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!NTRODUCCiotl 

La Modernizaci6n del Aparato Productivo Mexicano: 1989-1994, 

tiene como prop6sito mostrarnos la línea que ha seguido el pr~ 

ceso de industrializaci6n, desde la posguerra en los 40's, ha~ 

ta llegar a nuestros d!as. Ya que la industrialización sigue 

siendo, el camino obligado para lograr un crecimiento econ6mi

co sostenido. Actualmente con la política que sigue M~xico, -

o nos modernizamos o nos quedamos fuera del concierto interna

cional. Por lo tanto para poder ser más competitivos es nece

saria la modernizaci6n de nuestra planta productiva. Tambi~n 

este trabajo, tiene como prop6sito dar a conocer las políticas 

y programas que se dieron y se están dando para la moderniza-

ci6n del aparato productivo: ver que tanto nos va a beneficiar 

esa modernización, y si en realidad la vamos a l~grar para ser 

m&s competitivos a nivel mundial o nos vamos hacer más depen-

dientes del exterior. 

De esta forma, la modernizaci6n nos tendrá que ayudar a -

salir de la crisis, a lograr un crecimiento económico y hacer 

que M~xico se integre en condiciones iguales o semejantes a la 

economta internacional. 

Ahora más que nunca surge la necesidad de modernizar 
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nuestro aparato productivo, ya que con el nuevo gobierno (Ca~ 

los Salinas de Gortari}, nuestro pais experimenta cambios co~ 

tundentes y trascendentales, como p9r ejemplo: el eminente 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. 

Por lo tanto con la modernización del aparato productivo 

y con una política econ6mica de acuerdo a nuestra realidad, -

México espera tener indicadores más positivos que el sexenio 

pasado. 

Este trabajo está integrado por cuatro capitulas: El pr! 

mer capitulo denominado Modernizaci6n a Nivel Mundial, trata 

el proceso de modernizaci6n en el mundo. En el primer apart~ 

do titulado la Tercera Revoluci6n Industrial, se dan las ha-

ses generales a nivel mundial de esa modernizaci6n. Dentro -

del segundo apartado se aborda como se di6 esa rnoóernizaci6n 

en algunos patses como Taiwan, Corea del Sur, España, Italia, 

Jap6n y la U.R.S.S. 

En el segundo capitulo se hace una re.trospectiva del pr2_ 

ceso de industrializaci6n de 1939 a 1982. Se explica corno -

inici6 el proceso de industrializaci6n, empezando por el mod~ 

lo de sustituci6n de importaciones, tanto en su primera fase 

(1939-1959), como en su etapa avanzada (1959-1976): aborda -

los gobiernos de Luis Echeverría (l970-l976) y L6pez Portillo 

(1976-1982). También hace referencia de los esfuerzos que se 

hicieron por modernizar nuestro aparato productivo, las cau~

sas por las que México no se moderniz6. 
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El capítulo tercero se refiere al sexenio de Miguel de -

la Madrid Hurtado, ya que es en ese período donde inicia la -

crisis m§s aguda por la que ha pasado nuestro país. Dentro -

de ese gobierno se dieron las bases para la modernizaci6n del 

aparato productivo, por tal motivo es de suma importancia. En 

el primer apartado se aborda la reconversi6n industrial y la 

apertura al exterior como elementos fundamentales del cambio -

estructural. En el segundo apartado se trata el cambio es-

tructural dentro de la industria paraestatal, y en el aparta

do tres se dan los resultados obtenidos seis años después de 

la aplicación de la estrategia de desarrollo industrial. 

El último capítulo, aborda el sexenio de Carlos Salinas 

de Gortari.. Dentro de este capítulo se da uria breve explica

ci6n de lo que esta política neoliberal y la estrategia de d~ 

sarrollo: modernizaci6n. Y siguiendo con la misma línea se -

define lo que se entiende por modernizaci6n del aparato pro-

. ductivo y la importancia que tiene dentro de la economía. S~ 

ñala los programas que se han implementado para lograr la mo

dernizaci6n del aparato productivo como el ?rograma de Moder

nizaci6n Industrial, el Programa Nacional de Ciencia y Moder

nización Tecnológica y el Programa de Modernizaci6n de la Mi

cro, Pequeña y Mediana Industria. Menciona la influencia o -

las repercusiones que tiene la inversi6n extranjera en la vi

da económica del país: para tal efecto se analizan la Ley p~

ra Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Ex-

tranj era y el Reglamento de .la Ley para Promover la Inversión 
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Mexicana y Regular la Inversi6n Extranjera. Tambi~n en este 

cap!tulo se hace una introducci6n, donde se explica en pocas 

palabras el surgimiento del Acuerdo de Libre Comercio: se an~ 

lizan las ventajas y desventajas que nos traerá el Tratado de 

Libre Comercio entre M~xico, Estados Unidos y Canadá; así co

mo la relación que podría haber entre el TLC y la moderniza-

ci6n del aparato productivo, es decir los beneficios y ries-

qos que traerá para la modernizaciOn. Por attimo se hace una 

evaluaci6n de los principales indicadores de nuestra economía, 

despu~s de dos años y medio de modernidad. 

Mar.ía del Pilar García Villanueva. 



