado aceE 

ca de sus niveles de acervos de capital, densidad de capital 

y relacidn producto capital parecen estar dibujando una rama 

cuyo nivel tdcnico demanda fuertes adélantos de capital y 

grandes instalaciones a fin de a~canzar el punto de equilibrio 

en al~• voldmenea .de produccidn. Pensamos se trata de una 

industria t!pica de oligopolio concentrado diferenciado, 
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v. Sector Externo. 

Un elemento de fundamental importancia para evaluar 

el comportamiento de cualquier sector de la econom!a, es la 

evoluci6n de las importaciones y las exportaciones, Esto pet 

mite observar la contribuci6n del sector al comportamiento 

del sector externo de la econan1a; as!, puede darse el caso 

de que el sector contribuya poderosamente al creciniiento de 

las importaciones totales, teniendo al mismo tie111po cuotas de 

exportaci6n reducidas, lo que señalarta que el sector es pr~ 

motor del crecimiento del dtficit comercial. ·T&111bi,n.es pos!_ 

ble pensar en el caso contrario, o incluso en un caso interm~ 

dio. 

Para este efecto, se procede a presentar, en primer 

lugar, la evoluci6n de las importaciones, tanto en volQmenes 

como en t4rminos de su variaci6n, y se completa revisando los 

coeficientes de importaci6n, Lo mismo se hace, en segundo l~ 

gar, para las exportaciones. Posteriormente, se reGne la i~ 

formaci6n para observar la evoluci6n de la balanza comercial 

del sector, cotej&ndola con la correspondiente al conjunto de 

la econom!a y para la manufactura. 

Una cuarta parte se ocupa de la ·revisi6n del compone!

te importado de la oferta, tanto global como manufacturera. 



Finalmen.te, se desarrolla un ejercicio para observar, desde 

el lado de la demanda, los determinantes del crecimiento, 

A, Importaciones. 

La informaci6n disponible muestra series de importaci~ 

nes de bienes por rama de actividad econ6mica de origen. Es 

decir, las compras de mercanc!as al exterior se clasifican de 

acuerdo al tipo de bienes adquiridos~ Carecemos de la informa 

ci6n de las importaciones que efectivamente realiza cada rama 

de actividád (+) , o importaciones por sector de destino. Obte 

ner esta· informacil5n permitida evaluar los requerimientos de 

.importaciones por unidad de producto de los sectores, as! como --, 

su situaci6n financiera con el exterior. 

Las series son, con todo, valiosas ya que indican la 

evolucil5n de los "faltantes" (en su caso) de oferta en el mer 

cado interno~ de los bienes que producen los sectores bajo e! 

tudio, y los saldos comerciales con el exterior que estos co~ 

tribuyen a crear. 

Realizada la aclaracil5n anterior, el lector deber4 t~ 

mar lo que a continuaci6n presentamos con la cautela que mer! 

ce. 

(+) Existe esta 1nformaci6n en las matrices de insumo-producto, 
por lo que no contamos con una serie. 
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La informaci6n en torno al volumen y evoluci6n de las 

importaciones de productos qu!micos manufactureros y totales 

se presenta en seguida: 

AR os 

1970 
1976 
1978 

V.l Valor de las Impartaciones 

(millones de pesos de.1970) 

ECONOMIA MANUFACT .• QUIMICA PETROQUIMICA 

30,760.0 28,264.0 3,265.4 l,488.l 
40,'16.8 36,949.7 3,998.5 1,569.1 
48,762.9 42,091.8 5,039.l 1,227.7 

PETROLEO 

1,544.2 
1,600.3 
1,254.1 

Fuente: S,P.P,, Sistema de Cuentas Nacionales de M~xico. 

De los datos anteriores se derivan las siguientes ta 

sas de variaci6n de las importaciones: 

V.2 Evoluci6n de las·ImPc>rtaciones 

(porcentajes) 

AROS ECONOMIA MANU!'ACT. QUIMICA PETROQUIMICA PETROLEO 

1976/1970 4.7 4.6 3,4 0.9 0.6 
1978/1976 9.8 6.7 12.3 -11.6 -11.s. 
1978/1'70 5.9 s.1 5.6 -2.4 -2.6 

Pilen~: Cuatro anterior. 
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El comportamiento de las importaciones de todos los 

sectores analizados, muestra una tendencia a la alza durante 

el primer quinquenio de la década de los setentas, rompiéndose 

esa dinámica hacia mediados de la década. As!, en el caso de 

la economía en su conjunto y del sector manufacturero las im 

portaciones crecen de 1971 a 1974 considerablemente, 69.4% en 

el primer caso y 58.9% en el a1timo. De 1974 a 1977 esas im 

portaciones decrecen, significando en el a1timo año un 76.6% 

de las realizadas en 1974 por el sector manufacturero, y 78.2% 

en el caso de las compras al exterior del total de la economía. 

En 1978, las importaciones, en ambos casos, se incrementan. 

En el caso de la industria qu!mica, las importaciones 

que este sector realiza crecen hasta 1974, cayendo hasta 1976, 

y volviendo a ascender a partir de ese año. Con respecto a 

1970 las importaciones de los años mencionados significan las 

siguientes proporciones: 208.8% (1974), 122.5% (1976) y 154.3% 

(1978) • 

La industria petroqu!mica incrementa sus importaciones 

de 1970 a 1973 (202,6% respecto a 1970), reduciéndolas post!!, 

riormente hasta 1977 (77,1%), permaneciendo prácticamente inai 

teradas en 1978. El crecimiento de las importaciones petrel!!, 

ras sufren .un quiebre en esa tendencia a partir de 1974 y una 
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pequeña recuperaci6n en 1978. Es decir, siguen exactamente 

los movimientos mencionados en el caso de la econom1a como un 

todo y del conjunto de las manufacturas, Las importaciones de 

1974 representan un 201.6% de las realizadas en 1970, signif~ 

cando un 75.1% en 1977. 

La tasa de crecimiento más alta para el per1odo de e~ 

tudio fue la reportada por el conjunto de la econom!a, seguida 

de cerca por el sector qu!mico y, con una tasa ligeramente m~ 

nor, por la manufactura. Por su parte, tanto la petroqu!mica 

como el sector petrolero, presentan tasas negativas de creci 

miento, es decir, redujeron sus importaciones, 

A continuaci6n mediremos la contribuci6n de las impo~ 

taciones manufactureras y petroleras al total de la economía y 

la participaci6n de las importaciones qu1micas y petroqu1micas 

en el conjunto de las importaciones manufactureras. 

V.3 Contribuci6n de las Importaciones de Productos Químicos 

a las Importaciones de Productos Manufacturados. 

ARO MANUFACTURAS PETROLEO QUIMICA PETROOUIMICA 
ECONOMIA ECONC»o!IA MANU~A~TURAS MANUFACTURAS 

1970 91.9 s.o 11.6 5.3 
1974 86,9 6.4 16.l 8.7(++) 
1977 8~.1 3.0 10.8(+) 3.5 

1978 85.4 2.8 12.9 3,2 

(+) Corresponde al año 1976. (++) Corresponde al año 1973, 
Fuente: Elaboraciones a partir de S.P.P. 
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Las importaciones manufactureras tienen un peso de gran 

significaci6n en el conjunto de las importaciones. Debidó al 

relativamente menor dinamismo que en este rengl6n reporta el 

total de las manufacturas, la contribuci6n de este sector en 

el total ha deca!do en el per!odo, significando el retroceso 

de 1970 a 1977 un -7.4t. 

Las proporciones que presentarnos de las importacione.s 
. . . 
petroleras en el total, muestran que datas a partir de 1974 r~ 

troc:eden hasta significar menos del 3t, cifra que consideramos 

de escasa importancia, si se compara con el creciente peso que 

ese sector tana en el sector externo de la econcm!a. 

La industria qu!mica y petroqu!mica, despuds de incr! 

mentar sus contribuciones a las importaciones manufactureras 

en los años 1973-74, en un 38.8 y 64.2t, respectivamente, mue! 

tran tendencias de retroceso. As!, la importaci6n de la indu! 

tria petroqu!mica cae de 1973 a 1978 en un 36.8t, significando 

la contribuci6n de este dltimo año, un 60.4t de la de 1970. 

Las importaciones de productos qu!micos, como contribuci6n a 

las importaciones manufactureras, descienden de 1974 a 1976 en 

un 67.lt, al pasar de 16.lt a 10.8t; posteriormente, esa pr~ 

porci6n ae recupera, llegando a representar un 111.2t ,<le la 

contrib.uci6n realizada en 1970, pero no alcanza el nivel de 

1974. E8 date el dnico caso en el que el porcentaje que co 

rresponde a 1978 es mayor al de 19701 de hecho, en todos los 
. ' 

casos considerados encontramos que las aportaciones del afio f~ 

nal del per!odo'(1978) son menores a las del· afio inicial (1970). 
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A.l Coeficientes de Irnportaci6n. 

Hemos evaluado los coeficientes de importaci6n como la 

relaci6n entre el volumen de las importaciones y el valor bru 

to de la producci6n, todo medido en precios de 1970. 

El coeficiente de importaciones mayor es el que presa!!. 

ta el sector de productos qulmicos, representado en 1970 un 

131~11 del coeficiente manufacturero, y en 1978 un 116.lt. Por 

au lado, el coeficiente del sector petrolero es el menor, Bi2_ 

nificando en 1970 y 1978 un 71,81 y un 34,St, respectivamente, 

El sector de petroqulmicos significa un 104.91 y 56.31 frente 

a manufacturas en los mismos años. Como es evidente, la din!· 

mica.de los sectores qulmicos y petroleros es de una reducci~n 

mas acelerada del coeficiente de importaciones que la que r~ 

porta el conjunto de las manufacturas. Por esta raz6n, las 

propo.rciones que hemos apuntado caen en el año 1978, 

El coeficiente de importaci~n del sector. qulmico pr~ 

senta sus puntos altos .en los años 1970, 1974, 1978, Los PU!!. 

tos. mlnimos.est4n en los años 1972 Y.1976. Tiene un comport~ 

miento zigzagueante, con una leve tendencia a la baja, 

El incremento que. de 1970 a 1973 se observa en el CO!, 

ficiente del sector petroqulmico, se ve mas que compensado por 
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la caída que a partir de este año ocurre. El valor del coefi 

ciente en 1978 alcanza apenas un 45.4% del valor de 1970. 

La dinámica del coeficiente petroquímico es similar a 

la que el sector petrolero reporta, significando el dato de 

1978 un 40.5% de la cifra de 1970. 

Los valores anuales de los coeficientes de irnportaci6n 

·se presentan a continuaci6n: 

ARO 

1970 
1971 
1972 

1973 

1974 
1975 

1976 

1977 
1978 

Fuente: 

V.4 Coeficientes de Importaci6n 

(porcientos) 

MANUFACTURAS QUIMICA PETROQUIMICA 

10.3 13.5 10.8 
9.4 12.6 12.6 
9.3 12.2 13.2 

10.2 12.8 17.0 
11.6 18.4 14.8 

10.7 ll.8 . 6.9 

9.3 9.1 7.1 
7.9 9.7 5.0 
8.7 10.l 4.9 

Elaboraciones a partir de S.P.P., Sistema de 
Nacionales de M~xico. 
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12.2 
10.9 

5.6 

4.8 
3.2 
3.0 

cuentas 



B. Exportaciones. 

Las exportaciones de mercancías de la economía mexica 

na, en el periodo que va de 1970 a 1978 crecieron en 88.9%, al 

pasar de 16,130.8 a 30,466.3, lo que significa una tasa de va 

riaci6n promedio anual de 8.3%. 

Por su parte, las exportaciones manufactureras creci~ 

ron 89.4% en el período, o sea, a una tasa anual de 8.3%. Co 

11!.º puede observarse, el comportamiento de las exportaciones m~ 

nufactureras muestra la misma din4mica que las exportaciones 

de la economía. 

Las exportaciones de productos qu!rnicos mostraron un 
' mayor dinamismo al aumentar durante el período un 125.6% a una 

tasa anual de 10.7%. 

En el caso del sector petroqu!mico, las exportaciones 

decrecieron un -35.5%, lo que implica una tasa de variaci6n 

anual de -5.3% anual. 

El más dinámico de los sectores presentados, en lo que 

se refiere a exportaciones, es el sector petrolero, cuyas ven 

tas pasaron de 534.2 a 4481.3millones de pesos, es decir, se 

incrementaron un 738,8%,lo que implica una tasa anual de 30.5%. 

Debe aclararse que la dinámica descrita no implica que 

las exportaciones de estos sectores hayan venido creciendo (o. 
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decreciendo) constantamente, año con año, a lo largo del per!~ 

do. 

AAO 

1970 
1971 
1972 
1973 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Fuente: 

V.5 Volumen de las Exportaciones 

(millones de pesos de 1970) 

ECONOMIA MANUFACT. QUIMICA PETROQUIMICA PETROLEO 

16,130.8 10,360.3 958.4 442.8 534.2 
16,520.5 11,014 .1 1,112.5 221.4 269.8 
18,705.7 12,734.4 1,202.5 138 .5 161.2 

20,205.1 14,515.9 1,419.1 154 .9 165.5 

20,943.0 14,469.6 1,328.2 288. o 349.9 
18,848.0 12,291.2 1,095.0 84.5 1,288.5 
20,054.1 13,588.7 1,655.9 104. o 1,483.7 
22, 791.0 14,738.2 1,646.l 168.2 2,526.7 
30,466.3 19,626.6 2,162.4 285. 5 4,481.3 

S.P.P., Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

Resulta conveniente realizar una descripci6n que peri~ 

dice de acuerdo a los movimientos que las exportaciones regi~ 

· tran. 

En el año 1975 las exportaciones de bienes de la econo 

m!a y manufactureras sufrieron una ca!da despu~s de crecer de 

1970 a 1974. A partir de aquel año, volvieron a incrementarse. 
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Una tendencia similar muestra la qu!mica con la excepci6n de 

que de 1973 a 1974 ocurre una leve reducci6n. 

