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INTRODUCCION 

Las relaciones económicas, políticBs·, sociales y humanas están en 

un estado constante de cambio. El mundo esta entrando en una nueva era 

de desarrollo económico y tecnológico en donde ia automatización, la -

electrónica, la computación y el uso de nuevos materiales están condi

cionando los mercados, las ventas y la actividad de las industrias ma

nufactureras. Las empresas no sólo tienen que responder a .la competen

cia interna, sino también a la que proviene del exterior. 

Lo anterior ha provocado que en muchos países latinoamericanos, -

entre ellos México, se estén llevando ·a cabo cambios en sus estructu

ras productivas, básicamente en la industria manufacturera, donde los 

viejos sistemas están siendo sustituidos por la· implantación de nuevas 

tecnologías que los lleven a obtener una mayor calidad y uniformidad -

de.sus productos. 

En nuestro país, el Programa de Reconversión Industrial busca m~ 

dernizar la planta productiva con objeto de que nuestros productos te~ 

gan acceso a los mercados internacionales. Sin embargo, las repercusi~ 

nes económicas y sociales que implica la implantación de dicho progra

ma representan un obstáculo para lograr los objetivos establecidos por 

el gobierno mexicano. 
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Es necesario señalar que el Programa de Reconversión Industrial, 

además de ser un proyecto técnico, es básicamente un proyecto político 

en donde intervienen diversos factores entre los que destacan el· sist~ 

ma económico-político mexicano, las orientaciones generales en materia 

de política económica e industrial, comercio exterior, inversiones ex

tranjeras y transferencia de tecnología. Así mismo la organización de 

los trabajadores y su relación con el gobierno, al igual que el tamaño 

del sector paraestatal, sori aspectos que de una u otra forma condicio

nan el éxito o fracaso del programa. 

Este trabajo se divide en cuatro parte. El primer capitulo trata 

de ubicar a la industria manufacturera dentro de la actividad económi

ca nacional, mostrando a la vez su estructura e importancia. 

El segundo capítulo sitúa a la industria manufacturera dentro del 

marco estructural e histórico condicionante de su nacimiento, ya que -

este marco constituye un momento necesario para encontrar explicacio~ 

nes que conduzcan al mejor entendimiento de la evolución de ·dicha rama 

industrial. 

El tercer capitulo trata de. describir la estructura y caracterís

ticas del sector industrial paraestatal, incluyendo algunas ·disposici2 

nes legales, así como los planteamientos esenciales del Programa· de Re 

conversión Industrial. 
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El cuarto y último capítulo es un intento de describir lo más ob

jetivamente posible los principales problemas relacionados con la im~

plantación del Programa de Reconversión Industrial en la industria ma

nufacturera nacional. 

Así mismo, consideramos prudente señalar que éste trabajo está b~ 

sado en diversas fuentes bibliográficas, así como en documentos origi~ 

nales, informes y testimonios de funcionarios y empresarios ligados -~ 

muy directamente a la industria nacional. No se trata de una colección 

de documentos seleccionados al azar; sino que se ha investigado, se ha 

buscado la información en diversas fuentes fidedignas. 

Finalmente, el presente trabajo tiende a motivar a todos aquellos 

estudiosos de la materia a profundizar, mediante diversas investigaci~ 

nes, acerca de la industria manufacturera nacional, actividad que con~ 

tituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro 

país. 
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CAPITULO I 

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN MEXICO 

Todos los paises del mundo llevan a cabo 1a producci6n, distribu

ción, control y administración de bienes, productos y servicios dentro 

de tres sistemas económicos: las economías centralmente planificadas, 

las economías de libre empresP o libre mercado y las economías mixtas. 

En las primeras, el Estado centraliza las decisiones de la propi~ 

dad y empleo de todos los recursos disponibles. En las segundas el nú

cleo principal es la iniciativa privada, por consiguiente en los sist~ 

mas liberales el Estado deja a la iniciativa empresarial la administre 

ción de la mayor parte de sus recursos. Finalmente, en las economías 

mixtas algunos medios de producción son de propiedad privada y otros 

de propiedad pública; en éstas. la asignación de recursos y el nivel de 

actividad lo deciden los individuos, las empresas, las cooperativas, -

las corporaciones públicas y las autoridades públicas. 

En la actualidad.no existe ninguna economía que sea totalmente de 

libre empresa o totaimente dirigida por el Estado (1), sino que lama

yoría de los paises combinan elementos de ambos sistemas, creando así 

las llamadas economías mixtas en .las cuales el Estado utiliza medios -

. directos e indirectos de intervención en su economía 
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Las características de los sistemas mixtos son: intervención par-

cial del Estado, coexistencia de la propiedad privada y estatal en los 

medios de producción e iniciativa empresarial bajo vigilancia del Esta 

do (2). 

México se carac.teriza por tener una economía mixta y donde con--

curren al desarrollo ·económico nacional "el sector público, el sector 

social y el sector privado, sin men.oscabo de otras formas de actividad 

económica que contribuyan al desarrollo de la nación" (3), (véase fig~ 

ra 1..1). 

El sector público es aquella parte de las actividades económicas 

de ~-ª nación que están dentro de la esfera gubernamental, está canfor-

mado por las dependencias del gobierno central, gobiernos estatales y 

locales, organismos descentralizados y empresas de participación esta-· 

tal mayoritaria y minoritaria. 

Por su parte el sector privado es: 

aquella parte del sistema económico indepen
diente del control gubernalmental. En términos ge 

.nerales, el sector privado coincide con las acti= 
vidades productivas llevadas a cabo por la empre
sa privada. Incluyen un campo de organizaciones-. 
muy amplio, desde la empresa de una sóla persona 
a las empresas gigantes controladas y dirigidas -
todas ellas por individuos privados, guiados por 
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sus deseos de mantener o aumentar sus ganancias y 
beneficios mediante la venta de bienes y servi--
cios que el público demanda (4). 

Finalmente el sector social comprende aquellas unidades econ6mi-. 

cas tales como ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, -

comunidades y empresas que pertenezcan mayoritariamente o exclusivame~ 

te a ios trabajadores (5), y que intervienen en la producci6n, distri-

bución y consumo de bienes y servicios. 

A) ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Las actividades económicas entendidas como el conjunto de opera-

ciones que.los individuos, empresas· y establecimientos realizan con el 

fin de producir bienes y servicios para el mercado, han sido divididas 

para su estudio en tres grandes grupos: primarias, secundarias y ter--

ciarias (6), (véase figura 1.1). 

Las. actividades primarias se caracterizan por el primer contanto 

·de los recursos activos con las reservas naturales pasivamente existe~ 

tes, representan el inicio de una compleja secuencia de actividades e~ 

cadenadas e interrelacionadas, con miras a la producci6n de diferentes 

bienes y servicios.· A partir de éstas actividades resultan otras clas! 

ficadas como secundarias o industriales, ai nivel.de las cuales serán 
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procesados los recursos básicos inicialmente extraídos en su forma br~ 

ta. Por último las actividades clasificadas como terciarias represen-

tan una variada gama de necesidades que no se expresan en bienes mat~ 

riales (7). 

l.- Actividades Primarias. 

Comprende todas aquel1as actividades re1acionadas con el cu1tivo 

en el campo o en invernadero. La crianza_ de ganado, aves de corral. co 

nejos, abejas, de animales destinados a 1a producción de pieles; capu

llos de gusanos de seda,- así como 1a obtención de 1oe productos rela

cionados con esa crianza como: 1eche, lana, pie1es, huevos y miel. Tam 

bién se incluye la plantación, repoblación y conservación de loe bos

ques, así como las actividades de campamentos madederos y contratistas 

dedicados principa1mente a1 col'te de madera y a 1a producción de tron

cos desbast~dos, trozos de madera en cuadro o en bruto. 

Así mismo se incluye 1a caza p~r e1 procedimiento ordinario y me

diante trampas, además de· 1a repob1ación de.anima1es no relacionada 

eón la caz·a como deporte. 

Finalmente se considera la pesca comercial "de altura, 1itorai, 

costa y en estuarios. a_sí como" la recolección de otros productos de al 
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tam_ar y de aguas costeras. 

En suma, la actividad primaria concentra las siguientes activida

des: agricultura, ganadería, silvicultura, apicultura, caza y pesca. 

2.- Actividades Secundarias. 

Denominado también sector industrial comprende las siguientes ac

tividades: 

- Minería,;- comprende la extracci6n, elaboraci6n de minerales que 

se encuentran en.estado natural, como los minerales metálicos, carb6n 

:y otros minerales no metál.icos (8). 

Extracción y ref'inaci6n de petr6leo.- incluye_ la explotaci6n de 

pozos.de petróleo crudo y gas natural, así como la perf'oraci6n, termi

nación y equipamiento.de pozos. Se consideran en este grupo las reCin~ 

rías· de pe.tróleo que producen gasolina, aceites pesados, aceites para 

alumbrado, aceites y grasas lubricantes y otros productos derivados -

del petroleo.· 

- TransCormaci6n.- es lá áctividad organizada que tiene como obj~ 

to transf"ormar las materias primas.orgánicas e.inorgánicas en produc--
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tos nuevos, ya sea mediante el trabajo manual o con la ayuda de máqui

nas, realizado en las fábricas. A lo largo de 'ésta investigaci6n nos 

referiremos a las actividades de transformaci6n y a las manufacturas 

como sin6nimas. 

- Electricidad.- comprende la generaci6n,. transmisi6n y distribu~ 

ci6n de energía eléctrica para su venta a consumidores domésticos, in

dustriales y comerciales. 

Construcci6n.- comprende el ~ontaje e instalación de estructu-

ras de concreto y metálico, así como trabajos de albañilería, tales c~ 

mo: redescubrimientos, yeso, pintura; construcción de infraestructura 

en zonas urbanas y suburbanas; pavimentaci6n; construcción de plantas 

industriales;· carpintería en construcciones. 

Así mismo comprende a los contratistas generales y especializados, 

dedicados principalmente a la construcci6n por contrato. 

Se excluyen los servicios de asesoría técnica, arquitectura, geo

logía y de prospección, prestados a terceros a base de honorarios o 

por contrato. 



- 11 -

3.- Actividades Terciarias. 

Consideradas como las actividades no productivas (9), estan con-

f'ormadas por: 

- Comercio.- comprende la reventa al por mayor y_ al por menor de 

productos nuevos o usados (sin hacerles transf'ormaci6n alguna) tanto a 

comerciantes al por menor, usuarios industriales o a otros mayoristas,. 

así como al público en general para el consumo o uso personal o domés

tico. 

- Servicios de alojamiento temporal, preparación y ventas de beb! 

das.- se incluyen los establecimientos que venden al por menor alimen

tos y bebidas preparadas para consumo inmediato, tales como restauran

tes, caf'és, puestos de ref'rescos; así como los servicios de restauran-

- te en los servicios de transporte de pasajeros, f'ábricas y of'icinas 

que f'uncionen en f'orma independiente. También se incluyen los estable

cimientos que mediante el pago de una suma, proporcionan hospedaje, l~ 

gar y servicios-para acampar. 

- Transporte y almacenamiento.- se incluye el transporte terres

tre, el f'erroviario y el autotransporte esencialmente de carga y pasa

jeros, así como los servicios relacion~dos con el mismo; se incluye 

también el transporte por agua, por aire y todos los servicios conexos, 
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así como su administración. También comprende los servicios de almace

namiento, agencias aduanales y de turismo. 

- Comunicaciones. - comprende .los servicios de comunicación proP.º!: 

cionados al público a través del correo, telégrafo, teléfono o radio, 

bien sea la recepción acustica o visual. Se incluyen los servicios de 

intercambio o registros de mensajes. Se excluyen los estudios y esta-

cienes de radiodifusión y televisión. 

- Establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios pro

fesionales.- comprenden·los bancos, casas de bolsa y de cambio; las 

·co·mpañias de seguros de todas clases, el arrendamiento y la explota--

. ción de bienes inmuebles; los servicios jurídicos; de contabilidad y -

auditoria; servicios de elaboración de datos y de tabulaciones; servi

cios técnicos y arquitectónicos, servicios de publicidad, alquiler y -

arrend.amiento de maquinaria y equipo. 

- Servicios.- se incluyen los servicios de instrucción pública y 

de investigación; los servic.ios. médicos, odontológico.a, veterinarios y 

de· asistencia social, los de asociaciones comerciales, profesionales y 

laborales, así como l.os de diversión y .. esparcimiento, culturales, ade

más de servicios personales y de los hogares. 

Así mismo se incluyen·· las unidades dedicadas a la reparación de -
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aparatos, equipo y mobi1iario doméstico. autoM6vi1ea y otros medios de 

consumo. De igual f'orma comprende a loa servicios de estudio de telev! 

sión, estaciones de radiodif'usi6n; así como loa organismos internacio-

nales y extraterritoriales. 

- Gobierno.- comprende. los servicios de adainiatración pública y 

def'ensa de los gobiernos centrales. eatata1ea y municipales. También 

se incluyen los departamentos. organismos y of'icinaa que se dedican a 

la administración·de actividades tales ca.o los asuntos exteriores. im 

púestos.y f'inanzaa, orden público y seguridad. así COia<> el análisis de 

estadísticas y política general. económica y aocia1. 

B) INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Originalmente la palabra industri~ airvi6 para designar una acti

vidad económica que utilizaba nuevas técnicas (10). Actualmente exis~ 

ten múltiples def'inicionea de lo que ea 1a industria. utilizaremos en 

ésta investigación una que a nuestro juicio es la más completa: activ! 

dad económica esencialmente hwnana que mediante el uso de materia pri

ma y te~nología tiene por objeto la producci6n de bienes y servicios -

encaminados a satisf'acer necesidades de la sociedad. 

Por lo que respecta a la industria manuf'acturera. ésta debé su 
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nombré a que en un principio la palabra manufactura se utilizó para d~ 

signar una obra hecha a mano o con ayuda de máquinas. Actualmente la -

manufactura es la fabricación por medios mecánicos de un producto in~ 

dustrial en grandes cantidades. 

Esta ·fabricación de productos nuevos requiere de la utilización -

de materias primas orgánicas e inorgánicas, las cuales mediante un pr~ 

ceso de transformación sufren modif'ica_ciones en sus características y 

formas originales. Dicha transformación puede llevarse a cabo mediante 

el trabajo manual o con ayuda de máquinas. 

En consecuencia a la industria manuf'acturera se le conoce también 

como industria de transf'ormación. 

No cabe duda que la industria, como medio de producción para sa-

tisfacer necesidades, ha desempeñado un papel determinante en el desa~ 

rrollo de la humanidad. 

1.- Estructura General. 

La estructura general de la industria nacional manuf'acturera está 

determinada en función de tre_s aspectos: dimensión o tamaño· de las_ em.,

presas, tipo de bien o uso de los productos y f'inalmente rama de acti-
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vidad o naturaleza de los productos (véase figura 1.2). 

En cuanto a la dimensión o tamaño de las empresas, la industria 

manufacturera esta dividida en 4 categorías: micro, pequeña, mediana Y 

grande. Las características para cada estrato conforme al Programa pa

ra el Desarrollo· Integral de la Industria Mediana y Pequeña ea e~ si

guiente ( 11 ) : 

- Microindustria.- las.empresas que ocupen hasta 15 personas y el 

valor de sus ventas.netas sea hasta de 80 millones de pesos al año. 

- Industria pequeña.- las empresas que ocupen entre 16 y 100 per

sonas Y.el.valor de sus ventas netas sean superiores a los 80 millones 

y no mayores a 1000 millones de pesos a1 año. 

- Industria mediana.- las empresas qu~ ocupen entre 101 y 250 pe~ 

sones y el valor de sus ventas netas rebase los 1000 millones, sin 

exceder de los 2000 millones de pesos al afio. 

- ·Industria grande~- las empresas que ocupen más de 250 personas 

y el valor de sus ventas netas sean superiores a los 2000 millones de 

pesos al año. 

Para dichas estimaciones se considerarán las citras de personal -
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ocupado y ventas correspondientes al término del ejercicio fiscal de 

las empresas.· En caso de empresas de nueva creación, las ventas anua

les se estimarán en función del número de trabajadores y de la capaci 

dad de producción. 

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ajustará periódic~ 

mente el valor de las ventas anuales y el número de trabaja~ores a fin 

de adecuar la estratificación a los requerimientos de la economía na-

cional. 

Por lo que respecta a la clasificación por tipo de bien o uso .de 

productos la industria manufacturera ha sido clasificada ·en 4 grupós -

seaún ei X Censo·Industrial (12), dichos grupos son: bienes de consumo 

no duraderos, bienes de consumo intermedio, bienes de consumo duradero 

·Y bienes de capital. 

Sin· embargo, a partir de 1980 la clasificación industrial se ela

bora en base a la clasificación industrial internacional uniforme 

(CIIU). En dicha clasificación se divide a la industria manufacturera 

en 3 tipos· de bienes: bienes de consu.mo, bienes intermedios y bienes -

de capital. 

- Bienes de consumo·no duraderos.- son aquellos productos que pu~ 

den utilizarse para el disf"rute inmediato. Si sólo son .suceptibles ·de 
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de emplearse una vez se denominan perecederos, como los alimentos. Por 

el contrario, los bienes de consumo que pueden utilizarse o disfrutar-

se por más tiempo se clasifican como no perecederos, entre ellos se en 

cuentran la ropa y el calzado por citar algunos. 

- Bienes de consumo intermedio.- son aquellos artículos que se i~ 

corporan al proceso de producción experimentando cambios en su estado, 

forma o composición y/o se integran a otros bienes con objeto de crear 

un nuevo producto. En este grupo se pueden mencionar las materias pri-

mas que se emplean para producir diversos satisfactores (13). 

- Bienes de capital.- es el. conjunto de productos que sirven como 

medio para.elaborar más bienes, ya sean de consumo o intermedios, como 

ejemplos pueden citarse a la maquinaria y el equipo de transporte de -

mercancías. Dentro de estos se incluyen los bienes de consumo durade--

ro (14). 

Finalmente, la clasificación de las empresas manufactureras por ' . .. 
rama.de actividad o naturaleza de los-productos, segl'.in la.CIIU es la -

siguiente: 

Productos alimenticios: 

Matanza de ganado, preparación, conservación y enlatado de.car

ne y productos de tocinerí_a. 
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Pasteurización de leche y elaboración de productos lácteos. 

Envase y conservación de frutas, legumbres, pescados, mariscos 

y otros productos marinos. 

Molinos de trigo. 

Molinos de nixtamal. 

Beneficio de productos agrícolas. 

Pan, galletas y pastas alimenticias. 

Piloncillo. 

Dulces, bombones y confituras. 

Molinos y tostadores de café. 

Grasas y aceites vegetales comestibles. 

Alimentos preparados para ganado y aves de corral. 

Fabricación de hielo. 

Productos alimenticios diversos. 

Bebidas: 

Vinos y aguardiente de uvas y otra~ frutas. 

Producción de bebidas alcohólicas, excepto pulque. 

~ 
Producción de aguas ·gaseosas y purificadas y gasificadas de· 

aguas minerales naturales. 

Tabacos 

. Textiles: 
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Oespep~te y empacado de algodón. 

Borras y regeneración de fibras naturales y artificiales. 

Desfibración, hilados, tejidos y torcidos de fibras duraá de to 

das clases. 

Hilados y tejidos de algodón. 

Hilados y tejidos de lana. 

Hilados y tejidos de fibras artificiales. 

Preparación e hilados de algodón, lana y fibras artificiales. 

Cintas, agujetas y listones. 

Blanqueo, teñido, mercerizado, sanforizado y estampado de telas. 

Tejidos especiales (tapicería). 

Fabricación de tejido de punto, encajes, tules y _similares. 

Fabricación de calzado. 

Fabricación.de prendas de. vestir y ot~os artículos confeccionado 

con productos textiles: 

Confección de ropa para mujeres, hombres y niños. 

Ropa para obrero. 

·Suéteres de todá clase. 

Fabricación de medias, calcetines y tobilleras. 

Confección de ropa de te_jido de punto. 

Produc·ción .de ·sábanas, manteles, servilletas y productos blan-

cos en general. Colchas y cobertores. 
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Fabricación de colchones• colchonetas, cojines y similares. 

Sombreros de todas clases. 

Fabricación de.alfombras y tapetes de· algód6n y lana. 

Industrias de .la madera y·el· corcho, con excepción de fabrica-

ción de muebles: 

Aserraderos (secado y desflemado). 

Cajas, jaulas, barriles y otros envases de madera. 

Fabricación de artícul~s de madera. 

Industrialización de los desperdicios de la madera. 

Muebles y accesorios: 

Fabricación de muebles de madera. 

Fabricación de mamparas, puertas y similares de madera. 

Fabricación de muebles de metal. 

Papel y sus productos: 

Fabricación de papel de todas clases. 

Fabricación de artículos de papel. 

Fabricación de cartón, lámina de cartón, cartoncillo y artícu

los de cartón; 

Imprenta, litografía, ·editoriales e industrias conexas. 
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Industrias del cuero y sus productos. con excepción de la Cabric~· 

ción de calzado y otras prendas de vestir: 

Tenerías y curtidurías. 

Fsbricación de artículos de cuero. 

Productos de hule: 

- Reparación y renovación de llantas y neumáticos. 

- Artículos diversos de hule (mangueras. empaques. calzado. etc.). 

Substancias de productos químicos: 

Pegamento de todas clases. 

Fabricación de resinas naturales 7 sintéticas. 

Fabricación de desincrustantes. desoxideintes y pinturas preve~ 

ti vas. 

Fabricación de mezcla de fertilizantes. abonos e insecticidas. 

-·Fabricación de productos qui•icos básicos. 

Producción de aceites y grasas para usos industriales. 

Fabricación de pigmentos. colorantes y tintas. 

Fabricación de· pinturas. barnices 7 l.acaa. 

Fabricación de velas y"veladoras. 

Fabricación de perCumes. cosméticos 7 otros art!culos de tocador. 

~ Fabricación de productos Cannac6uticos. 

Producción de jabón. detergentes y.otros productos para lavado 

y .aseo. 
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- Productos químicos no especificados. 

Productos minerales no metálicos, con excepción de los derivados 

del petróleo y del carbón: 

Beneficio de minerales no metálicos. 

Producción de cal y yeso. 

Fabricación de productos a base de cemento. 

Fabricación de mosaicos y similares. 

Producción de ,artículos de mármol y otras piedras no preciosas. 

Fabricación de loza y porcelana. 

Fabricación de ladrillos, tabiques, tejas y otros materiales de 

arcilla para construcción. 

Fabricación de artículos de vidrio. 

Fabricación de materiales para construcción no especificados. 

Industrias metálicas básicas: 

Fundición de metáles ferrosos y no ferrosos. 

Laminación de metáles ferrosos y no ferrosos. 

Fabricación de productos.metálicos,:exceptuando maquinaria y 

equipo d·e tr~sporte • 

Fabricación·de tanques, estructuras metálicas, perfiles, venta

nerías y similares. 

Fabricación de calderas y calentadores, quemadores, filtros y -

productos similares • 
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Envases y productos de hojalata. 

Fabricación de artículos de alambre, alambrón y telas metálicas, 

incluyendo clavos, grapas y cadenas. 

Fabricación de tornillos, tuercas y similares .• 

Fabricación de productos de cuchillería. 

Galbanizado, cromado y trabajos similares. 

Fabricación de artículos troquelados esmaltados. 

Fabricación de artículos de aluminio y peltre. 

Fabricación de cierres automáticos. 

Fabricación de tubos metálicos soldados. 

Fabricación de puertas y cortinas metálicas. 

Fabricación de herramienta y artículos de ferretería. 

Fabricación de artículos metálicos no especificados. 

Construcción de maquinaria, aparatos, accesorios y artículos·elé~ 

tricos: 

Fabricación de acumuladores y pilas. 

Fabriación de partes y accesorios eléctricos·. 

Fabricación ·de lámparas y candiles eléctricos. 

Fabricación de aparatos eléctricos para el hogar. 

Fabricación dé maquinaria e instrumentos eléctricos. 

Construcción de maquinaria, exceptuando la eléctrica: 

Fabricación de maquinaria de conjuntos mecáni~" 
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Fabricación de accesorios e implementos.mecánicos. 

Talleres de maquinado y reparación de maquinaria. 

Construcción de material de transporte: 

Fabricación de piezas y accesorios para vehículos ·automotrices. 

Reparación de vehículos automotrices. 

Construcción y ensámble de bicicletas, triciclos y vehículos de 

pedal. Fabricación de partes. 

Industrias m9nufactureras diversas: 

Fabricación de artículos de plástico, baquelita y similares. 

Producción de juguetes en_ general. 

Producción.de letreros, rótulos y anuncios de propaganda. 

Joyería y platería. 

Fabricación de lentes y artículos oftálmicos. 

Producción de brochas, cepillos y escobas. 

Fabricación de plumas, lapiceros y otros artículos para oficina, 

dibujo y pintura. 

Misceláneos. 

C) IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO ECONOMICO DE MEXICO 

El desarrollo económ.ico alcanzado por México en· las últimas déca

das .descansa, en gran parte, en el sector industrial debido a la po_lí-
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tica de industrialización que se adoptó a partirº de la Segunda Guerra 

.Mundial. Antes de dicho conflicto, nuestro país se caracterizó por te

ner una estructura productiva basada fundamentalmente en el sector 

agrícola, la conjunción de una serie de circunstancias de tipo interno 

como externo a lo largo de los años cuarenta, permitieron el establee! 

miento de une serie de políticas de. desarrollo tendientes a dinamizar 

la economía nacional mediante el fortalecimiento del sector industrial. 

A partir de entonces este sector y concretamente las manufacturas se -

.convirtieron en la principal actividad económica, registrando tasas de 

crecimiento superiores a las del total de la economía. 

Podemos afirmar entonces que ia industria ha desempeñado el papel 

de sector estratégico en el desarrollo económico nacional, por lo cual 

analizaremos varios indicadores económicos donde se ve reflejada su im 

portancia como son: el producto interno bruto, personal ocupado, núme

ro· de establecimientos, volumen de ventas., sueldos y salarios entre--. 

otros. 

1.- Participación en.el Producto Interno Bruto •. 

El producto interno bruto (PIB) considerado como la suma de los -

valores monetarios a precios finales de· mercado de los bienes.y servi

cios producidos por un país en un año (15), es una de las medidas ma-
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croeconómicas más importantes que indican el crecimiento así como' el -

comportamiento de la economía de un país. 

La participación de las manufacturas en el producto interno bruto 

en el periodo de 1950 a 1976 se presenta en el cuadro 1.1. 

Del cuadro 1.1 se aprecia que la participación de la industria m~ 

nufacturera en las últimas .décadas ha· demostrado. ser superior a los d,!! 

más subsectores que conforman el sector secundario. Además de ser ma-

yor que el sector primario en su conjunto. 

Por otra parte, se observa en el cuadro 1.2 que en el mismo peri~ 

do las manufacturas mantuvieron, a precios de 1960, un ritmo de creci

miento madio anual del 7.3% contra el 6.1% que registró el producto·!~ 

terno bruto, por su parte el sector agropecuario creció en un 3.4% y -· 

los servicios en un 6.1%. 

2.- Indicadores Básicos. 

Unos cuantos datos sobre la importancia de la industria manufaét~ 

rera enmarcará nuestro análisis, dichos datos se basas en un estudio -

realizado por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (16), 

y que cubre las siguientes variables: 



· CUADRO 1.1 ESTRUCTUfl/\ D!::L PROÓUCTO INTERNO BRUTO POR SECTO!<ES DE: /\C1'IVID/\D 1950-!~78 
{PORCENTAJF.S EN BASE /\ PRECIOS DE J960) 

SF.CTORF.S 11 1950 11 1955 u 1970 11 1975 11 1978 
:=::::===~ 

::::================~ ::=::==: 
PRODUCTO INTERNO !!RUTO 

1.- SECTOR PRIMARIO 

·2 .- MINER!A 

3.- INDUSTRIA 

;J;l PETROLEO Y PETROQUIM!CA 

3.2·MANUFACTURAS 

. . :3·;2.1 CONSUMO NO DURADERO 

"3; 2. 2 INT~:RMEDIOS 

3.2.3 CONSUMO DUflAOERO 

:3.2 •. 4 CAPITAL 

3.3 CONSTRUCCION 

3.4 ELECTRICIDAD 

<t'.- Sr:C1'0fl TERCIARIO 

100.0. 

19.2 

.2.1. 

24.4 

3.0 

17.l·,.·' 

3.6 

0.7 

54.3 

100.0 

17.7 

l.'/ 

25.3 

0.7 

~'i5. 3 

100.ll 

lb.!J 

.J .s· 
27. l 

12.1' 

4.6 

l.4 

1.0 

4.1 

1.0 

100.0 

14.2 

1 .1 

3-.s · 

2i':L 

:'12.0 

5 •. 3 

2.3 

1.5 

4,0 

¡ ,3 

54,4 

... 

1 

1 
1 

100.0 

11.6 

LO 

.. ~.:1.5 

' ,.., 
'<i?.;R -

"· 

Í:.!.O . 

6.4 

2.ll 

L7 

4.6 

1.6, 

b3.9 

11.3 

&.9 

3.3 

t.6 

5.2 

2.l 

54 .. 5' 

too.o 

5,0 

FUl~N'rf!:: BOLTVINIK, Julio y HERnANDEZ La.os, ~ •• "Orlgcn de H' Cr"i~is indUf;trinl: n-1 :.1,v.otnmicr;t:o dtd modPlO dt.' 
sus ti tuc~ón de importaciones. Un análisis prc1 imlnnr". E"n COllUEJlA • C.nmpos H. ( Compfl.Ador~, D\,.~mrroJ lo 
y Crisis de la economía n1exlcana. México: ¡.~cg., H.•U3, p .. 464. 

J. 



CUAUAO 1.2 TASAS UE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL Y POR SECTORES 1950-197B 

SECTOR En 11 195<i - 1960 

:=:======================~ 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 

l.- SECTOR PRIMARIO 

2.- MINERIA 

3.- INDUSTRIA 

3.1 PETROLEO Y PETROQUIMICA 

3.2 MANUFACTIIRAS 

3.2.1 . CONSUMO NO DURADERO 

3,2.2 INTERMEDIOS 

3.2.3 CONSUMO DURADERO 

3.2.4 CAPITAL· 

3.3 CONSTRUCCION 

3.4 r-:LECTRIC!DAD 

·:., •. - Sl::CTOR TERCIARIO 

. 6.1 

11 1960 - 1970 11 1970 ·- 1978 

7.0 

f'UE.NTl<:: BOLTVlNIK, Ji.; lit ·y HERNANDEZ Loos, E. 1~0rigcn de· la -cr'isis industrinl: el agotain"ifmto del modelo 
de sustitución de importaciones. Un análisis PreliffiinaÍ"'' • En cpROERA ,Campos H. (Compilador), De
sarrolio y Cr-!si~ de la economía mexicana. México: FCE., 1983,. p. 461. 
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- Personal ocupado.- están considerados los empleos permanentes 

generados en los niveles de obreros, técnicos y empleados. Se omiten a 

los trabajadores eventuales. 

- Sueldos y salarios.- no están consideradas las prestaciones, r~ 

parto de utilidades, así como todas aquellas percepciones extras que -

pueden rectbir los trabajadores a parte de sus sueldos y salarios nom!_ 

nales. 

- Ventas netas.- están consideradas las ventas tanto internas co

mo externas, anualizadas y expresadas en miles de pesos. 

- Tamaño de las industrias.- han sido clasif'icadas conf'orme a. los 

criterios establecidos por. la Secretaría de Comercio y Fomento .Indus-

trial. 

El total de la industria de transf'ormaci6n es de 75,602 establee!_ 

mientos, de los cuales el 78.8%; o sea, 59,607 establecimientos corre~ 

ponden a la microindustria; el 15.8%, es decir, 11,876 establecimien-

tos a la pequeña; el 3.3%, o sea, 2,496 establecimientos pertenecen a 

la mediana y el 2.1% equivalente a 1,623 establecimientos f'orman la 

gran industria (17). 

1) Microindustria.- genera el 27.9% del emple·o; participa. con el 
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22.6% del total de sueldos y salarios y realiza el 8.7% del total de 

las ventas netas del sector. En este.tipo de empresa el salario medio 

mensual de los trabajadores ·56,548 pesos; ocupa 12 personas en prome-

medio por establecimiento; registra ventas anuales netas en promedio 

de 19,681,000 pesos; los sueldos y salarios que paga representan el -

41% de sus ventas netas. 

2) Industria pequeña.- genera el 22.7% del empleo; participa con 

el 19.2% del total de sueldos y salarios y realiza el 15% del total 

de las ventas netas del sector. El promedio del salario mensual por 

trabajador es de 59,289 pesos; ocupa 48 personas. en promedio por est~ 

blecimiento; el promedio de ventas netas anuales es de 170,514,040 p~ 

sos y la relación sueldos-salarios sobre ventas netas es del 20.1%. 

3) Industria mediana.- ocupa el 16.9% de los empleos; -realiza el 

pago del 17.9% del total de sueldos y salarios y sus ventas netas 

anuales representaron el 13.1% del global. El sueldo promedio de los 

trabajadores en este tipo de empresa es de 74,342 pesos mensuales; la 

ocuapaci6n media por establecimiento es 171 personas; sus ventas anu_! 

les son de 712,073,925 pesos en promedio por establecimiento y la_ re

lación sueldos y salarios sobre ventas netas es de 21.4%. 

4} Gran industria. - las empresas de mayor . tamaño dan. o·cupa-~Í-Ón' _;; 
,, ,-.·. 

al 32. 5% de los trFtbajadores; participan con -el 40. 3% del .-'cota-1'. de ·:....c. 
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sueldos y salarios y sus ventas netas anuales equivalen al 63.2% del 

total. En éste tipo de empresas el salario promedio mensual pagado a 

sus empleados es de 86,783 pesos; ocupa en promedio a 508 personas; 

sus ventas netas anuales son en promedio de 5,22B,456,000 peso·s· por es 

tablecimicnto y los sueldos y salarios que paga representa el 10.1%.de 

sus ventas netas. 

Es importante señalar que un pequeño grupo de empresas, en este 

caso la gr.an industria, concentra grandes proporciones de casi .todas 

las variables que se han manejado, (véase cuadro 1.3 y figuras.1.3 a 

la L6). 

En suma, proporciona empleo a 2,535,787 personas, es decir al 12.4% 

de la población económicamente activa remunerada del país (18). 

Por otra parte se puede apreciar la importancia conjunta de la mi 

ero, pequeña y mediana industria al representar el 97.8% del total.de 

establecimientos, generar el 67.4% de los. empleos ocupados por la in-

dustria de transformación y contribuir con el 36.9% del total de ven-

tas netas. 