CAPITULO PRIMERO 

MODERNIZACION A NIVEL MUNDIAL 
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A. PROCESO DE MODERNIZACIÓN EN EL MUNDO 

l. LA TERCERA REVOLUCION INDUSTRIAL 

La Revoluci6n Industrial es un conjunto de transformaci~ 

nes radicales en los procesos productivos derivados de la in

troducción de nuevos equipos, instrumentos y fuentes de ener

gía que ~onducen a profundos cambios en la totalidad del sis

tema productivo, dinamizando las estructuras econ6micas y ge

nerando una nueva configuraci6n en las relaciones sociales, -

pol1ticas y culturales de un período dado. 

Durante los dltimos 200 años se han dado tres momentos -

históricos en el mundo o tres revoluciones industriales: 

1) La primera revoluci6n industrial de finales del siglo 

XVII, y principios del siglo XIX. 

2) La segunda revoluci6n industrial de finales del siglo 

XIX, y primera mitad del siglo XX. 

3) La tercera revolución que inicia en los 70•s. 

La tercera revoluci6n industrial surge en la d~cada de -

los 70's, cuando en economía internacional, se presenta el fe 

n6meno llamado estanflaci6n (recesión con inflación), y por -

la ineficiente competitividad de las manufacturas de los pai

ses desdrrollados. 

Esta situación hace que se de un acelerado cambio en las 

estructuras productivas de los principales paises industrial~ 
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zados. Ya que se empiezan a realizar procesos de moderniza--

ci6n tecnol6gica en la industria, con la finalidad de obtener 

una mayor competitividad a nivel mundial, mayor eficiencia e 

impulsar el crecimiento econ6mico. 

La reestructuraci6n se va llevar a cabo en "actividades 

industriales que presentan las siguientes caracter!sticas: 

- Industrial altamente conswnidoras de energ~ticos. 

- Industrias con plantas y líneas de producci6n poco f le 

xibles ••• 

- Industrias en declinaci6n en su relaci6n productividad 

salario .. 

- Industrias altamente dependientes de la importaci6n de 

materias primas. 

- Industrias con fuerte competencia por parte de los pa~

ses recientemente industrializadosn. (1) 

Las industrias que tienen estas caracter!sticas son: la 

siderdrgica, electr6nica, textil, fertilizantes, automotriz, 

naviera y qu!mica. 

La tercera revoluci6n industrias se caracteriza por: 

- La utilizaci6n de nuevos instrwnentos, como el espec-

tr6metro de masas, e1 rayo ultravioleta e infrarrojos 

y la resonancia magn~tica nuclear. 

(1) Villarreal, Re.ne. México 2010. De la industrialización tar 
d!a a la reestructuraci6n industrial. Edit. Diana. MGxicO. 
J?!g. 52. 



- El surgimiento de nuevos materiales, como el silicio, 

las cergmicas, la fibra 6ptica y las f~.bras sintáticas. 

- Los grandes avances que se han dado en computación y -

en inform&tica. 

- As!, como nuevos medios de comunicación como el sat~li 

te. 

- Y la utilizaciOn de los nuevos transportes como los -

transbordadores. 

- En el campo de las máquinas, los Robots. 

- Y cambios en la biología molecular ya que ahora se pu~ 

den cambiar los c6digoS gen~ticos de seres vivos como 

animales y vegetales. 

Esta tercera revoluci6n industrial ha "propiciado el su~ 

gimiente de nuevos sectores dinámicos, tales como la micro-

electr6nica, la informática, las telecomunicaciones, los nue

vos materiales y la biotecnología, que están marcando la pau

·ta en los patrones de reindustrializaci6n de todos los pa!-

ses". (2) 

Tambián surge una nueva fuente de energía: la fusi6n en 

fr!o, la energía solar y s6lica y maremotriz. 

Así, como un cambio en la organizaci6n de la producción 

ya que plantea que sea más flexible, o sea que en una fábrica 

(2) Ibid. Pág. 64. 
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se pueden producir varias cosas, y ahora el comercio es intr~ 

firmas entre grandes empresas. 

Dentro de la tercera revoluci6n industrial la fuerza de 

trabajo, se utiliza cada vez menos, ya que es sustituido por 

los robots. 

En esta revoluci6n no surge una nueva teor!a econ6mica -

como en la primera y segunda revoluci6n industrial, sino que 

se regresa a la ortodoxia, a la teoría monetarista del dine-

ro. 

Aquí los paises que llevan la batuta son: Jap6n y Esta-

dos Unidos. 
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2. REESTRUCTURACION A NIVEL MUNDIAL 

Los desajustes estructurales que sufri6 la economía mun

dial en los 70's, di6 origen a la reestructuraci6n industrial 

en todo el mundo, ya que ~sta es una estrategia para moderni

zar la planta productiva, lograr un crecimiento de la econo-

mía y ser m~s competitivos a nivel internacional. 

La reestructuraci6n industrial est~ enmarcada dentro del 

proceso de la tercera Revoluci6n Industrial. 

De este modo, la Reestructuraci6n Industrial tiene las -

siguientes características: 

1) Es un proceso a nivel mundial. 

2) Se da deliberadamente. 

3) Exige una participaci6n concertada de todos, (empre

sarios, t~cnicos, obreros y el gobierno). 

4) Actua en los sectores industriales que est~n en cri

sis. 

5) Y apoya a los nuevos sectores industriales. 

Dentro de este contexto surge tambi~n los (Nic's), que 

son los pa!ses de recien industrializaci6n como Taiw~n, Co-

rea del Sur, Hong King, Singapur, Brasil, España, Grecia, M! 
xico y Portugal. 