V.6 Evoluci6n de las Exportaciones de Mercanc!as 

(tasas anuales acumulativas) 

MO ECONOMIA MANUFACTURAS QUIMICA PETROQUIMICA 

1974/70 6.7 8.7 0.s -28.2(+) 
1975/74 -10.0 -15.1 -17 .6 
1978/75 17.4 16.9 25.S 50.1 

Fuente: Cuadro anterior. (+) Tasa corresp. a 1975/70. 

En el sector petroqu!mico las exportaciones caen con!!. 

tantemente de 1970 a 1975. A partir de este año y hasta 1978 

muestran una tasa de variaci6n positiva y muy elevada. 

La evoluci6n de las exportaciones petroleras es muy 

particular, debido fundamentalmente al peso de las ventas de 

crudo y gas. En este sector, verificamos una ca!da de 1970 a 

1972 a raz6n de -45.1% anual; a partir de 1972 y hasta el año 

final co~siderado (1978), se observa un crecimiento vertigin~ 

so con variaciones anuales promedio de 73.3% 

El hecho de ·que la evoluci6n de las exportaciones de 
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la economía y las manufacturas sea tan similar, puede deberse 

a que las manufacturas tienen un gran peso en las exportaci~ 

nes de bienes totales, como puede verse en el cuadro que pr~ 

sentamos a continuaci6n. En este cuadro se mide, adem4s de la 

proporci6n de manufacturas en la economía, la participaci6n 

del sector petrolero en el total, y las contribucione_s de los 

sectores químico y petroqu!mico en manufacturas, 

ANO 

1970 
1974 

1975 
1978 

(+) 

V.7 Contribuci6n de las Exportaciones de Bienes 

(porcientos) 

MANUFACTURAS PETROLEO QUIMICA PETROQUIMICA 
ECONOMIA ECONCl'IIA MANUFACTURAS MANUFACTURAS 

64.2 3.3 9.3 4.3 
69.l 0.9(+) 9.2 2.0 
65.2 8.9 0.7 
64.4 14.7 11.0 1.5 

Participaci6n correspondiente al año 1972. 
Fuente: Cuadro V.7. 

Es evidente, a partir del anterior cuadro que las e!. 

portaciones de productos petroleros, de representar una propo~ 

ci6n casi insiqnificante del total, empiezan a ser de mayor P!, 

so.conforme transcurre el periodo. 
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La contribuci6n a las exportaciones manufactureras del 

sector qu!mico presentan un pequeño incremento de 1970 a 1978, 

debido al aumento que esa participaci6n sufri6 de 1975 a 1978 

y que signific6 un incremento del 23.6%. De 1970 a 1975, la 

contribuci6n de las exportaciones de productos químicos a las 

exportaciones manufactureras se redujo en un 4,3%. 

De la misma manera que el sector qu!mico, el de produ~ 

tos petroqu!micos ve caer su aportaci6n a las exportaciones de 

manufacturas en el per!odo que va de 1970 a 1975 en un -83.7%. 

A partir de este año y hasta 1978, la recuperaci6n signific6 

un 114.3%. Pese al aumento, la proporci6n de 1978 es muy inf~ 

rior a la de 1970, representando un 34.9% de la que se reporta 

al inicio de la década, 

Vale la pena resaltar que tanto la contribuci6n del p~ 

tr6leo y las manufacturas al total de las exportaciones de bie 

nes de la econom!a, como los aportes de productos qu!micos y 

petroqu!micos a las exportaciones manufactureras son siempre 

menores a las participaciones en la realizaci6n de importaci2_ 

nes. Es decir, los sectores bajo comparaci6n contribuyen m&s 

a las compras en el exterior, que a las ventas de productos n~ 

cionales fuera de nuestras fronteras. 
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B.1 Coeficientes de Exportaci6n. 

Con el mismo criterio que en el caso de los coeficien 

tes de importación, los coeficientes de exportaci6n resultan 

de la relaci6n entre volúmenes de exportación y de producción 

bruta {todo a precios de 1970). 

V.8 Coeficientes de EXEortaci6n 

(porcientos) 

AflO MANUFACTURAS QUIMICA PETROQUIMICA PETR0LEO 

1970 3.8 4.0 3.2 2.6 

1971 3.9 4,2 1.5 1 2 

1972 4.1 3.8 0,9 0.7 

1973 4.2 4.0 0,9 on 
1974 4.0 3.6 1.5 1:2 

1975 3.2 2.7 0.4 4.1 
1976 3.4 3,8 0.5 4.4 

1977 3.6 3.5 0,7 6.0 

1978 4.4 4.3 1.1 10.7 

Fuente: S.P.P. y Banco de M~ico. 

Los porcentajes que representan los coeficientes de e!. 

portaci6n de la industria quimica se mueven en torno al 4% sin 

modificaciones de singular importancia. Los valores m4ximos. 

se presentan en los años 1978, 1971 y 1970 y 73, en orden de· 
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importancia; mientras que el menor de los coeficientes se re 

porta en el año 1975, representando un 67.5% del valor de 1970. 

Con respecto a este año, en 1978 se verifica un aumento de 

7.5%. También petroqutmicos presenta el valor mtnimo en el 

año 1975, siendo un 12.5% del de 1970. El valor máximo se ub~ 

ca en 1970, siendo los coeficientes de 1971 y 1972, segundos 

de importancia, menores a la mitad de aquél (46.9%). 

El sector petrolero es el anico que muestra una tenden 

cia clara ascendente, a partir de 1973 y hasta 1978. El incre 

mento es de 1,528.6%, lo que implica una tasa anual acumulati 

va promedio de 72.5%, Puede f~cilmente apreciarse que se da 

un aumento muy considerable, 

c. Balanza Comercial. 

Los saldos comerciales (exportaciones de mercanctas me 

nos importaciones de mercanctas) de todos los sectores aqut 

considerados, son en casi todos los años, negativos. La exce~ 

ci6n se presenta en el saldo petrolero de 1977 y 1978, As! 

puede constatarse con las cifras que a ,continuaciOn present~ 

mos: 
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V,9 Déficit Comercial 

(millones de pesos 1970) 

SECTORES ECONOMIA MANUFACT. QUIMICA PETROLEO PETRO 

Af30 ·TOTAL QUIMICA 

1970 14,629.2 17,884.5 2,307.0 1,010.0 1,045.3 

1971 12,274.3 15,646.9 2,246,6 1,659.5 1,623.1 

1972 13,044.3 16,310.2 2,621.0 2,064.0 1,990.3 

1973 18,801.6 20,236.6 3,147.5 2,922.0 2,859.5 
1974 27 ,842. 7 27 ,896.1 5,488.6 2,763.2 2,576.1 
1975 28,644.2 28,630.4 3,633.2 437.1 1,318.4 

1976 20,562.7 23,345.4 2,342.6 116.6 1,465.1 

1977 15,362.2 17,720.6 2,937.4 1,366.4(+) 979.3 
1978 19,174 .6 22,993.6 2,876.7 3,227.2(+) 942.2 

Nota: Saldos negativos. (+) Saldos Positivos. 
Fuente: S.P.P., Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

Resulta evidente, de las cifras ante~iores, el hecho 

de que el sector manufacturero está siendo financiado por otros 

sectores de la econom1a que lo proveen de divisas para real~ 

zar sus importaciones. El déficit comercial manufacturero es 

superior al de la econom!a en su conjunto, en todos los años. 

Del déficit comercial manufacturero total. el sector 

productos de sustancias qutmicas explica entre un 10 y un 20%, 

segdn el año de que se trate. El aporte mayor al déficit se 

realiza en el año 1974, ·y el menor en 1976. 
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V.10 Contribución del Sector Qu!mico 

al D~ficit Manufacturero 

(porcientos) 

SECTOR (l) (2) (3) (4) 
A"'1rc) QUIMICA PETROQ, (1) + (2) VARIACION DE (3) 

1970 12.9 5.8 18.7 

1971 14.4 10.4 24,8 32,6 

1972 16.1 12.2 28.3 14.1 

1973 15.6 14.1 29.7 62.3 
1974 19. 7 9.2 28.9 -2.7 
1975 12.7 4.6 17.3 -40.1 
1976 10.0 6.3 16.3 -5.8 
1977 16.6 5.5 22.1 35.6 

1978 12.5 4.1 16.6 -24.9 

Fuente: Cuadro anterior. 

Si agregamos el sector qu1mico, aisladamente consider~ 

do y el petroqu!mico, para obtener los aportes del sector de 

productos qu1micos en su conjunto, vemos que este sector es 

reponsable de entre un 16.3% y un 29.7% del d~ficit comercial 

manufacturero. 

Claramente, la contribuci6n del sector qu1mico en su 

conjunto al d~ficit manufacturero, se incrementa de 1970 a 
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1973; a partir de aqu!, esa proporción decrece sostenidamente 

hasta 1976. En 1978 el porcentaje representa un 55.9% del re 

portado en 1973 y un 88.8% del de 1970. 

La contribución al déficit manufacturero del sector 

petroqu!mico, crece fuertemente (143.1%) de 1970 a 1973, caye~ 

do en los 2 años siguientes (-67.4% en total); en 1976 se da 

un aumento de esta proporción en un 37%, para volver a reducir 

se hasta 1978. 

El sector qu!mico (en sentido reducido), aumenta el 

aporte al déficit comercial hasta 1974 en un 52.7%, con una p~ 

queña inflesi6n en 1973 (-3.1%); en 1975, 76 y 78 observamos 

reducciones del -35.5, -21.3 y -24,7%, con un incremento de 

66.0% en 1977. 

·Homogeneizando per!odos, tenemos las siguientes tasas 

de variación promedio anual del d~ficit de los sectores bajo 

consideración: 
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V.11 Variación del Déficit Comercial 

MOS ECONOMIA MANUFACT. QUIMICA PETROQU IM ICA PETROLEO 

1976/70 5.8 4.5 0.6 5.8 -30.2 
1978/76 14.5 -o. 8 10.8 -5.1 19.6 (+) 

1978/70 3.4 3.2 2.8 -1.3 435.5(+) 

(+) Variaciones del superávit. 
Fuente: Cuatro V.11. 

El volumen del déficit externo de un sector puede ap~ 

recer elevado o reducido, su magnitud podrá ser evaluada en 

función, por una parte, de su proporción en el déficit total, 

lo que ya revisamos; en segundo lugar, debe ser relativizado 

según el peso de cada sector, Para ésto, hemos efectuado la 

relaci6n del déficit al PIB de cada sector. Como puede obser 

varse, en el cuadro que sigue los déficits resultan muy abul 

tados. Nótese cómo en el sector de productos petroqu!micos, 

durante la primer mitad del per!odo, el déficit representa 

más de un tercio del PIB de ese sector; particularmente en el 

año 1973, el déficit se eleva a casi la mitad del producto, 

cuestión que consideramos alarmante, Sin embargo, en los ú~ 

timos años, la proporci6n disminuye considerablemente, sign~ 

cando la cifra de 1978 un 23,1% de la proporción de 1973, 
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En el caso del sector qu!mico, las proporciones varían 

de un mínimo de 12.3% en 1976, a un máximo de 31.6% en 1974. 

Las proporciones de los años inicial y final del p~ 

ríodo son de 22.5% en 1970 y de 13.3% en 1978. 

Las tendencias en general no est~n muy dibujadas, p~ 

ro puede apreciarse c6mo parece awnentar en la primer mitad 

del per!odo y disminuir en la segunda. 

V.12 Proporci6n del Déficit con Respecto al PIB(+) 

(en porcientos) 

AAO ECONOMIA MANUFACT. QUIMICA PETROLEO PETROQUIMICA 

1970 3.1 17.00 22.46 11. 71 22.89 

1971 2.7 14.32 19.61 18.66 33.31 

1972 2.6 13.60 19.51 21,63 37.04 

1973 3.5 15.27 20.44 28,60 48.29 

1974 4.8 19.79 31.63 23.51 39.61 

1975 4.7 19.34 20.94 3,35 19.36 

1976 3.2 15. 01 12.34 0,83 19. 80 

1977 2.3 11. 00 14.44 8.81* 12.62 

1978 2.7 13.04 13.34 17.24* 11.17 

(+) A precios de 1970. 
* Proporciones del supedvit al PIB petrolero. 

Fuente: s', P, P. , Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
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D. Determinantes del Crecimiento. 

l. Proporci6n de las importaciones en la oferta bruta 

g1ora1 interna. 

r' 
/ 

Definimos a la oferta bruta global interna (OBG) como 

el total del valor bruto de la producci6n más las importaci~ 

nes de cada sector de actividad econ6mica. A la relaci6n del 

volumen de las importaciones entre el volumen de la oferta 

bruta global interna le llamaremos s. Estas proporciones se 

presentan a continuaci6n: 

SECTOR 
A~O 

1970 
1971 

1972 
1973 

1974 

1975 
1976 

1977 
1978 

Fuente: 

V.13 Participaci6n de las Importaciones 

en la Oferta Bruta Global 

(porcientos) 

ECONOMIA MANUFACT. QUIMICA PETROQUIMICA 

4. 04 9.35 11.91 9.75 
3.68 8.56 11,19 11.18 
3.76 8,52 10,89 11.68 
4.23 9.22 11.35 14.52 
4.88 10.39 15,55 12.89 
4,54 9,69 10. 57 6.48 
3.78 8.49 8.36 6.66 
3.48 7.30 0. 87 4,73 

4.10 8,55 9.19 4.67 

PETROLEO 

6,88 

8.15 
8.66 

10. 85 
9.82 
5,26 

4.55 
3.07 

2.91 

S,P,P. 1 Sistema de Cuentas Nacionales de México, 
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De los datos del cuadro anterior, podemos hacer los si 

guientes comentarios: 

Tanto la Econom!a en su conjunto como las Manufacturas, 

despu~s de una reducci6n de ~, en 1971 presentan una tendencia 

a la alza hasta 1974. El sector qu!mico permanece casi cons 

tante hasta 1973, dándose una subida repentina en 1974. 