Así mismo, éste tipo de industrias constituyen µn factor fundame!!. 

tal en la estructura industrial de la mayor parte de las entidades fe

derativas.. además de :tener ciertas características que las dotan de i!!!_ 



CUA!JHO 1.3 

VARIABLES 

NU~O DE ESTABLECIMIENTOS 

% 

PERSONAL OCUPADO 

PART>!CIPACIOll EN SUELDOS V 
SA!.A?.lOS S 

PARTICIPACIOll EN VENTAS 
NETAS S 

¡1 
1 

INDICADORES BASICOS DE: LA INDUSTRIA DE TRANS!'ORMAClON, !985 

D l " E N s l .o " 
MICRO : 11 PEQUEÑA fl MEDIANA ¡¡ GRANDE ¡¡ TOTAL 

59,607 11,876 2,496 l,6¿3 'l~,602 

-------·-------
78.8 15.8 - ,_3 :?.1 100 

709,919 573 ,428 42G ,608 8;?!:-1, B..32 2. !135, 78'/ 

27.9 22.7 16.9 3¿_5 100 

481,734,16!> 407. 979. 576 380,487. 576 8G0,02J,00J :~' J 30 •. "?_~lt • 3?0 

------------·-- !.-------------- -- ------------ ------------- -------------
22.6 19.2 l?.9 '10.3 100 

1,173,153,066 2,025,02.t,752 1, l 71,33fi ,518 8,48!i,~/84,805 13,4!:>S,:?!'JD, J.tl 1 

------------- ------------ ___ ,.. __________ 
----- ----- -- 1-------------

SALA!UO MEDIO MENSUAL 
POR TR.-'BAJADOR S 

NUMERO DE PERSONAS EN 
PROMED!-0 POR ESTABLE
CIMIEll't05 

PROMEDro DE VTAS. ANUALES 
s 

RELACí:mi SUELDOS V SALA 
RIOS soe~E VENTAS NETAS $ 

8.7 

55,548.00 

12 

19,681,000 

41 

15.0 

59,289.00 

48 

170,514,040 

20.1 

13.l 63.2 

74,342.00 86,?8.3.00 

171 508 

712 ,073, 925 5,228,456,000 

21.4 10. l 

FUENTE: Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Indicadores Dá!~icos de la Industria Asociada 
( Méx:i:CO' 1986): 

JOO· 

1 
¡ 
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FIGURA 1,3 ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION, 1985 
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FIGURA 1.4 PERSONAL OCUPADO POR LA INDUSTRIA PE TRANSFORMACION, 1985 
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FIGURA 1. 5 SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS POR LAS INDUSTRIAS 'DE TRANSFORMACION, 1985 
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FUENTE: CUADRO 1.3 



FIGURA 1.6 VENTAS NETAS DE LAS INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION .. 1985 
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portancia en el desarrollo industrial del país, destacando las siguie~ 

tes (19): 

- Flexibilidad operativa y capacidad de adaptación a nuevas tecn2 

logias¡ así mismo, es apta para integrarse en procesos productivos de 

grandes unidades, además de requerir de menor tiempo de maduración en 

sus proyectos. 

- Promueve el desarrollo regional aprovechando las materias pri-

mas locales. 

- Es una opción para la formación de empresarios, así como la ca

· nalización del ahorro familiar y excedentes generados anivel regional. 

- Utiliza y capacita mano de obra de escaso o nulo nivel de cali

ficación previa. 

- Genera mayor ocupación por unidad de capital invertido. 

- Constituye un elemento de equilibrio.en los mercados al alentar 

la competencia, lo que beneficia al aparato productivo y al consumidor. 

Es una alternativa para el desarrollo de empresas del sector s2 

cial. 
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Estas características conrieren a 1a industria manuracturera un 

pape1 de gran importancia en e1 aparato productivo así como en la 

economía nacional. 
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CAPITULO II 

MARCO DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN MEXICO 

A) PERIODO PREHISPANICO 

Es difícil hablar en esta época de una actividad industrial pro

piamente dicha, ya que si bien los grupos indígenas llevaron a cabo a! 

gunas actividades que se. pueden considerar como manuractureras, éstas 

fueron el resultado de la necesidad de satisracer sus requerimientos 

mínimos de subsistencia, tal Cue el caso de los productos textiles y 

la fabricación de herramientas de caza. 

No obstante el desconocimiento que éstos grupos tuvieron del hie

rro, de cereales panificables (trigo y centeno) y de animales domésti

cos comestibles y de tiro, además de carecer de la utilización de la -

rueda; lograron un alto grado de desarrollo en actividades como: la a! 

Carería, la cerámica, la metalurgia del cobre, el oro y la plata, la· -

fabricación de herramientas como cinceles, hachas, morteras, punzones 

y pulidores de pisos, entre otros. 

Las fibras textiles de algodón silvestre y fibras de yuca o maguey 

se utilizaron para la elaboración de su indumentaria y petates. Todos 
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estos artícu1os dentro de 1a tradición indígena mexicana. 

Por otra parte, 1os avances tecno1ógicos se pueden apreciar en --

1os sistemas de irrigación para 1os campos de cu1tivo, en 1as técnicas 

utilizadas en 1a cerámica y en el ta11ado de la piedra y de1 hueso pa

ra la fabricación de utensilios y figuras que representaron a sus dio-

ses. 

El progreso a1canzado se vió también reflejado en las "relaciones 

comerciales, organización social, ideas magicoreligiosas, cu1to a los 

muertos y arte en general.. e 1) • 

Dentro de las culturas que tuvieron gran esp1endor se encuentran 

los toltecas, olmecas, zapotecas, aztecas y mayas. Tales cu1turas des

tacaron en ciencias como la ingeniería y la arquitectura creando gran

des obras públicas en piedra, como templos religiosos y pa1acios en -

las que el basamento escalonado o piramidal fue la aportación más im-

portante. 

Así surgieron grandes ciudades como: Monte Alban, Palenque, Teo-

tihuacán, Bonampak, El Tajin, Xoxicalco y Tenochtitlán, por citas alg~ 

nas. 

La astronomía fue otra ciencia que alcanzó gran auge, principal--
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mente en la cultura maya, originandose la edificaci6n de observatorios 

astronómicos. Cabe mencionar que algunos edificios y templos construi

dos por algunas de éstas culturas tuvieron una orientaci6n basada en -

ciertos fen6menos astronómicos, tal es el caso de "El Castillo" en Chi 

che Itza y las pirámides de Teotihuacán. 

La necesidad de calcular el tiempo y los ciclos agrícolas orilló 

a los mayas a establecer el calendario solar; en las matemáticas, la -

utilización del cero ies permiti6 elaborar cálculos de gran precisión. 

Finalmente, la escritura geroglífica maya fue la más importante en to

do el período prehispánico. 

Vemos pues que los pueblos prehispánicos alcanzaron notables ava~ 

ces no sólo culturales sino también d~ carácter científico y tecnológ! 

co. Los aztecas en Tenochtitlán fueron la máxima muestra del desarro-

llo alcanzado por nuestros antepasados, además de convertirse "en el -

centro del mundo prehispánico y en el escenario donde los conquistado

res españoles terminan con el desarrollo cultural de México antiguo" -

(2). 

B) PERIODO COLONIAL 

La conquista española fue una empresa econ6mica inspirada funda-

mentalmente y desde su origen por el afán de riqueza, así mismo tuvo -
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un doble carácter; público pues perseguía rtnes para servicio y prove-

.cho de la monarquía española y privado.con Cines de interés particu--

lar para benericio de conquistadores y mercaderes. 

Es importante señalar que el éxito de la conquista "rue consecue!l 

cía del avance de una civilización que se desarrollaba en forma expan-

siva y que entró en choque con una cultura que, como la indígena, co--

rrespondia a un estadio técnico y económico inCerior al de los conqui~ 

tadores europeos" (3). 

Una vez consumada ·1a conquista, a partir de 1521 comienza la col2 

nización española con la introducción de plantas útiles, de animales -

domésticos, de instrumentos de trabajo, de la moneda ·como signo de C8!!! 

bio y de nuevas técnicas para el laboreo de minas y el trabajo artesa-

nal. Por otra parte, existía una abundante población indígena cuya 

fuerza de trabajo podía utilizarse sin remuneración alguna. 

En la primera etapa de la colonización la base del trabajo en la 

economía estuvo representada por la Encomienda, que Cue "el sistema -

por el cual los colonizadores espaftoles contraían el compromiso de --

cristianiza·r a los indios que a ellos se encomendaran y protegerlos, 

a cambio de tributos y servicios de-estos últimos, en las tierras y -

minas propiedad de aquellos" (4). 
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La explotación de minas fue la actividad económica fundamental y 

la que alcanzó un mayor desarrollo durante los tres siglos de domina

ci6n. El barón de Humboldt sei\ala que "el producto anual en oro lleg_! 

ba a 1,600 kg. y el de plata a 573,000 kg.; en todo 23 millones de p~ 

sos o cerca de la mitad del valor de los metales preciosos que 

anualmente se sacan de la minas de las dos Américas (Perú y México)" 

(5). 

Las ideas mercantilistas imperantes en aquella época en Europa y 

que consideraban que la riqueza de una nación se sustentaba en la CB!l 

tidad de oro y plata que poseían (6), fueron causa del saqueo de las 

minas de la Nueva España. 

La plata sirvi6 corno parte angular en la economía de España ya -

que era el. producto clave, el sos~n del sistema •. 

"La plata amonedada era la mercancía que le producía un excede!! 

te favorable en sus tratos con el exterior y servía a España para cu

brir su déf"icit con Europa" (7). Con la plata americana la metrópoli 

satisfacía además gran párte de los gastos de la administración colo

nial y defensa del imperio. 

Es así como en la minería hubo un mejoramiento significativo de 

las técnicas existentes y lo más importante, su uso se generaliz6. P.! 
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ra estimularla se fundó el Consulado de Minería, el Tribunal General 

de Minería, la Escuela de Minería y en 1784 se creó el Banco de Avío 

de Minería con la estructura de un banco refaccionario. 

·~ .. 
Las técnicas de explotación minera de la Nueva España cutmt6'3 p~ 

riodos; el primero de ellos desde 1521 cuando se descubrieron las pri-

meras minas, al año de 1554; en este lapso los metales se trabajaron -

con el primitivo beneficio del fuego, que ocasionaba la pérdida de 

gran cantidad de metal. El segundo de 1554 a 1792, se utilizó el llam~ 

do beneficio de patio o amalgamación de la plata con mercurio, proceso 

introducido por Bartolomé de Medina en la zona de Pachuca que si bien 

es cierto dió mejores resultados, también resultó más cruel para el --

trabajador que, con los pies tenia que amalgamar el mineral con la sal 

magistral y el mercurio. Esto implicó un fuerte sacrificio de trabaja~ 

dores que morían en corto.tiempo por el reblandecimiento de huesos. La 

tercera y última etapa fue a partir de 179? en que se desarrolló el p~ 

ríodo científico de la minería. 

El gran auge que tuvo la minería se reflejó en la Casa de Moneda, 

institución establecida por el primer virrey Don Antonio de Mendoza en 

1535 y que llegó a ser la más grande del_ mundo en aquella época, ale~ 

zando una capacidad de acuñación de 30 millones de pesos de plata al -

año, que era tres veces más del total que se acuñaba en Francia con 16 

casas de moneda (8). 

. ¡ 
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La Casa de Moneda de México desde 1690 hasta 1803, había fabrica

do más de l,353 millones de pesos y desde el .descubrimiento de l.a Nue

va España hasta principios del siglo XIX, probablemente 2,028 mill.ones 

de pesos o cerca de dos quintos de todo el oro y plata que en este in

tervalo de tiempo había refluido del. nuevo al antiguo continente (9). 

Al contrario de los que sucedió en la minería, que fue objeto de 

una política de desarrollo constante, la industria novohispana careció 

de apoyos para su desarrollo. Tal fue el caso de las prohibiciones del 

gobierno espai'lol hacia determinadas manufactur·as. Igualmente el monop~ 

lio del Estado sobre ciertos productos (estancos) como la pólvora, la 

sal y el tabaco, contribuyeron al bajo desarrollo de estas actividades. 

Así mismo, la industria se desenvolvió en medio de un serio con-

flicto entre dos instituciones manufactureras existentes: el obraje y 

el taller artesanal. 

Los obrajes representaron la forma de producción más avanzada y -

como. menciona Agustín. Cue Cánovas fue "et· verdadero embrión de i·a fá-

brica actual" (10), estaban formados básicamente por empresas textiles 

las cuales elaboraban telas de lana, algodón, jergas, frazadas y som-

breros. 

Las hilaturas y tejidos de seda aún cuando comenzaron a fabricar-
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se en Oaxaca y Puebla se prohibió su fabricación para favorecer las i,!!! 

portacionee que venían por la "Nao de China". 

Muchos obstáculos impidieron el desarrollo sano de loe obrajes, -

el más importante lo constituyó la política proteccionista de la metró 

poli. 

La corona espaflola consideraba que el desarrollar una industria 

·en la Nueva España equivalia a atacar a la economía eepaffola, pues im

plicaba competir con loe principales productos de Castilla •. Las colo-

niae unicamente podían suministrar materias primas a la metrópoli y és 

ta abaetecia a aquellas de manufacturas procedentes básicamen_te de 

otras naciones, dada la deplorable situación de las 111anufacturas espa

ffolas. Así, España se convirtió en una intermediaria de manufacturas 

entre naciones como Inglaterra, Francia, Italia y sus colonias. 

La baja calidad de los productos eepafioles se explica en gran me

dida a que en la metrópoli, la abundancia proporcionada por las rique

zas extraidae de América comenzaron a tener sus erectos y mientras los 

nobles y el clero aumentaban su poder, los oficios industriales y el -

comercio se estancaban víctimas de altos impuestos y pesados reglamen

tos. La nación española obtenía riquezas ajenas completamente a la or

ganización de sus elementos de producción. 
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Vemos,pues que la medida tendiente a proteger a los productos pr~ 

veniente de la metrópoli, más que favorecer a ésta favorecieron a 

otras naciones y en cambio si perjudicaron el desarrollo de los obra-

jea. 

, No obstante para 1604 existían más de 114 grandes obrajes distri

buidos en toda la Ciudad de México, Xochimilco, Puebla, Tlaxcala, Te-~ 

peaca, Texcoco y Celaya. 

Las manufacturas de lana y algodón tuvieron un arranque temprano 

en Puebla, de las cuales la segunda tuvo un gran crecimiento debido a 

tres factores: en primer lugar el crecimiento de la demanda, ya que se 

orientó al consumo general; en segundo lugar, los altos precios a las 

manufacturas similares que se importaban crearon un obstáculo que pro

tegió los artículos baratos de los obrajes novohispanos; por último, -

el bloqueo inglés a las importaciones y exportaciones originaron en 

primera instancia que no llegaran productos a la Nueva España y poste

riormente evit6 la salida de capitales particulares los cuales se in-

virtieron en la industria nacional. 

El crecimiento de las manufacturas se explica también por su cer

canía a los centros mineros, las regiones que experimentaron mayor ade 

lento fueron la del Bajío, Michoacán y Guadalajara. En ésta última tam 

bién alcanzar6n importancia las manufacturas de curtidos de piel, las 
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de jabón y las de tejidos de lana y algodón (11). 

Otras manufacturas importantes eran la producción de loza, de som 

breros y artículos de palma tejida; la primera actividad decayó al fi

nal de la colonia debido a la competencia internacional, pues de 46 f~ 

bricas que existían en 1763, se redujeron a 16 de vidrio y 2 de loza -

en.1802. 

Las condiciones en que se encontraban loa trabajadores en los 

obrajes fue otra de las causas de su bajo rendimiento. Humboldt en su 

visita a los obrajes y trapiches de Querétaro a princi_pios del siglo -

XIX nos ilustra dichas condiciones: 

Sorprende deaagradableraente al viajero que vi 
sita aquellos talleres,. no sólo la extremada· imper 
fección de sus operaciones técnicas en la prepara= 
ción de los ~intes, sino lll6a aún la insalubridad 
del obrador y el mal trato que a~ dan a los traba
jadores, hombres libres, indios y hombrea de color, 
están confundidos como galeotes que la justicia ~ 
distribuye en las fábricas para hacerles trabajar 
a jornal. Unos y otros están medios desnudos, cu-
biertos de andrajos, flacos y desfigurados. Cada -
taller parece más bien una obscura cárcel: las 
puertas que son dobles, están constantemente cerra 
das·.Y no se permite a los trabajadores salir de· 1a 
casa; sólo loa domingos pueden ver a su familia. -
Todos-son ·castigados irremisiblemente si cometen -
la.menor falta contra el orden establecido en. las 
manufacturas (12). 
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Para impedir la explotación de que eran víctimas los trabajadores 

en los obrajes, se dictaron numerosas cédulas. Dichas leyes contenían 

disposiciones que se repitieron·a lo largo de los tres siglos de domi

nación espaffola. 

Los talléres ·artesanales representaron la segunda institución ma

nuracturera más importante de la Nueva España, dentro de éstos labora

ban artesanos que se especializaban en la producción de diversos obje

tos y los cuales, para poder ejercer su oricio debían agruparse en gr~ 

mios. "El gremio f'ue el más imp.lacable enemigo del proceso industrial 

y técnico de la colonia. Importada de España, la organización gremial· 

constituyó un monopolio de la producción en beneficio de los maestros 

propietarios de los talleres artesanos" (13}. 

El número de miembros en el gremio se determinaba según los inte

reses de los maestros (14). Estos últimos elaboraban las ordenanzas -

que contenían el conjunto de reglas y disposiciones para cada activi-

dad productiva con el propósito de organizar el trabajo de los talle-

res, dando a los mismos una situación de absoluta igualdad y evitando 

así la competencia desleal. 

Existían ordenanzas·para cada actividad agremiada como era el of! 

cio de pafferos, el de los plateros, sombrereros, coheteros, losbordad2 

res y pintores, etc. Para dar una idea de la rigidez de las ordenanzas 
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mencionaremos 1as principa1es disposiciones de uno de 1os gremios más 

importafttes en aque1 entonces: 

Las Ordenanzas de 1os Tejedores de Te1as de 
Oro, prevenían que ninguna persona de cua1quier c~ 
1idad y condición que sea, no pueda en ninguna m~ 
néra ni suerte de tejido, tejer oro, ni p1ata, fi
no o Ca1so, ni tener te1ar de 1as dichas te1as en 
su casa, ni Cuera de e11a, ni siendo examinado de1 
dicho arte, Cijandose además 1as di.Jaensiones y nú
mero de hi1os que debían tener 1as tel.as de raso, 

·1as de oro, etc., asi como l.a mención, ·en e1 caso 
del. corte o presa de l.a te1a tejida con oro Ca1so 
-en un 1etrero a cada 1ado tejido que diga: Ca1so-, 
so pena de veinte pesos de oro de aínas y pérdida 
de 1o que así se hubiere tejido (15). 

Cabe mencionar que e1 papel. que desempeñaban 1as ordenanzas gre--

mia1es provocó que 1os productos artesana1es f'ueran de a1ta cal.idad a 

costa de sacrificar e1 incremento de l.a producción y 1as posibi1idades 

de crecimiento de l.os oficios industriales y de las técnicas artesanas. 

Lo anterior originó en gran parte el estanpaaiento industrial de la c2 

l.onia •. 

Es así, como 1a producción artesanal se reglamentó dentro de un -

sistema anticapi ta1ista que impedía tanto el l.ibre_ .comercio ·de las ma-

nufacturas :como la introducción de métodos 8lis eficaces y. menos _cósto-

sos • 

. Este era e1 aspecto que guardaba la industria· manufacturera, .la -
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cual alcanzaba un valor de producción anual de 7 a 8 millones de pesos 

para una población de 6 millones de personas aproximadamente a princi

pios del siglo XIX (16). 

Nada mejor para dar una idea del mínimo desarrollo alcanzado por 

las manufacturas en la Nueva España que sus transacciones comerciales 

con el exterior, en donde se reflejan los productos que se importaban 

y exportaban. 

En aquel entonces existían 2 puertos donde llegaban y salían mer

cancías; uno era el Puerto de Acapulco en donde se comercializaba en 

menor escala con Manila, China y otros países de oriente; el segundo y 

más importante era el Puerto de Veracruz a través del cual se ·11evaba 

a cabo la mayor y más importante actividad comercial de la Nueva Espa

ffa con la.Metr6poli. 

Los principales productos de exportación, según declaraciones he

chas en las aduanas del Puerto de Veracruz eran: oro y plata en barras, 

cochinilla, azúcar, harinas, affil mexicano, carnes saladas, legumbres 

·secas .y otros comestibles, pimienta de Tabasco, cuero ·curtido, zarza-~ 

parrilla, vainilla, jab6n y palo de campeche. 

Vemos así que los productos que exportaba 18 colonia eran básica

mente mineros y agrícolas y que no se comercializaba ningún producto ~ 
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manufacturado. Así mismo el oro y la plata eran los productos que más 

alto valor alcanzaban en las exportaciones (17 millones de pesos). 

Por otra parte los· pincipales productos de importación eran.: ropa, 

telas de hilo de algodón, paños y sederias, papel, aguardiente, cacao, 

mercurio, hierro, acero, vino y cera. Para el año de 1802 la colonia -

contaba con un superávit comercial por 16,448,779 pesos y para el 'año 

de 1803 existía ya un déficit por 5,383,800 pesos (17). 

El atraso industrial de la Nueva España en este período, nos lo -

ilustra un fragmento de la carta enviada al Rey de España por el Conde 

de Revillagigedo a finales del siglo XVIII: "Ya queda dicho y es muy -

cierto, que aquí sólo la minería y la agricultura pueden admitir exten 

sión. Las fábric·as ni pueden subsistir ni conviene en .buena política -

el que las haya ni aún de aquellos géneros que no se fabrican o traen 

de España" por que siempre .son equivalente suyos y privan su consumo" 

(18). 

C) PERIODO INDEPENDIENTE 

Una vez terminada la lucha de independencia, México se encontraba 

con una industria incipiente y falta de capitales nacionales, así como 

una caótica situación política y económica. 
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Por aquella época los Estados Unidos de Norteámerica se encontra

ban en un franco proceso de crecimiento económico y·de fuerte expan--

sión territorial. Por otra parte el dominio en materia industrial, co

mercial y financiera correspondía a Inglaterra, el país más desarroll_!! 

do de aquella época. 

En su primer medio siglo de vida independiente México tuvo que h_!! 

cer frente a las ambiciones y codicia de las 4 naciones más poderosas 

de la época: Inglaterra, Francia, España y Estados Unidos. Los instru

mentos utilizados por dichas portencias fueron primeramente de tipo m.!_ 

litar y posteriormente de tipo comercial y financiero. 

Como veremos más adelante, el desarrollo industrial de México se 

construyó básicamente por capitales y tecnología extranjera. 

La nación inglesa, que ya disponia de capitales para realizar in

versiones, así como de una necesidad creciente de mercados para sus -

productos manufacturados fue la primera en "reconocerº a la nueva na-

ci6n mexicana, así como la primera en otorg~rle.préstamos, lo que con~ 

ti tuy6 las bases de la· deuda externa mexicana. 

Es·así que en 1924 México recibí~ su primer préstamo suscrito·por 

capital inglés "por un valor nominal de 3,200,000 libras con un plazo 

de 30 años, a partir del l• de octubre de 1823, cuya garantía estuvo -
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representada por todos ~os ingresos de1 Gobierno·Federa1 y especia1me~ 

te un tercio de los derechos de 1as aduanas 11aritimaa de1 Go1fo de Mé

xico, a partir de 1825" (19). 

De dicho préstamo México recibió un ingreso neto de.1,1390660 1i

bras equivalente a 5,686,157 pesos mexicanos o sea· el 35.6" del valor 

nomina1 de la emisión, ya que se descontar6n &110rtizacionea· e intere-

ses por anticipado, comisiones y otros. A1 aflo siguiente se contrata

ron con Inglaterra otros 2 pré11~. uno por. va1or nomina1 de 3,l!DD,<XX> 

libras del que recibió sólo e1 75" aproximadamente y otro de 600,000 -

libras. 

Los préstamos contratados no se e11¡>1earon para reconstruir la ec2 

nomía y aumentar la capacidad productiva, aino que ae utilizaron para 

hacerle frente a los gastos más indispensables de la adllliniatraci6n y 

para pagar unas deudas de carácter interno. asi COlllO para· la compra de 

armamento por la .constante anienaza de la reconquista por parte de E•P!!, 

ña. 

En 1825 se Cirm6 el primer tratado comercial de nuestro pata.en.

su historia como naci6n independiente, "El Tratado de Collereio, Naveg~ 

ci6n y Amistad entre los Estados Unidos Mexicanos y su 118.jeatad el Rey 

de Gran Bretaña e :Irlanda". 
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Con este tratado Inglaterra se convirtió en el principal proveedor 

de nuestro país y "ya en 1824 las importaciones procedentes de Europa, 

en alta proporción originadas en Inglaterra, alcanzaron la suma de 7.4 

millones de pesos (según M. Lerdo de Tejada) de un total de 12.1 millo 

nea. de pesos, es decir, el 61% (20). 

Las inversiones inglesas comenzaron a fluir y ya entre 1824 y 1825 

se organizaron en Londres 7 compañías con un capital de 4,400,000 li~ 

bras.con el objeto de explotar minas de metales preciosos.en México. 

Por aquellos años se funda en México la Dirección General de In

dustria, la cual era una· corporación· privada dedicada a promover el e~ 

tablecimiento de Juntas de Industrias Locales en todo el país, entre 

sus funciones se encontraban la elaboración de informes a los países 

extranjeros sobre los progresos alcanzados en la agricultura y en la 

industria nacional; además proponía al gobierno la cantidad que debía 

de invertirse en adquirir maquinaria, importación de plantas y anima-

les útiles. Fomentaba la difusión de los conocimientos técnicos y los 

medios de combatir el contrabando. Elaboraba las estadísticas industri~ 

lea Y tenía a BU Cargo la organización de exposiciones industriales en 

el país y en el extranjero. 

En 1945 existían 46 Juntas Locales y otras especiales que se for

maron en los lugares de intensa actividad industrial como Puebla, Gua

dalajara, Jalapa, Querétaro y México. 
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En 1830 Don Lucas Alamán promueve la creación del Banco de Avío -

para fomento de la industria nacional, el cual tuvo por objeto fornen--

tar la industria, en particular la textil por medio de la importación 

de maquinaria para venderla al costo a los industriales, otorgándoles 

además, préstalÍlos de avío a un bajo interés. Así la industria del alg~ 

d6n fue la de mayor auge y en 1843 existían 57 fábricas de hilados·y -

tejidos. 

Otra industria que impulsó el Banco de Avío fue la del papel, pa-

ra lo cual se importó equipo para 2 plantas; una en Puebla y otra en -
,, ;; 

Zayula, Jalisco; la primera trabajó con equipo y personal provenientes 

de los Estados Unidos; mientras que la segunda sufri6 por .falta de ma-

teria prima, que era el trapo y desperdicios de cartón y papel, no ob,!! 

tante "llegaron a existir ocho fábricas en México; Puebla y Jalisco --

que producían papel para períodico y para escribir de buena calidad"·-

(21). 

La industria del hierro alcanzó cierta importancia en Piedras Az.!:!, 

les; Durango y en Zacualpan, Tlaxcala. 

Respecto a la industria de la loza de barro vitrificado, que ya -

existia en el país, se mejoró: 

al introducirse aquí la fabricación de loza ª' 
partir de caolines, imitando a la inglesa, pero la· 
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primera de este género establecida en Puebla y 
otras posteriormente en Jalapa y México, que lle
garon a fabricar vidrio plano y piezas de alfare
ría de buen gueto y acabado, tuvieron que suspen
der el trabajo por falta de consumo local (22). 

Con la ayuda financiera del Banco de Avío, Don Esteban de Antuña-

no fundó con éxito en Puebla una fábrica de hilado y tejido de algodón, 

a él se debe el llamado "Plan Antuñano" que f'ue el estudio más serio -

realizado en esa época para integrar una industria interna. 

El Plan de. Antuñano representó para su época una revolución en el 

criterio cerrado que prevalecia en aquel entonces, proponía la indue--

trialización acelerada de México f'avoreciendo al proteccionismo y opo-

niendose al libre cambio (23). Sin embargo, callaba los def'ectos del -

Canatismo religioso que eran la principal fuente de holgazanería y·la 

concentración de la agricultura en manos del clero católico. Pugnaba -

también por la f'abricación de instrumentos modernos (máquinas) que son 

parte f'undamental del desarrollo industrial. 

En 1844 Lucas Alamán en sus memorias sobre el estado de la agri--

cultura de la República mostraba las· ventajas de la industrialización 

en la econom!a nacional diciendo "que la riqueza no es de los pueblos 

a quienes la naturaleza concedió las ricas ve.tas que producen los met.!! 

les preciosos, sino de los que por su industria saben utilizar éstos y 

manipular sus valores por una activa circulación" (24). 
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Con objeto de atraer nuevas inversiones en 1868-1869 se expidi6 -

una ley que suprimió, simpliCicó y redujo muchos .impuestos y en 1873 

se_Cormuió un proyecto de ley que exceptuaba de contribuciones direc--

tas a toda clase de industrias nuevas en todo el país, dicha ley se --

dió a conocer a los principales países europeos. 

A partir de ese ai'io se siguió en varios estados de la República -

una política de exenci6n de impuestos en varias ramas industriales, lo 

que originó la oposición de algunos sectores poiíticos partidarios del 

libre cambio que argumentaban que.las exenciones Ciscales no eran la -

soluc~ón para la creación de una industria f'Uerte, además de traer be-

neficio_inmediato para unos cuantos en perjuicio de la población. 

Ei ··bajo desarrollo alcanzado por las manuCacturas se manifestó en 

sus relaciones comerciales con el exterior. En el período 1872-1873, -

del total del valor de los productos expo~tados un 8°" lo constituye-~ 

ron minerales y metales preciosos y el. resto materias primas de ori--

gen agropecuario, no figurado. en estos renglonesºningún bien manuCact~ 

rado, ni maquinaria, lo que demuestra el escaso desarrollo industrial. 

No obstante la.balanza comercial tuvo un superávit de 2,~28,784 
., 

pesos, lo que en aquella época se tomaba como una si.tuación estable y 

próspera ( 25) ; 
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A partir del ai'io de 1876 en que asume la presidencia el general 

Porfirio Diaz se inicia una época de gran auge económico mediante la 

entrada de gran cantidad de capitales extranjeros al.país. Diaz logra 

restablecer el orden social, no así la justicia social. El indio vuel-

ve a su antigua condición de siervo y el clero vuelve a apoderarse de 

muchas de las riquezas que las Leyes de Reforma le habían quitado. 

La imposibilidad de los mexicanos de lograr la explotación de sus 

recursos originó el ofrecimiento ilimitado de los mismos a quien qui--

siera venir a explotarlos. 

Era la época del liberalismo irrestricto y se 
pensaba que todo era.útil para el progreso; de -
acuerdo con esa mentalidad, que desgraciadamente -
en algunos sectores priva aún, se pensaba que había 
q~e dar a los empresarios toda clase de facilida-
des fiscales y sociales para animar su espiritu em 
prendedor.y atraer a los inversionistas extranje-= 
ros, sin parar mientes ni cuantificar el sacrifi-
cio interno.que representaban esas canongías (26). 

Se creia que con lo anterior se estimulaba el espiritu·emprende--

dor de los inversionistas extranjeros, sin darse cuenta que.dichas in-

versiones obedecían al desarrollo natural del capitalismo. 

En efecto, hacia la década de los años ochen
ta del siglo XIX, los países de economía más desa
rrollada estaban logrando franquear la etapa del -
capitalismo de concurrencia, para·proyectarse.en -
forma franca y acelerada hacia la forma de capita
lismo monopolista (27). . 
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En Estados Unidos, Inglaterra, Francia principalmente y Alemania 

en menor proporción tenía lugar el proceso de concentración económica 

que se manifestaba en la formación de grandes empresas pertenecientes 

a la rama industrial, bancaria, comercial y de servicios, cuyo objet! 

vo primordial era el maximizar sus utilidades (28). 

De esta manera la combinación de factores externos e internos 

dió como resultado la creación de numerosas emp_resas monopolísticas 

norteámericanas y europeas, que encontraron en México el ambiente fa

vorable para operar en condiciones óptimas de redituabilidad. 

_Atraídos por dichas condiciones, se instalaron y desarrollaron -

numerósas empresas extranjeras portadoras de una tecnología superior, 

lo que les permitió dedicarse a una gran variedad de actividades. 

Como consecuencia comenzó la producción de metales no ferrosos -

(cobre, plomo, antimonio y zinc) ya que la inversión se orientó prin

cipalmente a la minería, los ferrocarriles y los bancos; más tar~e d_! 

cha inversión se destinó a la explotación de la :fuerza hidroeléctrica 

y la industria manufacturera. La producción de azúcar, ron y produc

"tos tabacaleros comienza a destacar, surgen modernas fábricas de cer

veza en Monterrey, México, Mérida y Orizaba así como Cábricas de vi

drio para proveerla de envases. Se establecen fábricas de zapatos y -

jabón. 
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La industria siderúrgica fue una de las más importantes, ya que 

en 1910 produjo cerca de 70,000 toneladas de acero en lingot.es y 

45,095 de arrabio (29). 

Es así que en este período se promueven las actividades económi-

cas de exportación, convirtiendose el sector exportador en el eje pri~ 

cipal del desarrollo económico. Así mismo, hubo un crecimiento impar-

tante en la construcción de vías de ferrocarril, cuyo objetivo funda--

mental era promover dichas exportaciones, la construcción de las vías 

ferroviarias no fue casual: 

Las épocas en que las distintas rutas fueron 
construidas expresaban el cambio tanto en el des
tino de las exportaciones como las importaciones. 
A partir de 1880 el comercio con los Estados Uni
dos se incrementó, desp·lazando el comercio con In 
glaterra, hasta alcanzar en 1910-1911 el 76% de -
las exportaciones y el 55% de las importaciones -
mexicanas ·¡30). 

La importancia de las exportaciones s.e refleja en el valor total 

de las mismas alcanzando en el año de 1910-1911.que fue de 281.1 mill2 

nes de pesos en relación. a los 32,5 m.illones de pesos obtenidos en el 

afto 1877-1878, lo que refleja.un crecimiento de casi 864%. 

Los productos manufacturados que en el período 1877-1878 tu.vieron 

un 0.5% de participación, para el segundo período alcanzaron el 1.3%·. 

La producción industrial tuvo un crecimiento promedio anual del 3.6% (31) •. 
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Una característica de este período fue la·importancia que alean-

zaron.las inversiones extranjeras y que fueron la base de una depen--

dencia econ6mica y tecnológica. 

En los años de 1910-1911 existían 170 sociedades anónimas más im 

portantes (32), de las cuales 32 empresas pertenecían a la rama indu~ 

trial, la composición que el capital extranjero tenía en este ramo se 

muestra eri el cuadro 2.1. 