Pero dentro del comercio internacional destacan·m~s los 

primeros cuatro (Tigres de Asia), ya que para los 60's y 70's, 

tuvieron el más alto crecimiento econ6mico del mundo. 
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Por lo tanto a continuaci5n analizaremos dos de estos -

ªTigres de Asia". A taiw~n y a Corea del Sur. 

al Taiw!n. 

Taiw~n iniciO su proceso de industrializaci6n en su pri

mera fase al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con refor-

mas agrarias, liberalizac~6n de fuerza de trabajo y amplia-

ci6n del mercado interno. 

Esta primera fase de industrialización en TaiwSn fue im

pulsada por las constantes amenazas militares que sufr!a de -

sus vecinos y por la ayuda econ6mica que recibió del exterior. 

Orientando la industria inmediatamente al mercado exter-

no. 

En los 70's, aparte de llevar a cabo su industrializa-

ci6n orientada al ~xterior, la econom!a de Taiw~n, plantea la 

industria pesada para fortalecer al mercado interno y dar m~s 

apoyo a las industrias exportadoras, como base para el creci

miento. 

La industrializaci6n orientada al exterior se plantea en 

dos grandes lineas de acci6n. 

"l) Impulsar estrat~gias y acciones de reestructuración 

industrial tendientes a transformar la composición de sus pr~ 

duetos industriales de exportación, pasando de los bienes in

tensivos en mano de obra a bienes intensivos en el uso del e~ 

pital y de mayor sofisticaci6n tecnol6gica. 
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2) Entrar a una fase de industrializaci6n sustitutiva de 

importaciones secundarias selectiva teniendo como motor a la 

industria pesada y qu!mica•. (3) 

Ya que es en la "complementaci6n 16gica entre el modelo 

exportador manufacturero y el modelo de sustituci6n de impor

taciones, donde este genera···bienes intermedios y de capital -

que permiten articular cadenas productivas y aumentar el va--

lar agregado de las exportacion~s". (4) 

En Taiwán hay una amplia intervenci6n del Estado en la -

economía. Mediante la aplica~i6n de políticas adecuadas 11 en 

materia de racionalización de la protección, tipo de cambio e 

incentivos financieros a la industria y al comercio exterior. 11 (5) 

Como promotor de la fusión y concentraci6n de empresas -

en industrias de bienes de capital, para lograr un equilibrio 

entre la pequeña y la grande empresa, ast. como crear parques 

industriales de alta tecnolog!a. 

En este proceso la educación juega un papel muy importa~ 

te para aumentar la productividad. 

Y la inversi6n extranjera actda como complemento, gene--

(3) Villarreal, Rene. M~xico 2010. De la industrializaci6n tar 
d!a a la reestructuraci6n industrial. Edit. Diana. M~xic~. 
Pág. 147. 

(4) Ibid. Pág. 145. 

(5) Ibid. Pág. 145. 
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randa empleos, exportaciones y tecnología. Ya que en Taiw~n 

existen altas tasas de ahorro que se canalizan en inversi6n -

productiva. 

La concertaciOn de los sectores es importante ya que se 

realiza con la participación planeada de todos. 

Lo anterior trae como consecuencia que Taiw5n tenga un -

crecimiento estable de su economía, un monto de reservas con

siderables y una presencia cada vez mayor en el concierto in

ternacional. 

b) Corea del Sur 

Pertenece a los "cuatro tigres de Asia 11
, y al igual que 

Taiw~n, su primera fase de industrialización (producci6n de -

bienes de consumo) la inició al término de la Segunda Guerra 

Mundial. :rmpulsada por amenazas militares y ayuda financiera 

del exterior que de 1945 a 1970, fué de 4.4 billones de d6la-

res. 

Como en Taiwán, en Corea del Sur la industrializaci6n se 

orient6 al exterior, mediante las dos lineas mencionadas ante 

riormente. Ya que los dos procesos son muy parecidos. 

Para los 70's, Corea del Sur contaba con una industria -

fuerte e intensiva en capital, como astilleros, química y si

derdrgica, que ha venido reestructurando paralelamente, al f2_ 

mento que se le ha dado a la industria de alta tecnolog!a. 

En Corea del Sur, al igual que en Taiw~n, se le di6 un -
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impulso a la industria pesada pero en forma selectiva, para -

lograr la integraci6n-articulaci6n de sus plantas industria--

les como base del crecimiento. 

El gobierno Coreano tiene un papel muy din~mico. Ya que 

"las pol!ticas gubernamentales de gasto, crédito, promoci6n, 

estímulo e investigaci6n y desarrollo deliberadamente se han 

coordinado con las estrategias de los grandes conglomerados -

privados industriales coreanos {Chaebols) ." (6) 

Los Chaebols estan integrados por empresas industriales 

instituciones financieras y por compañías comercializadoras. 

De esta forma, en Corea la base industrial esta caneen--

trada en los Chaebols, ya que intenta lograr un equilibrio e~ 

tre la pequeña y mediana ind~stria. 

•corea de1 Sur como Taiwli:n han realizado un traslado de 

plantas hacia el interior de su propio mercado de exportacio-

_nes, el estadounidense, con el fin primordialmente de salvar 

las barreras neoproteccionistas y acceder mediante diversos -

convenios a tecnología y financiamiento de empresas nortearne-

ricanas." (7) 

Las condiciones de la reestructuracidn de Taiwán y Corea 

(6) Vil1area~ Rene. MGxico 2010. De la industria1izaci6n tar
día a la reestructuración industrial. Edit. Diana. Méxido. 
Pag. 147. 