Esos mismos sectores verán declinar la~ hasta 1977, 

en el caso de la econom!a y manufacturas, y hasta 1976, en el 

caso del sector qu!mico. Puede verificarse como en estos sec 

tores las tendencias son muy similares; la variaci6n del ind~ 

cador s de la econom!a en 1974 con respecto a 1971 es de 32,6%, 

es decir, una tasa anual promedio de 9.9%; el crecimiento en 

manufacturas es de 21.4%, lo que implica una tasa anual de 

6.8%. Posteriormente, la ca!da hasta 1977 representa, en el 

primer caso un -28.7%, y en el s~gundo un -29,7% (tasas anu~ 

les de -10.7% y -11.1%, respectivamente). El incremento de 

1978 significa una tasa de 17.8% para la econom!a en su con 

junto, y 17.1% en manufacturas. 

En el caso del sector qu!mico, el aumento de 1974 con 

respecto a 1970 es de 30.6, siendo de 37,0% con respecto a 

1973. La reducci6n de 1976 con respecto a 1974 es de -46,2%, 

lo que significa una tasa de variaci6n anual de -26.7%; aumen 

tando hasta 1978 a una tasa promedio anual de 4.9%. 
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Los sectores petroqu1mico y petrolero aumentan la pr~ 

porción de sus importaciones en la oferta bruta global interna 

hasta el año 1973 en un 48.9 y 57.7%, respectivamente, lo que 

implica tasas anuales de 14.2 y 16.4%. La reducción de esos 

porcentajes hasta 1978 significan (con respecto a 1973) un 

-67. 8% para el caso de petroqu.!micos, a una tasa anual de -20.3%¡ 

la disminución en petróleo es de -73.2, o sea -23.1% anual. 

2. Determinantes del crecimiento por factores de de 

manda. 

2.1 Crecimiento inducido por demanda interna. 

El crecimiento de la producci6n de la econom1a mexica 

na y sus sectores está básicamente explicado por los movimie~ 

tos de la demanda agregada interna. Los resultados parecen 

indicar que las variaciones de la producción interna, y con 

ello, su aceleración o desaceleración, está dependiendo en 

gran parte (casi exclusivamente) de los ritmos de la demanda 

interna, pasando a un segundo plano la demanda por exportaci~ 

nes y la sustitución de importaciones, 

La parte proporcional del crecimiento de la oferta bru 

ta global que est4 explicado por la demanda interna, de 1971 a 

1978, se presenta a continuación. 
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ARO 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

Fuente: 

V.14 Proporci6n del Crecimiento 

Explicado por la Demanda Interna. 

(porcientos) 

ECONOMIA MANUFACT, QUIMICA PETROQUIMICA 

96.3 91.4 88. 8 88.8 

96.2 91.5 89.1 88.3 

95.8 90.8 88.6 85.5 

95.1 89.6 84. 4 97.1 

95.5 90.3 89.4 93.5 

96.2 91. 5 91.6 93.3 

96.5 92.7 91.1 95.3 

95.9 91.4 90.8 95.3 

Elaboraci6n a partir de S.P.P., Sistema de 
Nacionales de Ml?xico. 

PETROLEO 

91. 0 

91.3 

89.l 
90. 2. 

94.7 

95.5 

96.9 

97.1 

cuentas 

En el caso de las manufacturas, como puede apreciarse, 

la determinaci6n que la demanda ejerce hacia la oferta bruta 

parece ser algo menor, a la que se presenta para el conjunto 

de la econom!a. 

Dentro de las manufacturas, el factor explicativo: d~ 

manda interna, es a~n de menor peso en el caso de los sectores 

qutmico y petroqu1mico. Pese a ésto, los indicadores de las 

proporciones en que la demanda interna entr~· a explicar el ere 

l 
) 

- 99 -



cimiento de los sectores qu!mico y petroqu!mico es de alrede 

dor del 90\. 

En todos los casos, las proporciones se reducen lev~ 

mente en los primeros años del periodo, para recuperarse en 

la segunda mitad y hasta, en algunos casos, superar el indic~ 

dor de 1970. 

En •1 caso d• la qulaica, la proporc16n aenor •• pr!. 

aenta en 197f, y la aayor en 1976, representando en ••t• afto, 

con respecto al anterioraente aludido un 101.s•. eo.o. puede 

ver .. , las llOd1f1cac1one• entre loa valorea alxiJlo• y alnimoa, 

no son de 9ran a19nificac1en, permaneciendo, por tanto, la dt. 

aanda interna cmo un factor explicativo casi constante. Las 

varia.cionH ¡aramedio anual d• 1970 a 1978 son a ras6n de 0.3'. 

a.visando las cifras que corresponden al sector petrg, 

qufaico, la proporci6n dxiaa ••de 95.3' (aJlo 1977-71), a1 ... 

que repreMnta un lll. St de la proporci6n afniaa 15. 5 '-' 1'73). 

La tasa 4• variaci6n proaedio anul para •1 conjunto 

del periodo •• de O.H, lo que d•uHtra que tallpoco en Hte 

caso ••tallo• frente a caabioa sustancial•• 4e loa factor•• de 

dlllallda explicativos 4•1 creciaiento • 
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2.2 Crecimiento Inducido por Demanda Externa. 

El crecimiento de la demanda por exportaciones mexica 

nas, es tambi~n un factor que incide en la explicaci6n del cr~ 

cimiento de la producci6n de nuestra econom!a, Sin embargo, 

el efecto de este factor no es de gran peso, si lo comparamos 

con el efecto que imprime el volumen de la demanda interna. 

Adicionalmente, las variaciones de este factor como elemento 

de explicaci6n son más pronunciadas que en el caso anterior, 

cano podemos apreciar en el cuadro que sigue: 

ASO 

·.1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Fuente: 

V.15 Proporci6n del Crecimiento 

Explicado por la Demanda Externa. 

(porcientos) 

ECONOMIA MANUFACT. QUIMICA PETROQUIMICA 

l. 7 6.4 s.o -15,9 

3.4 5.4 1.6 -4.2 
1.9 4.5 3.8 0.6 
0.9 -0.1 -2.1 7.9 

.,.4,4 -13. 7 -23 .• 8 32.7 
3.4 9.2 16.6 1.0 

11.6 10.9 -0.2 8,8 

6.6 8.4 14.6 s.s 

Elaboraci6n a partir de S.P.P., Sistema de 
cionales de MGxico. 
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-19.9 
-4.9 
0.1 
s.1 

80.3 
7.9 

38.9 
35.3 

Cuentas N!!, 



La demanda externa, en algunos años, incide negativ~ 

mente en el crecimiento de la oferta bruta global. Precisa 

mente en el caso de manufacturas y de química, las mayores pr~ 

porciones en n~meros absolutos son negativas. En petroqu!rnica 

ocu4re algo similar, tenemos en el año 1975 una proporci6n de 

32.7% con signo positivo, Sin embargo, pese a que ésto sign~ 

fica que la demanda externa imprime un impulso en la misma di 

recci6n que el de la oferta bruta, ésto no significa que su in 

cidencia en el crecimiento sea positiva, ya que para ese sec 

tor, en este año tenernos un decremento de la demanda externa 

·· que explica en un 32.7% el decremento de la oferta bruta gl~ 

bal. Es este el anico caso en que la suma de la variaci6n del 

valor bruto de la producci6n y de la variaci6n de las import~ 

ciones de un sector, arroja signo negativo. 

En el caso de la proporci6n en que la demanda externa 

explica el crecimiento, los movimientos son muy fuertes Y. en 

diferentes direcciones, de un año a otro, en tOdos los secto 

res considerados. Por esta raz6n, calcular alguna tasa de va 

riaci6n promedio para el periodo resulta ocioso, por lo que 

para evaluar su incidencia y posibles "tendencias", remitimos 

simplemente.al lector al cuadro presentado anteriormente. 
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2.3 Crecimiento Inducido por Sustituci6n de Importacio 

Las cifras de la proporci6n en que el crecimiento es 

inducido por sustituci6n de importaciones se presentan a con 

tinuaci6n: 

ANO 

1971 

1972 

1973 

·1974 
1975 

1976 
1977 
197a 

V,16 Proporci6n en que el Crecimiento es Inducido 

por Sustituci6n de Importaciones 

(porcientos) 

ECONOMIA MANUFACT. QUIMICA PETROQUIMICA PETROLEO 

12.7 26.2 a.o -19.i -24 .6 

-1.l o.s 2.1 -5.3 -6.S 

-5.7 -7.3 -3.6 -23. 3 -22 .6 

-a.3 -15 .6 -so. a 24. a lD.1, 
7.a 20.6 253.a -23a.O(+) 135.l 

2a.1 40.3 '34,2 -2.2 10. 6 

14.5 54.2 -6.9 67.4 21.5 

-7 .9 -13.0 -5.5 o.a 1.3 

(+) Para la interpretaci6n de esta cifra, ver texto. 
(Fuente: Elaboraci6n a partir de S,P,P., 

El signo positivo de las cifras debe interpretarse CQ. 

mo la incidencia en el crecimiento de un avance en la sustit~ 
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ci6n de importaciones. ~n el caso de los siqnos neqativos de 

loa datos, tenemos 2 interpretaciones1 en la mayor!a de loa 

caao1 •• trata de un retroceso en la sustituci~n de import! 

ciones, e• decir, el coeficiente! (ver apartado D.l.1 ! ind! 

ca la proporcidn del volumen de importaciones en la oferta 

bruta 9lobal) del afto tea mayor al ooeficiente ! del.afta t-1. 

Otra interpretaciOn H la que le damos al yalor que en el CU!. 

dro anterior aparece en el afto 1975 para el caso del sector 

petroqafllicor en este caso, se ha verificado un avance en la 

auatitucidn de illportacionea, para •l aiao, ha decrecido la 

oferta bruta, arrojando una variaci.Sn negativa (ea decir, un 

decr...nto). lato 111p11ca que el efecto de la auatitucidn de 

!aportaciones actda en sentido contrario al de la variac10n 

de la oferta. La auatituci.Sn de illportacionea, no obstante, 

1nduce poattiv ... nte el crecimiento~ . . 
Debe.aclarar• que la• proporciones calculadas, en 

que la 4 ... nda interna, la dllllaft4a externa y la auatituc14'n 

d• iaportactonH ea~n up11caado el crecimiento, no deben 8!. 

ar lOOI, at lo hacen ea •ra caauaUdad, lato •• ad, deb! 

do a que eatoa factor•• preaentan el .. ntoa cruaadoa, Puede 

darH el cuo que el au.nto de oferta por auatituc14Sn de 1!, 

portaotoaea eatfal atao Ueapo •1•ndo canaUaado hacia.el 

· mrcado interno, o baata el exterior C0110 producto aportado. 



Poco podr!a decirse sobre las tendencias de la propo!:,_ 

ci6n en que la sustitución de importaciones afecta el cree! 

miento. Como puede observarse en el cuadro que presentamos, 

los porcentaje• presentan movimientos, de un afto a otro, muy 

acentuado• y en diferente• direcciones. La• proporcione• ª!!. 

ben y caen alternativamente, aa1 camo cambian de aigno, tnd! 

can4o que la auatituciCSn de illportacionea frente a la oferta 

·bruta no preaenta alteraciones que 119an alfdn·tipo de patrCSn, 

••1 COllO pu~en.1nc141r positiva o ne9at1v ... nte. 

Profun41sando en este aentido, deber& realisarae una 

4e8C011poaicten de lo• factores expUc:ativo• de la vartaciCSn 

de laa illportacioua y las uportacionea, a aaber1 factores 

de d ... nda, de precios, y de poUt:ica econ&ltca, In un eat!,I_ 

dio poate~ior preHntaremo• ••ta 4Ha9re9aciCSn, doncle·debera 

hacerse 1ncap1' en el illpacto del crecilliento y 4e la. Uber! 

· ÚaactCSn del COMrcio exterior. 
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V.i7 Incrementos Absolutos de la 

Oferta Bruta Global 

(millones de peso• de 1970) 

A (VBP + M) 

ARO ECONCMIA JWWFACT. QUIMICA PETROQUIMICA PETROLEO 

1971 22,263.1 9,409.2 2,727.0 1,237.0 1,223.0 
1972 62,4H.6 . 29,302.0 4,979.7 1,728.3 2,024.7 
1973 7',219.t 36,163.t 5,103.7 2,529.6 2,762.6 
1974 7i,o91.7 30,628.3 3,626.2 1,464.0 3,24J:.7 
1975 45,I08.4 14,316. 7 877.8 - 582.t 1,106,t 
1976 2t,050.4 12,9'7.t 3,092.5 1,91t.3 2,353.t 
1t77 22,733.1 t,773.3 3,829.2 6H,6 2,Stl.5 
1t71 93,6~,3. 7 47,273.1 3,210.7 2,0U.t 5,381,3 

1'uente1 s .. P.P., S1ataa de CUentH •acionalea de Mbico. 

V• 18 Incraento• AblOlutoa de zx22rtac1onea 

(aillon•• d• peaoa de 1970) 

MIO ICClllCllIA IWIUPACT. QUDIICA PB'l'ROQUJllICA l'ITROLIO 

1971 389. 7 653.8 154.1 -221.4 -264.4 
lt72 2,185.2 1,720.3 to.o -a:a.t -101.1 
1973 1,49t.4 1,111.5 216.6 16.4 4,3 

1'74· 737.t -46.3 . •90.9 133.1 184.4 
1'75. •2,0tS.O -2,178.4 -233.2 -203.5 931.1 

1976 1,206.1 1,297.5 560.1 lt.5 115.2 
1977 2,736.t 1,10.5 -t.O 64.2 1,ou.o 

1t78 6,797.3 4,Jo.a 516.3 117.3 1,954.1 

Fuentes S.l'.P., Si•t ... de cuenta• Racional•• de "'-ioo. 
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.MO 

1971 

1972 
1973 

1974 
1975 

1976 

1977 

1978 

V. 19 Crecimiento por Demanda Interna 

(millones de pesos de 1970) 

ECONOMIA MANUFACT. QUIMICA PETROQUIMICA 

21,443.8 8,603.8 2,422.1 1,098.7 
60,120.7 26,805.4 4,437.4 1,526.4 
73,062.8 32,829.6 4 ,524.4 2,162.3 

74,280.8 27,446.0 3,062.3 1,275.3 

43,728.7 12,992.6 785.0 -545.1 
27,952.3 11,866.9 2,834,0 1, 791. 5 
21,942.0 9,059.8 3,489.5 661. 5 

89,755.5 43, 231. 2 2,915.6 1,947.5 

PETROLEO 

1,123.3 
1,849.4 
2,462.8 

2,923.4 

1,048.7 
2,246.8 

2,518.7 
5,224.7 

Fuente: S.P.P.., Sistema de Cuentas Nacionales de Ml!xico. 