CUADRO 2.1 PARTICIPACION DEL CAPITAL EXTRANJERO EN LA RAMA INDUSTRIAL. 

Empresas Capital 
millones 
de pescís 

'TOTAL DEL RAMO 32 109.0 100 

Capital Francés 14 58.0 53.2 
Capital de los Estados Unidos 3 16.7 15.3 
Capital Británico 6 13.9 12.8 
Capital Alemán 2 4.0 3.7 

Suman los 4 paises 25 92.6 85.0 

FUENTE: Ceceña, José L., "México en l.a órbita imperial". México: Ins
tituto de Investigaciones Económicas U.N.A.M., Ed. "El Caba-
llito", 1980, p. 59. 
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Es evidente la preponderancia del capital francés-en.un 53% de -

. las actividades industriales, en tanto que el capital norteamericano -

alcanzaba solamente el 15,3%. 

Por su parte el capital privado mexicano en el·sector industrial 

se reflejó en el control de 4 empresas con capital global de 10.4 mi-

llones, además de tener participación en otras 5. Dentro de_ las prime-

ras la Cía. Industrial Jabonera de la Laguna y· Cervecería Cuauhtémoc 

alcanzaron gran importancia •. 

La inversión gubernamental no figuraba dentro de las 32 socieda--

des anónimas dedicadas a la industria, sin embargo su participación -

más sobresaliente era en Ferrocarriles Nacionales, la empres·a más im-

portante de aquella época con un capital global de 460 millones de pe-

sos, de los cuales el gobierno mexicano tenía invertidos 230.l millo--

nes de pesos, es decir, el 50% del total. 

La relación de las 32 empresas industriales más importantes que -

existían en México en 1910-1911 se presentan en el cuadro 2.2; indicB!! 

do la posición que ocupaban en relación a las 170 empresas mayores de 

México, fecha de f'undación, su capital, así como el origen del capital 

invertido (su posición estaba en función del monto del capital). 



POSICION 
# 

18 
30 

44 
45 
47 
48 
50 
63 
66 
72 
75 

76 
77 
80 

104 
105 

109 
110 
111 
112 
113-
Ü4 
121 

CUADRO 2.2 RELACION DE LAS 32 EMPRESAS INDUSTRIALES MAS IMPORTANTES EN MEXICO EN 1910-1911. 

FECHA 
FUNDA 
CION-

1889 
1900 

1898 
1893 
1902 

1902 
1906 

1892 

1896 
1906 
1897 

1908 

1896 

1889 

1893 

NOMBRE 

Cía. Industrial de Orizaba 
Cía. Fundidorá de Hierro y Acero 
de Monterrey 
Cía. de San Rafael y Anexas 
Cía. Manufacturera "El Buen Tono" S.A. 
Cía. Ind.··Jabonera de la Laguna 
Alameda Sugar Refinig Co. 
Cía Industrial de Atlixco 
Mexican Nacional Packing Co. Ltd. 
Cía. Industrial Manufacturera, S.A. 
Cía. Industrial de San Antonio Abad 
Cía. Nac. Mex. de Dinamita y Explo
sivos 
Cía. Industrial Veracruzana, S.A. 
Salinas of México Ltd.· 
Cía. Ind. de San Idelfonso 
Cía. Cervecera Toluca y México 
Cía. Industrial El Porvenir y Anexas 
S.A. 
Cervecería Moctezuma 
Fábrica de Acidos La Viga 
Clemente Jacques y Cía. 
Cía. Industrial de "Guadalajara 
Cervecería Cuauhtémoc 
Cía. "La Tabacalera Mexicana", S.A. 
Santa Gertrudis jute Mill Co. Ltd. 

GIRO 

Industria 

Industria 
Industria 
"Industria 
Ind. Jabonera 
Ind. Azucarera 
Ind. Textil 
Industria 
Ind. Textil 
Industria 

Industria 
Industria 
Industria 
Industria 
Ind. (Cerv.) 

Industria 
Ind. (Cerv.) 
Ind. petro-Quim. 
Ind. Alimenticia 
Ind. Textil 
Ind. (Cerv.) 
Industria 
Industria-

CAPITAL 
MILLONES 
DE PESOS 

15.0 

10.0 
7.0 
6.5 
6.0 
6.0 
6.0 
5.0 
4.3 
3.5 

3.4 
3.35 
3.2 
3.0 
2.0 

NACIONALIDAD 

F.-EE.UU. 

EE.UU • .;.Esp.-M. 
F.-M.-EE.UU. 
F.-M. 
M.-EE.UU. 
EE.UU. 
F.-M. 
G.B. 
F. 
Esp.-F. 

F. 
F. 
G.B. 
F. 
Al.-F. 

M. 
F. 
Al. 
F. 
F. 
M. 

2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 

·' Esp.-M. 
G.B. 



POSICION 
# 

124 
126 
131 
146 
148 
151 
155 
158 
162 

Símbolos: 

CUADRO 2.2 RELACION DE LAS 32 EMPRESAS INDUSTRIALES NAS IMPORTANTES EN MEXICO EN 1910-1911. 
(CONTINUACION) 

FECHA 
FUNDA 
CION 

1908 

1911 

1905. 
1911 

M. 
EE.UU. 
G.B. 
F. 
Al. 
Esp. 

NOMBRE 

The Pacific Salt Co. Ltd. 
Cia. Cigarrera Mexicana 
La Aurora 
Cia. Mexicana de Hielo y Refrigeración 
Cia. La Perfeccionada 
Aguila Sugar Refining Co. 
Cia. Linera de México 
Cia. Industrial"La Abeja" 
Cia. Compresora de Algodón, S.A. 

= Mexicana 
Estadunidense 
Británica 
Francesa 
Alemana 
Es paño.la 

GIRO 

Induatria 
Industria 
Ind. (yute) 
Industria 
Ind. Textil 
Ind. Azucarera 
Industria 
Industria 
Industria 

CAPITAL 
MILLONES 
DE PESOS 

1.8 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
o.7 
0.6 
0.5 
0.4 

NACIONALIDAD 

G.B. 
F. 
G.B. 

F. 
EE.UU. 
G.B. 
F. 
M.-F. 

FUENTE: Ceceña, José L., "México en·1a órbita imperial". México: Instituto de Investigaciones 
Económicas U.N.A.M., Ed. "El Caballito", 1980, pp. 86-94. 
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Los capita1es extranjeros· integrados básicamente por 3 paíaes¡ E~ 

tados Unidos. Ing1aterra y Francia Cormaron verdaderos grupos de poder 

econ&.ico en esa época. Para poder 11evar·a cabo lo anterior, éstos -

grupos contaron con la &Yuda de a1tos t\incionarios y miembros destaca

dos de la burguesía mexicana. El cuadro 2.3 nos muestra como estaban -

Connados 1os distintos grupos. así como la importancia relativa de ca

da uno de ellos. 

Igualmente. se puede apreci.ar el dominio de1 capital extranjero -

en un 77" de1 capital total, en comparaci6n al.23% del capital mexica

no. Lo anterior demuestra el grado de penetraci6n de las inversiones 

extranjeras en la economía. 

El hecho llás . sobresa1iente es que los Es.tados Unidos controlaban 

el 44 del capita1 global de 1aa "170" o sea, más de las dos quintas -· 

partes del tota1. 

Los paises desarro1ladÓs no s61o penetraron a través de inversio

nes directas, sino ta.bién en 1"onaa de inversiones indirectas (deu.da -

externa), la cua1 ascendía a 50 Millones de libras esterlinas .a 1"ina~ 

les de1 gobierno de PorCirio Dlaz. 

.. ... , 



CUADRO 2.3 GRUPOS DEL _PODER ECONOMICO EN MEXICO EN 1910-1911. 

Empresas Capital " millones de 
pesos 

T O T A L 170 1,650 100 

Capital extranJ.ero 139 1,281 77 
Control 130 1,042 63 
Participaci6n 9 239* 14* 

Estados Unidos 53 720 44 
Control 45 459 28 
Participaci6n 8 261* 16* 

J:nglaterra 50 390 24 
Control 46 375 23 
Participaci6n 4 15* l*· 

Francia 46 ·222 13 
Control 35 206 12 
Participaci6n 11 16* l* 

Capital mexicano 54 388 23 
Control 29 339 20 
Participaci6n 25 49* 3* 

Gobierno 2 238 14 
Control 1 230 13.1 
Participaci6n 1 8* Q.9* 

Sector privado 52 159 9 
Control 28 109 7 
Participaci6n 24 41* 2* 

• El dato sobre la participaci6n, en todos los casos, ae refiere no al 
capital de las empresas involucradas, sino a lo que corresponde a ~ 
los inversionistas extranJ.eros en dichos capitales. En el caso del -
Gobierno Mexicano, el dato de control y de participación se refiere 
a lo que corresponde en las empresas en las cuales participa. 

FUEJllTE: Cecel'la, José L., "M6xico en la 6rbita imperial". México: J:nsti 
tuto de J:nvestigaciones Econ6micas U .N .A.M. , · Ed. "El Caballi tOt', 
1980, p. 63. 
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La composición de la deuda externa mexicana en vísperas de la re-

volución se presenta en el cuadro 2.4. 

CUADRO 2.4 INVERSIONES EXTRANJERAS EN LA DEUDA PUBLICA DE MEXICO. 

Libras % 
esterlinas 

Francesas 32,813,200 65;8 
Británicas 8,276,000 16.5 
Norteamericanas 5,932,254 11.6 
Holandesas 2,579,945 5.4 
Alemanas 200,000 0.4 

Gran total 49,801,399 100.0 

FUENTE: Ceceña, José L., "México en la órbita imperial". Ml'.jxico Insti·· 
tuto de Investigaciones Económicas U.N.A.M., Ed. "El Caballito", 
1980, p. 98. . 

A finales del período que nos ocupa, la contracción de las expor-

taciones afectaron la actividad manufacturera la que sigui6 una tende!! 

cia al.estancamiento. "La producción industrial de 1901 no volvi6 a al 

canzarse sino hasta 1905 y en 1910 :rue menor que en 1909" .(33). 

La producción industrial creció de 1901 a 1907 al 4.4% y de 1907 

hasta 1911 el crecimiento fue de 2.8%, como concescuencia de la crisis 
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de 1907. E1 crecim.iento industrial global entre 1901 y 19011 fue del 

3.']%. El crecimiento del PIB tuvo dos fases: entre 1901 y 1907 a una 

tasa anual del 4% y entre 1907-1910 fue del 2.8% (34). 

Fue así que en este período se propició un crecimiento notable en 

el nuestro país que comenzaba a vivir su independencia, pero en condi

ciones muy desfavorables en relación con las potencias económicas exis 

tentes. 

La economía mexicana, así como su débil sector empresarial crecie 

ron subordinados al gran capital norteamericano y europeo, el cual pe

netró en forma de inversiones directas e indirectas. El crecimiento -

fue desequilibrado, ya que se favorecieron las actividades de exporta

ción y los servicios vinculados con ésta, en tanto que las actividades 

industriales y manufactureras quedaron estancadas. 

Las manufacturas vieron limitado su crecimiento por la imposibil! 

dad de ampliar su mercado interno, ya que aún cuando el tamaño de la -

·población era muy grande (14 millones en 1908) el grupo consumidor de 

productos fabriles integrado básicamente por los mestizos e indígenas 

no constituían una de=anda solvente. 

La incapacidad para absorber la fuerza de trabajo.tanto la deso-

cupada como la que se integraba al mercado laboral fue otra muestra --
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del estancamiento de las manufacturas, si bien para 1900 absorbi6 el -

·12.9% en 1910 esta cifra disminuy6 al 11.5% (35). 

D) PERIOD_O REVOLUCIONARIO 

El movimiento revolucionario vino a transformar el sistema social 

y económico de México y su magnitud estuvo directamente asociada a las 

grandes tensiones socialds acumuladas en el C&llpO, producto de la con

centraci6n de la tierra·, de la devastación de comunidades indígenas, 

de la amplia desocupaci6n de los habitantes del agro y de las duras 

condiciones de trabajo de peones y jornaleros. 

Durante el movimiento revolucionario ni en los ai'ios inmediatamen

te posteriores no se puede hablar de una politica de fomento a la in~ 

dustria, ya que las condiciones prevalecientes impidieron que se ins~ 

trumentara cualquier medida de apoyo industria1. 

Hay que tener presente que en esta época lléxico arrastraba ya una 

dependencia técnica, comercial y financiera del exterior. Por otra pa~ 

te las acciones de intervensi6n hacia México por parte de las naciones 

capitalistas más desarrolladas para ampliar sus posiciones de dominio 

disminuyeron como consecuencia de la Primera Guerra Mundial (1914-19i8). 
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Aprovechando este coyuntura el estado mexicano tiende e consoli--

darse ( 36) • A par.tir de 1917 el gobierno comienza su acción dinámica -

en le economía, el gasto público se orienta a la construcción de sist~ 

mas de irrigación; caminos y energía eléctrica. Se moderniza el apara-

to estatal y Alberto J. Pani centraliza el sistema impositivo y crea -

el impuesto sobre la renta. 

Respecto a la industria manufacturera,a partir de 1910 su produc-

ción sufrió· un descenso absoluto. gradual; dicho descenso obedeció más 

a fenómenos económicos que a la revolución misma, ya que ninguna fábr! 

ca sufrió ataques u ocupación militar. En 1922 comienza a recuperarse 

y en 1930 el valor de la producción era 53.6% mayor que la de. 1910 (37). 

La industria textil elevó su producción como efecto de la Primera 

Guerra Mundial y: 

Durante el período revolucionario surgen va
rias industrias de importancia, como algunas fun
diciones en los estados de Aguaecalientee, Guena
juato, Nuevo León e Hidalgo. En este último en la 
ciudad de Pachuca, se inició la fabricación de -
piezas de maquinaria y carrocería. En Nuevo León 
.también se establecieron plantas de glicerina y -
perfumes y en San Luis Potosí y Aguascalientes se 
instalaron fábricas de carros de ferroéarril.(pos 
teriormente) se instalaron la.planta de montaje= 
de la compafiía Ford en 1926; la compañía Simmone, 
productora de camas y colchones, en 1927; hacia -
1930, cerca de la frontera tres plantas empacado
ras de·manteca importadas de loe Estados Unidos. 
La fábrica El Popó inició un programa para produ-
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cir llantas e impermeables. Las fAbricas de ciga 
rrillos de propiedad angloamericana. introdujeroñ 
maquinaria más moderná ••• Entre 1- ramas que expe 
rimentaron mayores progresos destacan la de tejí':: 
dos de punto de ray6n. la de aceite de ajonjolí.La 
producción de hierro y acero tuvo grari inc~emento: 
en 1928 La Consolidada estableció la manufactura -
de alambrón y dos c:cimpaftí- mexicanas instalaron -
maquinaria de trefilería. En 1929• la vidriera de 
Monterrey inauguró una planta de vidrio para venta 
naa. La induatria del calzado y la de muebles con= 
tinuaron también su ritmo de progreso (38). 

En lo referente al empleo induatrial• en 1929 laboraban en las M,!! 

nufacturas 316.330 obreros. al término del perl<?tfo 1920-1930 el 45" de 

los trabajadores se localizaban en el sector fabril y el 55% restante 

en la producción artesanal y familiar. En el cuadro 2.5 se puede apre-

ciar como se encontraba distribuida la estructura ocupacional en el ~ 

año de 1930. 

CUADRO 2.5 ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LA INDUSTRIA EN 1930. 

RAM A 

Alimentaria 

Textil 

Construcción. ·Electricidad. lladera y lluebl-. Papel. 
Artes Gráficas. Vidrio. Hule. Tabaco. Peletería. Op
tica y Joyería 

Química y Siderúrgica 

·T O T AL 

% 

33 

•.!·.:~- 28 
• - ~ : J • 

26 

_E_ 

100 

FUENTE: Ayala. José y Blanco. José "El nuevo estado y la expansión de -
las .man'-lf'acturas 1877-1930'.'· En Cordera. Climpos R. (compilador>. 
Desarrollo y crisis de la economla mexicana. Méx:FCE.,1983.p.43. 
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Fue así que durante los al'los veinte se presenta una lenta expan-~ 

ai6n industrial debido a una temprana "sustitución de importaciones" 

producto de la Primera Guerra Mundial y del incremento de la demanda 

de alaunos productos de consumo (zapatos y textiles), así como la no 

destrucci6n de las fábricas durante la revolución (39). 

A pesar del lento crecimiento de las manufacturas, se produjo una 

diversificación industrial que se acentuó a partir de la siguiente dé

cada y que se intensificaría durante los ai'los de .la Segunda Guerra Mun 

dial y posteriores •. 

E) EL ORIGEN DEL MODELO DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES Y 

LA POLITICA PROTECCIONISTA 

La estructura· actual de la industria manufacturera estuvo determ!_ 

nada por dos fenómenos; la crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial. 

La crisis del capitalismo mundial repercutió negativamente en la 

-economía·mexicana, en primer lugar las exportaciones tuvieron una cai

da considerable ocasionando a su vez una disminución en las importaci2. 

nea. Así mialllO la industria manufacturera que ese ai'lo alcanzó.un valor 

de la producción de 2,427 millo·nes de pesos, disminuyó .en los siguien

tes tres al'loa hasta alcanzar en 1932 su valor más bajo: 1,682 millones 
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de pesos, en 1933 comienza a recuperarse y en 1934 alcanza el nivel de 

1929 (40). El número de desempleados que en 1930 era de 89,700, en 1932 

ascendió a 339,300 (41) • 

. Dicha crisis, que eri los paises indu~trializados duró aproximada

mente diez años, en México se presentó de manera breve. Así mismo tuvo 

un impacto positivo en la industria nacional, ya que·1a disminución de 

la entrada de productos.industriales estimuló la creaci6n de industrias 

internas sustitutivas y fomentó a las ya existentés (42). 

A partir de entonces se sentaron las bases para el proceso de su~ 

.titución de importaciones que se intensificó a partir de_ la posguerra 

y se comenzó a definir la política proteccionista que carecterizó el -

curso de las siguientes décadas (43). Fue así que se elevó el arancel 

gravandose productos antes exentos, además de implantarse medidas de -

fomento constituidas básicamente por incentivos fiscales. 

La Ley de Industrias Nuevas y Necesarias (decreto presidencial en 

el año de.1926}, fue el principal incentivo fiscal que eximió de im-

puestos federales por 3 años a las empresas industriales cuyo capital 

no exediera de 5 mil pesos oro, dicho incentivo se otorgaba a las em

presas que-cubrieron ciertos requisitos tales como que la mano de obra 

fuera_ local en un 80% en plantas ya existentes y cuando se tratara de 

instalaciones nuevas deberían utilizar por lo menos el 5°" de éstas. 
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En 1939 se expidió un nuevo decreto que exentó completamente por 

5 ailos a las industrias totalmente nuevas, dicha exención abarcó los -

impuestos de exportación, renta, utilidades, timbre y contribución fe

deral a gravamenes locales. 

Con estas medidas el Estado decidió impulsar el crecimiento econ2_ 

mico a través de la politiéa de industrialización, igualmente comenzó 

a intervenir directamente en el proceso de desarrollo y asumir .el pa

pel que el débil capital industrial era incapaz de realizar. 

El principal instrumento de financiamiento para la política indu.=!_ 

trial fue la creación en 1934 de Nacional Financiera cuyo objetivo in!_ 

cial "fue restaurar la liquidez del sistema bancario, crear su mercado 

interno de bonos públicos y asistir en materla financiera los gastos -

del gobierno" (44). 

La redefinici6n de sus funciones la convirtieron en un organismo 

de crédito para impulsar y apoyar las inversi_ones in.dustriales y apun

talar el crecimiento del capital industrial nacional, secundariamente 

cubría las funciones de ser.promotora de un mercado de valores y repr~ 

aentante financiero del Estado. 

En el sex.enio de. Lázaro Cárdenas (1934-1940), el sector paraesta

tal -que ya había ·adqu.irido cierta importancia- tuvo un gran apoyo gu-
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bernamental y al término de este período "el Estado era dueño de un 

sector paraestatal cuya i.mportancia residía no en 1a magnitud de su ca 

pital o en el valor de su producción, sino en su pape1 estratégico pa

ra la economía del país ••• " (45). 

Dentro de dicho sector resa1taban Petróleos Mexicanos, Ferrocarr.!_ 

les Nacionales y la Comisión Federal de Electricidad, que junto cori 1a 

Nacional Financiera representaron la infraestruc_tura física y financi~ 

ra básica de fomento industrial. 

Además, para poder llevar a cabo 1a po1ítica de industrialización, 

Cárdenas organizó masivamente y bajo su contro1 al movimiento obrero .• 

para lo cual contó con el apoyo de la C.T.M. la que se encargó de linti 

tar y retener las demandas obreras tanto de lndole 1abora1 como polít.!_ 

co, 

A partir de 1940 y durante toda esta década México consolidó su 

proceso de industrialización acelerada. 

La Segunda Guerra Mundial encausó el aparato productivo de las 

economías industrializadas básicamente hacia la fabricación de material 

.y pertrechos militares, esto ocasionó una suspensión de1 suministro de 

productos manufacturados a México y al mismo tiempo, se presentó 1a 

oportunidad de abastecer al mercado norteamericano (básicamente) con 
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productos manufacturados que ya no producía. 

Esto provocó la implantación de un modelo de sustitución de impo~. 

taciones que apoyó el desarrollo económico de·México en el mercado in-

terno, es decir, el llamado desarrollo "hacia adentro". 

Este modelo de industrialización sustitutiva de importaciones fue 

el resultado del cambio que sufrió el sistema económico nacional en su 

estructura y funcionamiento, debido al crecimiento de la producción in 

dustrial, su rápida capitalización y las modificaciones en la estruct~ 

ra de las importaciones. 

Roberto Cabral seBala que el modelo de sustitución de importacio-

nes tiene: 

su origen en la satisfacción de la demanda in 
terna de consumo, que en el pasado se abastecía eñ 
el mercado internacional, en forma tal que la es-
tructura de dicha demanda deterninaría en buena me 
dida el tipo de sustitución de importaciones que = 
era posible realizar, sobre todo en la etapa de -
'fácil sustitución'. Surgió así -agrega- una indus 
tria nacional de bienes de consumo como centro di= 
námico del crecimiento de la economía, apoyada por 
la política económica, particularmente por el pro
teccionismo y la inversión pública, que a la larga 
por medio de la productividad, el empleo y la de-
·manda de insumos primarios, debería modificar la -
distribución del ingreso repartiendo sus frutos -
hacia las capas de menores ingresos, a menos que -
la capacidad de financiacimiento de las importacio 
nes obstaculizara la continuidad de la sustitucióñ 
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hacia niveles superiores, es decir, de bienes de -
producción y de insumos industriales (46). 

ío llEIE 
Bl8U8TECA 

Dadas las difilcultades para importar productos manufacturados, -

se promulgó en 1941 la Ley de Industrias de TransCormación y cuya nov.=. 

dad incluía un. apartado de industrias "necesarias", además de otorgar 

exención sobre superprovecho (47). Esta ley ocasionó un aumento en las 

ganancias en lugar de impulsar la expansión horizontal y/o vertical de 

este sector somo se tenia planeado. 

Al respecto Timothy King comenta: 

En las circunstancias de efervecencia de tiem 
po de-guerra, con la competencia extranjera en el 
interior y atUerá muy reducida, las exenciones fis 
cales no eran necesarias para estimular la expan-= 
sión industrial donde tal expansión era Cactible. 
El principal efecto de esas exenciones tUe, proba

_ biemente, el incremento en las ganancias (48). 

El fuerte·flujo de capitales extranjeros·durante el período béli~ 

co, permitió al Estado llevar a cabo el proceso de industrialización -

mediante la combinación del crédito y emisión monetaria a través de N,! 

cional Financiera y el Banco de México "principales correas de tranamJ:. 

si6n a través de las. cuales se hace sentir el flujo poderoso ·de la in

tervenc.ión estatal" (49). 
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Naciona1 Financiera, que en 1940 destinó 1.9 millones de pesos.a 

la promoción industrial, aumentó dichos recursos a 646.4 millones de -

pesos en 1950 (50). Dichos recursos se centraron principalmente en las 

siguientes ramas: Siderúrgica (Altos Hornos de México y Compañía Fund! 

dora de Hierro y Acero de Monterrey); Eléctrica (Industria Eléctrica -

de México, filial de la Westinghouse norteamericana); Fibras Artifici~ 

les (Celanese Mexicana y Viscosa); Cementera (Cementes Apasco, S.A., -

Cemento Portland del Bajío y Cementos Guadalajara, S.A.) y la Indus~

tria Azucarera. 

Nacional Financiera no sólo apoyó al sector privado, sino que pa~ 

te de sus recursos fueron destinados hacia la creación de empresas es

tatales (Guanos y Fertilizantes y Cia. Industrial de Atenquique), ade

más de impulsar las actividades de las 3 empresas más importantes, Pe

tróleos Mexicanos, Ferrocarriles Nacionales de México y Comisión Fede

ral de Electricidad. 

Así, Nacional Financiera se convirtió en un·mecanismo estatal es

tratégico para la producción. de. bienes intermedios y de-consumo.· A la 

vez que hizo posible el "desarrollo interno del mercado privado de ca

pitales en general y de la Bolsa de Valores en particular" (51). 

Vale lLa pena citar parte de lo que Ernest.Mandel señala acerca de 
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-~ intervenc:i6n del Estado por conducto de instituciones financieras: 

••• es asombroso comprobar hasta qué punto en 
eatoa paises (los subdesarrollados) la injerencia 
directa del Estado en los asuntos econ6micos ••• es 
verdadero foco de aparici6n de la burguesía, de -
fol'lllllci6n de empresas capitalistas e incluso de fa 
•ilias burguesas ••• la industrializaci6n de numero 
aos paises subdesarrollados se ha visto favorecida 
actualmente por iniciativas gubernamentales.liga-
das a subsidios ••• o a las extravagantes garantías 
concedidas a las· industrias privadas ••• la Nacio-
naJ. Financiera de México y otras numerosas institu 
cianea del mismo género, son así los principales = 
.. entes de industrializaci6n en sus respectivos -
paises ••• De hecho el nacimiento de la burguesía -
industrial en los paises subdesarrollados es el -
producto com\ín de encargos del Estado, de incita-
ci0nes del Estado bajo forma de garantías y del sa 
queo de la caja del Estado (especialmente por fun= 
CiOllarios políticos corruptos) (52). 

En este periodo el gasto público actu6 como factor decisivo para 

couaol~dar el nuevo patr6n de desarrollo, en los primeros años de la -

dAcada la inverai6n estatal se centró a la creación de infraestructura, 

_.alca.ente COlllunicaciones, transportes y agricultura, pero s partir -

de 1945 loa sectores de eneraia eléctrica, petr6leo y producci6n indu~ 

trial eatatal recibieron grandes sumas de ~nversi6n (53). 

El fuerte apoyo a la producci6n industrial origin6 un desarrollo 

del sector paraestatal que se aceleró a partir de 1945, dicho creci--

J!liento "obedeció principalmente a la política de promociones f'undamen

talea para el desarrollo del país que reclamaban medios fuera del al--
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canee del sector privado (siderurgia, Certilizantes, papel, acero, in

dustria azucarera, textil) y en los campos que necesitaban sustituirse 

importaciones" · ( 54) • 

Fue así·, que el Estado invirti6 en_ aquellas ramas en las cuales -

el capital privado no podía obtener altas tasas de ganancias, reque_ría 

de un monto elevado de capital y t"Uertes períodos de maduraci6n. 

Las expropiaciones de Íos Cerr~carriles en 1937 y del petr6leo en 

1938.determinaron que la inversi6n extranjera se concentrara en lA pf.cc> 

ducción ·de manufacturas. A partir del inicio de. la Segunda Guer~a Mun~ 

dial, México recibi6 una gran cantidad de capitales extranjeros en bu.!! 

ca de seguridad. 

La combinaci6n de los Cactores.anteriores, hicieron posible el 

crecimiento_ y diversificación de una.industria nacional en donde la 

producci6n de bienes de capital jugó un papel importante. 

Así en 1934 ·1a producci6n de maquinaria 7 equipo a1canz6 los 480 

millones de pesos de valor de producción (55), posteriormente comenz6 

una reducción en la producci6n de estos bienes, lo que origin6 un au~ 

mento en las importaciones, hecho que se acentuó a partir de 1945. 

Al tér~ino del conflicto bélico, la rápida salida de capitales e!. 
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tranjeros determinó que 1a industria manufacturera dependiera de. 1a·

importación de bienes de capita1. Esto 11evó a1 Estado a otorgar fa

ci1idades a 1as importaciones de maquinaria, equipo y materia pri--

ma. 

A1 reanudarse 1a competencia externa se dió un brusco descenso ~ 

en 1as exportaciones y un rlipido aumento en.fas importaciones (blisic.!!_ 

mente de bienes de 1ujo), con e1 fin de evitar en 1o posib1e sus efe= 

tos negativos e1 Estado ap1icó una serie de medidas proteccionistas 

(_56). 

Por consiguiente en 1946 se decretó una nueva Ley de Fomento de 

Industrias de Transformación, "en donde se ap1icaba e1 periodo de 

exención hasta por 10 años e inc1uso 1a poaibi1idad de renovar 1a 

exención después de transcurrido e1 primer periodo" (57). 

Como consecuencia de dicha 1ey se otorgó exenciones a 570 empre

sas, 74 de 1as cua1es recibieron ademlie financiamiento por parte de -

Naciona1 Financiera. 

E1 número de empresas por ramas industria1es mlis importantes que 

recibieron exenciones· entre 1940 y 1950 se presentan en el cuadro~ 

2.6. 
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CUADRO 2.6 .RAMAS INDUSTRIALES MAS IMPORTANTES QUE RECIBIERON 
EXENCIONES ENTRE 1940 y 1945. 

R A M A N2 DE EMPRESAS 

Productos Métalicos 149 

Productos Químicos 112 

Alimentos elaborados, bebidas y tabaco 100 

Articuloa, materiales y accesorios eléctricos 83 

Textil 58 

Construcci6n 51 

Maquinaria 50 

T O T A L 603 

FUENTE: Elaborado con datos de Roberto Cabral "Industrializaci6n y Po
lítica Econ6mica". Rolando Cordera (comp.), Desarroll.o y cri-
sis de la economía mexicana. F.C.E. México, 1983, p. 95. 

Otras medidas de protecci6n a la industria fueron la aplicaci6n -

de aranceles elevados a ciertas importaciones, así como la prohibición 

de créditos para importaci6n a partir de 1947, dentro de las ramas que 

fueron protegidas con esta medida se encontraban la automotriz; la ·de 

refriaeradores y bienes domésticos de consumo duradero; pieles y vinos, 

·entre otros ( 58) • Igualmente se otorgaron permisos a la importac.i.6n y 

subsidios fiscales. 



85 -

Todas estas medidas contribuyeron a l.a formaci6n de un mercado -

·cautivo que el. capital. industrial interno debió satisfacer con produ~ 

tos nacional.es. 

Por otra parte, l.os industrial.es también se vieron favorecidos -

con el. suministro de bienes y servicios rel.ativamente baratos con el 

fin de reducir sus costos de producci6n, dichos suministros provenían 

de las tres principales empresas del Estado: Petróleos Mexicanos, Fe

rrocarril.es Nacionales y Comisión Federal. de El.ectricidad. 

No obstabte el. desarrollo que al.canzaron l.as manufacturas, l.a b~ 

l.anza comercial. presentó un sal.do deficitario en l.a década l.940-l.950 

(excepto en el. año de 1943). El. crecimiento más acelerado se di6 du~ 

rante la guerra; entre 1940 y 1945 la demanda externa de productos m~ 

.nufactureros nacionales creció a una tasa promedio anual del 3.7% y 

el. P.roceso de industrialización creció al. 8" anual (59). Igualmente 

la década 1940-1950 se caracterizó por el alto proceso int'l.acionario, 

el cual. tuvo sus inicios en el gobierno cardenista. · 

Por l.o que respecta a las inversiones privadas nacionales, éstas 

tuvieron el mayor crecimiento de toda la década en l.os afl.os de 1945 a 

1948. La inversión extranjera directa en el sector manufacturero pasó 

de ocupar el 17.4" de la inversión total. en 1945 a 24.1% en 1950 (60), 

.debido al apoyo de l.a pol.ítica al.emanista hacia la inversión extranjera. 
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En sí~tesis, el modelo industrial de sustitución de importaciones· 

que adoptó México, se pudo ·11evar a cabo debido a la combinación de -

los siguientes factores: 

a) La Segunda.Guerra Mundial propició que los países desarrolla-

dos (principalmente Estados Unidos) dejaran de suministrar productos -

manufacturados a los países en desarrollo, esto originó que nuestro -

país comenzará a fabricar sus propios productos mediante: 

La fuerte entrada de divisas. 

El aprovechamiento de la capacidad instalada. 

La existencia de un mercado creciente y cautivo. 

Un elevado ritmo de inversión tanto pública como privada. 

Una política gubernamental orientada exclusivamente al fomento 

industrial. 

b) Para lograr la_poiítica industrial, el Estado protegió a la i~ 

dustria nacional de la competencia internacional mediante las siguien

tes medidas: 

Prohibición' a la importación (básicamente de los artículos de -

lijo). 

Elevación de aranceles. 

Licencias a la importación. 

Prohibición de créditos para importar. 
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Faci1idades para importar bienes de cspita1 necesarios para 1a. 

producci6n interna. 

Incentivos fisca1es a 1a inversi6n. 

Creaci6n de una iey que otorg6 exenciones fiscales por 10 años 

a ciertas industrias. 

Apoyo financiero otorgado por Nacional Financiera. 

Pr0ducci6n y suministro de insumos estratégicos por parte de -

1as empresas de1 Estado (PEMEX y C.F.E.). 

Aceptaci6n de la depreciaci6n acelerada. 

Creación de obras de infraestructura. 

Todos estos factores, aunados a un contro1 de1 movimiento obrero 

y a una po1ítica salaria1 restrictiva determinaron e1 curso de la in

dustria manufacturera en México. 

Así •ismo, 1a década de 1os cuarent~ marc6 un nuevo rumbo en 1a 

re1aci6n obrero-patrona1 y en 1a política gubernamenta1 hacia 1a c1a

se trabajadora. Para 11evar a cabo esta po1ítica, 1a C.T.M·. encabeza

da por Fide1 Ve1ázquez sirvi6 (y sirve) de apoyo f\Jndamenta1 a 1a po-

1ítica de1 Estado •. Fue así que durante e1 conf1icto bé1ico dicha cen

tra1 hizo posib1e 1a unidad naciona1 (61), adelllás de proclanÍar "1a 

unidad de la c1ase obrera con 1a burguesía nacionalista para promover 

e1 desarrol1o industria1" (62). 
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La tirma del pacto obrero-patronal en el gobierno de Avila Cama-

·cho seftal6 "el momento cumbre para la consolidación política de la -

' tamilia revolucionaria' respecto a la sujeción de la clase trabajad~ 

ra" (63). De este modo el Estado y la burguesía industrial compreme-

tieron politicamente a la clase trabajadora a impulsar el desarrollo 

industrial por encima de sus intereses de clase y nacionales. La lle

&ada de Miguel Alemi§n al gobierno signitic6 un mayor control y repre

sión contra la clase obrera con el tin de evitar una unificación fue

ra del control del ·Estado. 