(7) Ibid. pág. 146. 
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de1 Sur son muy similares. Pero en algunos resultados difie

ren ya que el crecimiento de Corea no fuA muy estable, sobre 

todo por la deuda externa que tiene, por los choques petrole

ros y por las fracasadas inversiones que realiz6. 

e) España 

En los años 70's, la estructura productiva de España pr~ 

sentaba las siguientes caracter!sticas: 

- Gran intervenci6n pllblica y 

- Un alto consumo energ~tico. 

La pol!tica econOmica española no muestra mucha preocup~ 

ciOn por este hecho, hasta que en 1978 se establece un plan -

de Ordenaci6n .Industrial, que contiene una reestructuraci6n -

de la industria española. 

Pero es hasta 1983 cuando con la publicaci6n del Libro -

Blanco de la Reindustrializaci6n, establece las líneas de ac

ci6n para la reestructuracidn, que en España recibe el nombre 

de reconversi6n. 

Esta reconversi6n industrial busca enfrentar: 

- El ingreso a la Comunidad Econ6mica Europea, en t~rmi

nos de competitividad. 

- El agotamiento del modelo de industrializaci6n protec

cionista. altamente consumidora de energ~ticos. 

- La alta competitividad que existe a nivel mundial de -

los productos industriales. 
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- La participaci6n cada vez menor del sector industrial 

dentro del PIB. 

A la llegada al poder del Partido Socialista Obrero Esp~ 

ño1, se define 1a necesidad de un proceso de reestructuraci6n. 

Ast, el Estado busca la participaci6n de ótros sectores, ya -

que ~sta es una tarea de todos. 

El Gobierno plantea dos etapas: 

La primera es la reconversi6n industrial en: electrodo-

dom~sticos, siderurgia integral, aceros especiales y comu--

nes 1 construcci6n naval, text·iles y telecomunicaciones .. 

La segunda, es la reindustrializaci6n, que plantea la -

real_izaci6n de inversiones productivas y promoci6n de activi-

da~es nuevas y desarrollo de nuevos productos. 

La reconversi6n industrial española, no se concebi6 como 

un proyecto de salvar indiscriminadamente empresas, sino que 

'seguía por un severo criterio de selectivitlad, para sentar 

las bases de crecimiento y equilibrio de las mismas. 

La polttica de reconversi6n industrial consiste fundame~ 

talmente •en la modcrnizaci6n de las instalaciones vta inver-

siones y evidentemente en el saneamiento financiero y en el -

saneamiento laboral de las empresas•. (B) 

(8) Oe La Madrid H., Migue1. Cambio estructura1 en México y -
en el Mundo. FCE, SPP, M¡Xico, 1987, p¡q_ 140. 



13. 

Por lo tanto, el gobierno español dentro del proceso de 

reconversión, firm6 acuerdos con empresas trasnacionales, con 

el fin de contar con tecnolog!a de punta dentro de sus indus

trias y obtener divisas. 

Y para evitar problemas de empleo, se jubilaron a los --

trabajadores en lugar de despedirlos y se crearon en 1984 los 

fondos de promoci6n de empleo, que tenía como fin: crear nue

vas fuentes de empleo, dar durante un tiempo determinado pre~ 

taciones y reacomcdar las habilidades de los trabajadores. El 

trabajador al entrar a FPE, destinaba su indemnización al fon 

do~ la empresa y el sindicato también aportaban recursos. Así 

el trabajador recibía prestaciones de acuerdo a la Ley y al -

concluir su estancia en el FPE, se le devolvía su aporte ini-

cial. A las empresas que contrataran gente del FPE, se les -

daba incentivos econ6micos. 

En general "debido fundamentalmente a los ajustes en Plil!!, 

ta, a la introducci6n de nuevas t~cnicas y a la modernizaci6n 

de los equipos, la productividad de los principales sectores 

en reestructuración ha venido increment~ndose de manera sus--

tancial." (9) 

Sin embargo, uno de los retos que enfrenta la reconver--

si6n industrial española es la industria siderargica. 

(9) Villarreal, Rene. México 2010. Edit. Diana, Hf;xico. Pág. -
127. 
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d) Italia 

La idea de formar la Comunidad Econ6mica Europea parte -

de la Italia de posguerra. 

Pero la situaci6n de Italia dentro de la CEE muestra sis.. 

nos desfavorables, ya que presenta un elevado d€ficit pOblico, 

aumento considerable de desempleo y una inflaci6n considera-

ble, as! como rezagos en los servicios pdblicos. 