Calculado de acuerdo a la siguiente f6rmula1 

A (VBP + M) (l. - s) 

VBP = valor bruto de la producci6n 

M = volumen de importaciones 

s = M 
VBP + M 
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AftO 

1971 
1972 

1973 

197• 
1975 
1916 
1977 
1978 

. V.20 Crecimiento por Demanda Externa · 

(•illone• de pe80• de 1970) 

ECOllCllIA MAllUl'ACT. QUIMICA Pl'l'ROQUDIICA 

375.l 597.8 136.8 -196.6 
2,uo.o 1,573•7 10.2 •7J.2 
1,U6.0 1~617.2 192.0 u.o 

701.9 -41.5 -76.8 115.9 
-1,999~9 -1,967.3 -201.s -190.3 
1,uo.s 1,187.3 513.3 18,2 
2,¡u.6 1,065.6 -1.2 61.2 
6,115.6 3,977.9 468.8 111.1 

P!TROLEO 

-242.8 
-9'.2 

3.8 
16'.J 
189.2 
186.3 

1,011 .• 0 
1,897.7 

Puentea S•P.P., H•t- de cuenta• lfao1onalH de lltxioo. 

Calculado ele acuerdo •• 

A (X) (1 - ., 

X • uportacion•• 

• lOI • 

.•,·,. 1 '•'•. 

; ~ " 



MIO 

·1971 
1972 

1973 
1974 

1975 

1976 

1977 
1978 

·/ 

V.21 Crecimiento por Sustituci6n 

de· Importaciones 

(millones de pesos de 1970) 

ECONOMIA MANUFACT, QUIMICA PETROQUIMICA 

2,817.8 2,463.3 217. o -236.0 

-676.1 136 .4 105.4 -91.2 
-4,330.9 -2,640.9 -185.0 -589.7 
-6,497.2 -4, 772.5 -1,841. 6 362.3 

3,554.3 2,956.0 2,227.• 1,387.4 

8,165.6 5,223.l 1,056.8 -42.4 

3,291.~ 5,295.9 -263.4 468.2 

-7,382.8 -6,153.8 -175.5 15.8 

PETROLEO 

-300.6 
-131.0 

-623.1 
326.5 

1,495.8 

249.6 
558.8 
69.0 

Fuente: S.P.P., Sistema de cuentas Nacionales de Ml!xico. 

Calculado de acuerdo a: 

- 109 -



VI. Márgenes y Cuota de Ganancia. 

Antes de proceder a presentar los resultados b~sicos, 

conviene mostrar cOmo se definen las variables y cuál es el 

esquema de análisis con el que se trabaja. 

En primer lugar, definimos el margen de ganancia (m) -

como la razOn entre el valor bruto de la producciOn (VBP) y 

los costos capitalistas de producciOn (CKP). En segundo l~ 

qar, co:no se sabe,.los costos de producciOn pueden descornp2 

nerse en las remuneraciones totales a los asalariados (RA) 

y en el consumo intermedio (CI). En tercer lugar, el exce

dente de explotaci6n, ya trabajado en el capitulo III 1 es -

la diferencia entre el valor bruto de la producciOn y los -

costos capitalistas de producci6n; por lo mismo, este exce

dente de explotaci6n se trabaj6 en t(!Z'l!'.inos brutos. El ma! 

gen de ganancia, en consecuencia, es el margen bruto, que -

incluye impuestos indirectos netos (impuestos indirectos to 

tales menos subsidios). 

Simb6licamente, tenemos: 

(l) m = VBP CI<P + EE = l + EE 
00 = CKP CI<P 

A la raz6n EE 
CICP puede llam!rsele cuota de ganancia sobre 

el costo (G0 ) • De (l) tendríamos : 

(2) Ge•~• (m - 1) 



.. 

Estas expresiones pueden detallarse aan ~ás. Los cos

tos capitalistas de producci6n, pueden perfectamente deseo~ 

ponerse en costos de materiales (CI) y costos de la fuerza de 

trabajo (RA); la expresi6n (1) quedar!a: 

(3) 

(4) 

m VBP 
CI + RA 

~+~ CI RA 

La expresi6n (3) puede escribirse a la inversa: 

m = CI RA -l 
C;¡¡n; + VBP) 

De este modo, el margen depende, en sentido inverso, 

del costo unitario de los materiales c.,;1¡,1 y del costo unita 

rio de la fuerza de trabajo <v~> . Examinando los componen-

tes del costo unitario de los materiales (Ct'M), observamos -

que: 

(5) 
CI _ (CI) • Peí 

CUM = --VBP - Q • Pq 

doncJ.e: 

cr .. quantum del consumo intermedio 

Q a quantum de la producci6n 

Pci • precio del consumo intermedio 

Pq • precio de la producci6n 

Para conocer la1 variaciones de este costo, podemos •! 

cribir: 
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I (CI) 
(6) I (CUM) = I (Q) 

I {Poi) 
I (Pq) 

I (CI) I ·(Pci) 
nof"' I (Pq) 

De este modo, tenemos que el costo unitario de los mate 

riales depende de lo que podr1amos llamar la eficiencia en -

el uso de los materiales con que trabaja una industria deter 

minada c1 {CI)) y de la evoluci6n de los precios relativos -T1Q) 

de sus insumos respecto a sus propios precios ( 11 <¡::» ) 
Por lo que hace al costo unitario de la fuerza de traba 

jo, podemos proceder anSlogamente: 

(7 )' CUfT ~ = (PO) (Wn) 
VBP {Q) • (Pq) 

donde: 

PO = personal ocupado 

Wn = salario nominal 

El quantum de la producci6n (Q) puede descomponerse en 

el producto m!s el consumo intennedio; o sea, 

(8) 

(9) 

Q = PIB + CI 

Usando la expresi6n (8) en (7) 1 obtenemos: 

PO 
CUfT • (PIB + cr> 1;ij> = PO 

Pii (1. + ICI>, 
<Pñil 

La raz6n (~) es tambi6n un indicador de la eftciencia . Pii 

~n el uso de los materiales; pero, a diferencia de (6) donde 
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esta eficiencia era en relaci6n a la producci6n, ahora es en 

relaci6n al producto, es decir, tendr1amos una eficiencia ab 

soluta y una eficiencia relativa. A la raz6n (Cl) podemos 
(ffl) 

expresarla como un coeficiente t@cnico, al que llamaremos 

·h:CCI ). Adern!s, como se sabe, la productividad es usual e! 
- ffi 

presarla como el cociente PP~ por ello, la expresi6n (9) -

quedada: 

(10) CUfT Wn = -..-......... ~-~-'f (1 + h) • Pq 

y obviamente; para las variaciones, podemos escribir: 

(11) I (CUfT) I (Wn) 
I Cf) • I (1 + h) • I (Pq) 

Con estos elementos, podemos volver a la expresi6n (4); 

la cual, en ndmeros tndice, serta: 

(12) I (m) = ~ (CUM) (f') + I (CUfT) (1 -1' l] -l 

donde: 

CP ,.. CI + RA 

1. Evoluci6n del marqen de ganancia en la industria gu! 

~ 

La informac16n respectiva se presenta en el cuadro s1-

9uiente 1. -113 -



VI.l EVOLUCION DEL MARGEN BRUTO EN LA 
?N~O~Tft!~ OO?Fl?~~ V ~~TftO~O!P.!~~ 

QUIMICA PE'l'ROQUIMICA MANUFACTURA 
.MOS VALOR VARIACION VALOR VARIACION VALOR VAP.IACION 

1970 1. 35 1.27 1.32 
1971 l. 36 0.7 l. 29 1.6 l. 33 1.1 
1972 1.38 1.5 l. 31 1.5 1.33 
1973 1.42 2.9 l.32 0.7 l. 34 0.1 
1974 l.40 -1.4 l..33 0.7 l.32 -1.3 
1975 l.41 0.1 l.32 -0.7 1.31 -0.4 
1976 1.41 1. 30 -1.S 1.31 
1977 l.43 l. 4 l. JO ' 1.34 2.8 
1978 l.44 0.7 l.31 0.7 1.35 0.7 
1979 1.45 0.1 1.32 0.7 1.36 0.5 
1980 l. 46 0.1 l. 31 -0.7 1.39 2.5 

FurNTE: Elaboraci6n propia a partir del Sistema de cuentas N! 
cionales. 

El margen manufacturero, en el transcurso de la d~cada -

bajo estudio, se mantiene con pequeños movimientos oscilatorios 

que concluyen en una tendencia claramente, aunque no muy pronu~ 

ciada, creciente en los <Htimos tres años. La industria petro

qu1mica presenta inicialmente un margen de ganancia ligeramente 

inferior al manufacturero (casi 4\ menor) y termina la d~cada -

con una diferencia algo mayor (casi 6\)¡ aunque creció lentame~ 

te (3,). La industria qutmica, en cambio, presente un movimie~ 

to en el margen un poco mas din!mico: crece en el periodo 8\, -

mientras el margen manufacturero lo hace sólo en S\; ademls Pª! 

te de un nivel mayor, tanto a la media ~anufacturera como a la 

petroqu!mica: 2 y 6 puntos porcentuales, respectivamente, y te! 

mina con un diferencial un poco mayor: 5 y 11 puntoa, La comp! 

raci6n año a año se presenta en.el cuadro VI.2. 
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.Mo 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

VI.2 DIFERENCIALES ENTRE LOS MARGENES 
DE GANANCIA 

MARGEN EN LA INDUSTRIA MARGE?I EN LA INDUSTRI.ll. 
QUIMICA RESPECTO AL PETROQUIMICA RESPECTO 

MARGEN EH LA AL MARGEN' EN LA 
>IANUFACTURA ~.ANUFACTURA 

102.3 
102.2 
103.7 
106.0 
106.1 
107.6 
107.6 
106.7 
106.6 
106.6 
105.0 

96.2 
97.0 
98. 5 
98.5 

100.7 
100.7 

99.2 
97.8 
96.3 
97.0 
94.2 

FUENTE: cuadro VI.1. 

Podemos proceder ahora a examinar los· factores determi-

nantes del canportamiento del margen de ganancia. Estos son, 

como se muestra en las expresiones (5) y (6), el costo unita-. 

rio de los materiales y el costo unitario de la fuerza de tra 

bajo. 

2. Evoluci6n del costo unitario de los materiales. 

La 1nformacil5n correspondiente a la industria qutmica y 

petr~qulmica, se presenta en los cuadros VI.3 y VI.4. 
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1170 
t 1971 
... 1172 
... 1'73 
°' 1974 
t 1975 

197& 
lt77 
lt71 
1979 
1910 

(1) 

COlllUllO 
DITlllllEDIO 

(CI) 

100.00 
110.37 
121•77 
UJ.5t 
151.51 
1u.22 
179.04 
112.&o 
203.70 
225.H 
H0.71 

VI• 3 EVOLUCIOll ·DEL COSTO UlflTAltlO . 
DI LOI AXititiWI tN LX fNdUfilfl l!JMICA 

(2) 

VALOR llU'l'O 
DE LA 

flODUCCIOll 
(YBP) 

100.00 
110.15 
129.'1 
U7.'7 
153.3' 
lH.'5 
111.H 
19'.tl 
20&.33 
221.45 
243.35 . 

1 • ~ 1 e 1 1 

(3) 

(1) + (2) 

100.00 
H.57 
tt.35 
97.H 
... 79 
98.53 
91.H 
H.11 
H.12 
H.77 ..... 

(4) 

JltDICB DI 
PUCIOS DIL 

CONSUMO 
Dl'l'ERDDIO 

(I Pc1) 

100.00 
H.51 

' 102. 22 
108.47 
138.00 
151.&4 
U2.42 
23&.5& 
2•0~13 

2H•7' 
370.'1 

(5) 

PIECIOI DI 
LA lAllA 

(P) 

100.00 
101.u. 
103.0& 
110."ll 
133.H 
150.99 

· 171.11 
227.71 
253.20 
212.10 
3'2.10 

l'Uml'rl1 llaborac18n propia a partir del Hat•a de Cuentaa Macionaln. 

Ui) 

(4) :- (51 

100.00 
97.00 
98.'5 
98.31 

103.25 
103.74 

H.53 
103.35 
103.01 
102.30 
102.35 

( 7) 

COSTO UNI'rA 
RIO DE LOS

MATERIALES = 
(3) • (6) 
(C.U.M.) 

100.00 
96.58 
98.01 
95.60 

102.00 
102.21 

93.25 
102.61 
101.69 
101.04 
101.26 



ARO 

1970 
1971 

~ 1972 
~ 1973 
.• 1974 

1975 

1976 

1977 
1978 

1979 

1980 

FUENTE: 

(1) 

CI 

100.00 
106.23 

116.46 

128.36 

139.60 

145. 78 

158.39 

166.58 
180.58 

205.16 

229.53 

1 

VI.4 EVOLUCION DEL COSTO UNITARIO DE LQS MATERIALES 
EN LA INDUSTRIA PETROQUIMICA 

I N D I c E s 

(2) (3) (4) (5) 

VBP (1) + (:.!) IPci p 

100.00 100.00 100.00 100.00 
106.40 99,84 104.32 108.98 
116.87 99.65 107.61 108.38 
128. 80 99.66 130.12 120.57 
140.51 99,35 198.13 178.16 
146 •. 89 99.24 192.74 187.64 

159.61 99.24 195.54 195.89 
167. 71 99,33 214.97 245. 69 
181.95 99.25 219.44 254.45 

206.81 99.20 225.23 287.47 

231.22 . 99.27 278.83 359. 44 

Elaboraci&n propia a partir del Sistema de Cuentas Nacionales. 