F) EL DESARROLLO ESTABILIZADOR Y LA CRISIS DE 1982 

El alto grado de proteccionismo, así como la fuerza de trabajo -

controlada por el Estado determinaron que la inversión extranjera se 

colocara como·eje tundamental de la industrialización (64), orientan

dose en aquellas ramas cuya tasa de ganancia era más alta (automóvi-

les, hoteles de lujo, grandes almacenes comerciales, etc.) y no en 

aquellas actividades (como maquinaria y equipo) que hubieran hecho ·p~ 

sible una industrialización sostenida e independiente (65). 

Por otra parte, el gobierno continuó su programa de fomento a la 

inversión privada en las manufacturas, expidiendose en 1955 la Ley de 

Industrias Nuevas y Necesarias, la cual fue sustituida en 1972 por el 
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Decreto de Descentralización Industrial. 

Dicha Ley identificó como necesarias a las empresas que prod~je-

ran artículos que no existían en e·1 país y que fueran de consumo na-

cional, así mismo, se incluían a las ensambladoras de algunos bienes 

y las empresas que se dedicaran a·la prestación de cierto tipo de ser. 
·1: 

vicios catalogados como necesario&. 

Las prerrogativas que se les concedieron abarcaroh reducciones 

"en los impuestos sobre ingresos mercantiles, renta, timbre y los que 

causaran dentro del rubro de producción y comercio" (66). 

Respecto al Decreto de 1972 éste trató de propiciar un desarro-~ 

llo regional más equilibrado, utilizando para la promoción, además de 

los criterios tradicionales, el de la ubicación geográfica de los es-

tablecimientos. 

A.partir de 1958 y hasta·l970, México vivió el período conocido 

. como el "Desarrollo Estabilizador", el .cual abarcó los gobiernos ·de -

López Mateos y Díaz Ordaz. 

De 1950 a 1978 el sector manufacturero creció a· una tasa me.dia· -

anual del 7.3%, el· avance en l~ participación de la industria manufa,2.· 

turera ·se debió a 3 de sus subsectores: bienes de consumo duradero• .. ..., 
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intermedio y de capital, los cuales aumentaron su participación en con-

junto, pasando de-5.0% en 1950 al 12.3% en 1978. 

Por lo que respecta a los bienes de consumo no duradero, éstos di~ 

- minuyeron su par_ticipación en el PIB pasando del 12 .1% en 1950 al 11. 5% 

en 1_978 (67). 

Así pues, el llamado "Desarrollo Estabilizador" 

además de pronfundizar la dependencia financie 
ra del exterior, condicionó.el-desarrollo industriiil. 
Por una parte, la incertidumbre creada por un crec-i 
miento intermitente y a través -de los años, más-leñ 
to de la demanda, limitó la inversión en proyectos
productivos y propició inversiones de tipo especul~ 
tivo. Por otra parte, la necesidad de reducir impor 
taciones alentó cualquier actividad que las evitara, 
sin tomar en cuenta que fuese o no razonablemente- -
viable o que, a la larga, influyera en forma negati 
va en la balanza comercial. Mientras que,al amparo
de una protección indiscriminada, proliferaron las 
industrias que producen bienes de consumo suntuario, 
algunas ramas importantes se desarrollaron poco·. En 
particular, aquellas relacionadas con la producción; 
de maquinaria y equipo_ y con la trans-formaci6n de -
las materias primas disponibles en el 'país. Las ra
mas básicas se dejaron a cargo del sector público. 
Este tuvo que operar en condiciones po_co :favorables, 
debido, sobre todo, a los límites de_precios que .se 
impuso así mismo para disminuir presiónes -in:f'lacio-· 
narias (68). · 

·La política de sustitución de importac:iones ·adoptada.por_ México- ce 

menz6 a agravar los problemas de balanza de pagos con el, exterior. 
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Para corregir ta1 desequilibrio se implantaron diversas mepidas, -

tales como: aumento en !as exportaciones de otras actividades (mineria;. 

agricu1tura y turismo) y endeudamient·o externo. La política de sustitu

ción de importaciones comenzaba a mostrar signos de agotamiento. 

En el gobierno de Luis Echever!a y a partir del descubrimiento de 

una "Nueva Faja de Oro" en e1 sureste de México en 1oe años 1972-1973, 

nuestro pala entró a una fase de auge petrolero, convirtiendoee de un -

importador a un exportador de petró1eo. "Desde 1973 a 1976 la produccion 

petro1era de México creció a una espectacular tasa promedio de1 20S 

anua1, que nunca antes, desde 1a expropiación petrolera en 1938, se ha

bía registrado". (69). 

De '1976 a 1979 México encontró en su territorio 3 yacimientos de -

1os 1lamados supergigantes (Chicontepec, Bermúdez y Cantarel1), con 1o 

cual se paso de 6 mil 338 mi1lones de barriles en 1976 a 72 mil 8 mi112 

nea en 1982, colocandonos en el 4e ·lugar mundial de reservas probadas. 

La producción nacional de petróleo en el primer año era de 800 mil ba-

rriles diarios, hasta llegar a 2 millones 800 mil en 1982 (70). 

El auge petrolero ofreció la posibilidad de superar las ·limitacio

nes financieras y alcanzar. tasa más altas de crecimiento económico. 

Igualmente se _pensaba impulsar a la producción industrial mediante los 

ingresos petroleros. 
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El Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979-1982, señalaba que 

"la posibilidad de superar la crisis radica en el potencial financie.ro 

que brindan los excedentes derivados de la exportación de hidrocarbu~ 

ros" (71), permitiendo así una mayor autodeterminación i'inanciera, ad~ 

más de reorientar la estructura económica del país. 

Este plan establecía. metas macroeconómicas y sectoriales a mediano 

plazo (1979-1982) y a·largo plazo (1982-1990). Señalaba que el cr:eci--

'miento anual del producto industrial sería en promedio superior en 2 -

puntos al crecimiento del producto interno bruto. ·Para éste se estima-

han tasas superiores al 7% en 1979, llegando al 10% en 1982. Se b~scaba 

además combinar el desarrollo de ramas intensivas en uso de capital y -

mano de obra; 

La agroindustria y la fabricación de bienes de capital tenían pri~ 

ridad máxima, la segunda estaba orientada a integrar más equilibradame!! 

te la estructura industrial. Así misma·, se tenían previstos incrementos 

en la exportación de manufacturas a partir de 1980. 

En el período lopezportillistas y· hasta 1981, México. tuvo u.:. proc~· 

so de crecimiento económico sin paralelo en nuestra historia. La tasa -

de crecimiento del PIS fue .de más del 40%, alcanzando en '1981 un creci

miento promedio superior al 8% anu'al (72); la industria manufacturera -

en el año de 1981 tuvo una tasa media de crecimiento real .del 7.0% y en 

·--· ...... _ 
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el período 1977-1982 fue de 5.7% (73). 

Por lo que respecta al producto interno bruto industrial,. el cree! 

miento de la .industria' manufacturera en el período anteriormente seffal_!! 

do se presenta en la figura 2.1. Se puede apreciar ~ue de· las ramas con 

mayor .crecimiento, los bienes de consumo (productos alimenticios, bebi

das y tabaco) tuvieron las más altas tasás de crecimiento, ·los bienes -

de capital (productoi3 metá1icos, maquinaria y equipo) alcanzaron creci..;. 

mientas semejantes. Finalmente, algunos bi~nes intermedios. (sustancias 

químicas y·· productos de caucño) obtuvieron a su vez incrementos. impor-- . 

tantea. 

Sin embargo, ·muy pronto los ambiciosos objetivos del plan se verían 

truncados. En 1981 .la economía internacional entraría en la mAs grave y 

prolongada crisis desde la Gran Depresi6n. En México la combinación de 

·ios factores externos e internos tUvieron un impacto brutal, el debili

tamiento:del mercado petrolero internacional, así como· la dr6stica cal

da de los pre.ci.os · del petróleo originaron una reducci6n considerable en 

los ingresos derivados del principaÍ p~ducto exportable mexicano, pre

visto. para ·autofinanciar el desarrollo nacional. 

Por otra parte, las tasas de interés a nivel internacional tuvie~

ron un auinento considerable (74), con lo que el crédito se vi6 restri~ 

gido. El pago por intereses de la deuda externa pública y privada docu-



FIGURA 2.1 PRODUCTO !NTEHNO BHUTO !llDlJS'fRIAL 
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mentada, alcanzaba en éste mismo año los 8 mil 200 millones de dóla.res, 

presionando· a la vez el renglón de la cuenta corriente ·de ta balanza de 

pagos. 

La crisis tambiéri tuvo su efecto negativo sobre las exportaciones 

mexicanas, principalmente en sus productos básicos y clási·cos de expor-. 

tación los que mostraron un deterioro en sus precios. Así, entre 1980 y 

1981 el precio de la plata se· redujo en un 75%; el del cobre en mine.ra.:.. 

les o bl·ister 51%; el. del plomo refinado 25%; · el del algodón en rama 12% 

y el del café ~n grano· 16%. Esto ocasi.onó a su vez uria disminución sig:... 

nificativa en los ·1,:.gresos.por concepto de exportaciones ·no petroleras 

(75). 

El comercio· internacional en los. países industrializados se encon

traba ·estancado, originando un.a· intensificación en sus ·políticas proteE_ 

cionistas, en consecuencia,la actividad exportadora de los países subd~ 

ssrrollados, entre.ellos de Méxi:co, se vió suspendida. 

En 1982 ·y con el fin de reducir el défic'it de cuenta corriente de 

la balanza de pagos, las importa.cienes se limitaren a 10 ,000 millones· 

de dólares, con lo que se vió. restringida. la producción industrial. 

A mediados de ese año y tendientes· a reducir el impacto de la. cri

sis, se tomaron diversas medidas: incremento.sustancial eri precios y t_!! 
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rifas, devaluación abrupta del peso, instauración de un sistema dual -

de cambios y alza en las tasas de interés. 

Así mismo y con el fin de frenar la especulación monetaria Y la - ·, .• 

desmesurada fuga de capitales, se recurrió a· la Nacionalización Ban;;,a-

ria y·la implantación de un control generalizado de cambios. 

La reducción de loe ingresos fiscales, así como el déficit motiv~ 

do por el incremento en el pago de intereses, originaron una carencia 

de divisas, causando estragos financieros y teniendo seriamente res-

tringida la actividad industrial. El PIB manufacturero de ese año Cue 

de ~2.9% y en.1983 fue de -7.3" (76). 

En 1982 y por primera vez en la historia moderna de México, el 

producto nacional se redujo; el PIB tuvo un decremento de -0.5%; se o!!_ 

servó una tasa de -inf"lación del 100%; la t_ssa de desempleo sé duplicó; 

la reserva internacional estaba agotada y el país se encontraba en vir 

tual suspensión de pagos. 

Lo anterior motivó al gobierno mexicano a ac_udir ánté el Fondo M2. 

netario Internacional y f"irmar la Carta de Intención en 1982. 
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G) HACIA UN NUEVO PATRON DE INDUSTRIALIZACION 

A partir de la crisis de 1982 y con el inicio del gobierno de Mi-· 

guel de la Madrid, se vi6 la urgente necesidad de responder a la com-

pleja situación internacional y a las nuevas exigencia~ que el creci-

miento propicia. 

_No obstante que esta inves_tigación ha sido elaborada un _año antes 

de que termine el presente sexeni_o, consideramos importante-y· ne.~esa-

rio hacer mención de los principales planes y programas destinados a :... 

apoyar el crecimiento industrial y que todavía tienen vigencia, aún -

cuando sus resultados no sean los esperados, ni se hayan logrado cam

bios significativos en los sectores para los cuales fueron elaborados. 

Tal es el caso del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 (PND), -

Plan Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior 1984-1988 (PRQ 

NAFICE) y el Programa de Aliento al Crecimiento (PAC) (77). 

El.Plan Nacional de Desarrollo "plantea una estrategia para el d~ 

aarrollo económico y social, orientada.a recobrar la capacidad de cre

cimiento y mejorar la calidad de·l desarrollo, a través de dos líneas -

f'Undamentales de acción. La reordenación económica y el cambio estruc

tural" (78). 
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Con la reordenación económica se pretende abatir la·inflaci6n y· la 

inestabilidad eambiaria¡ proteger el empleo, la plante productiva y el 

consumo básico·y finalmente, recuperar el dinamismo del crecimiento so

bre diferentes bases. 

Con el cambio estructural, basado en seis directrices generales, 

se busca: 

- Fortalecer los aspectos sociales y redistributivos del crecimie~ 

to. 

Reorientar el aparato productivo y distributivo. 

Descentralizar en el territorio las.actividades productivas y el 

bienestar social. 

- Adecuar las modalidades de financiamiento a las prioridades de -

desarrollo. 

- Preservar, 1110vilizar y proyectar el potencial de recursos huma-

·nos, naturales, tecnológicos y culturales .de.l país. 

Fortalecer la Rectoría del Estado, impulsando al sector privado. 

El plan se propone alcanzar ent~e 1983 y 1988 cuatro objetivos 1'lJ!! 

damentales: a) conservar y fortalecer las instituciones democrAticas, -

b) vencer la crisis. c) recuperar la capacidad de crecimiento.y d) ini

ciar los cambios cua1itativos que requiere el país en sus .estructuras 

económicas, ·políticas y .sociales. 
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Por otra·parte, el cambio estructural, propone como estrategia de 

desarrollo industrial: reorientar y modernizar el aparato productivo y 

distributivo. Esta modernización busca superar la heterogeneidad estru~ 

tural prevaleciente entre los sectores económicos. 

Así mismo, la estrategia del cambio estructural en la industria -

tiene como objetivo Cundamental la creación: 

••• de un patrón de crecimiento más articula
do al interior y más competitivo al exterior. En 
especial la reorientación del aparato productivo 
industrial pretende equilibrar las cuentas comer
ciales con el exterior, a efecto de reducir la -
vulnerabilidad externa de la.economía mexicana y 
garantizar la producción de bienes básicos e ins~ 
mos estratégicos para fo~talecer el desarrollo -
del mercado interno (79). 

Los cinco criterios generales en que se basa la estrategia del cam 

bio estructural son: (80): 

Incrementar la oferta de bienes y servicios básicos. 

Aumentar el grado de integración intra e intersectorial median-

té el desarrollo selectivo de la industria de bienes de capital. 

- Vincular la oCérta industrial con el exterior impulsan~o-la su~ 

titución eficiente de importaciones y la promoción de exportaciones d! 

versificadas. 

- Adoptar y desarrollar tecnologías·· y ampliar la capacitación pa-

ra impulsar la producción y la productividad. 
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Aprovechar eficientmente la particiapción directa del Estado en 

áreas prioritarias y estratégicas para reorientar y fortalecer la in-~· 

dustria nacional. 

Posteriormente en 1984 se da a conocer el Plan Nacional de Fomen

to Industrial y Comercio Exterior, donde se señala que el propósito -

fundamental es ·"consolida!' al país como una potencia industrial inter

media hacia fines del presente siglo" (81) • 

. Este plan define un nuevo patrón de industrialización y especial! 

zación del comercio exterior; desarrollo y adaptación de tecnologías -

adecuadas; racionalización .de la estructura de organización industrial; 

un nuevo patrón de localización industrial; además que se propone "co!l. 

solidar y ampliar la integración de las cadenas productivas de bienes 

básicos como alimentos, vestido, calzado y medi.camentos e insumo de ª!!!. 

plia.difusión como cemento, vidrio, acero y fertilizantes; que deben 

ser el motor de crecimiento, por sus bajos requerimientos de divisas y 

amplia capacidad de generación de empleos" (82). 

No obstante lo ambicioso de los planes, la realización de.los .mi.! 

moa estaban condicionados a un aumento en los ingresos correspondien-

tes a la venta de hidrocarburos, ya que los productos de exportación -

no petroleros no representaban una significativa c.apteci6n de divisas. 
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A partir de 1985 y por segunda ocasión en la-década, el precio del 

petróleo comenzó a caer lentamente, lo que redujo constantemente los i!! 

gresos de divisas, la negativa de la banca internacional de proveer de 

recursos al país, así como los sismos de septiembre complicaron la si--

tuación, haciendo más dificil el manejo de la crisis. 

Ante esta situación, salió a relucir -a mediados de 1986- el Pro--

grama de Aliento al Crecimiento (PAC), el cual es un programa antirrec~ 

sivo y donde se señalan como metas: lograr un crecimiento en la econo--

mía, así como una baja en la inflacción mediante la reducción de tasas 

de interés y· renegociación de la deuda externa, "··•para allegarse re-

cursos que apoyen el crecimiento económico que se pretende, junto con -

el ahorro interno ••. " (83). 

Posteriormente; en 1987, un.diario capitalino señalaría que: 

análisis gubernamentales de circulación res-
tringida califican al PAC como un programa tempo-
ral, con ·duración de dos años, que intenta det.ener 
la recesión con la contratación de más crédito ex
terno y la descompresión de los precios, con base 
en la reducción de las tasas· de interés y el ritmo 
de deslizamiento cambiario. El fondo de la estrate 
gia del PAC es ganar tiempo para que el gobierno = 
pueda terminar el sexenio sin tener que recurrir a 
políticas económicas eterodoxas que en un momento 
dado acentúen la crisis (84). · · 

::_,,_,; 
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En 1986, sobrevino la brusca calda de los precios del petróleo, -

con lo que ·Be vió f"uertemente af"ectada ia 'economia nacional. En C0!'1Se

cuericia el ingreso·nacional se redujo, as! como los ingresos por expo!: 

taciones. 

El déf"icit público en ese año se acentuó por concepto de pérdida 

de 8,000 millones de dólares por reducción en ventaS de petróleo y 2.1 

billones de pérdida tributaria. 

La baja del petr6leo condujo a un mayor gasto público reduciendo 

a la vez el crédito disponible a la inversión privada. La calda de los 

ingresos petroleros presionaron la balanza· de pegos y los precios in-

ternos¡ por su .part.e la producción se contrajo f\aertemente. México se 

encontró en otra crisis similar a la de 1982, lo que lo obligó a acu~ 

dir nuevamente ante el Fondo Monetario Inte~acional. 

Se buscó as!, una respuesta al agot-iento c:lel patrón tradicional 

de industrialización del pala, en donde la producción se orientó.al ~ 

mercado interno me~iante la sustitución de iillportaciones y la implant~· 

ción. de un sistema proteccionista desde loa años cuarenta. 

El' crecimiento industrial ·posterior, sobre la base de las export!! 

clones petroleras y el crédito externo enf"rent6 limites que impedian· 

el desarro.llo de la economía nacional. 
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Aunado a lo anterior, se perdió capacidad de exportar bienes y Se!: 

vicios que hicieran autofinanciable nuestras importaciones, generando 

amplios desequilibrios en nuestras cuentas con el exterior. 

Fue entonces que el 25 de julio de 1986 se firm6 el ingreso de Mé

xico al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), -

con lo que se comprometi6 a la industria nacional a ser más competitiva 

o sucumbir ante les empresas extranjeras (85). 

A partir de ese momento y presionado por las exigencias que impul

s6 a México su ingreso en el GATT, el gobierno decidi6 emprender con -

prontitud la política de Reconversión Industrial, entendida ésta como -

la modernización de la-planta productiva con fines de competencia inte~ 

nacional. 

Así, el 21 de octubre de 1986, el secretario de Energía, Minas e -

Industria Paraestatal, Alfredo del Mazo present6. ante la LIII Legislat~ 

ra de la Cémara de Diputados el Programa de Reconversión Industrial, 

así como su impacto sobre las empresas del sector paraestatal (86). 
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CAPITULO III 

EL SECTOR INDUSTRIAL PARAESTATAL Y EL PROGRAMA DE RECONVERSION INDUSTRIAL 

Las características y particularidades del México 1110derno no pue-

den enterderse sin la actividad estatal. La participaci6n del Estado en 

el proceso económico del país. _ha sido fundamental, ya que. la interven

sión estatal ha.promovido la conCormación e integración del aparato pr2 

_ductivo nacional. 

Así, el Estado participa en todas las ramas de la economía nacio-

nal. _destacandose por su importancia, su actividad dentro de la- indus-

tria manuCacturera. 

Dicha··participación estatal se realiza a través de la empresa pú-

blica. Es ·importante eeftalar que no pretendemos dar una concepción de 

la empresa pública, sino más bien. estudiar las causas por las cuales 

se ha creado éste instrumento. au estructura. así.como.sus caracteríe~! 

cae e importancia en el sector industrial y en la econO..!a nacional. 

Para llevar a cabo.dicho estudio ea necesario comprender que la.e!!!. 

presa pública se comporta de distinta manera que la empresa privada; 

-que su producción de bienes y servicios no se basa en c1•i terios de ren

tabilidad y que la dinámica de la empresa pública está aujeta a un pro-
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ceso que desencadena consecuencias económicas, políticas y sociales de 

mayor trascendencia (1). 

Ahora bién, el dar una conceptualización de la empresa pública es 

dif"ícil', ya que comunmente se le denomina también como entidad paraes-

tatal. Al respecto Ruiz Maasieu comenta"••• empresa pública y entidad 

paraestatal son términos próximos pero no sinónimos. La entidad parae~ 

tatal es ya una f"igura legal y la empresa pública es sólo una construE_ 

ción doctrinal administrativa. Hablar de la empresa pública no es 

hablar de un instituto legal. •• " (2). 

A su vez la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en 

su articuló primero, párraf"o tercero señala: "Los .organismos dese.en-

tralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones -

nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de f"! 

nanzas y: los Cideicomisos, componen la Administración Pública·Paraest~ 

tal" (3). 

Así, la def"inici6n de los entes del sector paraestatal se esta-

blece en base a dos criterios: el primero de tipo enunciativo y· que 

está comprendido en el párraf"o anterior, y el segundo que es 
. .· 
"por de-

Cinici6n" y que e~tá. contenido en el artículo 4 5 de la mencionada· 

ley (4). 
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A) IMPORTANCIA 

La importancia de las entidades paraeatata1es en la actividad ec~ 

nómica nacional radica en varios aspectos. 

Primeramente es uno de los instrumentos de la po1ític~ econ6mica 

(aunados las políticas·Cisca1es y monetarias, a_1as decisiones en pr~ 

cios, inversiones y otras medidas Cinancierae) que el Estado utiliza -

para alcanzar ciertos objetivos nacionales con el Cin de mantener y ~ 

acrecentar el actual sistema económico~po1ítico y social. 

Por otra parte el sector industriai paraestal contribuye con el -

12" del PIB nacional y un poco más de la tercera parte ·del correapon-

diente a toda la activ5.dad industrial nacional; da empleo _a1 3.5% de 

la población económicamente activa (750 mil trabajadores); genera el 

80% de las divisas correspondientes a la exportación de 19ercancías (b! 

sicamente por la venta de petr6leo); aporta lllás de una tercera par.te -

de los ingresos tributarios del Gobierno Federal y ejerce al.rededor ~ 

del 31.9'& del gasto total programable (5). 

Así mismo, el gasto que-ejerce por concepto de adquisici6n de b~~ 

nea y servicios, condiciona los ·niveles de operación y por consiguien

te, las Cinanzas de las empresas privadas. De esta manera, .las inve~ 
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siones paraestatales estimulan las inversiones .privadas incrementándo-

las o disminlJ.Y'.endolas (6). 

Por consiguiente, el sector industrial paraestatal constituye uno 

de los instrumentos básicos del.Estado como rector del desarrollo. 

Finalmente, el proceso hist6rico de Cormaci6n de ·ra industria pa

raestatal, permite identit'icar un conjunto de causas y objetivos a tr~ 

v~s de los cuales se ha ido estructurando la participaci6n del Estado 

en la actividad productiva nacional. Dentro de las causas se encuen--

tran las siguientes: 

- El sector privado era incapaz de asegurar la. producción de cie!: 

tos bienes y servicios, ya que carecía de recursos Cinan.cieros y/o hu.:. 

manos. 

En la producción de ciertos bienes y servicios el beneCicio ob

tenido era mínimo, por lo que no resultaba atractivo para los inversi2 

nietas privados. 

- Existía la necesidad de producir ciertos bienes· y ·servic.ios .t'u!r.· 

damentales para apoyar la. política de industrialtzaci6n .• 
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- La existencia de actividades que generan grandes excedentes. que· 

el Estado debe captar para canalizarlos a procesos de inversión~ 

Respecto a los· objetivos se pueden mencionar: 

- Satisfacer las necesidades básicas _de grupos mayoritarios de la 

población. 

Evitar la creación y/o conaolidaci6n de grupos monopólicos den

tro de la economía nacional, además de limitar o suprimir poder. 

- Fortalecer la soberanía nacional~ garantizando la seguridad e -, 

independencia. 

En resumen, el. Estado ha participado en la actividad e.conómica 

·con el fin de completar o remplazar la actividad del sector .privado en 

aquellas ramas en que ésta era insuficiente con re1aci6n a la demanda 

o bien simplemente no existía. Fue asl que se incursionó en ramas de 

baja rentabilidad económica, donde se requerían de elevados montos de 

inversión, además de necesitar de ~argos períodos de maduración. 

· .. ·~ . 
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B) CONSIDERACIONES SOBRE LA LEGISLACION DEL SECTOR PARAESTATAL 

En el año de 1947 el Congreso de la Unión, a través de la Ley pa

ra el Control de los Organismos Descentralizados y Empresas de Partic!. 

pación Estatal, facultó al Ejecutivo·para crear organismos descentral!_ 

zados, caracterizandolos por dos elementos: l) sus recursos y 2) su o~ 

jeto y funciones. 

En lo que ·respecta al primer elemento, se consideró como organis

mos descentralizados a aquellos cuyos recursos hubieran sido suminis-

trados, total o parcialmente, por el Gobierno Federal, a través de: 

. Participación· en la constitución de capital, aportación de bienes, 

otorgamiento de concesiones o derechos, o mediante suministros presu~ 

·puestales, subsidios o por el aprovechamiento de un impuesto específi

co. 

Conforme a su objeto y funciones, se. caracterizaron en base a tres 

criterios: a) una atribución técnica especializada .Para l.a prestación 

de ·un servicio público o social; b) la explotación de recursos natura

les! y c) la obtención de recursos destinados a fines de asistencia s~ 

cial. 
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·Por otra parte, l.a caracterización .del.as empresas ·.ie participa--
. . 

ción estatal se basó en l.os siguientes el.ementos: a) Cacul.tades.de nom 

bramientos a .Cavor del. Gobierno Federal.; b) control. del. ~ o más del 

capital. o acciones; e) J.a existencia de acciones de.una serie especial 

que sólo pudiera ser·suscrita por el. Gobierno Federal; d) que por una 

disposición general hubieran dieCrutado de preCerencia para realizar -

operaciones o negocios con el Gobierno Federal o con organismos desee!!. 

tralizados o empr.eaas de participación estatal (7). 

Así mismó, la ley mencionada otorgó· a la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público el control y vigilancia de las entidades paraeetatales. 

Posteriormente, mediante la pub1icación de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública·en 1976, se estab1ecieron los cwnbioe de la es-

tructura sectorial y se reordenaron por f"unciones las Secretarias de -

Estado, a la.vez que se agruparon a las entidades paraestatales por --

sectores. 

Dada la relevencia de dicha ley, reproducimo~ a continuación el_·'.'"" 

título te'rcero que se reCiere ·a la Administración Pública Paraeetatal. 
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LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 

TITULO TERCERO 

De la Administracion Pública Paraestatal 

CAPITULO UNICO 

De la Administraci6n Pública Paraestatal 

ARTICULO 45. Dentro de la Administraci6n Pública Paraestatal se-. 

rán considerados como organismos descentralizados las instituciones -

creadas por disposici6n del Congreso de la Uni6n, o en su caso.por el 

Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, -

cualquiera que sea la forma o estructura. legal que adopten. 

ARTICULO 46. Dentro de la Administración Pública Paraestatal se 

consideran empresas de participaci6n estatal mayoritaria, incluidas -

las insti tuci_ones nacionales de crédito y organizaciones auxiliares, 

y las instituciones nacionales de seguros y de fianzas, aquellas que 

satisf'agan algunos de los siguientes requisitos: 

a) Que el Gobierno Federal, el Gobierno del Distrito Federal,.-

uno o más organismos descentralizados, otra u otr_as empresas 
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de part.icipacl6n estatal m11Yoritaria, u."la o más instituciones 

aacionalcs de crédito u organizaciones auxiliares nacionales 

de crédito; .una o varias instituciones nacionales de seguros 

o de Cianzas,.o uno o más fideicomisos a que se refiere la -

fracción iII del Artículo 32 de esta Ley, considerando con-

junta o separadamente, aporten o seari propietarios del 50% o 

más del capital social; 

b) Que en la· constitución de su cai>ital se hagan figurar.accio

nes . de serie especial que s6lo pued¡;m ser suscritas por el -

Gobierno Federal;.o 

c) Que el Gobierno Federal corresponda la facultad de nombrar ~ 

la mayoría de los miembros del consejo de administración, -

. junta directiva y órgano del gobierno, designar al presiden

.te,. al director, al gerente, o cuando tenga facultades para 

vetar·los acuerdos de la asamblea general de accionistas, -

del consejo de administracción o de la junta directiva u ór

gano de.gobierno equivalente. 

ARTICULO 47. Se.asimilan a las empresas de participación estatal 

mayoritaria, las sociedades. civiles así COIDO asociaciones civi·les en 

las que la mayoría de los asociados sean dependencias o entidades d~ 
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las mencionadas en el inciso a)·dcl articulo anterior, o alguno o va

rios de ellos se obliguen a.realizar o realicen las aportacio".es eco

nómicas preponderantes. 

ARTICULO 48.· Para los efectos de esta ley, serán empresas de Pª!: 

ticipación estatal minoritaria las sociedades en las que uno o más or 

ganismos descentralizados u otra, u otras empresas de participación -

estatal mayoritaria consideradas conjunta o sepradamente, posean ac

·ciones o partes de capital que representen menos del 50% y hasta el -

25" de aquél. 

La vigilancia .de la participaci6n estatal estará a cargo de un -

comisario designado por el Secretario de Estado <:' Jefe del Departame!!. 

to Administra~ivo encargado de la coordinaci6n del sector correspon-

diente. 

Las relaciones de las empresas de participaci6n estatal minorita 

·ria con la Administraci6n Pública Federal, serán las que determine la 

ley. 

ARTICULO 49. Los fideicomisos a que se refiere esta Ley serán e:!. 

tablecidos por la Administración Pública Centralizada asi como los que 

se creen con recursos de las entidades a que alude.el articulo 32 de 

este propi.o ordenamiento. 
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La Secretaría. de Programación y Presupuesto representará como .f'.! 

deicomi tente único a la Administración Pública Centralizada, en -'i.;s -

fideicomisos que ésta constituya. 

ARTICULO 50. El Presidente de la República estará. facultado para 

determinar agrupamientos de entidades de la Administración Pública P_!t 

raestatal, por sectores definidos, a efecto de que sus ·relaciones con 

el Ejecutivo Federal, en cumplimiento de las disposiciones legales -

aplicablee, se realicen a través de la Secretaría de Estado o Depart_!t 

mento Administrativo que en cada caso designe como coordinador del 

sector. correspondiente. 

ARTICULO 51. Corresponderá a las.Secretarías de Estado o Depart~ 

mentos Administrativos encargados ·de la coordinación· de los sectores 

a que se refiere el artículo anterior, planear, coordinar y evaluar -

la operación de las entidades de la Administración Paraestatal que d~ 

termine el Ejecutivo Federal. 

ARTICULO 52. Cuando los nombramientos de presidente, miembros de 

los consejos, juntas directivas o equivalentes en las entidades de 

la Administración Pública Paraestatal, correspondan al Gobierno Fed~. 

ral y sus dependenci:as, el Presidente de la República podrá designar 

a los funcionarios·que proceda~ 
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ARTICULO 53. El Ejecutivo Federal, en los casos que proceda, de

terminará qué funcionarios habrán de ejercer las facultades que impl!_ 

que la titularidad de las acciones que formen parte del capital social 

de las entidades de la Administración Paraestatal. A falta de dicha -

determinación el titular de la Secretaría de Estado o Departamento A~ 

ministrativo a que corresponda la coordinación del sector respectivo, 

hará esta designación. 

ARTICULO 54. Las entidades de la Administración PúblicacParaest~ 

ta1 deberán proporcionar a las demás entidades del sector donde se e~ 

cuentren agrupadas, la información y datos que les soliciten. 

TRANSITORIOS 

-PRIMERO. Se abroga la Ley de Secretarías y Departamentos del 23 

de diciembre de 1958, y se derogan las demás disposiciones legaies 

que se opongan a lo establecido en la presente Ley. 

SEGUNDO. El personal de las dependencias que, en aplicación de -

esta Ley pase a otra dependencia, en ninguna forma resultará afectado 

en los derechos que haya adquirido, en virtud de su relación laboral 

con la Administración Pública Federal. Si por cualquier circunstancia 

algún.grupo de trabajadores resultare afectado con la aplicación de -

esta Ley, se dará intervención, previamente, a la Comisión de Recur--
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sos Humanos del Gobierno Federal, a ia Federación de Sindicatos.de Tr~ 

bajadcires al .Servicio del Estado y al Sindicato correspondiente. ··· 

TERCERO. Cuando alguna dependencia de las Secretarías estableci-

das conforme a la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado que se 

abroga pase a otra Secretaría, el traspaso se.hará incluyendo al pers~ 

nal a su servicio, mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, ma-

quinaria, archivos y, en general, el equipo que lá dependencia haya -

utilizado para la atención de los asuntos a su cargo. 

CUARTO. Los asuntos que con motivo de esta Ley deban pasar de una 

Secretaría a otra, permaneceráii en el último trámite que hubieran al-

canzado hasta ~ue las unidades.administrativas que los tramiten se in

corporen a la dependencia que seftale esta Ley, a excepción de los trá

mites urgentes o sujetos a plazos improrrogables. 

QUINTO. Cuando en esta Ley se dé una denominación nueva o distin

ta a alguna dependencia cuyas f'unciones estén establecidas por la ley 

anterior, dichas atribuciones se entenderán concedidas a la dependen~ 

cia que determine esta Ley y demás disposiciones relativas. 

SEXTO. La presente Ley entrará en vigor el 12 de enero de 1977. 
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C\ ESTRUCTURA GENERAL 

El sector paraestatal, correspondi~nte al sector industrial, se -

crea el 13 de enero de 1977 por disposición del "Acuerdo por el que -

las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, a que se re:fi.!:_ 

re este Acuerdo, se agruparán por aectores a e:fecto de que sus relaci~ 

nes con el Ejecutivo Federal se realic.en a través de la _Secretaría de 

Estado o Departamento Administrativo que se determina" (8). Én dicho -

acuerdo se enlistaron 247 entidades del sector cuya·cordinación corre~ 

pondía a.la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. 