Por lo tanto el gobierno Italiano se ve en la necesidad 

urgente de modernizar el sector paraestatal, pero como el go-

bierno est~ formado por una coalici6n de partidos, no se lo--

gr6 el consenso esperado hasta que el Instituto para Recons--

trucci6n Industrial (IRI), impulsó la estrategia de reconver-

si6n. nEl IRI, .es el conglomerado industrial y de servicios 

más importante de Italia y ocupa el d~cimo cuarto lugar en el 

mundo." (10) 

Para 1981, ante el liderazgo del IRI, se pudo llevar a -

cabo la reestructuraci6n del conglomerado, pero no mediante -

la privatizaci6n del grupo. Sino mediante la 11 Reorganizaci6n 

de los sectores afectados por una crisis estructural, caneen-

traci6n de los recursos disponibles. en los sectores de deman

da mSs din~mica, venta de las empresas en actividades no es--

(10) Villareal, Rene. México 2010. De la industrial~zación 
tardía a la reestructuraci6n industrial. Edit. Diana. H~ 
:tic o. Páq. 12 2. 
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trat€gicas y mayor apertura de la participacii5n de accionis-

tas privados en el capital de las empresas, una acuciosa polf 

tica de contenci6n de costos operativos.ª (11) 

Y un din!mico proceso de inversi6n, para impulsar a la -

econom!a :Italiana.. Dentro de la estrat~gia es la alta tecno

loq1a y las exportaciones las que van a asegurar, en el futu

ro la presencia de la industria Italiana en los competitivos 

mercados internacionales .. 

e) Japl5n 

Jap6n present6 una situaci6n sin igual en el período de 

la posguerra; ya que registró un acelerado crecimiento de su 

producto nacional bruto y un crecimiento anual de su economía 

del 10\ de 1966 a 1970 y en 1973. Pero el milagro japonl!s 

termintS en este G.ltimo año por el enorme incremento que tuvi~ 

ron los precios del. petr6leo. Esto trajo como consecuencia -

un dAficit en la balanza de pagos, un crecimiento de la econ~ 

mta de O. 51. y una huelga general en 1974. Asi ante los efe~ 

tos que produjo el schock petrolero, Jap6n se vi6 en la nece

sidad de l.1evar a cabo un proceso de reestructuraci6n indus-

trial. 

El proyecto de reestructuración dirigido por el Minis te

rio de Comercio Internacional de la :Industria (MITI) cont:aTipla: 

(11) Ibid. Pág. 123. 
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1) Dar ayuda a las industrias que se encuentran en cri-

sis.· 

2) Promover y fortalecer el desarrollo de sectores indu~ 

triales, que utilicen tecnolog!a de punta. 

Las industrias que se encuentran deritro del primer punto 

son aquellas" ••• que entraron en crisis, debido principalme~· 

te a los desajustes en los costos por su alto consumo de ener 

g~ticos y la saturación de la oferta, se implant6 una políti

ca de estabilización de la producci6n con la finalidad de re

ducir los amplios m&rgenes de capacidad instalada ociosa, -

principalmente en los sectores de la construcción naval, ace

ro, aluminio, textiles y fertilizantes". (12) 

El Estadd (MITI), mediante los carteles de recesión lo--

gr6 concertando y distribuyendo costos y obligaciones entr.e -

las empresas, regular.el proceso as! corno planear la reubica

ción de los trabajadores de ·tas industrias que fueron reestru~ 

turadas. 

Por lo tanto, podernos ver que la reestructuración indus

trial japonesa es una muestra fiel de la concertaci6n del Es

tado y el sector privado. 

En 1978 las industrias que entraron dentro de los planes 

de estabil~zaci6n o cartel de recesi6n fueron la naval, alumi 

(12) Ibid. P&g. 113. 
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nio, aceros y fibras sintáticas. 

El Estado otorg6 a las industrias en crisis un trato fis 

cal preferencial, cr~ditos blandos y capacitación, indemniza

ci6n y reacornodo a los trabajadores. 

Dentro de este proceso la educaci6n es fundamental, ya -

que el MITI, apoya la investigaci6n científica y tecnol6gica 

en nuevas ~reas que son estratégicas como: informática, rob6-

tica, fibras 6pticas, nuevos materiales, rayo l~ser, biotecno 

log!a y semiconductores. 

Otros elementos importantes que influyeron en el desarr~ 

llo de Japón son: 

Opci6n estratégica largo plazo 

- Marcada vocaci6n al ahorro 

Industrializaci6n como respuesta a la ausencia de re

cursos naturales. 

- Voluntad de conquista de mercados. 

Sistema educativo como prioridad en los distintos ni

veles. 

- Preeminencia de las profesiones vinculadas a la ges-

ti6n tecnol6gica (ingeniería)". (13) 

Aparte de que ~ste es un proceso continuo. 

(13) Ibid. P&g. 115. 
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As!, "el proceso de reestructuraci6n es integral al con

juntar la pol!tica industrial con la pol!tica educativa, lab~ 

ral de investigaci~n cient!fica y comercial." (14) 

Conjuntamente con la reestructuraci6n de las industrias 

en crisis; las industrias de tecnología de punta (intensivas 

en conociento) , son ia ·base del nuevo Japón. 

Y para llegar al año 2000 Japón, cambiará su estructura 

industrial, basado en menos medida en el sector productor de 

bienes (agricultura, manufacturas, construcci6n, etc.), ya 

que se plantea que disminuya para el año 2000, manteniendo 

constante al sector de enlace (electricidad, gas, transportes, 

comercio, finanzas), y aumentando el sector de informaci6n y 

servicios, (el resto de la industria). 

Actualmente JapOn tiene mucha presencia en los mercados 

mundiales, ya que 1a~ siglas •Made in Japan", se han vuelto -

muy comunes mostr4ndonos el liderazgo que ha obtenido el país. 

f) U. R. S. S. 