(6) (7) 

(4) + (5) ( 3) . t6) 
C.U.M. 

100.00 100.00 
95.72 95.57 

99.29 98.94 
107.92 107.55 
111.21 110.49 

102.72 101. 94 

99.82 99.06 
87.14 86.56 
86.24 85.59 

81.83 81.17 
75.90 75.34 



Antes de comentar los resultados, conviene recordar que 

en este indicador se combinan dos cocientes: el primero, rela 

ciona el consumo intermedio con el valor bruto de la produc

ci6n, es decir, es una medida de la eficacia en el uso de las 

materias primas; el segundo, relaciona lndices de precios: el 

del consumo inteimedioa y el del producto de la rama, se mide, 

por tanto, la evoluciOn de los precio• relativos consumo a pr2 

ducciOn. 

En cuanto al priller indicador, en.las dos industria• el 

elato es bHtante ••table, aunque se aumente Uger•ente la -
i 

eficacias un poco •1• de lt en la.quSaica y 0.7lt en la petr2 

qulllica. se puede decir, en conHcuencia, que •• mantiene • 

prlctic ... nte con•tarite. 

En el segundo indicador, el de precio• relativos ins\lllOs 

a produce.ton, hay un caaport•iento auy diferentes en la quia! 

ca, en •ai• aftoa, entre ello• loa cuatro dlttlloa, es lev ... nte 

cleafavorabl• (entre 2 y l punto• porcentuale1)1 en la petroclu! 

aica, en cllllbio, ocurre un llOVilliento favorable bastante fuer· 

te'(de ca•i 251). In \afta induatria 101 precio• relativo• le• 

Per:Sudican U.9er•ente y en la otra le favorecen considerable· 

La evoluciOn del coato unitario da 101 aaterial•• en la 

induatria ,quSaica pnHnta un ccmport•iento errtticoa cUai• 

nuye h .. ta • punto• en lo• prtaaroa al\oa, crece do• punto1 lo• 

do• •i9uientea, cae caai .7t el. afta 1igulente y loa cuatro r••• 
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tantea crece 1 - 2%. Al finalizar la d~cada, el costo menci~ 

nado Se Pleva ligeramente. Los movimientos se explican, en -

buena medida, por la evoluci6n de los precios relativos: si -

estos suben, el costo unitario de los materiales tambi~n sube. 

En la petroqulmica, la enorme ganancia en los precios relati

vos provoca una caida del costo unitario de los materiales, -

casi de la misma magnitud: 2St. Hay años en que este costo -

aumenta debido a p6rdidas en los precios relativos. 

Puede concluirse que, entonces, en el caso de este indi

cador, su evoluci6n depende de los precios y no de flujos re! 

les. Las industrias ganan o pierden no por mejoras reales en 

el uso de materias primas, sino porque los precios les favor~ 

cen o desfavorecen. 

Comparemos, ahora, la variaci6n anual del costo unitario 

de los materiales de estas dos industrias y del conjunto de la 

manufactura. Esto se hace en el cuadro vr.s. 

SECTORES 
AROS 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

VI. 5 VAftlACIQN AN!lU, DEL COSTQ 
UNITARIO DE LOS tJATERI~LES 

(por cientos) 

QUIMICA PETROQUIMICA 

-3.S' -4.4 
1.4 3.5 

-2.4 8.7 
6.7 2.7 
0.2 -7.7 

-8. a -2.8 
10.0 -12.6 
-0.9 -1.1 
-o.6 -5.1 

0.2 -7.2 

MANUFACTURA 

-1.s 
-0.6 
0.6 
2.0 

-0.1 
-0.1 
-2.1 
-0.3 
-0.4 
-2.6 

FUENTE: Cuadros VI. 4 y VI. 5 y Sistema de Cuentas Nacionales • 
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Se observa muy claramente que la industria petroqufmica 

ha venido disminuyendo, desde 1975, sus costos unitarios de 

materiales; lo mismo puede anotarse para la manufactura, aun 

que en una medida mucho menor; la qu!mica, por su parte, no 

' ha tenido logros en este aspecto. 

3. Evoluci6n del costo unitario de la fuerza de trabajo. 

La informaci6n se presenta en los cuadros VI.6 y VI.7. 
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VI.6 EVOLUCION DEL COSTO UHIIABIQ ~~·¡.¡ 
FUERZA DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA QUIMICA 

(1) (2) ( 3) 

ARO f h h + 1 

1970 100.00 100.00 100.00 
1971 104.31 98.98 99.57 
1972 116. 77 98.49 99.15 
1973 123.32 97,44 98.55 
1974 128.45 . 97.21. 98.42 
1975 138.59 96.62 98.10 
1976 147.58 96. 89 98.25 
1977 155.32 97.25 98.30 
1978 156.04 1 97.06 98.30 

1979 166.84 97.17 98.30 
1980 167.53 97.56 98.74 

,. procluctivida4 del trabajo• PIB 
PORA 

Wn • remunerac16n nominal media • PO 
c.u.t.T. • costo unitario de la fuerza 

de trabajo 

I N D I e E s 
(4) (S) (6) (7) (8) 

C.U.f.T. 
(1) . (3) Wn p (5) .;. (6) (7) + (4) 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
103.86 106.92 101. 62 105.21 101.30 
115. 77 120.42 103.06 116. 84 100.92 
121. 53 132.44 110,33 120.04 98. 77 

126.42 168.53 133.66 126.09 99.74 
135.95 204.59 150.99 135.50 99.67 
144.99 254.54 171. 81 148.15 102.18 
152.68 325.10 227.79 142.72 93.48 
153.39 369.73 253.20 146.02 95.19 
164.00 436.54 292.10 149.45 91.13 
165.38 532.57 362.10 147.08 88.93 

h • eficacia en el uao de los materiales • CI 
PIB 

P =precios de la rama (1nd1ce de precios· 
impltcitos del VBP) 

PUENTE• Elaboraci6n propia en base a Sistema de Cuentas Nacionales. 



..... 
N 
N 

1 

.. -... 

(l) 

'P 
1970 100.00 

1971 109.3 
1972 122.6 
1973 133.2 
1974 143.4 
1975 134.7 
1976 123.9 

1977 127.4 
1978 131. 5 
1979 130.6 

1980 134.7 

VI.7 EYOLUCIQN DEL COSTQ UNITARIO QE LA 
FUERZA DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA PETRQOUIMICA 

I N D I e E s 

(2) . (3) (4) (5) (6) 

h h + 1 (1) . (3) Wn p 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
99.57 99.73 109.00 101. 86 108.98 
98.98 99.34 121. 79 ¡01.56 108.78 
99.00 99.33 132.30 . 125. 71 120.57 
97.99 98.67 141. 49 160.32 178.16 
97.77 98.67 132.90 181. 20 187. 64 
97.74 98.50 122.04 218.24 195.89 
98.01 98.67 125.70 280.44 246.69 
97.73 98.50 129.52 344.45 254.45 
97.64 98.44 128.56 377.86 287.47 
97.85 98.57 132. 77 504.58 359.44 

nJENTE: Elaborac16n propia en base a Sistema de Cuentas Nacionales • 

(7) ( 8) 

C.U.f.T. 
(5) + (6) ( 7) ;. ( 8) 

100.00 100. 00 

93.47 85.75 
99.24 81.48 

104.26 78.80 
89.99 63.60 
96.57 72.66 

111. 41 91.29 
113. 68 90.44 

135.37 104.52 

131.44 102.24 
140.38 105.73 



De la misma manera que en el costo unitario de los mat~ 

riales, en el indicador del costo unitario de la fuerza de -

trabajo es posible distinguir factores reales y factores de 

precios relativos. Los factores reales están dados por dos 

elementos: la productividad del trabajo y al coeficiente t~~ 

nico ~ que, como anotamos, expresa la eficacia en el uso -

de los materiales en relaci6n al producto.(*) 

Seg6n se observa, la productividad del trabajo en la i!!, 

. dustria qulmica crece aceleradamente, prácticamente duplica!!_ 

do.el crecimiento de la productividad en la industria petro

qu1mica. Debe notarse, ademas, que el· crecimiento de la pr2 

ductividad en la qulmica es absolutamente consistente; de rn2 

do tal que todos los años del periodo de estudio, a diferen

tes ritmos, la productividad aumenta. En cambio, la petroqu! 

mica crece muy rápidamente los primeros cuatro .años (43%), P.!, 

ra iniciar una ca1da significativa los siguientes tres años, 
' . 

un ligero rep\Jnte en 1978, una ligera ca1da en 1979, y un 

cierto crecimiento en 1980. 

Por su parte, el coeficiente h tie.ne un movimiento muy 

estable, con ligeros decrecimientos en ambas industrias, lo 

que eatar1a indicando pequeñas mejoras en la eficiencia abs~ 

luta en el uso de loa materiales. 

La calbinaci6n de estos dos factores de caracter real -

apuntan a la diaminuci6n del costo unitario de la fuerza de 

trabajo1 en el caso de la qulmica; en mayor medida qracias al 

(*) El coeficiente h • ~ 
Pii 
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notable aUr.tento de la productividad (65.38%), y en la petro

qu1mica en una medida menor pero tambi6n significativa (32. 77%). 

Por lo que se refiere al indicador de la relaci6n de pr~ 

cios, salarios nominales entre prec~os de la rama, en ambos -

casos los salarios nominales aumentan m&s r&pidamente que los 

precios de las ramas. Los movimientos son bastante cercanos, 

aunque un poco mls desfavorables en la qu1rnica (47%) que en -

la petroqu1mica (40\). 

Se da.n 1 entonces, movimientos de signo contrario que tie!l 

den a ccanpensarse. En la qu1mica, sin embargo, los movimien

tos positivos son m:is fuer.tes en 1973, 1974 y 1975 y en los -

dltimos cuatro años del perlado, de modo tal que se termina -

con un ahorro en el costo unitario de la fuerza de trabajo de 

11\. · En los otros años, los movimientos de precios son liger! 

mente desfavorables, provocando en 1976, el año m!s duro, un -

aumento de s6lo 2\. 

De cualquier modo, al finalizar el periodo, en la indus

tria qu1mica aparece una reducci6n de 11% en el costo unitario 

de la fuerza de trabajo; mientras.en la petroqulmica este costo 

resulta en un aumento de casi 6\. 

Del ~n&lisis del costo unitario de la'fuerza de trabajo, 

puede derivarse un aspecto de vital importancia. En el elle~ 

lo, de hecho, evaluamos lo que podrfamos llamar el salario 

real-rama, ea decir, al deflactar el salario nominal con el -

Indice de precios de la rama, estimamos la evoluci6n del poder 
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adquisitivo de los salarios en términos de los productos ce 

la rama. Este salario real-rama se lleva en la gulmica 47\ 

y en la petroqulmica 40%. Si esta evaluaci6n la hacemos en 

términos del salario real efectivo, es decir, deflactando -

el salario nominal con el indice de precios al consumidor, 

los resultados pueden ser muy interesantes. 

AGO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

VI. 8 EVOLUCIQN DEL SALARIO RFAL EN LA 
INDUSTRIA OUIMICA X PETROOUIHICA 

(a precios de 1970) 

INDICE DE INDICE DEL 
PRECIOS SALARIO REAL 

AL DE LA 
CONSUMIDOR OUIMICA 

100.0 100.00 
105.1 101. 73 
110.4 109.08 
123.8 106.98 
153.1 110.00 
176.4 115.98 
204.2 124.65 
263. 7. 123.28 
309.3 119.53 
305.8 ·119. 34 
462.J 115.20 

INDICE DEL 
SALARIO REAL 

DE LA· 
PETROOU IMICA 

100.00 
96.92 
97.43 

101. 54 
104.71 
102.72 

. 106.87. 
106.34 
111.36 
103.30 
109.14 

FUENTE: Elaboraci6n propia a partir del Sistema de Cuentas 
Nacionales y Banco de Mfxico. Indicadores Econ6mi
cos. 

Se observa que e_l salario real se eleva menos que lo -

que llamamos el salario real-rama: 101 nGmero1 son: 15\ y 9\ 

en la qu1naica y petroqulmica, y 47 y 40 respectiva111ente. r.s 
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to quiere decir que los precios al consumidor crecen mucho -

m~s (362%) que los precios de la rama (262 y 259) , Si comp! 

ramos, año a año, la evoluciOn del Indice de precios relati-

vos de la qulmica y petroqu!mica y los del consumidor, tene

mos que el resultado es 78.32 en 1980 para la ~ulmica y 77.75 

para la petroqulmica. Se trata, entonces, de que en el dec~ 

nio bajo estudio h.a habido un deterioro notable provocado por 

la evoluciOn diferencial de los precios, 

Si este dato lo cruzamos con la evoluciOn del Indice de 

productividad, observamos que la industria quimica mientras 

la productividad creci6 en 671 el salario real-raina lo hizo 

en 471, es decir, un diferencial de 201 que, sin embargo, s2 

lo redujo el costo unitario de la fuerza de trabajo en 11%. 

Si los precios de la industria qulmica hubieran crecid~ al -

·ritmo que los al consumidor, la reducci6n del costo unitario 

de la fuerza de trabajo habrla sido de 301, o sea, casi· 3 y~ 

ces m'ayor a la ocurrida. 

En el caso de la petroqulmica, observamos C!Ue la produ~ 

tividad s6lo .creci6 34' y el salario real~r~a aumento 401, 

lo que implic6 un aumento del 51 en el costo unitario de la 

fuerza de trabajo. Si los precios de esta industria hubiesen 

cre~ido como los del consumidor, el resultado·habria sido una 

.reducci6n del costo citado de poco mb de 171. 

En consecuencia, estos datos muestran.que parte del Cr!, 

cimiento de la. productividad en los dos sectores bajo anau-
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sis, a través de la evoluciOn de los precios relativos, es -

transferido al sector productor de bienes al consumidor. 

4. EvoluciOn del costo unitario capitalista total y de 

los costos sociales. 