Posteriormente este acuerdo su:frió cinco modi:ficaciones (una cada 

año) y en 1981 el Sector Patrimonio y Fomento Industrial quedó integr~ 

do por 23 entidades, de las cuales 12 ~ran organismos descentralizados, 

254 empresas de participación estatal mayoritaria, 46 minoritarias y -

11 :fideicomisos (9). Dicho sector estaba compuesto por empresas de di

versos tamaños, las cuales participaban en varias ramas de la ac.ti vi-

dad económica. 

Eri 1982 con el cambio de gobierno desaparece la Secretaría de Pa·· 

trimonio y Fomento Industrial (10), siendo sustituida por la Secreta-

ría de Energía, Minas e Industria Paraestatal •. La importancia alcanza

da por la industria paraestatal "aunada al carácter estratégico que han 

alcanzado los energéticos en el proceso de desarrollo de México, deter 
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minaron que la nueva Secretaría tuviera como f"unciones principales de

f"inir la política energética y minera a nivel nacional y administrar 

el conjunto de la industria paraestatal" (11). 

Así, el sector industrial paraestatal coordinado por dicha Secre

taría.participa en la actividad industrial por medio de dos grandes -

vertientes. La primera, comprende aquellas actividades reservadas en ~ 

exclusividad al Estado por disposición constitucional y que se consid~ 

ran estratégicas. En éstas se. encuentran ls explotación de petróleo e 

hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos, ia genera

ción de energía nuclear. y de electricidad (12). En estos renglones la 

participación del Estado no está sujeta a revisión, ya que se trata de 

renglones que están vinculados estrechamente con los propósitos de in

dependencia y soberanía nacional, f"undamentales para el de.sarrollo ec2 

nómico. 

Respecto a· la segunda vertiente, el Estado "podrá participar:por 

sJ .o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para i!!!. 

pul.sar y organizar las áreas prioritarias de desarrollo" ( 13). Por co!!. 

siguiente, existen ramas en donde el Estado debe incursionar, f"ortale

cer su presencia o bien retirarse. 

A.partir de las atribuciones encomendadas a las Secretaría de -

Energía, Minas e Industria Paraestatal, se desarrollo un esqu~ma de o~ 
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ganización sectorial, dé este modo el sector indu~trial paraestatal se 

dividió en tres subsectores: energéticos, industria paraestatal básica 

e industria paraestatal de transformación, donde están comprendidas 

las siguientes actividades (véase figura 3.1): 

1.- Energéticos 

- Industria petrolera.- incluye la ext'racción de petróleo y gas -

natural, petróleo y derivados y petroquímica básica. 

- Industria eléctrica.- comprende la generación, conducción, tran~ 

formación, distribución y abastecimiento.de energía eléctrica. Así mi~ 

mo, incluye la producción, aprovechamiento y custodia de combustibles 

nucleáres (uranio). 

2.- Industria Paraestatal Básica 

- Siderúrgica.- compr.ende la producción de acero crudo, así com.o 

la fabricación de tuberia para transportar productos energéticos. 

- Fertilizantes.- Producción de fertilizantes nitroganados y fos

fatados. 



SECTOR 

INDUSTRIAL 

PARAESTATAL 

FIGURA 3.1 ES'rRUCTURA GENERAL DEL SECTOR INDUSTRIAL PARAESTATAL 
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TRANSFORMACION 

- PETROLEO 
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- ENSERES DOMESTICO$ 
- CELULOSA Y PAPEL 
- EQUIPO DE TRANSPORTE 

TERRESTRE 
- INDUSTRIA NAVAL 
- BIENES DE CAPITAL 
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- Minerometalúrgica.- comprende el aprovechamiento de minerales -

estratégicos tales como la roca fosfórica, carbón mineral., grafito ~

cristalino, zinc y plomo. Asi como los metales preciosos .<oro y plata), 

además de la producción de sál y ázufre. 

- Química.- producción de cloro, sosa cáustica, sa1industrial, -

cal viva, carbonato de sodio y alga spirulina. 

- Petroquimica secundaria.- incluye la producción de fibras quím! 

cas, plásticos; resinas, elastómeros, productos intermedios y especia-. 

lidades. 

- Farmacéutica y químico-farmacéutica.- comprende la producción 

de medicamentos, reactivos y materias primas biológicas. 

3.- Industria Paraestatal de Transformación 

Azucarera.- producción de azúcar, mieles incristalizables y al-

cohol. 

- Textil y vestido.- comprende la producción de hilo para uso do

méstico e industrial, tela, zapatos, mochilas y morrales escolares. Así 

mismo, se incluye la fabricación de productos de vestir destinados a -

la población.de menores ingresos. 
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- Henequén.- comprende el desarrollo y aprovechamiento de deriva

dos del henequén, particularmente en la orientación de· esteroides, de. 

pulpa para la alimentación animal, así como la fabricación de materia

les para suelos. 

- Enseres domésticos.- fabricación de estufas y refrigeradores des

tinados a satisfacer necesidadP.s de la población de ingresos medios y 

bajos. 

- Celulosa y papel.- comprende la producción de celulosa, papeles 

·y cartones para envases de alimentos y de productos para la industria. 

- Equipo de transporte terrestre.- fabricación de vehículos de 

transporte colectivo de pasajeros y de.carga. 

- Industria naval.- construcción·y reparación de embarcaciones, -

tales como: buques tanque, barcos graneleros, lanchas, chalanes, buques 

cargueros, atuneros y remolcadores. 

- Bienes de capital.~ en esta rama se busca el fortalecimiento en 

los sectores de maquinaria y equipo pesado (fundición, forja, pailería 

y maquinado), en máquinas, herramientas, maquinaria agrícola y a largo 

plazo en electrónica profesional. Se incluye la fabricación de turbinas 

de vapor, hidraulicas, equipo para centrales hidroeléctricas, engranes 
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y reductores, equipo siderúrgico y l!Ílllina de acero inoxidable, así 

mismo se busca continuar con el proceso de auatituci6n eficiente y s~ 

lectiva de importaciones mediante el forta1ecilllient0 de ingenieria b!_ 

sica de diseño. 

'·'''. 

·Por otra parte, las principales empresas industriales coordinadas 

por la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal se prese!!. 

tan en el cuadro 3.1. 

·En dicho cuadro se puede apreciar que el mayor número de entida

des se locali~a en.las ramas de bienes de capi~l. •inero-metalúrgica 

y siderúrgica, demostrando que la presencia del Estado se. concentra -

en el núcleo industrial básico. 

Igualmente.se aprecia que existen empresas que participan en va

rias ramas de actividad. Tal es el caso de Pemex, la cual participa -

en tres ramas (extracci6n de petr6leo, química y minero~metalúrgica) 

y de A1tos Hornos de México, la cual participa en ·1a siderúrgica y 

bienes de capital. 

Se incluyen aaí mismo a 2 empresas que~ aunque recientemente ya 

no·pertenecen a la industria paraestatal, consideranios importante me!! 



CUADRO 3.1 PRINCIPALES EJIPRESAS INDUSTRIALES PARAES~ATALES POR RANA DE ACTIVIDAD 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

Comisión Federal de Electricidad CCFE) 

Siderúrgica Nacional (SIDENA) 
Altos Hornos de.México S.A. (AHlllSA) 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas S.A. (SICARTSA) 
Fundidora Monterrey S.A. (FUMOSA)• 
Productora Mexicana de Tubería (PMT) 
SIDERMEX, S.A. de C.V. (SIDERMEX) 

Fertilizantes Mexicanos, S.A. (FERTIMEX) 

Azufrera Panamericana S.A. 
Compaffía Explotadora del Itamo 
Exportadora de Sal S.A. 
Minera Carbonífera Río Escondido (MICARE) 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
Roca Fosfórica Mexicana,·S.A. de c.v. (ROFOMEX) 

Cloro de Tehuantepec, S.A. 
Petróleos Mexicanos S.A. ·(PEMEX) 

ACTIVIDAD 

Petróleo 

Electricidad 

Siderúrgica 
Siderúrgica 
Siderúrgica 
Siderúrgica 
Siderúrgica 
Siderúrgica 

Fertilizantes 

Minero-Metalúrgica 
.Minero-Metalúrgica· 
Minero-Metalúrgica 
Minero-Metalúrgica 
.Mine~-Metalúrgica 
Minero-Metalúrgica 

Química 
Química· 

•. Esta empresa canceló operaciones y se procedió a su liquidaci~n. en i9a6. 
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. (CONTINUACION) . 

NO•BRB 

Fibr- Nacionales de Acrilico S.A. de c.v. (FINACRIL) 
MEXARO S.A. de C.V. (MEXARO) 
POLIMAR S.A. de C.V. (POLIMAR) 

Centro Industrial Bioquimico·s.A. (CIBIOSA) 
Productos Qu!micoa Veaetalea ~axicanoa S.A. de c.v. (PROQUIVEMEX) 

Azúcar S.A. 

Sociedad Cooperativa de Obreroa de v .. tuario y 
Equipo S.C.L. de P.E. (COVE) 

Promotora ·Induatrial del·Balaaa 

. CORDEMEX s. A. de e. V. ( CORDIMEX) 

Celuloaa del.Pacl~ico S.A. 
·C0111Pallla Induatrial de Atenquique•• 

Constructora Nacional da Carros de Ferrocarril S~A·.· (COllCARR~L) 
Dina KO..tau Nacional S.A. de c.v. (DIKONA) 
Dieael Nacional S~A. (DINA) · 
Mexicana de Autobuaee S.A •. (~SA) 

A·CTIYID·AD 

Petroquimica Secundaria 
Petroqu!mica Secundaria 
Petroqulmica Secundaria 

Farmaceutico y Qulmico Far. 
Farmaceutico y QÍ.tlmico.Far. 

Azucarera. 

Textil y Veatido 
Textil y Ve9tido 

Henequ6n 

Caluloaa y Papel · 
Ce'luloaa y Papel 

Equipó de Tranaporte.Terreatre · 
Equipo· .de Tranaporte · Terreatre 
Equipo da.'l'ranaporte.Tarreetre 

. Equipo de Tran9porte Terreatre 

••lata eilpreea p .. 6 a manos de la.iniciativa privada a·llediadoe de 1987. 
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( cottTINUACION) 

Astilleros Unidos de Veracruz S.A. de C.V. 
Construcciones Navales de Gu~aa, S.A. (COHAGUSA) 

.Clemex, S.A. (CLEMEX) 
.Mecánica Falk 
MEXINOX S.A. de C.V. 
Grupo Industrial NKS S.A. de c.v. (NKS) 
Siderúrgica _Nacional S.A. (SIDENA) 
Turbinas y Equipos Induétrialea S.A. (TEISA) 
Turbinas y Alternadores de M6xico S.A. (TURALMEX) 
AHMSA Fábrica Nacional de Maquinaria y 

·Herramienta S.A. de C.V. (FÁNAMHER) 

FUENTE: SEMIP. In~orme de Laborea 1983-1984, M6xico. 

_ACTIVIDAD 

Industria Naval 
Industria Naval 

Bienes de Capital 
Bienea de Capital 
.Bienes de Capital 

.. Bienes de Capital 
Biene·s de Capital 

. Bienes de Capital 
' Bienes de Capital 

Bienes de Capital 
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cionar1aa en dicho cuadro·. 

D) CARACTERISTICAS 

Las·caracteris~caa del. sector industrial. paraeatata1 retlejan -

el arado de la intervenci6n estatal en la economia. Dicha intervenci6n, 

·aún ·cuando ha sido Criticada por varios aectoreti (principalmente el 

privado). ha iapulaado el desarrollo de· vari- r- indulltrlal-. 

además de alentar la eo.petencia. 

En los últb1os &iios el sector paraestatal. ha realstrado un cree! 

miento acelerado que se ha reflejado en cambios aubstanciales, tanto 

cualitativa como cuantitativamente. En lo referente al prl-ro 0 el E,!. 

~aóo incursion6-en nuevas actividades y se desarrollaron las condici.2 

nea para trascender la actual etapa industrial y tecnol6aica. 

Por lo que toca.al aspecto cuantitativo se fortalecieron laa·ac

tividades estratégicas como el petr6leo, electricidad, la petreoquím,! 

ca y los fertilizantes, a1 obtener altos indices de desarrollo (14). 
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Así las características de1 sector industrial paraestatal a fines 

de 1982 eran las siguientes (15): 

1.- Lo intearaban un conjunto amplio y heterogeneo de entidades, 

en total 412, de las cuales 347 estaban definidas como empresas mayor! 

tarias, 42 como minorftarias, 12 organismos descentralizados y 11 fi-

deicomisos. 

2 .• - De las 49.·r81!laB industriales, el sector paraestatal particip~ 

ba en ?.8, de las cuales en 17 su presencia era inferior al 10% de la -

producci6n nacional.(tal era el caso de los refrescos, textiles, .cerá

mica, bicicletas, electrodomésticos, cementos y otras). S6lo en· seis -

ramas las empresas del se~tor superaban la mitad de la producci6n del 

país_ (dos de ellas eran la del petr6leo y petroquímica básica, reserv~ 

das por derecho constitucional al Estado). 

3.- Del total del valor de la producci6n, el 85% se concentraba 

en 1,1n conjunto de actividades que desde los años cincuentas conforma-

ben el centro básico de la industria paraestatal. Entre estas se en

cuentran la petrolera, la petroquímica básica,_ la generación de ener-

gía eléctrica, la de fer.tilizantes, · 1a. siderúrgica, la minería, la. pr~ 

ducción de azúcar y la de equipo de transporte. 
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4.--En comparaci61'\ con ],aa actividades anteriores> existían un _'am

plio grupo de empresas en muchas otras raalUS y que ·~·caracterizaban 

-alguna& de ellas- por tener un tamallo tecnicamente ineCiciente. 

Por otra parte las empresas de 6ste sector enfrentan diversos pro-

blemas entre loa que destacan algunoa de tipo tecno_l6aico. Cinanciero y. 

de capacidad competftiva. Las caracter.íaticas de dichos proble_. eon 

los a:lauientes: 

Existen empresas ineCicientes y de tecnoloaía ob8olete. resultado 

de la existencia de estructuras productiv- que no - han modernizado. 

Ea por eao que en varias rBIRaa se observa una baja productividad. como 

resultado del deterioro de la capacidad CQllPetitiva-de las emÍ>resaa. 

Lo anterior constituye un Cactor de dependencia de importaciones. 

que aunado a la no generaci6n de divisas ocasionan un acelerado proce

so de deacapitalizaci6n • 

••• en muchas empresas se observa. entre 
otros Cactores un inauCt'ciente capitel propio des 
de aus origenes, que indujo a un excesivo apal_an= 
camiento vía cr6ditoa. Al aisÍ9o tieimpo. exiat.ía·
una baja relaci6n de activos Cijo& con reapecto·a 
1- ventas, una baja rotaci6n de inventarios y -
una elevada deuda de clientes. Como resultado ~el 
proceso inClacionario. los in¡¡reaos corrientes ha 
bían suCrido un áerio deterioro relativo debido ii 
que los precios y tarifas se encontraban suaamen
te rezagados frente a costos crecientes. Todo ello 

·-_ .... 
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conrormaba claramente una estructura rinanciera -
inadecuada cuyos problemas adquirían mayor relie
ve bajo la preai6n de la crisis (16) •. 

Se origin6 asl una dericiencia en la articulaci6n con el resto del 

aparato productivo (17). 

Estas vicisitudes 1"ueron el resultado, en parte, de disposiciones 

que en au· ·lftOlllento rueron indispensables para. salvar empresas en quiebra, 

llllntener ruentea de trabajo, garantizar el suministro de productos bAa! 

coa y/o evita~ desequilibrios regionales. 

Estas caracterl,.ticcts e'!tructurales de la industria paraeatatál; -

deter111inaron la orientaci6n del proceso de redimenaionSJ11iento de dicho 

eector. 

A pw-tir del cambio estructural planteado en el Plan Nacional ·de -· 

Desarrollo en donde se enratiza la reorientaci6n y modernizaci6n del --

aparato productivo (18), ia industria paraestatal desde rinales de 1982 

a la recha, ha· venido operando dicho cambio en dos etapas: el redimen--

cionamiento y la reconverai6n. 

El redimencionamiento tiene como objetivo concentrar al sector in-· 

duatrial paraeatatal en las actividades estratégicas y prioritarias, a!. 
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. . 
gimas exclusivas·. del Estado por mandato constitucional y las otras de-

rivadas dei patrón de induatrializacion. · 

Respecto a la. reconversión, esta procura "la.modernización y el 

aumento de la productividad de aquellas ramaa que siendo prioritarias 

no operan aún de manera ef"iciente" (19). 

Así, apartir del redimensionamiento se procedi6 a la desincorpor,!_ 

ción de empresas bajo loa siguientes criterios (20): 

a) Centrar la intervensión del Estado en las ramas estratégicas o 

de interés pr~oritario para el desarrollo del país; 

~) ·Depurar el sector mediante la venta o liquidaci6n de empresas 

que suspendieron operaciones o que ya no son viables; 

c). Organizar de manera e1'icáz las estructuras de ser.vicios Cfe ªP.2 

yo, y 1'ortalecer el núcleo básico paraestatal con el 1'in de aumentar -

su integración e incrementar su capacidad. exportadora.¡· 

d) Fusionar entidades por razones de racionalidad técnica y econ~ 

mica para conseguir un mejor aprovechamiento de recur.sos y capacidades¡ 
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e) Transferir a los gobiernos estatales empresas de importancia -

local y que estén-estrechamente relacionadas a sus programas de desa-

rrollo; y 

f) Aumentar la efectividad de las empresas paraestatales como in~ 

trumento de política económica. 

Es así que el Gobierno Federal ha autorizado desde diciembre de 

1982 y hasta octubre de 1986 la desincorporación.de 261 entidades de 

este sector (63" del total), de las cuales 206 eran empresas mayorita

rias, 42 entidades minoritarias, 4 organismos descentralizados- y 9 fi

deicomisos (21). 

Esto ha permitido que el sector industrial paraestatal actualmen

te cuente con 151 empresas concentradas en sólo 13 ramas de actividad, 

dentro de las que destacan la producción de azúcar con 52 entidades y 

la minero metalúrgica y siderúrgica básica con 49. 

Por consiguiente, el Estado ha dejado de participar en diversas -

actividades manufactureras tales como: 

Aparatos electrodomésticos 

Automóviles 



-Bicicletas 

Cemento 

Porcelana y loza 

ReCrescos embotellados 

Textil y. conCecci6n 

~· .-' •' 
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Además de laa anteriores awedidaa de desincorporaci6n ae han desa

rrollado instrumentos tendientes a loarar una reorganizaci6n del· aec-

tor. Por consiguiente laa empresas del sector están concentradas en su 

gran mayoría en 9 grupos industrialea que operan bajo el esquema ·de 

controladoras (22). 

Las controladoras son entidades destinadas a la realizaci6n de la 

planeaci6n y coordinaci6n operativa y adainistrativa de empresas que -

actúan en una misma rama o realizan actividades aCines o compleaenta-

rias. 

La Cormaci6n de estos grupos tiene un enCoque de desarrollo pro~ 

ductivo y no_ de ben~Cicio Cinanciero o Ciacal, ya que permite el lll&tle

Jo.seguro_de funciones operativas, cuando &te.presente ventajas·sobr.e 

la administraci6n individual. Tal ea el caso de Sidermex, Azúcar S.A.

de C.V., Diesel Nacional, Astilleros Unidos de Veracruz, Comiai6n Fed_!. 

ral de Electricidad, Comisi6n de Fomento.Minero, Fideicomisos de Mine

rales no Metálicos, Fetimex y Pemex. "La· cabeza del grupo puede ser·--
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una entidad productora, o bien ·una dedicada especialmente a funciones 

de direcci6n y aclmintsti:-aci6n del grupo. Esta, .por encargo del coordi

nador del sector, preside los 6rganos de gobierno de las entidades 

agrupadas y representa los·derechos corporativos" (23). 

Todas estas medidas· han hecho posible que el sector industrial -

paraestatal se oriente cada vez m§s en apoyo del proceso de reconver-

si6n industrial. 

E) EL PROGRAMA DE RECONVERSION INDUSTRIAL 

El Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Alfredo 

del Mazo G., compareci6 el 11 de noviembre de 1986 ante la LIII Legis

latura de la H. C§mara de Diputados, para informar sobre el Programa -

de Reconverai6n industrial y su impacto sobre las empresas del sector 

para~statal. 

Por la importancia que reviste los planteamientos del discurso -

del Lic. Alfredo del Mazo, reproducimos parte del texto que .. di6 el ti.,; 

tular. de la SEMIP ante los miembros de la citada Legislatura Y:donde -

señal6 la estratégia del desarrollo industrial a seguir; el signific~ 

do de la Reconversi6n y sus etapas, así como· las ramas que ser§n obje

to de modernización. 



-· 134 - . 

COMPARECENCIA 

1) LAS.CUATRO VERTIENTES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

Ya que el sector industrial paraestatal no es ajeno a los retos -

·de l~ planta productiva nacional, el proceso de cambio estructu~al ti~ 

ne coniO .objetivo la reconversi6n de .las mismas, es decir, su moderniz.! 

ci6n e incremento de productividad. 

La heterogeneidad que caracteriza a nuestra planta industrial, i~· 

pide la Corinulación y.puesta en marcha de políticas unidimencionales -

de cambio. Por ello, ha sido necesario diseftar lineamientos estrat6gi-

cos de acuerdo con la naturaleza de cada uno de los cuatro· grandes gr~ 

pos de industrias que conCorman el universo de nuestra estructura pro-

ductiva • Es por esta razón que la estrategia de c&111bio estructural 

propuesta actúa Cundamentalmente en torno a cuatro vertientes·: . 

.,... Reconvirtiendo.- Las ramas tradicionales, 

-·Articulando.- Las cadenas productivas, 

F~nt~do.-·El c~ecimiento estable de.1aa ramas modernas, y 

C~ando.~ Industrias de alta tecnología. 
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Las acciones de reconversión, que constituyen la primera vertien

te, se ejecutan en aquellas ramas cuya planta productiva es tradicio-

nal, con tamailos técnicamente inadecuados para competir y que presenta 

además rezagos tecnológicos. Entre ellas destacan: la siderúrgica, la 

industria azucarera y la textil. Igualmente la reconversión abarcará -

las ramas de fertilizantes y equipo de transporte terrestre. La recon

versión es condición necesaria para incrementar su productividad en un 

nuevo esquema de competitividad internacional. Así, al proceso de mo-

dernización tecnológica, productiva y de organización de las empresas 

y ramas industriales, se le denomina reconversión industrial. 

La segunda vertiente, que comprende la articulación de cadenas -

productivas,. ae impulsa particularmente en ramas conformadas por plan

tas modernas y potencialmente competitivas, pero cuya consolidación se 

encuentra limitada por au escasa integración. Por ejemplo, para artic~ 

lar la producción forestal con la de papel, hace falta desarrollar nu~ 

vas plantas de celulosa. En estas ramas no ae pretende reconvertir. pl~ 

tas de celulosa sino integrar eficientemente la industria nacional. 

La' tercera vertiente del cambio estructural fluye en aquellas ra

mas donde las plantas se caracterizan por ser modernas, productivas y 

con te.enología avanzada como .la química,. la petroquimica y algunas de 

bienes de capital. Aqu1, la estrategia se concentra en asegurar un cr~ 
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cimiento estable y competitivo, mediante la aplicaci6n de diversas po

líticas industriales de fomento y regulaci6n. 

La creaci6n de industrias de alta tecnología,· cuarta vertiente 

del cambio estruct~ral, procura eliminar el rezago de nuestro país en 

el campo tecno16gico. Se iapulsa así la construcci6n de empresas en 

áreás ~amo la electr6nica, biotecnología y nuevos materiales. 

a) La reconversi6n y sus etapas. 

Cóntrarrestar los costos sociales es prop6sito y criterio funda

merita1 que-riae la política de reconverai6n industrial. Ya que esta i!!! 

pacta el empleo y las economías regionales. A fin de·reducir tales co~ 

toa, la instrui.entaci6n de la reconversi6n se guia por los siguientes 

principios: 

1.f Graduali8llO, para evitar un cB111bio drbtico. en· loa empleos d! 

rectos· e· indi~ctos que genera el sector .. y sobre el equilibrio_ econ6m! . 

co y socia1 de cada regi6n; 

2.- Concertaci6n con loa obreros, empleados y productores, del se.!:. 

tor primario, en su caso, a través de s~s organizaciones representati

vas¡ y 
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3.- Coordinación con los gobiernos estatales y municipales, así -

como con otras entidades del sector público relacionadas con cada rama 

y con el proceso general. 

La reconversión industrial como un proceso de modernización . tec.n2 . 

lógica, productiva y de organización de las empresas, implica actuar 

en cinco 6reas básicas en. el sector paraestatal. 

1) Modernización técnico-productiva. 

2) Modernización comercial. 

3) Capacitación directiva y de mano de obra. 

4) Saneamiento financiero. 

5) Programación de inversiones y crecimiento. 

- Moderniaación técnico-productiva. 

Con la modernización técnico-productiva se busca, entre otros pr2 

pós.i tos los siguientes: 

1.- Ajustar los tamaffos de planta a erecto de alcanzar eséalss -

competitivas de producción, lo que a su vez, puede implicar: la ampli~ 

ción de· la escala productiva, la liquidación de plantas .obsoletas o fu 

si6n para álcanzar tamaffos óptimos; 
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2.- Promover el desarrollo tecnológico, incorporando nuevas tecn~ 

logias, tanto a nivel de procesos como de productos; y 

3.- Adecuar la plantilla laboral al tamaño de planta.y a .los re

qu~rimientos para manejarla eCiciente y competitivamente~ 

- Modernización comercial. 

··La reconversión industrial por el lado de la of'erta implica la m~ · 

dernización técnico-productiva. Por el de la demanda y de la estruct~ 

ra ·del mercado, . supone modernizar la organizaci611' comercial de la·s em

presas para enrrentar el nuevo contexto de mayor.aper~a a la compe

tencia internacional; esto implica el desarrollo de estrategias comer

ciales def'ensivas, ante la racionalización de 1a protección al mercado 

interno así cc.mo estrategias of'ensivas para conc¡uistar mercados en .el 

exterior. 

De aqui la necesidad de desarrollar nuevos sistemas.con canales -

de comercialización más ef'iciente en el marco de una política de pre-

cios adec.uada. 
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Capacitación directiva y de mano de obra. 

La modernización técnico-productiva y con.ercial no puede rendir -

rrutos si no va acompañada de un aumento de la productividad del rac-

tor trabajo a nivel directivo; o de gestión, y a nivel de esmple.ados y 

obreros. 

Aumentar la productivióad, más que trabajar más, es trabajar me-

jor. Productividad es capacitarse más, organizarse mejor y disponer de 

tecnología moderna y de tamaños de planta sdecuados y ericientes. 

La capacitación es una inversión real en recursos humano·s y su r~ 

sultado se traduce en mayor productividad y en actitudes más rlexibles 

a la incorporación y desarrollo de nuevas tecnologías. Eate es. el sen

tido que la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Nacional 

Autónoma de México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología··y el 

Instituto Politécnico Nacional, entre otras instituciones de· educación 

superior en MÉxico, imprimen a sus programas en apoyo a la reconversión 

nacional. 

En el nivel directivo se deberá desarrollar· la i;laneación · estra1;! 

gica y sfstemas de evaluación y control •. En los distintos niveles.de -

trabajadores de planta y administrativos, los programas de capacitacion 
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para aumentar la productividad van acompañados de estimulas directos. 

En este sentido, la reciente Ley de Entidades Paraestatales que -

promovió la Secretaria de la Contraloria, ha rortalecido _la _capacidad 

de dirección es~ratégica de los órganos superiores y asegurado una el!:_ 

veda autonomía operativa y de gestión a los equipos directivos de las 

empresas. 

- Saneamiento financiero. 

La modernización técnico-productiva y comercial de las empresas -

paraestatales; se ha dificultado debido a un t'enómeno de endeudamiento 

excesivo que pesa fuertemente en la estructura de costos. Esto conduce 

a la necesidad de sanear financieramente a lás empresas como parte del 

proceso de reconversión. 

Esta medida, ejecutada ya en beneficio de varias·entidades, en 

coordinación con l.as Secretarias de Hacierada y Crédito Público y de 

Progr"l!lación y Presupuesto, implica asumir pasivos, reestructurar ade~ 

dos y. establecer compromisos especificas de pr.oducti vidad para reducir 

costos e incremeritar los ingresos propios. 
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- Programación de inversiones y crecimiento. 

La mod.,rnización técnico-productiva y el.·crecimiento.dinámico y 

sostenido ciel sector paraestatal icplican fortalecer de manéra priori-

taria sus programas de inversión y co~solidar la canalización ~e recu~ 

.sos internos y externos para estos propósitos. En síntesis, el elemen-

to dinamizador de un proceso de reconversión industrial como el que 

aquí se ha analizado, resu:.i.ta ser la propia inversión y el progreso 

técnico, que en el marco del Programa en marcha de Aliento y Crecimie~ 

to {PAC), adquier" su plena dimensión. 

Las ramas ). la& empresas sujetas al programa de reconver,.ión son: 

1.- Siderúrgica. 

Ya que el° sector· público c.oncent:ra más del 50% de la producción -

anual de acero, se ha impulsado la recc,nversión de la industria paree_!! 

ta'cal par .. compat:ibilizar la oferta naciona:.i. con la internaciona'i. y e!! 

. frentar la baja utilización de la capac.idad instalada, así como el ac.!:_ 

lerado ·desarrollo de materiales sus ti tu tos de acero. 

La modernización de ésta indt•stria se dá en sus tres dimensione&: 

ampliando la ·capacidad mediante nuevas inversion"s en Sicart:sa: moder-
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nizando ·la planta productiva de Altos Hornos de México y liquidando -

plan-.:as técnica y económicamente inviables (Fundidora Monterrey). Así 

mismo se lleva a cabo la reesi:ructur·ación del. grupo Sidermex. para -

conformar una empresa control.adora. 

2.- Industria azucarera. 

La agroindustria azucarera nacional, es una de las industrias ~ 

más antiguas. y más importantes del. país, el programa de reconversión 

industrial ae centra en la empresa Azúcar S.A. de C.V. la cua1 se or

ganiza como empresa controladora. 

3._- Fertilizantes. 

La industria de fertilizantes es un poderoso instrumento para 

realizar los programas de producción alimentaria ~ aumentar la produ~ 

tividad del campo, por lo que la empresa Fertilizbntes Mexicanos (FE! 

TIMEX) es considerada como prioritaria y fundamental. por tal motivo 

esta empresa está sujeta a reconversión. 

4.- Equipo de transporte. 

En la actualidad la empresa Diésel Nacional (DINA) participa con 
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el 80% del mercado de vehículos para transporte colectivo, con el 70% 

en camiones pesados de carga y es la única que í"abrica autobuses int~ 

gr·ales. 

Así mismo esta empresa ha logrado disminuir la dependencia tecn~ 

lógica y de insumos que caracterizaba a las empr<osas extranjeras que 

controlaban la rama. 

Por lo que respecta a la .f"abricación de equipo .f"erroviario y.pa-. 

ra el metro, la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril (CONC~ 

RRIL) es la empresa del Estado que provee de dicho equipo al psís. Es 

por lo anterior que revisten gran importancia los programas de recon

versión de ambas empresas. 

b) Articulación y f'omento. 

Por lo que respecta a las ramas que no estarán sujetás a un pro

grama de reconversión, sino más bien a un programa de articulación y 

'romento se encuentran la indu3tria naval y la petroquimica. 
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1.- Industria Naval. 

El sector naval está compuesto por los astilleros que construyen 

y reparan embarcaciones de trabajo, servicios, pEotroleroa y graneleros 

de 500 a 45 mil toneladas de peso muerto. Las 1110dernas instalaciones -

con que cuentan los astilleros paraestatales permiten aprovechar el P2 

tencial del mercado nacional. Por ello, la industria naval paraestatal 

requiere, más que un programa de reconversi6n, uno de consolidaci6n y 

Comento para integrar la cadena productiva. En este sector sobresale 

la empresa Astilleros Unidos de Veracruz. 

2.- Petroquínaica básica. 

La petroquímica básica a cargo· del Estado a través de Petr61eos -

Mexicanos, ha sido una rama en constante expansi6n, que ha cumplido un 

importante papel como proveedora de inswnos para un gran número de ac

tividades prioritarias. El avance qu6 ha tenido en ios últimos 20 años, 

y la dotaci6n favo1•able de recursos natural.es, la hacen una rama estr!! 

tégica para establecer una vinculaci6n eficiente con el extea·ior. 

Esta no es una rama en la que se deba realizar:un programa de r~ 

conversi6n. Como se ha seña¡ado, la p_roducción nacional. es eficiente y 
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competitiva; es necesario SÓLO dinamizar su crecimiento para que pueda· 

satisfacer la demanda nacional y disminuir progresivamente la necesi~

dad de importaciones. 

c) Fomento a industrias de alta tecnología. 

El.cambio estructural en el sector paraestatal comprende la mode~ 

nizaci6n y el aumento de la productividad en las ramas maduras e impu! 

sa la creación de nuevas actividades, entre las que destacan las indu& 

trias de alta tecnología. En especial, las acciones del sector indus

trial paraestatal Comentan el desarrollo de la electrónica y la biotec 

nología. 

El sector púbiico es el mayor con1prador nacional de productos ele.=_ 

tr6r.icos para industria y telecomunicación, así como de equipos de c6~ 

puto. Su demanda actual y la resultante de los programas de reconver-

sión y expansióro, serll un incentivo 1·undamental para apoyar la oferta 

nacional de productos electrónicos. El instrumento básico será la con

solidación de su pÓder de compra a través de compromisos específicos -

en el mercado nacional. 

La aplicación de biotecnología es la indus~ria estatal se concen-
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tra, en buena medida, en la rama azucarera a través de la utilización 

de nuevas técnicas de transformación genética para seleccionar mejores 

variables de caña. 

Por otra parte, para el impulso de las ramas de alta tecnología, 

el sector paraestatal cuenta con la contribución del Instituto de In

vestigaciones Eléctricas, el Instituto Nacional de Investigaciones N!:!_ 

cleares y el Instituto Mexicano d.el Petróleo, que operan con niveles· 

de excelencia reconocidos internacionalmente. 
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CAPITULO !V 

PROBLEMATICA INVOLUCRADA EN EL PROCESO DE RECONVERSION INDUSTRIAL: 

EL CASO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN MEXICO 

La :implantación del Programa de Reconversión Industrial está lim.!_ 

tado por una serie de características inherentes a la propia estructu

.ra industrial del país, entre las que se encuentran principalmente, -

las de tipo tecnológico y financiero. 