En los países socialistas al igual que en los países ca

pitalistas se generan cambios contundentes que transforrnur~n 

la vida econ~mica, política y social de estos pa!ses. Un 

ejemplo claro de esto es la URSS. 

(14) Ibid. P&g. 116. 
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La Uni6n Soviética tiene una historia dnica, llena de -

Cambios, logros y acontecimientos sin igual. Ya que dentro -

de la Un.i6n Soviética se llev6 a cabo una gran Revoluci6n So

cialista en 1917, que le abri6 las puertas al progreso. 

A diferencia de los pa!ses de Amárica Latina, la Uni6n -

Sovi~tica orient6 desde un principio su industrializaci6n ha

cia la producci6n de bienes de capital. Así, la industriali

zaci6n que se desarroll6 a partir de Stalin tenia como eje 

central la industria pesada y la colectivizaci6n forzosa. 

A pesar del liderazgo mundial que tenía la URSS, en la -

producci6n de acero, petr61eo, gas y otros, su calidad y efi

ciencia en toda la economía, no correspondía a la de los de-

m!s paises industrializados. Ya que acostumbrados a dar pri~ 

ridad al crecimiento (cuantitativo) de la producción, se tra

t6 de controlar la disminución de la tasa dei crecimiento, me

diante un continuo aumento del gasto. 

En la ~ltima mitad de los años 70's, inexplicablemente -

el país comenz6 a perder impulso. Se volvieron m~s frecuen-

tes los fracasos econ6micos, se comenzaron a acumular las di

ficultades y los problemas se multiplicaron. Una especie de 

"mecanismo de freno" detenía el desarrollo económico y StXial. 

l!ubo una desaceleraci6n del crecimiento econ6mico, ya que du-

rante el período de 1977-1981 la economía sovi~tica present6 

un escaso crecimiento del producto nacional bruto, que origi

nó el incumplimiento de las metas que se trazaron en los ant~ 
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riores planes quinquenales, así en los filtirnos 15 años la ta

sa de crecimiento de la renta nacional se redujo en m~s de la 

mit3d y para los BO's, habia caido a niveles cercanos al es-

tancarniento econ6mico. Ante esta situación se dieron impre-

sionantes caídas de diversos indicadores de la producci6n in~ 

dllstrial y de la producci6n agrícola. Por lo tanto un país -

que había caminado r~pidamente a ser una naci6n avanzada del 

mundo, comenz6 a perder posici6n. Todo eso sucedía al mismo 

tiempo que se llevaba a cabo la revoluci6n científica y tecn~ 

16gica que abría nuevas perspectivas para el progreso. 

La producci6n de bienes ·ae cap~tal y la industria pesada 

sentaron las bases del estancamiento econ6mico. Este estanca 

miento se convirti6 en el obstáculo principal para el avance 

econ6rnico y tenol6gico. Ya que hubo proyectos costosos que -

nunca estuvieron a la altura de los más altos niveles cientí

ficos y tecnol6gicos. 

El modelo de industrializaci6n que se había dado a par-

tir d~Stalin se agot6. 

· En 1985 en la Reuni6n Plenaria del Cornit€ Central, se -

lleg6 a la conclusi6n de que se estaba al borde de la crisis, 

por lo tanto se esboz6 una estrategia para el desarrollo futu 

ro: la perestroika. Como una nécesidad ya que el país estaba 

maduro para el cambio. 

De esta manera en documentos oficiales "la perestroika -

significa superar el preces~ de estancamiento, quebrar el me-
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canismo que frenaba el progreso, crear un mecanismo confiable 

y efectivo para la aceleraci6n del progreso social y econ6rni

co y darle un mayor dinarnismC;;; .... significa un cambio firme -

hacia los m~todos cient!ficos, la capacidad de proveer una s~ 

lida base cient!fica para cada nueva iniciativa; significa la 

combinaci6n de los logros de la revoluci6n cient!fica y tecn~ 

16gica con una economía planeada; .•. quiere decir desarrollo 

prioritario de.la esfera social, dirigida a satisfacer mejor 

los requer~ientos del pueblo Sovi~tico: mejores condiciones 

de vida Y trabajo, descanso y recreaci6n, educaci6n y cuidado 

de la salud." (lS) 

En 1986 Mijael Gorbachov, present6 su informe al XXVII -

Congreso del Partido Comunista de la Uni6n Sovi~tica, donde -

se comunicaba que la producci6n industrial y la agrícola no -

alcazaron las metas programadas por el XXVI Congreso, ya que 

hubo un serio rezago en la fabricaci6n de maquinaria, en la -

industria petrolera, hulera, en la electr6nica, siderurgia y 

quimica. No awnent6 la eficiencia de los principales indiCa

dores, ni el nivel de vida. 

Ante estos acontecimientos, en 1987 Mijael Gorbachov, b~ 

jo el proyecto de la perestroika plante6 la modernizaci6n eco 

nemica-industrial de la Uni6n Sovi~tica. Por medio de la pe-

(15) GOi'bach.ov, Mijael. P&RESTROIKA. Edit. Diana. México -
1999. P&g. 36. 
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restroika se busca darle al socialismo las formas más moder-

nas, para que est~ a tono con las condiciones y demandas de -

la revoluci6n cient!fica y tecnol6gica. 

La perestroika abarca la reestructuraci6n en todos los -

~mbitos de la sociedad Sovi~tica, tanto en lo econ6rnico, polf 

tico, social y cultural. 