La informaci6n correspondiente se presenta en los cua

dros 9, 10, 11 y 12. En ella se observa t:!lJe el costo unit~ 

rio capitalista total en la industria qu1mica se mantiene -

con variaciones muy pequeñas, mientras que en la petroqu1mi

ca se reduce en cerca de 20\, Es muy claro que esta reducci6n 

se explica por el comportamiento del costo unitario de los m! 

teriales, los que se reducen en una cuarta parte, compensada 

parcialmente por un aumento del 5% en el costo unitario de la 

fuerza de trabajo. En la gu1mica, en cambio, ocurren tende~ 

cias contrarias a las de la petroqu1mica: crece el costo uni 

tario de los materiales y disminuye el costo unitario de la 

fuerza de trabajoi las magnitudes son 1\ de aumento en los -

materiales y un 11\ de ca!da en el costo de la fuerza de, tr! 

bajo, que dan por resultado al final del pertodo, una reduc

ci6n de·l\ en el costo unitario capitalista total. 

Por lo que hace a la comparaci6n de los costos capita

listas con los costos sociales, conviene advertir que éstos 

dltimos son considerados cano la inversa de la productividad. 

Esto se·basa en que el concepto de costo social implica tomar 

en cuenta lo que cuesta producir una unidad de producto7 y -

por su parte, el concepto de productividad se define como:por 

unidad de trabajo cuanto es lo que produzco. Simb6licamente, 
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tendr1amos: 

donde: 

es i ! 
Q 

ID :: Q 
l if 

:. es 1 

' 
es costo social 

t = productividad 

T = trabajo:: 

Q = producto 

• En los cuadros correspondientes, se observa claramente 

como, tanto en la qu!mica como en la petroqu!mica, los cos-

tos sociales unitarios caen m4s que los costos capitalistas. 

En el caso de la qu!mica, mientras los costos capitalistas 

caen 1%, los costos sociales lo hacen en 40%; en la petroqu! 

mica, la diferencia es mucho menor: 18% y 25%, respectivame~ 

te. 
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(1) 

AAO Cu MAT 

1970 100.00 

1971 96.58 

1 1972 98.0l 

:::; 1973 95.60 

"' 1974 102.00 
·• 1 

1975 102.21 

1976 93.25 

1977 102.61 
:~.· 

1978 101. 69 ,., 

1979 101.04 

1980 101.26 

VI.9 EVOLUCION DEL COSTO UNITARIO CAPITALISTA 
TOTAL EN LA INDUSTRIA QUIHICA 

I N D I e E s 

(2) (3) (4) (5) 

CI 
CI + R'l' (1) . (2) CUfT (l - (2)) 

0.776 77.60 100.00 0.224 
o. 769 74.27 101. 30 0.231 

0.772 75.66 100.92 0.228 
o. 773 73.90 98.77 0.227 
0.780 79.56 99.74 0.220 
0.780 79.72 99.67 0.220 

o. 776 72.36 102.18 0.224 

0.792 81.27 93.48 0.208 

0.807 82.06 95.19 0.193 
0.805 81.34 91.13 0.195 

0.799 80.91 88.93 0.201 

FUENTE: cuadros VI.3, VI.6 y Sistema de Cuentas Nacionales. 
:~'. 

~! 

~f: 
l¡. 

(6) (7) 

(3) + (6) 
(4) . (5) CU K 'l' 

22.40 100.00 
23.40 97.67 

23. 01 98.67 
22.42 96.32 
21. 94 101.50 
21. 93 101. 64 
22.89 95.25 
19.44 100. 7l 

18.37 100.43 
17. 77 99.11 

17. 83 98.78 



..... 
w 
o 

(1) 

Af.'íO Cu MAT. 

1970 100.00 
1971 95.57 

1972 98.94 

1973 107.55 

1974 110. 49 

1975 101.94 
1976 99.06 

1977 86. 56 

1978 85.59 

1979 81.17 
1980 75. 34 

VI.10 EVOLUCION DEL COSTO UNITARIO CAPITALISTA 

TOTAL DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA 

I N D I c E s 

(2) (3) (4) (5) 

CI 
CI + RT (1) (2) CUfT (1 - (2)) 

o. 848 84.50 100.00 o .152 
0.862 82.38 85. 75 0.130 
0.872 86.27 81,48 0.128 
o. 885 95.18 78.80 0.115 

0.907 100.21 63.60 0.093 
0.887 90. 42 72.66 o.113 
0.859 85.09 91.29 0.141 
0.843 72.97 90.44 0.157 

0.774 66. 25 104.52 0.226 

0.790 64.12 102.24 0.210 
0.797 60.04 105.73 0.203 

FUENTE: Cuadros VI.4 V VI.7. 

(6) (7) 

(3) + (6) 
(4) . (5) C U K T 

15.20 100.00 
11. 83 94. 21 

10.43 96.70 
9.06 104.24 

5.91 106.12 
8.21 98.63 

12.87 .97.96 

14.20 87 .17 

23.62 99.87 

21. 47 85.59 
21.46 81. so 



'"'· 

VI.11 COMPARACION DE LOª COSTOS SOºIALE§ Ulill&BIQS 
Y DE LOS COSTOS CAPITALISTAS UNITARIOS 

EN LA INDUSTRIA QUIMICA 

I N D I e E s 

(1) (2) (3) 

ARO e s u C K U (2) .¡. (1) 

1970 100.00 100.00 100.00 

1971 95.87 97.67 101. 88 

1972 85.64 98.67 115.21 

1973 81.09 96.32 118. 78 

1974 77.85 101. 50 130.38 

1975 72.15 101. 64 140.87 

1976 67.76 95.25 140.57 

1977 64. 38 100. 71 156.43 

1978 64.09 100. 43 156.70 

1979 59.94 99.11 165.35 

1980 59.69 98.78 165.49 

CSU = costos sociales unitarios 

CKU = costos capitalistas unitarios 

FUENTE: Cuadros VI.6 y VI.9. 
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VI.12 COMPARACION DE LOS COSTOS SOCIALES UNITARIOS 
Y DE LOS COSTOS CAPITALISTAS UNITARIOS 

EN LA INDUSTRIA PETROQUIMICA 

I N D I c E s 
(1) (2) (3) 

A~O e s u C K U (2) .¡. (1) 

l970 100.00 100.00 100.00 

1971 91.49 94.21 102.97 

1972 81.57 96 •. 70 118.55 

1973 75.07 104.24 138.86 

1974· 69.73 106.12 152.19 

1975 74.24 98.63 132.85 

1976 80. 71 97.96 121.37 

1977 78.49 87.17 110. 06 

1978 76.04 99.87 131.34 

1979 76.57 85.59 111. 78 

1980 74.24 81.50 109.85 

CSU = costos sociales unitarios· 

CKU = costos capitalistas unitarios 

FUENTE: Cuadros VI.7 y VI.10. 
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VII. Encadenamiento de la Industria QIJ!mica 

con la Econanla en su Conjunto 

l. Encadenamiento •hacia atr&a•. 

cuando hablamoa de encadenamiento• hacia atraa de .uria 

rama o de·un sector, hacemo• referencia a la relaci6n que ea 
' . ' -

ta r ... guarda con las raaa• de actividad econ&lica que la 

ab .. tec~. 

Loe •l•entoa de la• coluanH de laaatl'la de coef.l 
), ':·-

cient•• tacnico•.•u••tran la• proporcion•• en que cada rllllá 1 
. . . 

abaatece directment• a la rua ;J. •edidaen ttraino• de la 

produccf.dn bruta de la r ... j. Por ••to. la auaatoria de lo• 

el•entoa de laa col~H aueatra la relacidn que exiate e!_ 

tre in•WID• y valor a9rec¡ado en clda raaa. 

cuando una rua tiene una proporo16n d• inaumo• aayor 

a laproporci6n r ... 1 proaeclio de la econoata, ae trata de 

· una r_. con fuerte• encadenu1ento• •hacia atraa•' e• dealr~ 

eu r_. induce en proporc16n áupedor al prcme41o •l cree! 

aiento·de loe 4iVereoa aectOl'H de nutÍatra econca!a. 

Al aumentar la producc16n deunaraaa j ••ta 9enera 
' . '. . ' . ' ~ ' 

awaento• d• d•nda interaecU.a proporcional•• a lo•. coeHcie! 

tea t"=nicoa de la• ra•a i. l•ta• r~e, product:ora• el•· lo• 

inll\uloa de la ra• j deben incr .. ntal:' n prodúcaidn • fin de 



l·esponuer a los nuevos requisitos de demanda. Ellas a su vez, 

demandarán mayores insumos impulsando a los sectores con qui~ 

nes están eslabonados hacia atrás. El proceso se repite hasta 

llegar a un punto en el que el cambio en la demanda no es de 

considerar, El resultado final es el cambio en la producci6n 

bruta de los sectores de la economta, que se ha· producido a 

partir del incremento en la demanda final hacia la rama j. Es 

tos resultados medidos como proporciones de demanda final son 

presentados en la matriz de requisitos directos e indirectos. 

De lo anterior se desprende que la sumatoria de los elementos 

de las colwnnas de esta matr!z es mayor o igual a uno; genera~ 

mente mayor a uno, excepcionalmente igual & uno, 

Revisaremos por separado los indices de encadenamie~ 

to directo y los de encadenamiento directo más indirecto. 

2. Encadenamientos directos "hacia atr4s", 

En general, las ramas manufactureras y la construcci6n 

son los que presentan los mayores niveles de encadenamiento ha 

cia atrás con el resto de la econom1a. Esto ha significado 

que el nivel de actividad de la economta est~ en gran medida 

determinado por la evolución de las ramas señaladas. 

Tal es el caso de la industria qu1mica que en 1975 pr~ 

sent6 un indice de interdependencia directo hacia atrás de 
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0.481 740 frente a un 0.179 852 de la agricultura (*) y 

0.120 726 del comercio (**) para mencionar dos ramas de gran 

peso en la econom!a. 

Casi todo el sector industrial aumenta sus requerimie~ 

tos directos de 1950 hasta 1970, no as! la industria qu!mica 

que de un nivel de 0.502 452 en 1950 pasa a un 0.525 684 en 

1960, pero redujo el consumo de sus insumos a la proporci6n de 

0,464 638 en 1970. 

Tcrnando los !ndices de 1975 y 1978 de 0.481 740 y 

0.468 063, respectivamente, es dif!cil afirmar que en el se~ 

tor productor de qu1.micos se estd verificando una tendencia 

acentuada hacia el ahorro en el consumo de materiales en la 

d~cada de los 70s, como puede haber ocurrido en los sesenta, 

Debe tomarse en cuenta que la industria qu1.mica y p~ 

troqu!mica se autoabastece en gran medida y puede desarrollar 

importantes procesos de integracidn vertical, todo lo cual re 

dunda en un abaratamiento de sus insumos, lo que significa 

que las proporciones subvalGan el nivel del consumo interme 

dio. 

(*) El diferen~ial de eslabonamiento directo hacia atr4s entre 
industria qu1.mica y agricultura, aunque resulte amplio, se 
ha reducido considerablemente en el tiempo, ya que en 1950 
los Indices eran de 0.502 42 y de 0.148 362, respectivamen 
te, -

(**) Estos !ndices se interpretan as!:del valor bruto de la pro 
duccidn de la industria qu!mica en 1975, un 48\ esta explI 
cado por el consumo intermedio, mientras que ese consumo -
significa un 18\ en la agricultura y un 12\ en el comercio. 
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En una submatriz de la industria qu!mica se identif! 

can las transacciones intermedias que las ramas que componen 

este sector mantienen internamente. Se destaca que en prom~ 

dio las ramas de la industria qu!mica se autoabastecen direc 

tamente en un 38.6%. En particular es notable c6mo la rama 

37: Resinas sint~ticas y fibras artificiales y la rama 40: 

Otros productos qu!micos dependen de los insumos qu!micos en 

un 56.3 y 48.5%, respectivamente. 

La rama 36: Abonos y fertilizantes, también consume 

en gran medida productos qu!micos, no obstante, dado lo elev~ 

do de su !ndice de encadenamiento directo con toda la econ2 

m!a, la relaci6n del consumo intermedio de qu!micos al cona~ 

mo intermedio total arroja un.39.4%, que es un porcentaje de 

consideraci6n, aunque menor al de las ramas recién señaladas. 

Mientras tanto, productos medicinales adquiere ins!!_ 

mos qu!micos s6lo en un 18.9%. Esta rama es la que muestra 

el menor !ndice de encadenamiento hacia atr!s: 0.369 979, Los 

mayores !ndices de interdependencia directa hacia atr!s se 

presentan en las ramas 36: Abonos y fertilizantes, y 39: Jabo 

nes y cosméticos. 

La petroqu!mica b!sica (R.34), la qu!mica.b!sica 

(R.35) y la rama de otros productos qu!micos (R,40) forman 

parte del consumo intermedio de todas y cada una de las ramas 
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qu!micas y petroqu!micas. A su vez, la qu!mica b4sica y otros 

qu!micos insumen productos de todas las ramas químicas y petr~ 

qu!micas. 

Ramas como la petroqu!mica y la qu!mica b4sica tienen 

concentrado su encadenamiento con sustancias qu!micas que 

ellas mismas producen. Es decir, el !ndice de encadenamiento 

hacia atr4s de petroqu!mica con todo el sector de químicos es 

de 0.116 303 siendo el !ndice con la petroqu!mica misma de 

0.099 172. En el caso de la química básica se autoeslabona 

con un indice de 0.081 171 siendo su nivel de encadenamiento 

con los productos químicos de 0.119 162, 

Respecto a los encadenamientos de las ramas químicas 

con la econan!a en su conjunto, podemos señalar: 

a) Las ramas bajo estudio tienen altos coeficientes 

técnicos de servicios como comercio y transporte. Asf ocurre 

para la generalidad de las ramas de la econom!a, siendo esos 

sectores de gran participaci6n en el valor de la producci6n 

bruta total. 

b) También la industria de la electricidad pesa mucho 

en los coeficientes de requisitos directos de estas ramas, 

c) La rama 34: Petroqu!mica basica se encadena fuer 

temente, como resulta 16c¡ico, con la rama 06: Petr6leo y gas 

natural, significando un 34.2t del total de sus insumos. Si 
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agregamos las adquisiciones a la propia rama 34 (06+34) tendr~ 

mes un !ndice de 0.245 181, es decir, un 57.5% del total de su 

consumo intermedio. 