Por otra parte, la evolución de la economía mundial, la velocidad 

de su desarrollo, asi como las relaciones políticas y económicas de -

los paises industrializados con México, generan una serie de probl·e-

mas que af'ectan directamen.te no sólo a la industria, sino a la socie-'

dad y la economía nacional en su conjunto. 

Así mismo, el Programa de Reconversión Industrial, como todos 

aquellos relacionados con el desarrollo económico, no se ha tomado de 

una forma puramente racional, sino taobi.én ideológica y política, pri~ 

cipalmente en lo que respecta a los efectos sociales que provo~aría. 

Para la mejor ·comprensión de ·10 anteriorme;nte expuesto, :consider~ 

mos necesario explicar.los principales problemas involucrados enlamo 

dernización en la planta industrial. 
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A) PROBLEMATICA ESTRUCTURAL 

El patrón de desarrollo que siguió la economía mexicana a partir 

de 1940 generó seriar desequilibrios estructurales.· así como det'icie!! 

cias en el aparato industrial, con las siguientes características: 

- La industria se apoyó de manera preponderante en el mercado i!! 

terno a través de la sustitución de importaciones y de un esquema pr~ 

teccionista, ocasionando la existencia óe plantas de tamaño reducido 

y de baja eficiencia y productividad, con lo que se limitó su capaci

dad para competir en el mercado exterior. 

- El tipo de.industrialización operado, ocasionó una dependencia 

de carácter estructural, basado en la necesidad de importar maquina-

ria, equipo y materia prima, así como personal especializado indispe~ 

sables para el crecimiento industrial. 

- La producción se orientó de manera indiscriminada a la sustit_!:! 

ción de importaciones de bienes de consumo, sin propiciar un crecimie~ 

to más articulado de las industrias de bienes intermedios y de capi-

tal. Esto trajo como resultado el aumento de la producción de artícu 

los suntuarios y el que diversas ramas o industrias se hayan estanca

do, ocasionando desequilibrios importantes, en el aparato productivo. 
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Así, el sector manufacturero en su conjunto tenía en 1975 una e~ 

tructura productiva en donde la producción de bienes de consumo bási

co representaba gran parte de la actividad industrial, seguidos por -

la producción de ciertos bienes intermedios y encontrandose rezagada 

la producción de bienes de capital. 

El cuadro 4.1 refleja una alta participación de bienes tradicio

nales entre los que destacan la industria alimentaria (20.3%) y la -

textil. (9.1%). Las ramas química y productos metálicos tenían a su -

vez participaciones importantes. 

Por su parte, las industrias de maquinaria eléctrica, transporte 

y maquinaria no eléctrica, consideradas como las ramas modernas de 

las manufacturas, mostraban participaciones de menor importancia. 

- La industria mexicana se ha caracterizado por una estructura -

de mercado en donde existen grandes empresas oligopólicas, básicamen

te en las ramas de mayor crecirÍ'oiento, así como un gran número de pe

queñas empresas diseminadas que han logrado subsistir en condiciones 

precarias ( 1) , y que enfrentan grandes problemas entre los que se en-· 

cuentran: 

al Ineficaz gestión empresarial. 

b) Deficiente organización. 



CUADRO 4.1 ESTRUCTURA DE LA PRO.DUCCION MANUFACTURERA EN 1975. 

RAMA 

Alimentos 

Bebidas 

Tabaco 

Textil 

Vestido 

Calzado u cuero 

Madera y corcho 

·Muebles de madera 

Papel 

Editorial e imprenta 

Química 

Petroquímica 

Hule y plástico 

Minerales no metálic0s 

Industrias metálicas básicas 

Productos metálicos 

Maquinaria no eléctrica 

Maquinaria eléctrica 

Transporte 

Otras 

TOTAL 

PARTICIPACIOR EN EL PRODUCTO 
(") 

20.3 

4.8 

o.a 
9.1· 

2;8 

;1:3 

·4.a 
6.1 

10.7 

4.6 

5.2 

5.1 

1.3 

100.0 

FUENTE: SPP. (1979) IX Censo Industrial 1975. 
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c) Costos relativamente altos. 

d) Baja calidad de sus productos. 

e) Oneroso abastecimiento de materias primas. 

f) Limitada capacidad para obtener financiamiento._ 

Esto ocasionó que la mayoría de las industrias (micro, pequeña y 

mediana) compitan en condiciones de desventaja frente a las grandes 

empresas industriales. 

- El proceso de industrialización contribuyó a la concentración 

de la actividad económica en tres puntos del país: Valle de México, -

Guadalajara y Monterrey, propiciando una ubicación industrial de altos 

costos sociales (2). La concentración industrial, además de tener im

portantes efectos negativos sobre el medio ambiente, generó una des-

igualdad entre las grandes ciudades y las pequeñas, agravando así los 

problemas de marginación y desempleo. Al mismo tiempo ocasionó una -~ 

concentración del ingreso, que originó graves desigualdades entre tra 

bajadores y patrones. 

- El sector industrial paraestatal, aún cuando mostró avances im 

portantes no logró propiciar una.mayor integración del aparatp produ~ 

tivo. Se generáron proyectos sin relación con el resto de la economía 

y en ocasiones dentro del mismo sector paraestatal, propiciando además, 

que muchas de nuestras materias primas y del potenc·ial productivo ciel 
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país no se explotaran lo suficiente. 

B) PROBLEMA'l'ICA TE<.:NOLOGlCA 

Actualmente el Programa de Reconversión Industrial considera a -

la tecnología como el elemento principal de la evolución de la econo

mía mundial (3), a tal grado que el proceso óe desarrollo.que contem

pla y sus metas, se hallas fuertemente influidas por la rápida evolu

ción tecnológica de las industrias, sobre todo en aquellas considera

das con tecnología de punta y que de una u otra forma condicionan al 

resto de las ramas industriales. 

Dickson define a la tecnología como "un concepto abstracto que -

comprende tanto las herramientas y máquinas utilizadas por una socie

dad, como las relaciones mutuas que su uso implica" (4), sin embargo, 

el uso y desarrollo de tecnología, es algo mucho más amplio, más di

verso y difícil de precisar de lo que supone la definiciór; anterior. 

Para Rossetti, la tecnología es un recurso básico de producción, 

destacandola como "un elemento indispensable entre el capital y la -

fuerza de trabaje. La tecnologia está constituida principalmente por 

el conjunto de normas de acción que cief'inen el funcionamiento product!_ 

vo de la sociedad. Se trata del Know-How que se transmite de generación 



- 153 -

en generación acumulandose y evolucionando hacia rorma operacionales 

cada vez más soristicadas" (5). 

Por su parte el Know-How comprende los procesos de produ?ción, e~ 

tuaios de ractibilidad, análisis.de mercado, conocimientos de gestión, 

ingeniería básica, de detalle, de montaje, de control, de calidad; etc. 

El aspecto tecnológico es pues, un ractor determinante para el---

adecuado desarrollo de una empresa,independientemente cte·su tamaño 

Actualmente, México se enrrenta a importantes cambios, _en- la econ~ 

mía mundial y donde la tendencia general es la implantación de_- un nu~-

vo patrón tecnoló~ico industrial, que se caracteriza por _( 6): _ 

La sustitución de materias primas 

Altos grados de automatización; 

Modificación ue los esquemas productivos; 

Tendencia a la miniaturización de las plantas 

versas ramas de la activiciad industrial; 

Relocalizacién de las tareas y actividades· 

rarios; 

Empleo de fuentes diversas de energía; y 

Mayor respecto al medio ecológico, 
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Esta transformación afecta directamente a las industrias en aspes 

tos tales como: tipo y calidad de materias primas; velocidad y control 

de los procesos; productividad; calidad y uniformidad de los productos; 

instrumentos y métodos de control y administración de i.as &Ctividades 

productivas y comerciales; organización y gestión empresarial; nivele& 

y calidad rie empleo, entre otros. 

Los cambios que está sufriendo la industria y la tecnología a ni-

vel mundial han deteriorado signii'icativamente los términos ·de inter-

cambio y han incidido negativamente en nuestra capacidad de exportación, 

disminuyendo la captación de divisas y limitando nuestras perspectivas 

de desarrollo. 

Teniendo en cuenta esta situación, el gobierno mexicano empre~ 

de el programa de reconversión indus~rial con objeto de adaptar nues--

tro aparato productivo a las innovaciones tecnológicas y lograr así, -

una mayor calidad en los productos de exportación. 

Al respecto Dickson señala: 

·••• la ideología ha demostrado ser un instru 
mento extraordinariamente poderoso eri la historia 
del desarrollo social, porque ha difundido la idea 
de que la tecnología posee de alguna manera la ló 
gica objetiva interna que determina una progresión 
única de un estadio de desarrollo ha otro siguien
te (7). 
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Ahora bien, el desarrollo tecnológico se manifiesta desde dos pu~ 

tos de vista: 1) de sus erectos, y 2) de los f'actores de la producción 

(8). 

Respecto al primero, el crecimiento tecnológico se manifi~sta .. en 

dos formas: 

a) La creación de nuevos productos. 

b J Una mayor calidad de los productos existentes.·. 

. ~' 

.Desde el· segundo punto de vista el crecimiento 

nifiesta en tres formas principales: 

a) La creación de un nuevo proceso o de una nueva planta f'ísica. 

b) En el mejoramiento de la capacidad y productividad del .trabajo 

humano, mediante un mejor adiestramiento del obrero, del técni 

co, del profesional; y de una más eficiente preparación en los 

niveles directivos. 

c) En el más alto nivel de educación general de la población, ba-

se fundamental de la adecuada integración de los !'actores invo 

lucrados en el proceso productivo. 

Aún cuando el Programa de Reconversión Industrial busca una mayor 

productividad de las industrias, mediante .Pr!'Jgt•amas de adiestramiento 
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y capacitación a los recursos humanos de las mismas, es desde el punto 

de vista de los factores de producción (básicamente modernización e 

innovaciones tecnológicas)· como se pretenden darle competitividad y 

eficacia a nuestra industria. 

Sin embargo, la implantación de tecnología avanzada en la indus-

tria manufacturera mexicana, principalmente en· las micro, pequeñas y -

medianas industrias (ya.que son, éstos estratos los que generalmente se 

encuentran rezagados en cuanto a los avances tecnológicos y mejoras en 

la· optimización de los medios de producc·ión) se enfrenta a grandes obs 

taculos, tanto internos como externos. 

El proceso de industrialización adoptado por México, lo convirtió 

en un país permanentemente dependiente de tecnología, maquinaria, equ! 

po y materia prima así como el trabajo de los especialistas. Esta cre

ciente dependencia se acentuó a partir del actual sistema de "transfe

rencia unidireccional de tecnoiogia", que consiste en que la tecnolo-

gía fluye unicamente de los paises desarrollados a los subdesarrolla-

dos (9). 

Lo anterior, origina que la tecnología importada no siempre resul 

te apropiada a las necesidades ecqnómicas y sociales de nuestro pais, 

ya que la tecnología generada en los países desarrollados no es compa

tible con las costumbres, ·.formas de ser, pensar y escalas de valores -
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culturales·, de ·1os pa.íses en desarrollo. 

Al respecto Johnson comenta que la empresa transnacional no reall 

zará inversiones para desarrollar nuevas tecnologías que se adecúen a 

las condiciones típicas de los países en desarrollo (escases de capi-

tal y abundancia de fuerza de trabajo no calificada, sin educación y -· 

analfabeta), y que no puede esperarse: 

••• que invierta también, en el entrenamiento 
masivo de obreros de taller, empleados y especial 
mente, de ejecutivos nativos. De antemano tiene a 
su disposición una tecnología efectiva adecuada a 
la abundancia de capital y de trabajo calificado 
en los países desarrollados, así como un acceso a 
los mercados cte capital y de mano de obra califi
cada. Por tanto invertirá en la investigación tec 
nológica para la adaptación de su tecnología y eñ 
el desarrollo del trabajo calificado, sólo en la 
la medida en la cual tal inversion ofrezca un cla 
ro prospecto de ganancia (10). 

Así, los objetivos y marcos de referencia culturales para los que 

fue originalmente diseñada la tecnología, la hacen poco adaptable a --

las circunstancias· de los países importadores de tecnología. "Los paí-

ses·subdesarrollados están importando actualmente la llamada tecnolo--

gía moderna, aunque la palabra moderno, igual que la palabra progreso, 

significa lo que es moderno, y lo que es progreso para las naciones --

más ricas" ( 11). 
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Además, la época de revolución tecnológica acelerada que se vive, 

origina una creciente tendencia hacia.la complejidad de la tecnología 

generada en los países avanzados, conviertiendola en obsoleta en un -

período relativamente corto (12). 

Otro problema relacionado con éste último, es el de que las em-

presas extranjeras transfieren la tecnología con restricciones muy -

grandes en cuanto a patentes y permisos de explotación, ya que no tie 

nen ningún interés comercial en difundir su conocimiento productivo -

entre los competidores potenciales, limitando la posibilidad a los -

países en desarrollo de tomarla como punto de referencia para generar 

su propia tecnología (13). 

Por otra parte, la falta de cuadros técnicos capaces de asimilar 

la tecnología que se importa, ocasiona la permanente contratación de 

personal extranjero especializado. 

No obstante que en nuestro país se han logrado algunos _importan

tes avances en lo que se refiere a la investigación y desarrollo en 

diversas áreas de la cie~cia y la tecnología, se ha carecido de t.ina 

tradición científica y tecnológica propia cuya existencia es indispe!! 

sable para el desarrollo económico del país (14). 
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Un obstáculo que frena el desarrollo científico y tecnológico es 

e1 gran déficit de investigadores, ya que mientras en países como la 

U.R.S.S. y Estados Unidos existen 26 y 57 investigadores respectivame~ 

te por cada 10 mil habitantes, en México sólo se cuenta con 2 investi 

gadores por la misma cantidad de habitantes (15). 

Por otra parte, los empresarios de Canacintra señalan que el Pr~ 

grama de Reconversión Industrial se enfrenta al incipiente desarrollo 

tecnológico del sector productivo, además de que existe una falta de 

coordinación entre los centros de investigación, poca difusión de los 

trabajos realizados por dichas instituciones y un total desconocimien 

to de los mecanismos de gestión tecnológica. 

Al respecto Ruy Pérez Tamayo comenta: 

La ciencia en México tiene muchos problemas 
que se derivan en forma directa de nuestra es 

tructura administrativo-político-científica y de 
la época histórica en que no escontramos. Entre -
los problemas que la ciencia.en México conparte -
con otros países están la falta de una comunidad 
científica vigorosa y suficientemente diversific~ 
da, la escasa comprensión del público y de las -
autoridades de lo que la .ciencia es y para qué -
sirve, la muy escasa paraticipación de la inicia
tiva privada en el apoyo de la investigación cien 
tífica básica .• etc. (16) -
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Así, el gasto del sector privado destinado al desarrollo cientíi'i 

coy· tecnológico cubre solamente entre el 1°" y el 15%.del total de1 -

gasto nacional, mientras que los paises industrializados s.e alcanza e!! 

tre el 40% y el 70% (17). 

Ante el bajo desarrollo cie.ntlf'ico y tecnológico de nuestro país, 

el director de CONACyT.(máxiraa institución de coordinación y promoción 

de la ciencia y tecnología en México) H~tor lla,yagoitia, señaló que 1a 

industria nacional enf'renta la escasea de técnicos e ingenieros espe~ 

cializados, y que para.la reconversi6ny modernización de la industria 

".· •• sería una vergUerza tener que i111p<>rtar prof'esionales pera satisf'a

cer las necesidades. nacionales" (18). por lo que el éxito de1 programa 

de modernización se encuentra en manos de los ingenieros mexicanos. 

Respecto a la productividad de la ingeniería mexicana, el f'uncio

nario indic6 que es muy baja, de aproximadamente .el 35%. 

Por otra parte, existen diversos organisaos dedicados a Comentar 

la investigación en·nuestro país (19), los cuales no son suf'icientes -

para atender la demanda del sector productivo en la solución de sus -

problemas de desarrollo tecnológico (sustitución de material.es de im-

portación, aprovechamiento de sus productos y desperdicios y desarrollo 

de tecnologías a1ternas), ya que se siguen pagando al exterior regalías 
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relacionadas con el estudio y la solución de problemas tecnológicos. 

Es asi que ante la dificultad existente de generar nuestra propia 

tecnología, asi como de asimilar otras e innovarlas, nuestro país se -

ha convertido en un importados de tecnología, equipos y recusros huma

nos, asi como de productos manufacturados·. 

No obstante lo anterior, nuestro pais cuenta con una importante y 

diversificada base industrial (la segunda·de América Latina) la cual 

se encuentra subutilizada; trabajando al 50% de su capacidad y en alg~ 

nos casos -metalmecáni_ca y bienes de capital- a menores indices. 

C) PROBLEMATICA FINANCIERA 

La incapacidad para generar tecnología suficiente y acorde a las 

características de nuestra planta industrial, asi como la necesidad -

creciente de la misma, propician el tener que recurrir a la transfere~ 

cia de tecnología. 

Aunque para algunas personas la tecnología debe considerarse como . 

"parte del acervo cultural y de las aspiraciones naturales del hombre" 

(20) y no como valor de cambio, para otros "es un tipo de capital so--
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cial que, una vez creado por el proceso de inverei6n rinde un beneri-

· ·cio en la misma rorma que otras inversiones y requiere de un gesto --· 

continuado en el mantenimiento contra la depreciación" ( 21). 

Este último criterio ea el que prevalece en la actualidad, por 

lo tanto, la transrerencia de tecnología tiene un elevado costo que 

está mucho más al alcance de las empresas de· capi_tal extranjero que 

de la mayor parte de las industrias medianas y pequeilae de capital n_! 

cional. 

El tener que recurrir a la transrerencia.de tecnología ocasiona 

~aves desequilibrios rinancieros a las empresas y a nuestro país, el 

más importante es la disminuci6n que ocasiona en las .reservas intern!!_ 

cionales, las cuales son utilizadas para comprar los equipos, maquin!!_ 

ria y materia prima, así como para el pego de regalías y el trabajo ~ 

de.los especialistas que requiere una producci6n industrial avanzada. 

Tan sólo en el período 1980-1985 México gastó 24,803 millones de 

dólares en la compra de bienes de capital al exterior (22). Por su 

parte el mo'nto de erogaciones por concepto de transrerencia de tecno

logía, según declaraciones. del director de CONACyT "no se conoce,·pe

ro andamóe muy mal" (23). 
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Lo anterior agrava el problema de endeudamiento ·:externo: y :genera 

un desequilibrio en la balanza de pagos. 

Por otra parte, el programa de reconversión industrial.para poder 

llevarse a cabo, ·tanto en el sector industrial paraestatal co·mo ·en ias 

empresas del sector privado, requiere de elevados montos de capital. -

Tal cantidad de recursos se pretende obtener, según el programa, media~ 

te tres acciones: 

1) El proceso de desincorporación del sector paraestatal, median-

te la venta de empresas, fusión o transferencia de las mismas, permit! 

rá generar necesariamente algunos recursos. 

2) La inversión y participación de los sectores privado y so'<:iial! .y 

' .. - ' 

3) Por último de las negociaciones de financiamientos internacici-

nales ·(deuda externa). 

Es de ésta última acción, de.donde se pretende obtener·1a mayor -

parte de los recursos necesarios (3.2 billones de pesos de 1986 aprox! 

rnadamente) para poner en marcha las acciones de reactivación y modern! 

zación del sector paraestatal en sus áreas de siderúrgica, azucarera, 

~ertilizantes, autotransportes, naval y petroquímica básica. 
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En el caso de la industria privada, el programa no contempla los. 

recursos financieros a través de los cuales las empresas de este sec-

tor pueden adquirir maquinaria y equipos nuevos. 

Sin embargo -según un semanario capitalino- existe un documento -

elaborado conjuntamente por las Secretarías de Hacienda, Secofi, Semip, 

Bancomext y Nacional Financiera, en agosto de 1986 llamado "Programa -

de Apoyo Financiero para la Reconversión Industrial en México" y eh el 

cual "se trata de crear incentivos y apoyos que promuevan ese cambio -

estructural dentro de la organización y administración de las empresas 

y atender las necesidades financieras de la mode~nizaci6n de plantas y 

equipos, que permitan alcanzar los niveles competitivos deseados" (24). 

Dado que no se ha hecho público tal documento, no se conoce el monto -

destinado para tal fin. 

Es importante señalar que un estudio realizado por FOGAIN indi.ca 

que del. total de los.recursos utilizados por la industria pequeña y m~ 

diana en 1980, el 74% eran generados internamente, mientras que el 26% 

restante provenían del sector fin.anciero (25). 

Lo anterior demuestra -según dicho estudio- ·que la industria me

diana y pequeña es básicamente autofinanciable, y que cuando llega a -

necesitar crédito del mercado financiero, prefiere los créditos de cor 
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to plazo (básicamente de capital de trabajo) y que.los niveles de ende.!:!. 

damiento aumentan con el tamaño de las empresas. 

Así> en ese mismo año el 76%f'rl crédito contratado por la indus-

tria mediana y pequeña fue de corto· plazo y.el restante 24% de largo -

plazo. 

A raíz de la crisis de 1982 y de la nacionalización de la banca, -

los problemas f'inancieros de la micro, pequeña y mediana. empresa se 

agravaron a tal grado que la industria nacional entró en un período ere 

ciente de descapitalización., perdiendo así su característica de autof'i-

· nanciable. 

Actualmente la industria manufacturera, principalmente en sus es-

tratos micro, pequeña y mediana, enf'renta graves problemas financieros 

que la ubican en una de las peores situaciones de los últimos decenios. 

Las principales restricciones financieras son: 

Carencia de crédito oportuno y suf'iciente. 

Exceso de garantías reales o avales, que incluso llegan a ser S.!:!_ 

periores al monto del crédito. 

Exigencia de pago anticipado. 
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Altas tasas de interés acompañadaa de plazos cortos de revolven

cia del crédito. 

Así mismo, la deficiente orientación del ahorro por parte de la ~

banca nacionalizada y su desmedido burocratismo ocasionan trámites com

plejos que inhiben el acceso a los recursos financieros. 

Por otra parte, la· contracción del mercado interno, el efecto in-

flaciÓnario y la continua deva1uación del peso frente al dólar, dificu!. 

tan la planeación financiera de las industrias. 

Sin embargo, el Programa para el Desarrollo Integral de la-Indus-

tria Mediana y Pequeña contempla financiamiento a las empresas manufac

tureras en sus estratos ~icro, pequeña y mediana, a través del FOGAIN y 

de los Fondos Estatales de Fomento Industrial. 

El FOGAIN tiene destinado para 1987 un presupuesto de 324,000 mi-

llenes de pesos para apoyos crediticios. Los montos máximos de créditos 

por empresa vigentes pára.1987 son los siguientes: micro 55· millones de 

pesos, p~queña 520 millones de pesos y mediana 800 millones de pesos. 

Las bases bajo las cuales operará-el esquema financiero del FOGAIN. 

en 1987 se presentan. en el cuadro.4.2. 



1 l TIPO DE CREDITO 

i 1 
l. l 

1 Habilitacion 

CUADRO 4.2 ESQUEMA FINANCIERO BASICO FOGAIN 
1 9 8 7 

1 MONTO lllA PºL AZ 

l XIMO POR ZOllAS I y II 
CREDITO AllORT. 1 GRACIA 1 

l 1 1 

20.0 M 2 años 6 meses 

o 
ZONA III* Y R.P.** 
AMORT. l GRACIA 

! 
IDEM IDEM 1 o Avio $ 

!Oa ~ Refaccionario $ 

E. =t¡~l_,,<~m~a~.-'!--"e-==u~i¡;;.;;;o~)~~~~~~~-r-~..;:;..~•2~0-·•º:.....:.M~ . .,_~--'7.....;a~ñ~o~s'--!--=1~2~·~m~e~s~e~s~.;.-~-"'I~D~EM'"'--~-t--~-I-D_E~M~~-i
Refaccionario ¡ (Inst. físicas) 1 ·$ 25.0 M . 12 años 3 años 
Hipotecario 

1 Industrial 1 $ 15.0 M 7 años 18 meses 
1 Habilitación 

1 1 o Avío $ 180.0 M 3 años 6 meses 
1 < < Refaccionario 1 
1 'l 5a (maa. V eauioo) 1 $ 180.0 M 10 años 18 meses 
1 ~efaccionario 
1 !f 1 (Inst. físicas) $ 160.0 M 1 12 años 3 años 
1 Hipotecario 
l Industrial . $ 180.0 M 7 ai'íos 18 meses 

1 
Habilitación 
o Avío $ 300.0 M · 3 ai'íos 6 meses 

l ¡~ 
Resraccionario 

1 ·(maa. V eOUÍOO) $ 300.0 M 10 ai\os 18 meses 
1 il Refaccionario 
1 (Inst. físicas) $ 200 •. 0 M 

1 
12 ai'los 

1 
3 ai\os 

1 Hipotecario 
l l lnsuatrial $ 250.0 M l 7 años 1 18 meses 

* En III-A s6lo se concede crédito de habilitación o avío. 
** Resto del país.· 

5 años 

1 IDEM 1 1 

i 1 
1 2 años 1 

l 1 
7 años 1 

1 
1 

5 ai'íos 

1 5 años 

1 2 ai'íos l 1 
1 7 afies 1 

¡ . ! 
5 años 1 
5 ai'los 

FUENTE: SECOFI. Industria mediana y pequeña. Boletín· mensual, número· 6, México 1987. 

1 año 
.1 

IDEM 1 

6 meses 1 
1 

1 aña 

! 1 año 

l ai'ío ¡ 
6 meses 1 

1 año 1 

l ai'lo· l 
l·año 
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Respecto a las bases de operación, los industriales afiliados a 

CANACINTRA se quejan de que la zona III-A, donde estan comprendidas 

24,848 micro, pequeñas y medianas industrias (39.5% de las empresas 

afiliadas a la cámara) y que dan empleo a más de 745 mil trabajadores, 

no son sujetas de crédito preferencial ante el FOGAIN (26). 

Lo anterior obedece .a que la zona III-A que comprende al Distrito 

Federal y ·52 municipios del Estado de México, está considerada como z~ 

na de ordenamiento y regulación, por lo que sólo se le concede crédito 

de habilitación y/o avío. Sin embargo señalan que: 

El plazo de pago afecta más drásticamente los: 
·financiamientos refaccionarios, pues la mayoría de 
los casos se tiene que empezar a pagar antes de -
que la empresa obtenga ingresos por esas nuevas in 
versiones. Las.tasas pasivas estimulan la especula 
ción: lss empresas que ahora ganan dinero lo haceñ 
cada vez más por manejo financiero que por opera-
c ión (27). 

El FOGAIN no es el único canal de apoyo crediticio para la indus~ 

tria ·micro-., pequeña y mediana, se cuenta además con el FOMIN el cual -

aporta capital de riesgo en las empresas, en calidad de socio tempo,al 

y el FONEI, que apoya el equipamiento de las empresas. 

Existen además los Fondos Estatales de Fomento Industrial-, esta--

bleci.dos conjuntamente ·por Nacional ¡;'inanciera y diversos estados de .,. 
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la República desde junio de 1983, los cuales se han constituido bajo -

el régimen de f'ideicomisos. 

Dichos f'ondos tienen como objetivo otorgar garantías en f'avor de 

las sociedades de crédito, en los f'inanciamientos de avíos y/o ref'ac-

cionarios que ~oncedan al sector micro industrial, solucionando así, - . 

los problemas que enfrentaba al carecer de f'ondos suf'icientes· que res"

paldaran los créditos solicitados. 

Sin embargo, to_dos los anteriores apoyos :financieros estaban con

dicionados· a la obtención de los préstamos que la Banca Internacional 

otorgaría a México. En consecuencia el programa de r,econversión indus

trial estáría f'renado por la a.usencia de recursos :financieros, princi

palmente externos, los que serían canalizados a la reactivación.econó

mica (PAC) y a los proyectos de modernización de las industrias parae~ 

tatales_y pri~adas. 

Ante la renuencia de la Banca Internacional de conceder más créd! 

tos a-México·~ino se les garantizaban los pagos (28), se llegó a plan

tear la neces~dad de utilizar las reservas internacionales del Banco ·

de· Méxic~, con objeto de amo_rtiguar l.a f'al ta de recursos y poder tran!! 

f'erir crédito al sector· privado, Final.mente, el 20 de marzo de 1987 el 

Gobierno Federal f'irmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional 
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(F.M.I.) a través del cual obtuvo un ·crédito de ,7,700 millones de dóla

res bajo insólitos términos (29). 

Así, las políticas crediticias de los organismos internacionales 

(Fondo Monetario Internacional_. Banco Internacional de Reconstrucción.y 

Fóment~, y Banco Interamericano de Desarrollo) que supuestamente deben 

apoyar a los países en desarrollo, no son favorables para estos últimos·. 

Los créditos se les conceden con una serie de condiciones que van más 

allá de las puramente financieras. Tales créditos se ies conoce como 

"créditos· atados" y ocasiónan una serie ¡le consecuencias para los pai-

ses deudores, ya que se ·ven obligados a adquirir productos que se :f'abr.!_ 

can en los países avanzados. 

Aparte de aumentar la dependencia :financiera (deuda externa), los 

países en desarrollo aumentan a la vez se dependencia tecnológica, ya -

que la maquinaria y equipo que adquieren trae incorporada la .tecnología 

de los países desarrollados. La necesidad de refacciones necesarias pa

ra mantener en operación la maquinaria que se compró, acentúa y prolon

ga dicha dependencia. 

En consecuencia, las políticas condicionantes de los ·créditos obli 

gan a los países en desarrollo a adoptar sistemas tecnológicos y econo

micos ajenos a sus intereses y contrarios a sus necesidades, con lo que 

se ve limitado su desarrollo económico. 
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La ·inversión extranjera comp1ementa e1 marco general de sometimie!! 

to f'inariciero a través de 1a tecno1ogía. La. inversión extranjera, no es 

e1 producto de 1os deseos e intenciones de 1os pequefloa inversionistas 

extranjeros de destinar sus ahorros a emprender un negocio en nuestro 

país, sino que se trata de inversiones tipicamente 11c>nopo11sticas, es 

decir, de inversiones que corresponden a gigantescas e911>resas mu1tina--

cionales ·que :f"orman. ·enormes cong1omerados con 'f'ilialea en muchos países 

de1 mundo. 

Las empresas transnaciona1es contribuyen en gren·medida a agravar 

·1a si tuaci6n de dependencia mediante 1a manipu1aci6n de . la inversión y 

la tecnología. 

De acuerdo con la Subsecretaría de Regu1ación de Inversiones Ex--

tranjeraa y Trans:f"erencia de Tecnol.ogia de la SECOFI, 1a inversi.6n ex-

tranjera en México está concentrada en s6lo siete paises (véase cuadro 

4.3) ~ 

Dicha inversión está concentrada en aque11as r8111lB·conCiguradas c2 

-mo 111'8 ·rentab1és. El cuadro 4.4 nos muestra las rBllllB en donde se dest! 

n6 1a inversión extranjera e~ 1985, destacando por su iÍllportancia la e~ 

bricaci6n de vehículos automotores; productos medicina1ea,y maquinaria 

y equipo no eléctrico correspondientes a la industria -.anuf'acturera. 



CUADRO 4.3 PRINCIPALES PAISES CON INVERSION EXTRANJERA EN MEXICO 1985. 

P A IS .aNTO ACUMULA PARTICIPACION 
DO (llILLOllBS- EN EL TOTAL 
DE PESOS) '") 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 365,076 59.83 

SUIZA 60,387 9.89 

ALEMANIA FEDERAL 56,976 9.33 

.JAPON 32,297 5.29 

CAMADA 16,951 2.77 

INGLATERRA 16,220 2.65 

FRANCIA 14,680 2.40 

TOTAL 562,588 92.16 

FUENTE: Banco único de datos sobre inversiones extranjeras y transfe

rencia de tecnología. SECOFI, Boletín Academia de Economía, -

N• 2, Abril-Junio 1987. 



CUADRO 4.4 RAMAS EN DONDE SE CONCENTRO LA INVERSION EXTRANJERA EN 
MEXICO 1985. -

RAMA 

VEHICULOS AUTOMOVILES 

SERVICIOS FINANCIEROS 

COMERCIO 

PRODUCTOS MEDICINALES 

MAQ. Y EQ. NO ELECTRICOS 

PROD~CTOS CARNICOS Y LACTEOS 

COMUNICACI_ONES 

SERVICIOS PROFESIONALES 

OTRAS INDUSTRIAS QUIMICAS 

CARROCERIAS Y PARTES AUTO. 

QUIMICA BASICA 

ARTICULOS DE PLASTICO 

TOTAL 

~ Aa.Jl.A 
DO (llILLOllBS 
DE PESOS) 

157,413 

53,946 

41,958 

36,943 

36,090 

22,251 

19,575 

18,830 

16,208 

13,615 

12,323 

PARTICIPACIOlf 

lllf- K~") 'IOTAL 

25.79 

8.84 

6.87 

- 6.05 

6.01 

3.64 

3.20 

3.08 

2.65 

2.36 

. 2.23 

2.01 

.72.73_ 

FUENTE: Banco único de datos sobre inversiones extranjeras y transfe-
- . 

rencia de tecnología. SECOFI, Boletín Academia de Economía, -

N2 2, Abril..Juni~ 1987. 
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Así mismo, resalta por su importancia la inversi6n destinada en -

servicios financieros, comercio, comunicaciones y servicios profesion~ 

lea. 

La gran ventaja. financiera que caracteriza a las empresas extran

jeras, se debe esencialmente, a su alto grado de conocimiento product! 

vo (que comprende los métodos de administraci6n, habilidades mercant! 

les y su gran desarrollo tecnol6gico) el. cual amplia su capacidad de -

lograr ganancias. 

Lo anterior las ha situado en las ramas más importantes del sec-

tor industrial y de otros sectores econ6micos de nuestro país despla-

zando a su vez a los empresarios mexicanos. 

Finalmente, la inversi6n extranjera funciona como un proceso de 

descapitalizaci6n, al remitir al exterior fuertes montos de capital 

disfrazados de transferencias de utilidades, asistencia técnica, rega

lías, pago por el uso de marcas comerciales, entre otros. 