As1, la reestructuraci6n productiva, se dirige principa~ 

mente a dinamizar y apoyar las ramas industriales ligera y de 

consumo que estan estrechamente ligadas con los avances cien

t!ficos y tecnol6gicos. Esto significa una tarea ardua de mo 

dernizaci6n de la planta industrial de la Uni6n Sovi~tica. Es 

te cambio cualitativo que se lleva a cabo en la econom!a, es

ta sustentado en la difusi6n de tecnolog!as nuevas, a todas -

las actividades productivas. 

Uno de los caminos para articular la ciencia y el avance 

tecnol6gico y la producci6n en las empresas es el MINTK (Com

plejos, Multisectoriales, Cient!fico-t6cnicos), que hacen un 

gran esfuerzo para crear sistemas flexibles de fáci1 ajuste -

de innovaci6n tecnoldgica, tomando en cuenta las estructuras 

formales e informales, as! corno mecanismo con microprocesado

res que aumente el rendimiento de la m~qui_na a un 40% y dism!_ 

nuya su costo de producción del 10% y por dltirno se busca im

plantar sistemas de producci6n automatizada. 

También dentro de este proceso (reestructuraci6n) se han 

iniciado grandes cambios en la estructura, orientaci6n y fun-
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cionalidad de las empresas. Ya que se busca aumentar la pro

ductividad y eficiencia de cada una de las empresas. As! co

mo que la empresa tenga libertad para decidir sus voltímenes -

de producc16n, niveles de precios y conseguir mercados. 

Todo esto se explica más completamente en el Plan de ori~ 

taciones Fundamentales del Desarrollo Socioecon6mico de la 

Unión Sovi€tica para el período de 1986 al 2000. Donde la e~ 

presa estará funcionando sujeta a los siguientes principios: 

- Autofinanciamiento. Esto es que todos los costos de -

las empresas, se cubran con los ingresos recibidos por 

las ventas. 

- Autogesti6n. Significa que los responsables de la em

presa, tienen la plena libertad de e~egir los planes y 

programas de producci6n, así como las políticas come~ 

ciales para fijar los precios automáticamente y elegir 

sus administradores. 

En 1986 varias sectores de la industria adoptarán el si~ 

tema de autofinanciamiento y autogestidn. Y para 1987 estos 

se implantaron en toda la industria ya que dieron resultados 

positivos. "No se trata de autofinanciamiento y autogesti6n 

parcial sino integral. Las ga·nancias de una empresa repre-

sentan la base de financiamiento de su desarrollo productivo 

y técnico y la basP para el desarrollo social de su colectivo 

laboral y para la formación del fondo de remuneraci6n y pri-

mas. En esta situaci6n se desarrolla ampliamente el comercio 
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mayorista con v~nculos directos ••• Est§ en curso de cambio 

el sistema financiero-crediticio se plantea la ampliaci6n y -

diversificaci6n de la estructura bancaria a fin de convertir 

el cr~dito en un instrumento eficiente del desarrollo de la -

produccidn, la innovacidn tecnoldgica y el mejoramiento de -

las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores". (16) 

- Incentivos materiales. Para aumentar la eficiencia y 

productividad del trabajador. Esto es "sustituir la -

direcci6n burocrStica y control centralizado en los -

planes y proceso de producci6n por una mayor f lexibil~ 

zaci6n y opciones de innovaciones a trav~s de los est~ 

mulos econ6micos, prestaciones y mejores sueldos 11 • (17) 

El objetivo de dar incentivos es mejorar el salario real 

y el bienestar de la población, mediante a una mayor eficien-

cia, productividad y rentabilidad. de las empresas .. 

Lo que se logre en el sector industrial permitirá que la 

Unión Soviética, cambie su comercio exterior orient~ndolo a -

una mayor participación de los bienes industriales en sus ex

portaciones.. Ya que uno de los principales objetivos de la -

perestroika, es que la economía penetre en los mercados mun--

(16) De la Madrid H .. Miguel .. Cambio estructural en M6xico y -
en el Mundo. FCE, SPP, M&xico, 1987. Pág. 87. 

(17) Villarreal, Rene. M~xico 2010. Edit. Diana, M&xico. P'9· 
132. 
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diales. Por lo que se ha puesto en marcha la política de co~ 

versiones o llamados tambi~n empresas mixtas. Esto con el 

,prop6sito de que el capital extranjero transfiera tecnología, 

para que mejor.e la producci6n Soviética. As!, para tal fin -

los soviéticos ofrecen: excenciones fiscales, libertad en e~ 

to a.las técnicas de adrninistraci6n e independencia en el ma

nejo administrativo de las empre·sas. 

Al mismo tiempo que la perestroika aparece el glasnot, -

que significa voz abierta, transparencia en la informaci6n y 

autocr.!tica. Con el glasnot se busca la democratizaci6n del 

pats en todos los 4mbitos y niveles de la vida económica y p~ 

l!tica. 

Ahora a seis años de la perestroika su rumbo a cambiado. 

Actualmente la perestroika ya no se orienta a darle nuevas -

formas al socialismo, sino lo que busca es pasar a una econo

mta de mercado. Ya que como podemos observar la economta so

vi~tica continda empeorando, se encuentra dentro de una gran 

crisis y con posibilidades de desintegrarse. 