En el caso de esta rama (34) el indice de comercio 

·más transporte es de 0.086 822, o sea, un 20.4% de su demanda 

intermedia. 

d) La Qutmica B~sica (R. 35) se encadena hacia atrás 

principalmente con actividades relativas a minerales (extract! 

vas y manufacturas) en diferentes grados de proceso. As! mis 

mo, se eslabona con ella misma, con electricidad y con servi 

cios. 

el En el caso de la rama de Abonos y Fertilizantes 

(R. 36), además de electricidad, comercio, transporte y alg~ 

nas ramas qu!micas corno en el resto de los casos, le abastecen 

de manera importante las ramas de hilados y tejidos de fibras 

duras y la de otros minerales no metálicos. Esta rama partic~ 

pa con el m4s alto coeficiente t~cnico 0.140 726 dentro de abo 

nos y fertilizantes. 

f) En Resinas SintAticas y F i b r a s Artifici~ 

les (R. 37) el coeficiente de requisitos directos de servicios 

suma 0.112 827, es decir, un 23.l\ del total de su demanda in 

termedia. 

- 138 -



Llama la atención el consumo que esta rama hace de 

la rama productora de papel y cartón. 

g) La ~arna 38: Productos farmacéuticos y medicinales, 

adem4s de encadenarse hacia atr4s muy fuertemente con el sec 

tor comercio, transporte y ella misma, como ya se ha señalado, 

dirige la mayor proporción de su demanda intermedia hacia las 

ramas de imprenta y editoriales, plásticos y vidrio. (.Segur~ 

mente empaque y publicidad), 

h) En el caso de la rama 39: Jabones, detergentes, 

perfumes y cosméticos, se eslabona hacia atrás con comercio, 

con ramas qu!rnicas y,en menor medida, con transporte. Otras 

ramas que presentan importantes coeficientes de requisitos d~ 

rectos son, en primer lugar, imprenta y editoriales, cárnicos 

y lácteos, aceites y grasas vegetales y, en menor medida, p~ 

pel y cart6n, vidrio e hilados y tejidos de fibras blandas. 

Como puede advertirse esta rama tiene muy diversificada su de 

pendencia directa hacia atr4s. 

i) En otros productos qu1rnicos (R. 40), además de 

las consabidas ramas qu!rnicas, comercio y transportes, part!_ 

cipan de los requerimientos técnicos de la rama, aceites y 

grasas vegetales y otros productos metálicos. 
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3. Encadenamientos directos e indirectos "hacia atrás". 

Los !ndices de interdependencia directa e indirecta ha 

cia atr~s miden los impactos totales en la producci6n bruta de 

la economia que resultan de la variaci6n de demanda de una de 

las ramas de actividad econ6mica. En promedio, se ha calcul! 

do que una rama impacta al valor bruto de la producci6n total 

un 162.5% (el !ndice es de 1.625 429). Este promedio contero 

pla eslabonamientos "hacia atr4s" y "hacia adelante", en el 

año 1978. 

En particular, el 1ndice de encadena111iento hacia atrás 

de una rama manufacturera promedio en 1978 es de 1.750 898, 

muy superior al 1.260 571 de la agricultura y al 1,169 712 del 

comercio en el mismo año. El indice para la industria qu!rnica 

es de 1.707 962, muy cercano al promedio manufacturero. El d~ 

to significa que por cada incremento unitario de la producci6n 

en el sector qu!mico, se genera un 171% de ese valor en la pr~ 

ducci6n de la econom1a en su conjunto. 

Dentro de la industria qu!mica la ra111a 39: Jabones, d~ 

tergentes, perfumes y cosméticos, con un indice de 1.832 227 

es la que m4s induce el crecimiento de la producci6n total. 

Debe resaltarse que dentro de manufacturas s6lo la superan a~ 

gunas ramas productoras· de alimentos, textil y las vinculadas 

a la siderurgia. Por otro lado, las de menor indice de encade 
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namiento directo e indirecto hacia atrás (dentro del sector 

qu!mico) son las ramas 38: Productos medicinales, y 35: Quím~ 

ca básica con 1.555 359 y 1.598 940, respectivamente. Como 

tendencia, los índices en general, para toda la economía, a~ 

mentan en las décadas de los cincuentas y sesentas, estabil~ 

zándose o bajando durante los setentas. No significa ésto 

que en los setentas los sectores de la economía sean menos in 

terdependientes en el ámbito productivo. Recuérdese que los 

índices muestran proporciones de valor, de la demanda interm~ 

dia, por lo que la ca!da puede tener una de estas explicaci2_ 

nes (o las dos .simultáneamente): a) una reducci6n de las pr~ 

porciones de los requerimientos de insumos, cuya explicaci6n 

es motivo de otro apartado, ya que puede ser por alteraciones 

de los precios relativos, por mayor eficiencia en el c.onsumo 

intermedio, por cambio de tecnología, etc,, y, bl aumentos en 

el valor agregado por alteraciones en los precios relativos, 

o reasignaci6n de recursos o inelasticidades en tasas de inte 

rés, margen de ganancia, etc, 

4. Encadenamientos "hacia adelante", 

La actividad·productora de los sectores de la economfa 

provoca un encadenamiento de cada rama i productora de bienes 

intermedios con sus demandantes j. 

Los sectores de la economía provocan asf un efecto Ph~ 
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cia adelante" sobre la rama i al requerirla como abastecedora 

del conjunto de sectores. 

En un primer momento, las ramas de la economía generan 

demanda intermedia sobre la rama i verificándose un efecto di 

recto. Posteriormente esta misma rama demandará insumos de 

otras ramas provocando un encadenamiento hacia adelante de 

ellas. Similarmente a lo que ocurre con los eslabonamientos 

hacia atrás, en los encadenamientos hacia adelante, debemos 

distinguir los efectos directos de los efectos directos más 

indirectos que nos darían el resultado total o impacto de la 

economía sobre la rama. 

S. Encadenamientos directos "hacia adelante~. 

Para una evaluaci6n de los eslabonamientos "hacia ade 

!ante", entendidos como proporci6n de la demanda intermedia 

en la demanda total que se dirige a cada rama, hacemos uso de 

la matriz de distribuci6n de las filas por unidad de produ~ 

ci6n. Como su nombre lo indica, en esta matriz cada elemento 

dij es un coeficiente que muestra el valor de la demanda inte~ 

media en términos del valor bruto de la producci6n de la rama 

i, es decir, la rama en cuesti6n. 

No es válido realizar la sumatoria de las filas de la 

matriz de coeficientes técnicos, ya que cada elemento de la fi 

la i es una proporci6n del valor bruto de la producci6n de la 
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rama jésima, donde j 

manzanas. 

1, ••• , 72. Es como sumar peras con 

En la matriz distribuciOn encontrarnos que, en promedio, 

las ramas de servicios presenta una demanda intermedia que si~ 

nifica el 34.3% de su demanda total en 1978. Es decir, est!n 

poco encadenadas "hacia adelante" con el resto de la economía. 

No obstante, aunque los servicios estén poco encadenados hacia 

adelante, hemos señalado al revisar los encadenamientos hacia 

atrás, que sectores como comercio y transportes presentan co~ 

ficientes de abastecimiento d~ qran importancia en la mayoría 

de los sectores incluyendo a todas las ramas químicas, Esto 

no es contradictorio, ocurre que transportes y comercio son 2 

ramas de gran peso en la economía, y que participan fuerteme~ 

te en la estructura de costos del resto de las ramas, pese a 

que todo ello, medido como proporci6n de su valor bruto de la 

producci6n, no sea tan considerable. Su producci6n est! desti 

nada fundamentalmente a la demanda final. Puede decirse enton 

ces, que las ramas de la economía tienen un fuerte abasteci 

miento de esos servicios, aunque su producción no se destine en 

m!s de una tercera parte a demanda intermedia, 

En el caso de los sectores primarios, se confirma que 

esas ramas están integrados "hacia adelante" al presentar una 

proporciOn promedio de 67,6\ de la demanda intermedia frente 

a la total. Alqunas ramas como las dedicadas a la extracciOn 

de carb6n y coque, de arena, qrava y arcilla y de mineral de 
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hierro, tienen un coeficiente de encadenamiento "hacia adela!!. 
1 

te" de más de 90%, Estos sectores son por excelencia insumos 

de las ramas industriales, particularmente interdependientes 

de la industria de la construcci6n. 

Un caso muy particular, y que es el que nos ocupa, se 

refiere a los productos qu1micos (tambi~n los petroqu!micos), 

ya que estos son productos manufacturados y a la vez insumos 

muy importantes de las ramas de manufacturas. Más aan, la in 

dustria qutmica absorbe en buena medida los insumos que ella 

misma genera. 

Ast, el !ndice de encadenamiento ''hacia adelante" de 

la rama petroqu!mica con los sectores qu1micos es de 0.698 912, 

en 1978. O sea, la industria qu!mica consume casi un 70% de 

la producci6n de la rama petroqu!mica, Si agregamos el 9.9% 

en que se autoabastece, resulta casi el 80% de la producci6n 

petroqu!mica. Señalemos que el 96% de la producci6n de esta 

rama se destina al consumo intermedio, Se trata de una rama 

muy eslabonada "hacia adelante", 

Si una rama o sector presenta fuertes encadenamientos 

"hacia adelante", como es el caso de qufmica y petroqu!mica, 

se trata de industrias altamente sensibles ante los cambios 

en la economta; requieren alta capacidad de respuesta a las 

necesidades del crecimiento. Al mismo tiempo, el conjunto de 

sectores de la econom!a es muy dependiente de esa capacidad 

de respuesta, 
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Dada la relaci6n de retroalimentaci6n que la qu!mica 

guarda con ella misma y con la petroqu!mica, se impulsa un c! 

clo autogenerado. Es decir, el mayor crecimiento de algunas 

ramas de esa industria, provoca y a la vez depende, de un ma 

yor crecimiento de la industria en su conjunto, 

As! los procesos de producci6n qu!micos que se encue~ 

tran en diferentes niveles de elaboraci6n, van siendo abast~ 

cides en una considerable proporciOn por los productos que 

otros procesos qu!micos han generado. 

Los datos sobre el autoabastecimiento pued~n ser pr~ 

sentados en la lista que a continuaci6n muestra la distribu 

ci6n del encadenamiento directo ''hacia adelante" que los ses_ 

tores qu!micos generan en la petroqu!mica¡ y en la submatriz 

de la industria qu!mica que hemos construido. 

Encadenamiento directo "hacia adelante" con petroqu!mica. 

Rama 35: 0.020 500 

Rama 36: 0.056 253 

Rama 37: 0.186 050 

Rama 38: 0.014 752 

Rama 39: 0.137 956 

Rama 40: 0.283 401 

Como promedio la industria qu!mica tiene un encadell!_ 

miento directo "hacia adelante" de 0.728 982, Es decir, el 

73t de su producciOn esta destinada al consumo intermedio en 
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el año de 1978, habiendo sido casi 80% en 1975. Contrasta el 

!ndice de la rama 37 de 0.883 968 con el escaso 0.134 203 de 

la rama 39 fundamentalmente dedicada a satisfacer el consumo 

privado. 

habiendo repasado los !ndices de encadenamiento de 

los servicios, de los sectores primarios conociendo que el 

promedio manufacturero de eslabonamiento hacia adelante es 

de 0.445 935 podemos afirmar categ6ricamente que el sector 

de qu!micos es un sector eminentemente productor de bienes 

intemedios. 

6. Encadenamiento directo más indirecto "hacia ade 
lante '. 

Los encadenamientos totales muestran que los cambios 

en el conjunto de sectores de la econom!a afectan a la qu!m! 

ca en una proporci6n superior al promedio de la industria de 

transformaci6n ya que el !ndice de encadenamiento directo e 

indirecto de ~sta es de l,428 885, siendo el que corresponde 

a la industria qu!mica de 1.574 750, muy aproximado al prom~ 

dio de la econom1a. No obstante, es un 1ndice reducido si 

lo comparamos con el de agricultura o el de comercio. 

La evoluci6n de este indicador, que de 1950-1970 fue 

de amplio crecimiento, muestra una ca1da muy acentuada en el 

año de 1975 y una relativa recuperaci6n en 1978, 
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l\Jslbe: s.P.P., MltriOl!ll de lraJID..Pnñlctx de México pen 19'J8. 
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J:· 
~·, 

1950 
Rana o Directo e 

Sector Directo Indirecto 

h]ricultura .148,362 1.195,739 

~Petroleo .302,177 1.397,971 

:Oltmica .502,452 1.717,240 
1 Ccnstruc. .287,730 1.433,174 

Cll'nerc :ID .2ll,549 1.295,700 

VII.2 Ind:fces de Intexdepen:lenc:la "hacia atds" 

(matrices de 1950 a 1978) 

1960 1970_ 
Directo e Directo e 

1975 
Directo e 

Directo Indirecto Directo Indirecto Directo Indirecto 

.179,617 1.268,891 .172,842 l.271,921 .179,852 l.278,255 

.427,749 1.681,977 .546,229 l.989,164 .457,108 1.636,219 

.525,684 1.782,143 .464,638 1.748,000 .481,740 l. 786,849 

.449,845 1.717,532 .500,608 1.828,769 .481,933 l. 784,062 

.121,025 1.173,812 .182,388 1.267,828 .120, 726 l.164,697 

F\iente: Elatoraciaies a partir de S.P.P., Sistana de cuentas Nacionales de ~:ico. 

1978 
Directo e 

Directo Indirecto 

.171,392 1.260,571 

.383,764 1.544,0lr 

• 468,063 l. 707,96 .. 

.456,975 l. 723,43: 

.128,674 1.169, 7J. 