El' .cuadro 4. 5 rios re1"leja lo anterior ya que de los siete países 

con mayores montos de inversión en México, s6lo Canadá logr6 obtener -

un saldo auperavitario al lograr mayores ingresos por concepto de ex~

portaciones. Los seis restantes erogaron mayores mo,1tos P.Or concepto -



CUADRO 4.S BALANZA COMERCIAL DE EMPRESAS CON INVERSION EXTRANjERA¡ SEGUN EL PAIS DE ORIGEN. 
1 9 8 s 

P A :t S BXPORTACIO PARTICI IllPORTACXO PARTJ:CI SALDO 
NBS (ll:ILLO PACJ:OI.- MES (ll:ILtO PACJ:ON- (•J:LLONBS DE 
NIS DI!: P! <;o DS DI!: Pi ('º PBSOS) 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 848,286 86.33 976,220 82.45 (127,993) 

SUIZA 2,590 0.26 29,040 2.45 (26,450) 

ALEMANIA FEDERAL 37,094 3.77 42,838 3.61 (S,744) 

JAPON 29,473 2.99 30,988 2.61 (i,516) 

CANADA 25,749 2.62 12,030 1.01 13,719 

INGLATERRA 5,120 o.52 13,202 1.11 (8,083) 

FRANCIA 685 o.os 11,338 0.95 (10,653) 

TOTAL .. MS.997 H.55 1,11s.ese 95.30 

Nota: .Laa cifra• entre parAnteaia indican va1orea neaativoa. 

FUENTE: Banco único de datoa sobre inversión extran.jera y traneterencia de tecno1og1a. SECOFI, 
Boiet1n, Academia de Econom1a, NI 2, Abril-Junio 1987. 
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de importaciones, obteniendo así saldos deficitarios que repercuten ne

gativamente en la balanza de pagos de nuestro país. 

La incapacidad económica del gobierno mexicano y de su planta in-

. dustrial de generar con sus propios recursos tecnología acorde a nues-

tras necesidades, contribuye a agrandar la brecha existente entre nací~ 

nes ricas y naciones pobres. 

En materia fiscal la situación no es nada alagadora, la compleji~ 

dad·-de las disposiciones fiscales; las elevadas tasas· impositivas; así 

como su forma de cobro inhiben el cumplimiento cabal de las obligacio-

nes tributarias a la vez que han fomentado el desarrollo de la llamada 

.ºeconomía subterránea". 

El actual esquema de incentivos fiscales a la industria.está cons

tituido-básicamente por los Certificados de Promoción Fiscal (CEPROFIS), 

los caules son docurnentos que permiten compensar impuestos federales 

-( ISR. IV!.. ISPT o impuestos i;ie importación) dependiendo del monto de 

lo invertido en maquinaria, equipo y construcción. 

La micro y la pequeña industria gozan de los mayores porcentajes 

de estímulos'!_52% y 39% respectivamente), dependiendo de su ubicación 

geográfica y del número de nuevos empleos que generen. 

,:._, 
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Sin embargo y a pesar que el 95% de los establecimientos indus-

triales del país pertenecen á estos estratos, el aprovechamiento de -

estos incentivos (y por lo tanto los mayores beneficios) han sido pa~ 

rala mediana y gran industria (véase cuadro 4.6). 

CUADRO 4.6 ESTIMULOS FISCALES 
Primer Semestre de 1986 

ESTRATO INDUSTRIAL -.mRODE VALOR DEL IJIVERSION 
AUTORIZA BSTDIULO APOYADA 
CIONES S llJ:LLONES S IULLONES 

Mediana y Grande 915 12,425.1 76,350.00 

Micro· y Pequeña 402 838.2 5,120.30 

TOTALES 1.317 13,263.3. 81,470.30 

FUENTE: SECOFI, Industria mediana y pequeña. Boletín mensual, número 8, 
México 1987; 

Se puede observar que del total de estímulos fiscales otorgados -

en el primer semestre de. 1986 a la industria manufacturera, el 94% co-, 

rrespondió a la mediana y gran industria y sólo el 6% a la micro y pe-

queña industria. 

. · .. ..--. 



- 178 -

Respecto al.n6-ro de créditos otorgados, la situación :fue casi -

similar; ya que de las 1,317 autorizaciones, el.70S f\.teron para los e~ 

tratos mediana y grande y el 3°" restante para la •icro y pequeña in-

dustria. 

Lo anterior eg consecuencia -según los industriales de CANACINTRA

de los complejos trámites y •ultip1es requi.sitos que entorpecen su acc~ 

so (30). 

D) PROBLEllATICA LABORAL 

· Uno de los principa1es argumentos con el que se ha impugnado al -' 

programa de reconversi6n industrial desde que se di6 a conocer, es sin 

duda, ·1os e:fectos sociales que generarla la introducción de tecnología 

avanzada en las industrias manu:factureras, tanto del sector paraesta~ 

tal como del privado. 
...s,."I. 

'·' 
Si bien la tecnologfa ha consegúido mejorar de modo signi:ficativo 

la salud y el nivel de vida de la pob1aci6n, y es parte J.mportante de 

de nuestro mundo social, la descon:fianza con respecto a su utilización 

proviene de la experiencia de los crecientes problemas sociales que -

trae aparejados. Los problelllBB asociados con ella son un resultado t8!!_ 
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to de 1a.naturaleza de la tecnología como del modo en que es .utiliza--

da (31) • 

. J:ientró de ·los principa1es destaca el deterioro del medio ambiente 

.y.el'agotamiento·de muchos recursos naturales no renovables •. Sin emba~ 

go, los mAs importantes (al menos para nuestro objeto de estudio) son 

las .. consecuencias que sobre el empleo y el trabajador ocasionan el vi-

vir en una sociedad industrializada y con altos grados de automatiza~ 

ci6n. 

Dickson.señála que una de las.consecuencias más evide~tes de vi--

_vir en una sociedad' industrializada consis.te en que al trabajador se·-

le aparta del proceso político y queda al margen del-control sobre los 

procesos de·producci6n industrial (32). Por otra parte, la moderniza~ 

ci6n industrial modifica las relaciones hombre-máquina y hombre-hombre 

(33), además de transformar la vida socieconómica del trabajador y de 

su familia. 

La utilizaci6n de _tecnologías modernas limita las posibilidades 

de generar empleo para la creciente poblaci6n, así mismo, aumenta la 

posibi'lidad de disminuir los empleos ya existentes como consecuencia 

de la sustitución de técnicas tradicionales basadas en·e~ trabajo y de 

otras formas de 'producc.ión a pequeña escala, por unas técnicas indus-
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triales basadas en el capital (34).· 

La desconfianza entre los trabajadores de la industria manufactur~ 

ra nacional no es para menos, ya que aún cuando el programa de reconve~ 

·sión industrial plantea como reto crear un millón de empleos anuales·d!;! 

rante los próximos quince años, la realidad demuestra lo contrario. La 

·reconversión industrial ha producido como efecto inmediato, el desempleo 

masivo tanto en empresas del sector paraestatal, como del privado (35). 

Los ejemplos más sobresalientes son los cierres de Fundidora de 

Hierro y Acero Monterrey y.'. Dina-Renault; en la primera se· afectó a 

15;000 obreros aproximadamente, 'incluyendo a los de las empresas que de 

pendían de ella (36), por su parte en Renault los obreros que se liqui

daron fueron 3,000. 

Así mismo, importantes ramas industriales han llevado a cabo ·desp!_ 

dos masivos de personal. La industria automotriz ha despedido a más de 

25,000 obreros como consecuencia de su rápida modernización; en la in--

· dustria eléctrica la automatización de plantas generadoras y subestaci~ 

nes han desplazado a cientos de trabajadores; en la cementera se han -

despedido a 5,000 personas; en_·1a siderúrgica a 20,000 y en la industria 

eléctrica y ferrocarrilera a 40,000 (37). 
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Por su parte, la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril en 

su programa de reconversión, contempla el despido de 1,147.·.obreros de -

base y un número indeterminado. de eventuales. 

La empresa que mejor ilustra las consecuencias de la reconversión 

industrial es Teléfonos de México, en donde la modernización de sus si!! 

temas de trabajo así· como la digitalización del sistema se ha ·11evado a 

cabo· sin la participación de los trabajadores •. 

En Ferrocarriles Nacionales, el proyecto de modernización tiende a 

la "formación de un nuevo tipo de obrero denominado 'obrero universal', 

cuya característica será la de saber tres o más especialidades" (38). 

En consecuencia, ·la sustitución de los métodos basados en "uso in

tensivo de trabajo" por _otros basados en el "uso intensivo de tecnolo-

gía" requiere de las empresas industriales, ·además de fuertes inversio

nes, de la utilización de un número reducido de trabajadores altamente 

·calificados. 

No obstante que el programa de reconversión tiene como propósito 

fundamental contrarrestar los costos sociales ocasionados por la moder

nizac:ión tecnológica mediante la concertación con los obreros,.· emplea-

dos y productore·s, así como entre los industriales y el gobierno, el lí 
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der del Congreso del Trabajo Francisco Hernández Juárez~ declaró que 

por lo que respecta a Fundidora Monterrey no se dió tal concertación 

(39). 

Por su parte, el titular de la Secretaría de Energía Mlnas e.-In--

dustria Paraestatal señaló: 

cuando en parte del diálogo que sostivimos con 
los.trabajadores de fundidora para analizar el pro
blema de la empresa ••• (se les planteó) que la so--. 
ciedad mexicana (no) podía subsidiar en aproximada
mente entre 12 y 14 millones de pesos por trabaja-
dar de fundidora, para que la planta pudiera seguir 
operando, lo pusimos en la mesa y los compañeros -
del sindicato comprendieron (sic), no quiere ésto -
decir, que facilmente aceptaran ••• (40). 

El despido de trabajadores se ha .hecho más notorio en empre.sas del 

sector paraestatal •. Con el pretexto de modernización y recionalización 

de los recursos, el gobierno demuestra una tendencia a revisar la pla~ 

ta de personal (con los consecuentes despidos); los tabuladores sala--

riales;- el sistema de prestaciones soc'iales; así como reglamentar la -

definición de los puestos. 

De esta manera se han despedido a los trabajadores, dispersandose 

y perdiendose la fuerza de trabajo calificada. 
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No obstante que a los obreros se les ha indemnizado por arriba de 

lo estipulado en la Ley Federal de1 Trabajo (41), .el gobierno busca 

con estas medidas destruir organizaciones sindicales y buscar eventua! 

mente un nuevo grupo de trabajad.ores sin la conciencia avanzada que c~ 

racteriza a mUchos sindicatos existentes. Así, el gobierno ha abierto 

nueyas plantas con nuevos trabajadores, pero con menores prestaciones· 

. y conquistas en los contratos colectivos de trabajo. 

Las consecuencias de la reconversión industri.al s.on conocidas por 

"los sindicatos y sus líderes obreros, sin embargo, no han encontrado -

una estrategia que los proteja de los.efectos negativos de la moderni

zación. 

"Por otra parte, el sindicalismo mexicano (entiéndase CTM) no tie

ne una tradición de lucha de resistencia al capital. El encuadramiento 

de la clase obrera dentro del partido oficial (PRI) y su origen como -

pilar fundamental de apoyo a la política del Estado, han hecho que sus 

movimientos no vayan más allá de las meras reinvindicaciones salaria-

les y gremiales. 

La obstaculización del progreso tecnológico es considerada por el 

gobierno como algo reaccionario. Los mecanismos que éste utiliza en la 

solución de los conflictos que interfieren en su política de moderniza 
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ción van desde el control del movimiento sindical a la represión de -

los mismos. 

Dentro de las formas políticas utilizadas para contener las demS!! 

das obreras se encuentran: 

Apoyo de líderes charros o imposición de los mismos. 

Desconocimiento de huelgas. 

La política cetemista de corrupción, división y colaboracionis-

mo ~on el Estado. 

Reformas legales y políticas. 

La tecnología de la sociedad occidental ha lle 
gado a incorporar, tanto la explotación de los hom= 
bres como la.del medio ambiente natural, explotación 
que ha caracterizado al sistema político dentro dei 
cual se ha desarrollado. La innovación tecnológica 
sigue siendo utilizada por el capital para mantener 
y aéreéentar su dominio sobre la fuerza de traba-
jo (42). 

A su vez,. los industriales afiliados a CANACINTRA señalan que la 

estructura legal-laboral no responde a las características del entorno 

socieconómico actual y que las empresas cada vez tienen menos posibil! 

dades de contar con personal idóneo como consecuencia del bajo grado -

de capacitación y adiestramiento de los trabajadores •. 
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Por otra parte, las innovaciones tecnológicas siguen concentrand2 

se en el sector industrial descuidando al sector agrario, esto se ha -

traducido.en una migración de la población rural que abandona su tie

rra para dirigirse a las ciudades con mayor actividad industrial en -

busca de trabajo. 

El cuadro 4. 7 nos muestra como las entidades denominadas "atraza

das" (11 estados del país) tienen una participación insignificante en 

el empleo y que sólo 9 estados generan el 77.Z% del empleo manufactur~ 

ro. 

Así, la reconversión industriales.-la respuesta del Estado para 

salvar al gran capital y superar la crisis. Busca optimizar recursos 

para producir con productividad y eficiencia, pero todo orientado al 

incremento de las utilidades y ganancias y no al mejor reparto de la 

riqueza nacional hacia los sectores más necesitados. 

Lo anterior puede agravar la desigualdad social y el empobreci-

miento de las masas, originando en un futuro inmediato graves conse~ 

cuencias sociales al Estado y a su sistema de control. 



ENTIDADIIB 
RELATIVAICEllTE 
DESARROLLADAS 

Distrito Federal 

México 

Nuevo León. 

Jalisco 

Coahuila 

Veracruz 

Puebla 

Chihuahua 

Guanaju~to 

TOTALES 

CUADRO 4.'l ESTRUC'!'URA REGIONAL DEL EMPLEO, 1980. 

PARTICIPACIO!t 
EN EL EMPLEO 

MANUFACTURERO 
(S) 

28.9 

16.0 

a.o 

6.8 

. 3.9 

·3.9·· 

3.8 .e· 

;~2 

2.7 

77.2 

ENTIDADES 
INTERMEDIAS 

San Luis Potosí 

Hidalgo 

Baja California N. 

Tamaulipas 

Michoacán 

Sonora 

Yucatán 

Qué~étaro 

Du~ango 

Sinaloa 

Morelos 

Oaxaca 

PARTICIPACION 
EN EL EllPLEO 

MAHUFACTURERO 
(S) 

1.9 

1.9 

l.8 

l.8 

1~6 

L3 

1.2 

1.2' 

1.1 

1.l 

18.1 

ENTIDADES 
ATRASADAS 

Tlaxcala 

Guerrero 

Nayarit 

Aguascalientes 

Zacatecas 

Chiapas 

Campeche 

Colima 

Baja California 

Tabasc9 

Quintana Roo 

PARTICIPACIOll 
EN EL EMPLEO 

llAHUFACTURERO 
(S) 

o.so 

0.60 

0.56 

0.52 

0.51 

0.43 

0.39 

0.28 

Sur o .. 27 

0.26 

o.os 

4.7 

NOTA: Se considera que una entidad está relativamente desarrollada si su aportación al producto r.e
bnsa al 2.5%; si la aportación está 1% y 2.5%. la entidad.es intermedia; finalmente, los estados 
atraiados son aquellos cuya aportación al producto es·inferior al 1%. 

~·UENTr:: SECOFI. Diagnóstico de la industria mediana y pequeña en. mexico. Serie temática indus.tria - . 
mediana y pequeña, número 2, México 1987; p. 15. · 
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E) COMERCIO EXTERIOR 

El sector externo constituye un factor clave que.condiciona el~-

crecimiento· económico de México dada su característica de país en vías 

de desarrollo y dependencia. 

Con objeto de comprender las circunstancias que de una u otra fo~ 

ma incidieron en la creación del programa de reconversión industrial, 

consideramos necesario señalar ·1a importancia de las manufacturas en -

el comercio exterior mexicano. 

Recordemos que el proceso de industrialización adoptado por Méxi

co originó la formación de una importante base industrial que ocasionó 

modificaciones importantes en la estructura del comercio exterior, pe-

ro que no fueron suficientes· para convertir a nuestro país en un expo~ 

tador de manufacturas. 

Además, la política de sustitución de iQportaciones no logró ava~ 

ces importantes en la producción de bienes de capital y materias pri-

mas industriales. Esto· ocasionó que una buena parte de estos bienes --

provinieran del exterior, condicionando el funcionamiento de la planta 

industrial ·a la importación de_ estos ·productos. 
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Por lo tanto, la posibilidad de inversión industrial descansa fun 

damentalmente en la capacidad de generar divisas para importar 1os bie 

nes de producción que requiere la planta industrial para desarrollar -

sus proyectos~ 

Lo anterior ocasionó que la estructura comercial de México se ca

racterizara por· la exportación predominante de productos primarios· (c~· 

fé, algodón, jitomate, azúcar y cobre) los cuales estaban sujetos a 

fuertes fluctuaciones, teniendo las manufactureras una participación 

minoritaria en la exportación. 

Por su parte, la.estructura de las.importaciones estaba constitu! 

da básicamente por los bienes intermedios y de capital. 

La pérdida dé capacidad para exportar bienes y servicios, ocasio~ 

naron la escasee de divisas suficientes para financiar nuestras impor

taciones, generando graves desequilfbrios en la balanza comercial. El 

déficit comercial manufacturero en el periodo 1977 a 1981, ascendió a 

46 mil millones de dólares (43). 

A partir de la década de los ochenta la estructura de la ·importa

ción de mercancías sufrió dos cambios importantes: el primero, es que 

algunos de los pri.ncipales productos primarios que se exportaban tales 



- 189 -

como maíz y trigo pasaron a importarse; y el segunáo y más importante, 

es que ·el petróleo .se convirtió en el principal producto mexicano de -

exportación, representando en 1983 el 76% de las ventas totales. 

La pérdida de compet.i ti vi dad de ios productos mexicanos en el me!: 

cado internacional (debido al poco interés de la industria transnacio-

nal ·y mexicana en la exportación), así como la caída de los precios 

del petróleo originaron una grave crisis del sector externo. 

La exportación de manufacturas no sólo no ha 
respondido a la política de estímulos, sino que a 
la tradicional falta de competitividad en precios, 
volumen y calidad se han sumado la escases inter
na de materias primas y los desequilibrios inter
sectoriales de precios que agudizan las dificulta 
des para vender al exterior. Al mismo tiempo, el 
propio estrangulamiento externo limitó las posibi 
lidades de expansión del sector industrial y coñ 
ello sus posibilidades de exportación (44). 

A partir de ésta .coyuntura el gobierno mexicano decide incorpora.!: 

se al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), con 

objeto de ingresar a la competencia internacional y depender cada día 

menos de los inestables mercados de petróleo y materias primas. De ahí 

que sea de gran importancia iniciar inmediatamente la modernización y 

reconversión de la industria nacional para que sea competitiva en el 

ámbito internacional. 
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1.- La industria manufacturera y el GATT. 

A partir del ingreso de México al Acuerdo General sob~e Aranceles 

Aduaneros y Comercio ( GATT) , la industria nacional tiene ·.:m reto impo!: 

tante:· hacerse mfts ef'iciente y· competi.tiva. 

Lo anterior no es fácil, ya que la industria nacional se.ha mant~ 

nido en un letargo auspiciado por el sobre-proteccionismo de la polít! 

ca industrial seguida en nuestro país: 

Por otra parte, México tuvo que hacer concesiones a los países 

miembros de dicho organismo multilateral antes de su ingreso. Tales 

concesiones permitirán el ingreso de 373 productos extranjeros·~ nues

tro país. El 4% de esos productos estará sujeto a permisos previos de 

importación u·cuot~s, pero de todas maneras podrá ingresar al territo

riorio nacioñal. 

Estos productos represent~n el 15.9% de las importaciones que 

efectuó nuestro país en 1985, con un valor de 1,888 millones de dóla-

res (45). Son 62 bienes de capital, que van desde al.imentos y bebidas 

embriagantes hasta petroquímicos, maquinaria, aviones monomotores y -

helicópteros. Varios de estos productos.ni siquiera se han podido fa-~ 

bricar en nues·tro país. 
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Por otra parte, la dependencia comercial de México con los Estados 

Unidos (con el que realiza el 70% aproximadamente de sus ·importaci.ones 

y exportaciones) se hizo más fuerte (46), debido a que del tota.l de con· 

cesiones realizadas ·el 60% fueron para el vecino país del norte;:. Lo ·an-:. 

terior demuestra el control hegemónico que Estados ·unidos· ti,e.ne. 'sobre· 

dicho organismo comercial. 

No obstan te, México tendrá trato favoral?le y especial. por P . .;rte de 

los miembros del GATT dada su característica de.país en vías de desarr~ 

llo. Por lo tanto tendrá derecho a lograr los objetivos de sus plan.es -

económicos; de industrialización y comercio y a proteger a la industria 

prioritaria· del país. Así mismo, podrá mantener la soberanía sobre el -

u·so de sus energéticos y controlar su ·agricultura (47). 

Dentro de los logros que nuestro país obtuvo se encuentran el im--

p~esto de hasta 75% que se aplicará a los productos de importación que 

compitan con.desventaja para los nacionales. Tales impuesto se reduci-

rá paulatinamente, de modo que en 1994 sólo sea del 50%. 

La política de liberación de importaciones se ha llevado a cabo en 

forma muy acelerada, sin instrumentar mecanismos de defensa .a la indus-

tria mexicana contra las prácticas desleales del comercio. Es inegable 

el hecho de que los países industrializados siguen protegiendo sús in--
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dustrias con impuestos no arancelarios y medidas similares (48) y co

mo 'señalara López Portillo "el dumping y las prácticas comerciales des 

leales están a la orden del día en.todos sus ámbitos. Son los podero-

sos los primeros en infringir las reglas del juego del comercio inter

nacional, en no definir códigos de conducta, o en modificarlos a su -

conveniencia" (49). 

Existe otra situación que hay que tener en consideración. En un -

artículo reciente denominado "El cambio en la economía mundial", Peter 

F. Drucker señala que la economía mundial ha cambiado en su fundamento 

y en su estructura y que tales cambios son irreversibles. Los tres CB!!! 

bios fundamentales son (50): 

. 1) La economía de los productos primarios (básicamente agromine

ros) se ha ."desenganchado" de la.economía industrial. 

2) La producción industrial se ha "desenganchado" del empleo. 

3) Los movimientos comerciales han sido sustituidos por los ·movi-

mientos de capital (flujos monetarios internacionales) los cuales se ~. 

han convertido en la fuerza motriz de la economía. 

El primer cambio signi:f'ica que los países industrializados cada -

día dejan.de utilizar productos y procesos de alta densidad de materias 
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primas (51). En consecuencia, las materias primas que exportan los paf 

ses en desarrollo (entre los que se encuentra México) tienden a perder 

mer.cado y cotizarse a precios bajos en relación con las manufacturas y 

los servicios de alta tecnología. 

El segundo cambio se ·refiere a la importacia que estan alcanzando. 

las pequeñas y medianas industrias, las cuales tienden a observar un -

mejor desempeño en utilidades, posición de mercado y competitividad i~ 

ternacional. ·En tales empresas la producción basada en el "uso intens.!. 

va de trabajo" está siendo desplazada por aquellas ramas de ··.•uso inten 

sivo de tecnología". 

A su vez la industria manufacturera está sufriendo cambios en su 

núcleo tradicional (bienes de consumo, intermedios y de capital) y en 

sus nuevas ramas ( farmacos, telecomunicaciones'· instrumentos de proce

samiento de información y análisis). 

Al respecto Peter Drucker señala que por sus características y su 

posición en la economía internacional estos dos grupos son diferentes. 

Los productos del núcleo tradicional se importan o exportan como pro-

duetos y se contabilizan en la balanza comercial.· Por otra parte, los 

productos que no pueden contabilizarse adecuadamente en la balanza co

mercial son los productos de las industrias de información, ya que pu~ 
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den ser exportados o importados como productos o servicios (52). 

En consecuencia, loe ingresos por c 0 ncepto de exportaciones "inv!_ 

sibles" serán mayores en los principales países desarrollados que sus 

exportaciones de bienes materiales dentro de 20 años. De ahí la. impor

tancia del gobierno de Estados Unidos de lograr la inclusión de ·los -

servicios (transporte, banca, seguros, telecomunicaciones, publicidad, 

~onsultoría, procesamiento de datos, etc.) en las listas de activida-

des económicas del GATT. 

Lo anterior no es una buena noticia para México dada la situación 

actual de su economía. 

La influencia y el peso relativo de la economía no~teamericana ha 

llegado a ser de tal magnitud que nuestro desarrollo económico se ace

lera o se retrasa de acuerdo con la política de loa Estados Unidos. 

Por si és.to fuera poco, los industriales de c.AN"CINTRA séñalan -

que la falta.de competitividad de los productos mexicanos se. debe a: 

a) Proceso productivos y de comercialización obsoletos• 

b) Desconocimiento de los costos relativos a nivel internacional 

y nacional, con lo cual se ignora la competitividad en cuanto a costo 
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de los productos nacionales. 

c) Desconocimiento de la oferta potencial existente para abaste

cer grandes pedidos en el mercado externo. 

d) Deficiencias de los servicios y la infraestructura de trans-

porte que se traducen en retraso en las entregas y deterioro de losc

productos (por ferrocarril apenas se transporta el· 10% de la carga t~ 

tal). Por su parte los servicios de aerotransporte tienen un alto ces 

to, por lo que su par.ticipación es insignificante. 

Por lo que respecta al fomento de las exportaciones, los indus-

triales poco saben de las líneas de crédito que ofrecen otros países, 

así como de ),as posibili.dades de exportación en condiciones preferen

ciales, por lo que estos mecanismos son subutilizados. 

A su vez los estímulos para la exportación son mínimos ·Y ··están. -

poco diversificados; el financiamiento a la pre-exportación es ·in!iiufi 

ciente. y poco ágil. Por último existen restricciones innecesarias qu.e 

obstaculizan el adecuado funcionamiento del programa de importación -

temporal para exportación• 

Este es el panorama que actualmente enfrenta la industria manu--

· facturera nacional para poder llevar a cabo el Programa de Reconver--· 

sión Industrial y producir en un contexto de competencia internacional. 

'•'" :: .. · 
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NOTAS Y REFERENCIAS 

CAPITULO I. LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN MEXICO. 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 

(5) 

"Actualmente las naciones más tradicionalmente capitalistas recurren 
por lo menos a un esbozó de planeamiento al programar sus in~ersio= 
nes públicas y al fijar su legislación económica. Recíprocamente, -
ningún economía capitalista real abandona por completo las fuerzas -
del mercado. Ni en los países socialistas más ortodox_os se encuentra 
la planificación integral ya que por -lo meno.e algunas decisiones ec2 
nómicas, particularmente en lo relacionado con el consumo, escapan -
al control central del gobierno. El mundo real se compone de mezclas 
de planeamiento y de sistemas de mercado. Las proporciones de la me~ 
cla varían según los regímenes económicos pero, los sistemas nunca -
se sustituyen por completo". IPEA. Programa de a9ao economica dogo
verno. Río de Janeiro, Ministerio do Planejamento e Coordena9ao Eco
nomica, Documentos IPEA, Núm. 1, 1964. Citado en José Paschoal Rosee 
tti, Introducción a la Economía, enfoque latinoamericano. México, -= 
Harla, 1982, p. 245. 
Ibid., p. 292. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 25, 
párrafo tercero. 
Arthur Seldon y F. c. Pennance, Diccionario de economía. España, 
Oikos-Tau, 1968, p. 497. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 25, 
párrafo séptimo. 

(6) A las actividades económicas también se les conoce como sectores eco 
nómicos. Así se habla de sector primario, secundario y terciario. Pa 
ra fines de éste inciso se maneja el término de actividades econónii= 
cas, posteriormente se les denominará sectore.s económicos con el ob
jeto de manejar correctamente las cifras presentadas. 

(7) Rossetti, ob. cit., pp. 300 y 302. La devisión de la actividad econó 
mica nacional en primarias, secundarias y terciarias, puede traer ...:::: 
aparejadas discusiones sobre ia probabilidad de encontrar casos en -
que -no puedan claramente referirse a una u otra actividad como en el 
caso de la minería y el petróleo que son actividades extractivas. En 
el margen no existe posibilidad de distinguir a que división pertene 
cen, pero dichos casos pueden ser poco relevantes para invalidar las 
subdivisiones anteriores. Así mismo, las actividades que conforman -
cada.división fueron tomadas del X Censo General de Población y Vi-
vienda, 1980. Resumen general, volumen II; México, SPP, 1986. 

(8) "Tradicionalmente, la minería se clasifica conio una actividad propia 
del sector primario. En México, sin embargo, esta actividad tiene un 
elevado indice de integración vertical. A tal grado se ha dado-su i!!. 
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tegración que es difícil distinguir donde termina la actividad pri 
maria y donde empieza la segundaria". Secretaría del Trabajo y Pr~ 
visión Social, Programa Nacional de Capacitación y Productividad -
1984-1988 (México, 1984), p. 35. · · 

( 9) "Se trata por lo demás de un grupo de actividades generalmente con 
sideradas como inducidas por el desarrollo'pero incapaces de crear 
desarrollo por sí mismas (con la excepción de la actividad turísti 
ca de •exportación• , que dada su p'equeña magnitud está incapacita= 
da para desempeñar un papel preponderante a nivel global)". Julio 
Bol tvinik y Enrique Hernández, "El origen de la crisis industrial:. 
El agotamiento del modelo de sustitución de importaciones. Un aná
lisis preliminar". En Rolando Cordera (comp.). Desarrollo y crisis 
de la economía mexicana.(México, FCE, 1983), p. 459. 

(10) "Históricamente .la industria es el maquinismo. Pero el primer ma-
quinism.o f"ue el aplicado a la metalúrgia. L.a primera industria fue, 
pues., la 'industria' de los metales -en cierto sentido lo que hoy 
llamamos industria pesada- por que en otros tiempos esta 'indus-
tria' se def"inía por opocisión a los modos de producción artesanos, 
que eran aplicados en ramas hoy industriales, como los textiles y 
el calzado". Jean Romeuf, Diccionario de. Ciencia Económicas (Madrid, 
Labor, 1966), p. 459. 

(11) El PRODIMP considera industria mediana y pequeña "al conjunto de -
empresas del· sector manufacturero que ocupen hasta 250 personas en 
tre obreros, técnicos y empleados administrativos y el valor de -= 
sus ventas no .rebase los 2000 millones de pesos" Secretaría· de Co
mercio y Fomento Industrial, Programa para el Desarrollo INtegral 
de la Industria Mediana y Pequeña (México, 1985), p. 10. 

(12) Secretaría de Programación y Presupuesto, X Censo Industrial (Méxi 
co 1979). Tal clasificación la hemos utilizado en la elaboración= 
de la f"igura 1.2 con.objeto de una mayor dif'erenciación de los bie 
nea de consumo duradero y los de capital • -

(13) "Al ingresar estos bienes ••• a las unidades de producción, se les 
agregan nuevos esfuerzos activos que no sólo modif'icarán sus carac 
terísticas; sino también su valor económico. En ciertos casos, pa= 
·ra llegar ·al producto final, varios bienes intermedios pasan por -
sucesivas fases de transformación. En cada una de ellas se utili-
zan nuevos recursos y se combinan nuevos factores, elevándose, en 
consecuencia, la suma de los valores adicionados". Rossetti, ob. -
cit., p. 302. 

(14) "Los bienes de capital están constituidos por una categoría espe-
cial de bienes finales. Son bienes que aunque no están destinados 
para el consumo, se consideran como terminados en relación con los 
flujos de producción que los originaron ••• Estos bienes, a través 
de las actividades de 'inversión', se incorporan al acervo de capi 
tal de la economía. En ese sentido, no atienden directamente las= 
necesidades· humanas.de consumo. Sin embargo, al incorporarse al -
acervo disponible de capital ya sea para su mantenimiento, renova~ 
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cion o ampliación. aumentan 1a eficiencia del trabajo humano, cons 
tituyéndose en una de las fuentes más importantes del proceso de = 
crecimiento económico". lb.id., pp. 302 y 303. 

(15) Secretaría de Programación y Presupuesto, El ABC de ·las cuentas na 
cionales (México, INEGI, 1985), p. 15. 

(16) Estudio realizado en el período junio 1985-febrero i986. Cámara Na 
cional de la Industria de la Transformación, Indicadores Básicos = 
de la INdustria Asociada (Xéxico, 1986). 

(17) Cf. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Industria Mediana 
y Pequeña, boletín mensual, núm. 12. (México, 1987). En dicha publ.!_ 
cación se señala que el núr.>ero de establecimientos del sector ma
nufacturero, hasta abril 1987 es el siguiente: total nacional 
89,B03, de los·cuales la gran industria cuenta con 1,817; la me-
diana con 2,636; la pequeña con 16;097; y la micro con 69,253. Por 
lo que. respecta al personal ocupado en dicha rama industrial el to 
tal nacional es de 2'638,838, de los cuales 1'234,634 corresponde
ª la gran industria; 413,413 a la mediana; 602,804 a la pequeña; y 
287,987 a la micro. Lo anterior se elabora con base en información 
de industrias que cuentan con personal afiliado al Instituto Mexi
cano del Seguro Social. 

(18) Véase nota anterior. 
·(19) Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Prograna para el Des~ 

rrol1o •• ~ ob. cit., p. 12. 

CAPITULO II. MARCO DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN 
9'EXICO 

1) Román Piña Chan, Una visión del México prehispánico. Instituto de 
Investigaciones Históricas, UNAM (México, 1967), p. 9. 

(· 2) Ibíd •. 
( 3) Agustín Cue Cánovas, Historia social y económica de México 1521~

. 1854 (México, Trillas, 1974), p.· 37. 
4) .Ibíd.; p. 63. 
5) Alejandro de Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva 

España (México, Porrúa, 1978), p. 565. 
6) José Paschoal Rossetti·, Introducción a la economía, enfoque lati-

noamericano (México, Harl~, 1982), p. 56. 
7) Daniel Casio Villegas (Coon:tinador), Historia General de México. 

Tomo I; (México, El Colegio de México, 1981), p. 551. 
8) Antonio Rojas García, Tratado de economía industrial. Escuela. de 

Economía, UNAM (México, 1964f, p. 669. · 
( 9) Alejandro de Humboldt, ob. cit., p. 565. 
(10) Cue Cánovas, ob. cit., p •. 83. 
(11·) Rojas García, ob. cit., p. 668. 
(12) Humboldt,·ob. cit. p.452. 
(13) Cue Cánovas, ob. cit., pp. 86-87. 
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(14) La estructura del gremio estaba compuesta ,por: veedores, ·maestros, 
oficiales y aprendices. Ibíd., p. '88. 

(15) Ibíd., pp. 89-90. 
(16) Humboldt, ob. cit., p. 566. 
(17) Ibíd., pp. 472-481. 
(18) .Rojas Gacría, ob. cit., p. 678. 
( 19) José Luis Ceceña, México en la órbita imperial (México•· El Caballi · 

to, 1980), p. 33. 
(20) Ibíd., p. 37. 
(21) Rojas García, ob. cit., p. 686. 
(22) Ibíd., p. 687. 
(23) Ibíd., pp. 681-682. 
(24) Ibíd., p. 687. 
(25) Balanza comercial elaborada por Antonio García Cubas. Daniel.Cosio 

Villegas 0 Historia moderna de México, citado por Rojas Garcíá, ob. 
cit., pp. 689-690. 