VII.3 Proporci6n de los Insumos Qu!micos 
respecto al Consumo Intermedio 

Total de la Industria Qu!mica. 1978 

(2) 

Rama Indice de Encadenamiento Ind. de Ene. Directo 
Directo "hacia atr4s" "hacia atr4s" con la 

misma Ind. ·.Química 

34 0.426 306 0.116 303 
35 0.403 283 0.119 162 
36 0.556 191 o. 219 301 
37 0.487 449 0.274 493 
38 0.369 979 0.069 933 
39 0.528 112 0.111 942 
40 0.463 364 0.224 659 
Promedio 0.468 063 0.180 915 
sµipie 
(Ramci:s 
35-40) 

(3) 

(2y 

/(1)' 

27.3 
29.5 
39.4 
56.3 

18.9 
Jl.7 

48.5 
38.6 

Fuente: Elaboraciones a partir de las Matrices Insumo-Producto. 
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VII.4 Submatriz de la Industria Qu!mica, 1978 

(Coeficientes T~cnicos) 

f'. 
~· 
Ü' 
'): Compradores Derivados Petro Qu!mica Abonos y Resinas y Medici Jabones y Otras 
:;. del qu!mica 8'sica Fertili Fibras Artf. nales- cosmliticos Qu!micas ;;¡~ 

}Vendedores Petr6leo zantes- ficiales 
~; 

~/,· 33 34 35 36 37 39 39 40 
~ i 
,¡_ 

¡ 
34 • 005910 .099172 .016397 • 090762 .090989 .007986 .071056 .119825 1:" 

tl, 
i; 35 .020631 .014938 .081171 .111294 .014721 .003176 • 049992 .009973 
~ .. 

36 .003965 • 009399 .001305 .000351 

37 .000379 .008208 .148980 ,000996 .000104 .019237 

38 • 000116 .043607 .001835 .000297 

39 .001111 .000210 .000658 • 000405 .000954 .017892 .001684 

40 .003639 .001983 .009240 • 017442 .017544 .014368 .038063 .073292 . 

Suma .031570 .116303 .119162 .219301 .2744793 • 069933 .177942 .224659 

S.P.P., Matrices de Insumo-Producto de M~xico para 1950-1978. 



VII.5 Indices de Encadenamientos Directo "hacia adelante" de 

las Ramas Qu!rnicas' 

Rama 1978 

33: Derivados del Petr6leo 0.709 737 

34: Petroqu!mica 0.964 610 
35: Qublica Msica 0.736 576 
36: Abonos y Fertilizantes 0.793 037 

37: Resinas y Fibras Artificiales 0.883 968 
38: Medicinales 0.354 538 

39: Jabones y Cosm~ticos 0.134 203 

40: Otras Qu!rnicas 0.773 020 

Promedio Manufacturas 0.445 935 

Fuente: Elaboraciones a partir de la matriz de Insumo-Pro 
dueto de México para 1978, 
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35: 
36: 
37: 

38: 
39: 

40: 

VII.6 Indices de la Interdependencia Directa e Indirecta de las Ramas 

Productoras de sustancias Químicas en 1978 

Ramas 

Química Msica 
Abonos y Fertilizantes 

Resinas sintéticas, pl~sticos 
y fibras artificiales 

Productos Medicinales 
Jabones, detergentes y 
cosméticos 
Otras industrias químicas 

Indice de Interdependencia 
Directo e Indirecto 

"hacia atr4s" 

1.598 940 
l. 797 624 

1.766 137 
1.555 359 

1.832 227 
l.697 488 

t 

Indice de Interdependencia 
Directo e Indirecto 

"hacia adelante" 

l. 766 425 
1.184 518 

2.280 293 

l.156 023 

l. 094 507 
1.966 734 

Fuente: Elaboraciones a partir de la matriz de Insumo-Producto de México para 1978. 
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VII.7 Indice de Encadenamiento Directo "Hacia Adelante" 

Ramas 1950 1960 1970 1975 1978 

Agricultura .459 601 .505 598 .577 556 .475 285 .510 451 
Petr<Sleo .582 223 • 715 316 .810 657 .765 523 .640 033 
Qu!mica .363 890 .428 178 .525 497 .787 299 .728 982 
Metales B4sicas .918 743 .821 998 .825 358 .857 280 .786 024 
Equipo de Transportes y 
Automotriz .071 879 .176 608 .390 765 .689 673 .628 137 
Construccidn .096 019 .071 175 .ooo 000 .000 000 .ooo 000 
Comercio .305 422 .2.77 534 .341 134 .273 824 .274 942 

Fuente: Bases informativas para la utilizacidn del modelo Insumo-Producto, Tomo II, M~ 
xico, 1980 para 1975. Sistema Cuentas Nacionales de M~xico 1970-1978, Tomo = 
VII para 1978. 
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VII. 8 Indice de Encadenamiento Directo e Indirecto "Hacia Adél:ante" 

Ramas 1950 1960 1970 1975 1978 

Aqricultura 2.121 776 2.224 938 2.094 686 4.391 903 4.316 154 
Petr6leo 1.804 005 2.722 348 2.759 629 2.676 662 2.160 378 
Qu!mica 1.391 032 1.843 334 2.183 529 1.292 900 1.574 750 
Met4licas Msicas 1.939 241 2.253 013 2.569 871 3. 747 930 2.681 016 
Equipo de Transporte y 
Automotriz 1.046 990 l.172 057 1.566 740 1.222 211 1.283 525 

Construcci6n 1.136 124 1.224 958 1.000 000 1.000 000 1.000 000 
Comercio 4.657 831 4.089 071 4.469 106 7,315 119 6.957 156 

Fuente: Bases informativas para la utilizaci6n del modelo Insumo-Producto, Tomo II, Mé 
xico, 1980 para 1975. Sistema de Cuentas Nacionales de M~xico 1970-1978, Tomo 
VII para 1978 



Conclusiones 

El examen realizado permite destacar las siguientes 

consideraciones: 

l.- La industria química tiene un peso muy siqnific~ 

tivo en la econom!a, atendiendo a las variables de mayor 1.!!!_ 

portancia. 

2.- La evoluci6n del producto ha sido proc!clica, cr! 

ciendo más aceleradamente en el primer quinquenio de la déca 

da pasada. 

3.- La industria que nos ocupa no se caracteriza por 

ser captadora importante de fuerza de trabajo, no obstante, 

mantiene su aportaci6n en las manufacturas y en la econom!a, 

4.- La capacidad de absorcidn de empleo es menor a la 

unidad, debido al mayor dinamismo del producto que del empleo. 

Los diferenciales de absorcidn de empleo muestran que en los 

años recesivos la industria qu!mica amortigua la desocupaci6n. 

S.- Tanto la industria qu!mica co~o la petroqu!mica 

reportan niveles de productividad del doble de la productiv! 

dad promedio en la industria de elaboraci6n. Los incrementos 

porcentuales del producto por hombre ocupado son mayores en 

la primera etapa del periodo, 1970 a 1976, desaceler4ndose de 

1976 en adelante. 



6.- Las remuneraciones medias que la industria de sub! 

tancias qu!micas paga son muy superiores al ¡;remedio, aunque el 

doble efecto del crecimiento de los precios e incrementos sal~ 

riales reducidos, provoca que los salarios reales de los trab~ 

jadores de esta industria decrezcan considerablemente. Esto 

ocurre as! al mismo tiempo que la produccidn por trabajador 

aumenta. De esta forma, la participacidn del salario en el 

ingreso de los factores decrece de 1·976 a 1980. 

7.- La cuota de rucplotacidn presenta, como es ldgico, 

movimientos inversos a los de la participacidn del salario, 

es decir, cae de 1970 a 1976 y aumenta a partir de este año y 

hasta 1980, llegando a ser de 174%. La cuota de explotacidn 

en la petroqu!mica presenta dos incrementos muy acentuados en 

1971 y 1977, el resto de los años tiene movimientos descende~ 

tes. 

8.- El acervo de capital fijo qu1mico es de cerca del 

14% de la industria de elaboracidn. El crecimiento:del acervo 

de capital es muy acentuado mostrando el g~an dinamismo de la 

renovacidn del equipo ante la acelerada obsolescencia que la 

industria qu!mica enfrenta. Se trata de un sector de activi 

dad econdmica cuyos niveles de eficiencia se asocian con pr~ 

cesos productivos altamente tecnificados por lo que la medida 

de la densidad de capital y de la intensidad de capital del 

producto muestra altos diferenciales con el promedio de la 

actividad manufacturera. Adicionalmente, la dotacidn de cap! 
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tal por hombre ocupado es creciente, asi como la eficiencia 

productiva del capital, todo lo cual redunda en un retroceso 

de la intensidad de capital y un crecimiento de la relaci6n 

producto-capital. 

9.~ Un reto por abordar es el an~lisis de las decisi~ 

nea de invertir en la industria qu1mica, ya que los movimie~ 

tos de la inversi6n son erriticos aunque el saldo sea de una 

tendencia ascendente, En especial en el año de 1975 la inver 

si6n crece 1001. 

10.- Los coeficientes de inversi6n y los coeficientes 

de acumulaci6n aunque mayores a los coeficientes promedios en 

la industria de 'transformaci6n, se contraen vertiginosamente 

de 1970 a 1974. 

11.- Los !ndices de concentracidn con que contamos 

muestran una industria ligeramente menos concentrada que el 

pranedio, pero con una marcada tendencia a elevar su conce~ 

traci6n. Por la naturaleza de los indicadores manejados se 

oscurece la situacidn real de concentraci6n. Podemos afi~ 

mar, no obstante, que la industria qu!mica vive una cond! 

ci6n muy acentuada de oligopolio concentrado. 

12.- En lo que a relaciones con el sector externo de 

la econom!a se refiere, señalemos que el ddficit comercial 

manufacturero eat& explicado en un 10 a 201 por · la indu! 

tr!a qu:lmica. El ddficit comercial externo como proporci6n 
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del PIB en la qu1mic~ se aproxima al 20% en casi todos los 

años, bajando entre 1976 y 1978. La reducci6n del sector p~ 

troqu!mico es muy notable ya que en 1973 la proporci6n se 

aproximaba al 50% y en 1978 s6lo es el 11%. 

13.- Las importaciones qu1micas crecen moderadamente 

de 1970 a 1976. La importaci6n se acelera fuertemente de 

1976 a 1978, para mantener posteriormente tasas similares a 

las promedio. Los coeficientes de importaci6n en la qu1mica 

son mayores a los coeficientes de manufacturas, fluctuando 

entre un 9 y 18%. 

14.- Las exportaciones de produc~os qu!micos crecen 

m!s de 25% de 1976 a 1978, pero despu~s de haber decrecido 

casi 18%. Si bien la tendencia de las exportaciones es lig~ 

ramente a la alza, los requerimientos de importaciones han s~ 

do m!s sensibles. Los coeficientes de exportaci6n se mueven 

en torno al promedio y son muy pequeños comparados con los de 

importaci6n. 

15.- Se ha señalado ya en repetidas ocasiones que el 

estilo de desarrollo de la economfa mexicana en el perfodo, 

es de un· tfpico crecimiento Phacia adentro", es decir, est4 

explicado en su mayor proporci6n (95 a 96%) por la demanda 

agregada interna. De todos los sectores bajo comparaci6n, 

en La' :qu!r.iica el crecimiento. depende en una proporci6n 

relativamente menor con respecto al resto, de la demanda in 

terna (alrededor de 90%) : 
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16.- Las proporciones en que la demanda externa deter 

mina el crecimiento de la industria qu!mica no muestran una 

11nea claramente identifica.c'la ni en magnitud ni en signo. As! 

por ejemplo, en 1975 la demanda externa inhibe en un 24% el 

crecimiento del sector qu!mico, y en 1976 lo alienta un 17%. 

17.- El proceso de sustituci6n de importaciones en la 

industria qutmica y en general en la econom!a, tampoco está 

demostrando ser muy consistente en sus magnitudes en incide~ 

cias. Los datos que presentamos son muy elocuentes a este 

respecto. Mientras que la sustituci6n de importaciones ale~ 

t6 la producci6n en un 254t en 1975, el año anterior la hab!a 

frenado en SU. 

18,- El margen de ganancia de la industria qu!rnica 

parte de un nivel mayor al de la industria de transformacidn 

y muestra un mayor dinamismo durante la d~cada. Veamos c6mo 

evolucionaron sus determinantes: 

19.- El costo unitario de los materiales, que actda 

en sentido inverso al margen de ganancia qutmico es pr!ctic~ 

mente constante en la d@cada. Sus movimientos parecen estar 

explicados por alteraciones en los precios relativos y no por 

eficiencia o ineficiencia en los procesos. El costo unitario 

de los materiales en la petroqu!rnica se reduce considerabl~ 

mente. 
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20.- Por lo que hace al costo unitario de la fuerza 

de trabajo los determinantes reales y los de precios tienen 

movimientos en direcciones opuestas. Los determinantes del 

ahorro se imponen en la qu!mica y el costo de la fuerza de 

trabajo se reduce un 11%, En la petroqu!mica se ventan pr~ 

sentando reducciones hasta del 36% que se recuperan al fina 

!izar la década provocando al fin un costo mayor en un 6%. 

21.- Evaluando los costos sociales de producci6n como 

la inversa de la productividad, observamos que ésos, tanto en 

la qu1mica como en la petroqu1mica, caen en mayores proporci~ 

nea que los costos capitalistas de producci6n. Ello afecta 

positivamente al margen de ganancia. 

22.- Las ramas de la qu1mica y petroqu!mica est4n muy 

encadenadas "hacia atrás", demandando por ello fuertes propo::_ 

cienes de insumos. Entre ellas, las ramas qu!micas se auto 

abastecen en un 39%. El impacto total que provoca un incr~ 

mento de demanda final hacia una rama qu1mica sobre la produ~ 

ci6n de los sectores de la econom!a es de 170% de la variaci6n 

original. Por otro lado, la respuesta de una rama qu!mica a~ 

te el incremento de demanda del conjunto de los sectores es 

de 1431. Pese a que la producci6n de sustancias qu1micas es 

fundamentalmente bienes de consumo intermedio, las variaciones 

en su producci6n bruta afectan a la econom!a en proporci6n s~ 

perior al promedio, pero en los encadenamientos "hacia adelan 

te" el impacto de la econom!a sobre la rama es mucho menor si 

~a comparamos con el comercio o con la agricultura. 
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