(26) Ibíd., p. 698. 
(27) Ceceña, ob. cit., p. 49. 
(28) Ibíd. 
(29) José Ayala y José Blanco, "El nuevo Estado y la expansión de las -

manufacturas: México, ·1877-1930".En Rolando Cordera (Compilador), 
Desarrollo y crisis de la economía mexicana (México, ~CE, 1983), p. 
21. 

(30) "Estadísticas económicas del Porf'iriato" Cor.iercio ext:erior de Méxi 
co, 1S77-1:9Il. El Colegio de México, 1960, pp.456-459.Citado por:: 
José Ayala y José Blanco, ob. cit., p. 17. Por otra parte, las vías 
de :ferrócarril alcanzaban 24,559 km. a principios del siglo XX. Ro 
jas García, ob. cit., p. 699. -

(31) José Ayala y José Blanco, ob. cit., p. 19. 
132) Ceceña, ob. cit. En esta obra se examinan las 170 sociedades anóni 

mas más importantes que operaban en México en los años 1910-1911. 
"Grandes e:!!presas concentraron el capital y la producción en algu
nas ramas ••• junto a ellas, la generalidad de los establecimi.en-
tos eran pequeños y sin acceso a fuerza motriz, su personal obrero 
era reducido y· su p~~duc_ción inconexa''. Ciro Ve lasco, ·11 El desarro
llo industrial de México en la década 1930-1940. Las bases del pro 
ceso de industrialización". En Rolando Cordera, ob. cit., p. 47. -

(33) José Ayala y José Blanco, ob. cit., p. 24. 
(34) lbíd. 
( 35) Fernando Rosenzweig, ·"El desarrollo económico de México de 1877 a 

· 1911", El · t::-imestre económico, julio-septiembre de 1975, vol. XXXII, 
núr. .• 127,· r0:éxico, p. 438. Citado por José Ayala y José Blanco, ob. 
cit., p. 24. 

(36) " ••• el ir:iperialismo llega a entender que todo lo que la cl·ase do-
minante mexica~a quiere es alc.anzar mejores condicionés de negocia 
ción de la dependencia". José Ayala y José Blanco, ob. cit., p. 33. 

(37) Ibíd., PP• 39-40, . 

".'.,• 
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(38)° Emilio Vera Blanco, "La industria de transf'ormación", México: 50 
años de revolución, FCE, México 1963, pp. 53-54. Citado por jasé 
·Ayala y José Blanco, ob. cit., pp. 40-41. 

(39) "Los centros de actividad industrial permanecieron practicamente 
al margen de la iucha armada y las movilizaciones masivas mantu
vieron una tensión permanente de bienes de consumo".Ciro Velasco, 
ob. cit., p.~-

(40) Leopoldo Salia, "La realidad económica de México: retrovisión y 
perspectivas", Ed. Siglo XXI, .México 1970, pp. ·90-91. Citado por 
Ciro Velasco, ob. cit., p. 52. · 

(41) E. Vera Blanco, ob~ cit., p. 271. Citado por Ciro Velasco, ob. 
cit., p. 52. 

(42) "La rápida recuperación de la economía se da en condiciones de 
crisis internacional lo cual illll)ide que la expans.ión se apoye en 
el sector externo y determina que sean principalmente las activi 
dades orientadas al mercado interno las que gradualmente empie-= 
cena comandar el proceso de expansión". Ibíd., p. 54. 

(43.) "En un pri111er momento el proteccionismo no tuvo como objeto ser 
parte.de la política de industrialización, sino que más bien te
nía asignado el papel de af'rontar las situaciones críticas· de be 
lanza de pagos". Ibíd., p.· 62. -

(44) ·"Nacional Financiera tuvo pÓca importancia en sus primeros anos, 
e incluso· decayó el monto de sus operaciones de financiamiento.y 
su capital dé operación entre el año de su fundación y 1940". Ro 
berto Cabra!· ·"Industrialización y política económica". En Rolan= 
do Cordera, ob. cit., p. 87~ 

(45) Ibíd., p •. 81. 
(46) "En la f'ase de '.arranque• se pudo sustituir importaciones por que 

se· elevaron las tasas de ganancias y creció el mercado para los 
bienes de consumo duradero y también para los medios de produc-
ción y los insumos industriales". Ibíd., pp. 72, 73 y 75. 

(47) Ibíd.·,. pp. 93-94. . 
(48) Timothy King "Industrializatión and trade policies" serie 1940, 

Oxford UP., Londres, 1970, p. 100. Citado por Roberto Cabral, ob. 
cit., p. 94. 

(49) .A. Alvarez, P. Pascoal y J. Victoria, "Industrialización y lucha 
de clases en México: La etapa de transición al capitalismo mono
pólico", Tésis ENE, UNAM, 1973, p. 46. Citado por Roberto Cabral, 
ob. cit., p. 87. · · 

(50) Véase Roberto Cabra!, ob. cit.,·p •. 88. 
(51) Ibíd., p. 90. 
º(52) Ernest Mande!, "Tratado de economía marxista", Ed. Era, México, 

.1968, Tomo II, pp. 116-117. Citado por Ciro VeI·asco, ob. cit., p. 
59. 

(53) "••• si bien.el volumen total de gasto de Comento .industrial en 
ninguno de los diez años f'ue superior al dedicado a comunicacio
nes y transportes, si.creció a una tasa superior que la del res-
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to de los gastos en actividades económicas, sociales y administr~ 
ti vas". Robet"to Cabral, ob. ci t;, p. 78. 

(54) f'lacional Financiera-CEPAL, "La política industt"ial· en el desart"o
llo económico de México", Nacional Financiera, México, 1971, p. ~ 
222. Citado por Roberto Cabra!, ob. cit., p. -81. 

(55) En 1939 era sólo de 40 millones. Roberto Cabral, ob. cit., p. 70. 
(56) En 1947 se prohibió la importación de 128 artículos de lujo, tá-

les como.: conservas alimenticias, artículos de piel, ropa, muebles, 
cristalería y automóviles, eritre otros. Ibíd., p. 95. 

(57) Ibíd., p. 94. 
(58) Diego López Rosado, "La situación monetaria en México", Investiga 

ción económica, vol. XIII, núm. 4, México 1953, p. 448. Citado -
por Roberto Cabral, ob. cit., p. 91. 
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perización del proletariado mexicano". En Rolando Cordera, .ob. -= 
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(60) Roberto Cabral, ob. cit., p. 96. 
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1946. p. 3. Citado por Roberto Cabra!,' ob. cit., p. 97. 

(62) Roberto Cabral, ob. cit., p. 98. 
(63) Ibíd., p. 99. 
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(65) "El. tipo de industrialización operaclo produjo a su vez una nueva 
f"orma de dependencia, más importante aún por su carácter estructu 
ral: aquella basada en la necesidad de maquinaria, equipo y._mate= 
rías primas sin las cuales el crecimiento industrial se frenal"íá". 
Ibíd., p. 163. 
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(66) SPP. "Las actividades económicas de México", -Serie: Manuales de i~ 
:formación básica d~ la nación", vol. III (México, 1980) p. 232. 

(67) Los indices de crecimiento para cada uno de los subsectores manu-
:factureros son detalladamente examinados en: Julio Boltvinik"y En
rrique Hernández Laos, "Origen de la crisis industrial: El .agota-· 
miento del modelo de sustitución de importaciones. Un análisis pre 
lirainar". En Rolando Cordera, "Desarrollo y crisis •• • ob. cit., -
pp. 465-468. 

(68) Secretaría de Patrimoni y Fomento Industrial, "Plan.Nacional de De 
sarrollo Industrial 1979-1982", Legislación y Documentos Básicos = 
1976-1982, Tomo II, (México, SPP, .1982) p. 226. 

(69) Jesús Puente Leyva "México: Petróleo y perspectivas". En Cordera, 
"Desarrollo y-crisis ••• ob. cit., p.736. 

(70) SPP, "Hechos y palabras", José López Portillo 1976-1982. (México, 
SPP., 1982) pp. 102 y 104. 

(71) SEPAFIN, ob. cit., p. 227, En palabras improvisadas al término de 
la sesión del Consejo de Administración de. Petróleos Mexicanos el 
día 2 de agosto de 1977, José López Portillo dijo: "no por que te
nemos petróleo, y mucho -y seguramente más del que muchos se imagi 
nan- hagamos de este recurso el único :factor para resolver nuestra 
crisis". SPP, "Hechos y palabras ••• ob. cit., p. 69. 

(72) Ibíd., pp. 74-77. 
(73) SEMIP, Programa Nacional de Energéticos 1984-1988 (México, 1984) -

p. 154. 
(74) Entre. 1977 y 1981 las tasas de interés internacionales se elevaron 

en tres ocasiones alcanzando niveles sin precedentes. 
(75) SPP, "Hechos y ••• ·ob. cit., p. 93. 
(76) SEMIP, Programa Nacional de Energéticos ••• ob. cit.·, p. l.64. 
(77) A punto de imprimirse esta investigación, el martes 15 de diciem--

" bre de 1987 se :firmó el Pacto de Solidaridad Económica (PASE). Di
cho pacto es el resultado de -como lo dijera el presidente de la 
Re.pública y el secretario del trabajo el día d_e la :firma- el grave 
deterioro económ.ico que vive el país; la alta vulnerabilidad que -
crea la persistencia de uan inflación mucho más alta y acelerada; 
la disminución de los nivel.es de vida de la población; la pérdida 
del poder adquisitivo de los salarios; la incertidumbre generaliza 
da sobre el :futuro de la economía y la irritación social que de t~ 
_do ello se deriva. 

(78) Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de De.sarrollo 1983-188 (Mé
xico, SPP, 1983) p. 28. 

(79) SEMIP, Comparecencia ante ia LIII Legislatura, Alfredo del Mazo G.; 
secretario de energía, minas e industria paraestatal, cuaderno"de. 
divulgación, núm. 40 (México, 1986); p.· 12, 

(aO) Para un mayor abundamiento sobre el particular, consúltese Plan Na 
cional de Desarrollo ••• ob. cit., pp. 130-133. 

(81) SEMIP, Comparecencia ante la LIII Legislatura; •• ob. cit., p. 16. 
Por su parte Dickson señala que los países subdesarrollados tratan 
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de alcanzar su desarrollo a través de " ••• imitar el.proceso de in
dustrialización de la misma forma que tuvo lugar originalmente en 
muchos países occidentales pero, a ser posible, en una escala de -
tiempo muy reducida. Rusia y Japón constituyen los mejores ejemplos 
de cómo se puede llevar a cabo con éxito la industrialización rápi 
da. Las políticas de desarrollo están enfocadas en esta dirección~ 
equiparando el concepto de industrialización al de desarrollo y mo 
dernización". David Dickson, "Tecnología alternativa y políticas= 
de cambio tecnológico" (Madrid, H. Blume, 1978), p. 133. 

(82) SEMIP, Comparecencia ante la LIII Legislatura ••• ob. cit., p. 17. 
(83) Fernando Ortega Pizarra, "Diferencias en el gabinete parlizan el -

PAC y nos aproximan al Plan Azteca" (México, Proceso, 14 de julio 
de 1986), p. 27. 

( 84) Yu.ri Serbolov "El PAC, un programa temporal", El Financiero, 9 de 
febrero de 1987. 

(85) Anteriormente en 1979 se había hecho un primer intento de ingrso. 
En su cuarto informe de gobierno López Portillo señalaba: ".;.en 
apoyo a la política de desarrollo· industrial, que requiere congruen 
cia en nuestro trato con el exterior, acordamos aplazar nuestro --
eventual ingreso al GATT. No debemos dejar que lo que se teje en -
una parte de nuestro desarrollo se desteja en la otra". SPP, ·"He-
chas y palabras ••• ob. cit., p. 90. 

(86) Véase capitulo III, inciso e} de ésta investigación. 

CAPITULO III. EL SECTOR INDUSTRIAL PARAESTATAL Y EL PROGRAMA DE 
RECONVERSION INDUSTRIAL. 

( 1) Carlos Salinas de Gortari señala que la empresa pública " ••• es una 
entidad de carácter dual; por una parte, debe cumplir con los obje 
tivos de orden social y político para los que ha sido creada o ab: 
sorbida por·la administración pública; y por.otra, ha de organi-
zar su operación con criterios de eficiencia similares, aunque no 
equivalentes, a los de las empresas privadas de manera tal que pue 
dan generar los recursos propios necesarios para la adecuada expañ 
sien de su actividad. Otro.· elemento que· destaca el carácter dual = 
de la empresa pública, es el hecho de que.el impacto de su activi
dad se manifiesta tanto sobre el comportamiento macroeconómico, a 
.través de inversión global, empleos, precios, producción, etc.". -
.Carlos Salinas de Gortari. "Algunas consideraciones respecto a la 
importancia de la política de empresas públicas". Revista latinoa
mericana de administración. pública, núms •. 8-9, (México, ·ALAP, 1979), 
p. 338. Citado por Jorge Ruiz Dueñas, Sistema económico, planifica 
ción y empresa pública en México, ensayos, núm. 8, (México, UAM-AZ 
CAPOTZALCO, 1982), p. 29. -

( 2) José Francisco Ruiz· Massieu, "La empresa pública: diez cabos suel
tos". L.a eopresa pública en México, revist~ de la división de Cien 
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cias Sociales y Humanidades, UAM-AZCAPOTZALCO, vol. II, núm. 2 
(México, enero-abril, 1981), p. 121. 

( 3) SPP, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Legisla-
ción y documentos básicos 1976-1982. Ta.o I (México, 1982), p.105. 
A partir del primero de septiembre de 1982 la Banca nacionalizada 
pasó a formar parte de la Administración Pública Paraestatal. 

4} Véase "Ley Orgánica de ·la Adminsi traci6n Püblica Federal", inciso 
b) de éste mismo capitulo. 

5) SEMIP, Informe de Labores 1982-1983. (lléxico, 1983), p. 13. 
6} Ruiz Massieu, ob.· cit., p. 119. 
7} Manuel Barquín Alvarez, "El control. del ejecutivo y la administra 

ción pública federal sobre el sector paraestatal". Estudio sobre
la empresa pública, Anuario Jurídico, núm. VIII, (México, UNAM, -
1981),.p. 34. . 

( 8} Presidencia de la República, Manual de organización de la Adminis 
traci6n Pública Paraestatal, vol. 5, (lléxico, SEPAFIN, 1982), p.-
11. 

( 9) SEMIP, Informe de Labores 1982-1983 ••• ob.· cit. y Presidencia de 
la República, Manual de ·organización.;. ·ob. cit., p. 11. 

(10) " ••• la anterior SEPAFIN no presidía parte importante de los orga
nos de gobierno de las entidades sectorizadas, ni estaban tot.al-
mente definidas sus facultades respecto de las entidades coordina 
das y las dependencias globalizadoras; el tramo de control de SE= 

. PAFIN era muy grande, y no se manejaban de .manera coordinada los· 
diversos instrumentos de fomento de desarrollo industrial paraes
tatal". · SEMIP, Informe de Labores 1982-1983 ••• ob. cit., p. 15. 

(11} Ibíd., p. 7. 
(12) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 28, 

párrafo cuarto. 
(13) Ibíd., artículo 25, párrafo quinto. 
(14} "La expansión de la industria.paraestatal. no siempre estuvo acom

pañada de un proceso sitemático de revisión, que permitiera ade-
cuar la presencia y orientación de las entidades paraestatales a 
las necesidades de desarrollo del pals". SEMIP, Informe de Labores 
1982-1983 ••• ob. cit •• pp·. 13 y 16. 

(15) SEMIP, Comparecencia ante la LIII Legislatura, Alfredo del Mazo·G., 
secretario de energía, minas e industria paraestatal, cuaderno de 
divulgación, núni. 40 (México, ·1986), p. 19. Existe una inexplica
ble disparidad que se presenta.con respecto al número de empresas 
que integran la industria paraestatal, ya que ·los datos que··se ob 
tienen no son coincidentes. En el Informe de Labores 1982-1983 de 
SEMIP, se ~enciona.que en ese mismo año ae contaban·370 empresas 
que operaban en 68 ramas de actividad económica• 

(16} SEMIP, Informe de Labores 1982-1983 ••• ob. cit., p. 14. 
( 17} "En suma, la industria ··paraestatal, al igual· que la economía· del 

país, fue afectada por: contracción de 1a·demanda, altos costos -
financieros, falta de liquidez, insuficiencia de divisas y proye~ 

....... 
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tos de inversión· con problemas de viabilidad, de manera que los -
problemas estructurales se agudizaron con la crisis, poniendo en 
peligro la superviviencia de algunas empresas y por consiguiente 
el empleo de muchos mexicanos". Ibíd. 

(18) Véase· capítulo II, inciso g) de éste trabajo. 
(19) SEMIP, Comparecencia ante la LIII Legislatura ••• ob. cit., p. 18. 

"Ambas etapas se complementan entre sí, ya que el redimencionamien 
to del sector permite liberar recursos financieros y capacidad de
gestión para concentrarlos en la reconversión". 

(20) Ibíd., p. 20. 
(21) Ibíd. 
(22) "A los coordinadores de sector les corresponde: promover, cuando 

así convenga para una mayor eficiencia, la formación o fortaleci
miento de entidades que controlen y regulen las operaciones y ex
pansión de otras entidades que actúen en una misma rama de.la eco 
nomía o-desarrollen actividades afines o complementarias". Acuer::
do Presidencial sobre el funcionamiento de las entidades de la Ad 
ministración Pública Paraestatal y sus relaciones con el Ejecuti= 
vo Federal. Diario Oficial de la Federación, 19 de mayo de 1983. 

(23).SEMIP, Informe de Labores 1983-1984 (México, 1984), p. 39. 

CAPITULO rv. PROBLEMATICA INVOLUCRADA EN EL PROCESO DE RECONVERSION 
INDUSTRIAL: EL CASO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN MEXICO. 

( 1) "El sistema· financiero .ha contribuido a conformar esta estructura, 
integrando a la gran industria, destendiendo a la mediana y confi 
nando a la pequeña".SPP, Plan Nacional de Desarrollo Industrial -
1979-1982. Legislación y documentos básicos 1976-1982 (México, 
1982). p. 225. 

( 2) "Tan sólo en el área metropolitana se genera alrededor del 30% 
del PIB y el 40% de la producción manufacturera". Poder Ejecutivo 
Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 (México, SPP,1983), 
p. 93. 

( 3) "Hay una tendencia marcada en los debates públicos a considerar. -
la tecnología, entendida en este sentido, como un fenómeno nuevo, 
tanto como condición de la experiencia humana como factor en la -
competencia internacional, como un factor determinante del poder 
y del bienestar nacional relativos". Harry G. Johnson, Tecnología 
e interdependencia económica (México, El Manual Moderno, 1978), -
p. l. 

4) David Dickson, Tecnología alternativa y políticas del cambio tec
nológico (Madrid, H. Blume, 1978), p. 2. 

5) José Paschoal Rossetti, Introducción a la economía, enfoque ·1.at1--. 
noar:tericano (México, Harla, 1982), p. 346. 

6) SECOFI, "La tecnología, elemento clave para la reconversión indus
trial y el desarrollo_ económico nacional", Academia de _Econor:tia -
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SECOFI, boletín núm. 2, (México, SECOFI, abril-junio 1987) •. 
7) Dickson, ob. cit., p. 25. 
8) Alejandra Ramos Chávez, et al, Comercialización de la Tecnología. 

Seminario-de investigación administrativa para obtener los títu
los.de Licenciados en Administración. FCA-UNAM. (México, 1985), 
PP• 122-123. 

( 9) Por su parte la transferencia de tecnología es "la transferencia 
de conocimientos sistemáticos para la fabricación de un producto, 
la-aplicación de un proceso o la prestación de un servicio y no 
se extiende a las transacciones que entrañan la mera venta o 
arrendamiento de productos. (UNCTAD)". Ibíd._, p. 33. Véase el c~ 
so·de la planta nucloeléctrica de Laguna Verde, así mismo, para 
la construcción de la fase II de SICARTSA se tiene contemplada -

(10) 
(11)" 

(12) 

(13) 

la compra de tecnología japonesa. 
Johnson, ob. cit., p. 107. 
Unemploymént: An Oxfam Special Report (Oxford, 1972), p. 3. Cita 
do por Dickson. ob. cit., p. 10. 
"Las grandes empresas multinacionales poseen de hecho el 'monop.!:!. 
lio' del progreso técnico y estarán produciendo constantemente -
nuevas y mejores máquinas, que harán más rentable la inversión -
de quién las utilice". Rolando Cordera y Rodolfo Orive B. "Méxi
co: ·Industrialización subordinada" •. En Rolando Cord.era (compila
dor), Desarrollo y crisis de la economía mexicana (México, FCE, 
1983),_p. 163. 
"Muchas compañías· multinacionales prefieren establecer sus pro
pias empresas subsidiarias en una país extranjero, en vez de pro 
porcionar información· técnica a unos posibles competidores por = 
medio de patentes y convenios.concesionarios. A menudo, estos -
convenios realizados atan tal cantidad de cabos en cuanto a as-
pectas tales como la comercialización e innovaciones posteriores 
que, como ha explicado un economista suramericano 'la única desi 
ción que puede tomar el concesionario es la de aceptar o no un = 
convenio para la compra de tecnología'." Dickson, ob. cit., pp. 
9-10 •. 

(14) "Al Eiitado mexicano le conviene carecer de una política científi 
ca con objetivos a corto, mediano y largo plazos, y ha sustituí::;: 
do esta ausencia con episodios sexenales adornados con ediciones 
masivas de_ libros y revistas en cuyas páginas aparece lo más gra 
nado de nuestra sociedad científica ••• favoreciendo sólo a una= 
élite científica alejada de los intereses y las necesidades de -
los mexicanos ••• " Antonio Lazcano Araujo, "Política científica, 
una tradición a· construir" •. En El Desafío Mexicano, ensayos (Mé
xico> Océano, 1982) pp. 340-341. 

(15) Alejandra Ramos Chávez, ob. cit., p. 26. 
(16) Ruy Pérez Tamayo, "Para dementar el CONACyT". En El Desa:fí·o ••• ob. 

cit., p. 320. 

''·"'' 
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(17) Mari.ssa Rámirez y José de Jesus Guadarrama, "Vergonzante, que Mé
xico tenga que importar ingenieros para la reconversión: Mayagoi
tia". El Financi'ero, martes 22 de septiembre de 1987 • 

(18) "Si México quiere ser una potencia económica de nivel medio en un 
período de 25 años, deberá multiplicar por 20 el número de los 
100 ingenieros. ,qu,e hay actuaimente" .. Ibíd. 

( ¡'9) Nac.ional Financiera ofrece apoyo tecnológico a través. de tres :fi
deicomisos: El Fondo Nacional de Equipamiento Industrial, El Fon
do Nacional de Fomento a las Exportaciones de productos manu:factu 
reros (FOMEX) y ·el Fondo Nacional de Estudios y Proy.ectos (FONEPJ. 
Así mismo el CONACyT también da apoyo a través del Programa de --
Riesgo Compartido. · 

(20) Jorge A •. Lozoya y Rosario Green, Comercio internacional, industri~ 
lización y Nuevo Orden Económico Internacional. (México, Nueva 
Imagen, 1983), p. 229. 

(21) Johnson, ob. cit., p. 194 • 
. (22) ·salvador Corro y Fernando Ortega Pizarra, "Para los trabajadores, 

e1 desastre¡". para los empresarios, espejismo", {México, ProC:eso, 
septiembre 22 de 1986), p. 13. 

(23) El Financiero, ob. cit. 
(24) Carlos Acosta, "La Reconversión, síntesis de planes :fracasados, -

que no hay qué realizar" (México, Proceso, septiembre 22 de 1986), 
p •. 7. 

(25) FOGAIN, "Características de la industria pequeña pequeña y media
na en México" (México, 1982), Citado en Diagnóstico de la Indus-
tria Mediana y Pequeña en México, Serie temática, industria media 
na y pequeña, núm. 2, (México, SECOFI, 1987), p. 35. -

(26) Carlos Acosta, "Los empresarios, base de la reconversión, no creén 
en los proyectos dél gobierno" (México, Proceso, 26 de enero de 
1987), p. 28. 

(27) Ibíd. 
(28) La Banca Internacional considera innecesario prestarle a México -

dinero·:fresco, si éste se destina para :financiar la salida de ca 
pitales y para cubrir los gastos de campañas políticas. Anne Ma-= 
rie Mergier, "La Banca Europea desconfía en México, por la corruE 

. ción oficial", (México, Proceso, 9 de :febrero de 1987), p. 10. 
(29) "México no acuerda con los bancos como una nación soberana, sino 

como una empresa comercial; queda sujeta a leyes y procesos co-
merciales, en caso de incumplimento, bajo la jurisdicción y las -
Leyes Locales de.Nueva York y de Londres, y ni México ni sus pro 
piedades en el exterior tienen inmunidad alguna, más aún, la re= 
nuencia a toda i~munidad de la nación y .de sus bienes exteriores 
es· irrevocablemente obligatorio. Se incluyen petróleo y gas, como 
se establece en otra parte". Enrique Maza "Leyes y Cortes de. Nue
va York y Londres normarán el. trato de Mexico con la banca". (Mé-

· xicó, Proceso, 13 de abril de 1987), p. 6. 
(30) Carlos Acosta, "Los empresarios base ••. ob. cit. 



(31) Dickson, ob. cit., p. 2. 
(32} Ibíd., p. 15. 
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( 33) "De acuerdo con el sociólogo B. Karsh, 'la· automatización parece 
desconectar ai hombre de las máquinas ••• _habiendo la producción 
en masa desposeído al hombre de las'formas creativas de trabajo, 
permanece desposeído del control sobre su trabajo a causa de l.a 
automatización•." B. Karsh, "Work and automatión" en H. B. -Jacob 
son y c •. Roncek (eds.), Automatión and Society (New York,· l959)-, 
Citado por Dickson, ob. cit., p. 18. · 

(34) .La falta de puestos de trabajo proviene parcialmente de la intro 
ducción en dichos países (los subdesarrollados) de tecnología _: 
avanzada inapropiada para sus condiciones sociales y económicas. 
Ibíd., p. 10. . 

(35) "La miseria social experimentada durante la Revolución Industrial 
es justificada como 'el precio' que ha de ser pagado por el pro~ 
greso humano". Ibíd., p. 26. 

(36) Para la diputada del PRT Rosalia Pereda Aguilar, se dieron 9 mil 
despidos en Fundidora Monterrey con 30 mil adicionales de las in 
dustrias asociadas a esta empresa. H. Cmnara de Diputádos, Sesión 
de preguntas y respuestas en la comparecencia ante la LIII Legis 
latura de Alfredo del. Mazo G., secretario de energía, minas e t!i:. 
dustria paraestatal, (México, 1986). · 

(37) Salvador Corro y Fernando Ortega_, "Para _los trabajadores ••• ob. 
cit., p. 6. 

(38) Idem., p. 10. 
(39) Programa Contrapunto, "Reconversión Industrial., estación siglo -

XXI"; (México, Televisa, 25· de junio de 1987). 
(40) SEMIP, Comparecencia ante la LIII Legislatura de Alfredo del Ma

zo G., secretario-de energía, minas e industria paraestatal, 
cuaderno de divulgaci6n 0 núm. 40, (México, 1986). Sesión de pre
guntas y respuestas. Los señalamientos entre paréntesis son nue! 
tros. · 

(41) "En la planta de Fertimex de Cuatitl.án se despidió a mil trabaja 
dores con un pago superior a los 6,000 millones de pesos, recur: 
sos que podrían haber servido para instalar otra planta" H. Cám_! 
ra de Diputados, ob. cit. 

(42) Dickson, ob. cit., p. 27. 
(43) SEMIP, Comparecencia ante.•. ob. cit., p. 11. 
(44) Pablo Ruiz, "Desequil.ibrio externo y política económica en los -

setentas", en Rolando Cordera, ob. cit., p. 542. 
(45) Fernando Ortega Pizarro, "Ya en el GATT, nuestra industria se ha 

ce eficiente o saldrá herida: Rubio del .cueto", (México, Proceso, 
4 de agosto de 1986), p. 14. · 

(46) La dependencia· hacia un sólo mercado (Estados Unidos) obedece a 
la cercanía geográfica del mercado y a que la mayor parte de l.as 
empresas· productora_s de exp.ortación son de propiedad norteameri
cana. 

··': 
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(47) Fernando Ortega Pizarra. "Ya en el GATT ••• ob. cit., p. 17. 
(48) Tal es el caso del impuesto aprobado por los diputa.dos estadouni 

denses a la importación de productos elaborados con energéticos-
cuyos precios ·son más bajÓs que los internacionales. .· 

(49) SPP, Hechos y Palabras, José López Portillo 1976;.1982,· (México, 
1982). p. 90. 

(50) "El cambio en la economía mundial" Foreing Af'f'airs; vol. 6; núm,. 
4, 1986. En Eduardo González R. "México llegó al GATT cuando las 
mercanc!.as que ofrece pierde mercado''• (México, Proceso, 22 d.e 
septiembre de 1986). · 

( 51) -"El cambio de materias primas por nuevos materiales se ref'lej·a 
en el ejemplo siguiente: "de 50 a 100 libras de cable de f'ibra 
de vidrio transmiten el rnismo número de mensajes telef'ónicos que 
una tonelada de cobre. Para producir 100 libras de cable· de ·f'i-
bra de vidrio se'requiere no más del 5% de la energía necesaria 
para producir una tonelada de alambre de cobre". Ibíd. 

(52) Al respecto Peter Drucker nos proporciona un ejemplo: "una empre 
sa de libros científ'icos vende a otf'.os países sólo sus derechos
de. autor, de manera que el libro o producto se elabora en el ex-· 
terior y este tipo de exportaciones 'invisibles' les signif'ican. 
dos terceras partes de su ingreso total". Ibíd. 
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CONCLUSIONES 

1.- Los antecedentes históricos de México, así como el modelo .de 

industrialización que adoptó generaron un desequilibrio de naturaleza 

estructural, de tal forma que la industria manufacturera se encuentra 

en· una creciente dependencia tanto tecnológica como financiera. 

2.- El Estado mexicano aportó los elementos infraestructurales -

necesarios que hicieron posible el nacimiento de una importante y di-

versificada planta industrial que, sin embargo, se desarrollo en un -

letargo auspi~iado por el sobre-proteccionismo. 

3.~ Asi, mientras los empresarios industriales recibieron subsi-

dios e insumos básicos (petróleo y electricidad) a bajo costo por pa~ 

te del Estado, no les importó cuestionar los números rojos.de las em-

presas paraestatales. 

· 4.- Estamos de acuerdo que nuestra industria manufacturera no 

.puede quedar al margen de los cambios que se están presentando a ni-

vel mundial, por lo que es necesario que se operen transformaciones -

en su estructura organizacional y operativa, de tal forma que aumen~ 

ten su productividad y la calidad de sus productos con el fin 'de com-

petir en el mercado internacional. 
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5.- Las empresas del sector paraestatal, independie~temante de 

su carácter social, deben de operar en condiciones de eficiencia y 

rentabilidad, de tal forma que generen sus propios recursos y ay.uden 

a disminuir el déficit público. La reconversión que se realice en el 

ámbito es.tatal, debe de ser paralela a la que se realice en· el priva

do. 

6.- La Reconversión Industrial deberá asegurar un mayor empleo, 

así como la satisfacción de necesidades básicas de la población me-

diante una mayor producción de bienes para el consumo interno y post~ 

riormente incursionar en el ámbito internacional. Igualmente deberá 

buscar una mayor distribución del ingreso mediante el reparto de la 

riqueza nacional hacia los sectores más necesitados y no sólo el in-

cremento. de las utilidades de ciertos grupos industriales y políticos. 

Al mismo tiempo debe de estimular el crecimiento de los sectores pri

mario (básicamente) y terciario, de manera que incrementen sus .nive-

les de eficiencia y permitan un mejor y más equilibrado desarrollo de 

la economía nacional. Sin éstos requisitos la· reconversión será un 

proyecto fallido·. 

7.- Los programas económicos no se deben de elaborar sobre bases 

sexenales, ya que afectan su continuidad y el cumplimiento de los mis 

rnos. 
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8.- Dado que la tecnología es parte esencial del Programa de R~ 

conversión Industrial, México deberá fortalecer su capacidad tecnol~ 

gica no sólo mediante la adquisición de tecnología extranjera, sino 

también mediante el fomento a la investigación científica y tecnoló

gica a través de programas que tomen en consideración la participa--

' ción de todos los sectores productivos del país. 

9.- Se debe buscar que la modernización no implique desplazamie~ 

tos masivos de mano de obra. La reconversión ·industrial debe buscar -

un equilibrio entre las tecnologías intensivas de "capital y las de m_!! 

no de obra a efecto de aumentar la productividad. La productividad no 

sólo se obtiene mediante la introducción de nuevas tecnologías, sino 

también mediante una adecuada administración de los recursos y de un 

mejor aprovechamiento de las oportunidades y circunstancias del medio 

ambiente. 

10.- Lo anterior requiere que los programas de apoyo a la re con 

versión incorporen mecanismos de gestión empresarial, que aunados a 

los· ya .tradicionales (financieros y fiscales)ayuden a identificar y 

solucionar (mediante el'uso de instrumentos, procedimientos y contro

les administrativos}, los problemas de las industrias micro, pequeñas 

y medianas, las que por sus característica~ favorables pueden consti

tuirse en la base de una menor dependencia·comercial, tecnológica y -

.f'inanciera. 
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11.- Dado que la Reconversión Industrial busca una modernización 

tecnológica, productiva y de organización en las empresas industria-

les, la función del Licenciado en Administración es esencial ya· que -

es el elemento ·humano que tiene los suficientes conocimientos técni-

cos y teóricos para planear, organizar, dirigir y controlar un proyeE 

to de esta naturaleza en cualquier empresa industrial. 

12.- Un proyecto modernizador de esta índole requiere de trans-

formaciones en todos los sectores y todos los campos del país. Debe ~ 

transformar procedimientos, costumbres, instituciones, leyes y muy es 

pecialmente nuestra mentalidad. Así mismo se requiere de un Estado 

ágil y honesto, una burocracia reducida a lo estrictamente necesario, 

así como una clase empresarial eficiente, actualizada y productiva. -

Igualmente se necesita de un nuevo tipo de sindicalismo con gran cap~ 

cidad de lucha y transformación organizativa que permita avanzar ha

cia una nueva relación del capital y del trabajo. 

13.- En.vista de que los países desarrollados a través de las 

.corporaciones multinacionales controlan las relaciones comerciales, 

tecnológicas y f.inancieras a nivel mundial, México debe de buscar 

una mayor articulación con los p~íses latinoamericanos a efecto de 

llevar a cabo intercambios que le permitan alcanzar un menor grado de 

dependencia económica con respecto a los países avanzados. 
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