•La perestroika, que define un proceso de reestructura-

ci6n econOmica global y el glasnot con su apertura pol!tica, 

econ6mica y social, finalmente buscan consolidar la presencia 

de la UniOn Sovi~tica en un mundo de constante transformación 

y competencia". (18) 

(10) Ibidem. Pli9. 133. 
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A, POR QUE NO SE MODERNIZÓ M~XICO 

l. MODELO DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES (1939-1970) 

Al inicio de los años 30 1 s, durante la Gran Depresión se 

vislumbra la idea de industrializar·a la econornia mexicana 

v1a sustitución de importaciones, corno una estrategia de lar

go plazo para lograr el crecimiento y desarrollo de la econo

m!a nacional. 

Pero la estrategia de industrializaci6n via sustitución, 

de importaciones no se di6, sino hasta finales de la década. 

Esta se divide en dos etapasa 

- La primera que abarca de 1939 a 1958, sustituci6n de -

bienes de consumo. 

- La segunda de 1958 a 1970, es la etapa avanzada, susti 

tuci6n de bienes intermedios y de capital. 

a) La Primera Etapa (1939-1958) 

La segunda Guerra Mundial que se di6 en ese periodo cre6 

las condiciones para fomentar la industrializaci6n vía susti

tución de importaciones, orientada hacia el mercado interno. 

La economta en esta primera etapa del proceso se encon-

traba aparentemente bien, ya que la economta crecía al 5.8%, 

promedio anual. 
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El motor del crecimiento estaba dado por el crecimiento 

de la industria, que en ese período creci6 al 6.4% promedio -

anual. 

Al inicio de esa etapa, la política econ6mica estaba en

caminada a sustituir con producción interna los bienes de co~ 

sumo que hasta ese momento se importaban. 

Pero la sustitución de bienes de consumo, trajo consigo 

que la importaci6n de bienes intermedios y de capital aurnent~ 

ra. As1 la entrada de divisas a nuestro pa!s por exportacio

nes no alcanzó a financiar las importaciones. Dado que nues

tras exportaciones eran de productos primarios que dependían 

de la demanda mundial. 

Por lo tanto la balanza comercial, registraba un nivel -

de exportaciones menor en comparaci6n al de las importaciones 

que era mayor, lo que significa la existencia de un desequi-

librio externo. 

En ese periodo se di6 una política devaluatoria (con de

valuaciones en 1948 y 1954) como mecanismo de ajuste. 

Durante ese per!odo aunque se observ6 un avance en el -

proceso de sustituci6n de importaciones, el desequilibrio ex

terno prevaleci6 a pesar de las devaluaciones que se realiza

ron. Dado que este desajuste es un fenOmeno estructural. 

Para 1950-1958, el proceso d~ sustituci6n de importacio

nes, experiment6 un estancamiento, pues las importaciones peE 
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manecieron constantes. 

En esa primera etapa se instrumentaron varias políticas, 

para proveer a la industria de una estructura proteccionista: 

a) La política comercial: tasa de cambio, aranceles y -

control cuantitativo. 

b) La promulgaci~n en 1945 de la Ley de Industrias Nue-

vas y Necesarias, como instrumento para fomentar la -

invers i6n industrial. 

e) La regla XIV de la Tarifa General de Importaciones. 

Todas estas medidas tenían como objetivo la protecci6n -

de la industria naciente. 

La inversión pdblica en esta primera etapa tendi6 a in-

crementarse. Y para proteger la industria naciente, el Esta

do como inversionista rea1iz6 obras de infraestructura e in-

virtiO en sectores estrat~gicos, permitiendo que el pats ava~ 

zara en su proceso de industrializaci6n vía sustituci6n de im 

por tac iones. 

•La inversión en fomento industrial (electricidad, petr~ 

leo, gas y otras industrias) de representar el 12%, del total 

de la ~nversiOn pt1blica en 1939, se eleva al 30 y 40% para --

1950 y 1958, respectivamente, lo qu.e reflejaba claramente el 

inter~s del Estado en fomentar el crecimiento de los sectores 
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estrat~gicos como base para impulsar el desarrollo irilustrial" 

(19) 

Pero el aparente ~Xito de este proceso no fuá total, PºE 

que el avance que se logr6 en esta primera etapa se ve opaca-

do por los efectos, y que aunado al uso inadecuado de la pol! 

tica fiscal y la pol!tica monetaria, reforzaron los dos cue--

llos de botella que desde antes se arrastraban: el desequili-

brio externo y el desequilibrio interno. 

Corno se indic6 para caso del desequilibrio externo, se -

utilizaron las devaluaciones, con el objetivo de reducir la -

brei:::ha (X-M), pero ~sto lo O.nico que gener6 fu~ un proceso i!! 

flacionario enorme, (una inflación de 10.6% promedio anual). 

Que surgi6 del encarecimiento de las importaciones requeridas 

para la naciente industria, lo cual se traslada al mercado --

via precios. 

Crecimiento, inflaci6n, desequilibrio externo y devalua

ci6n fueron las caracter!sticas de esa etapa. 

En ese periodo (1939-1958) se da por terminada la indus-

trializacidn v!a sustituci6n de bienes de consumo y se empez6 

avanzar en la sustituci6n de bienes intermedios y de capital. 

( 19) Vi1larreal, Rene. El Desequilibrio Externo en la Industria 
lizaci6n de México (1929-1975). (un enfoque estructura--
lista) FCE, México, 1976. Pág. 66. 
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bl La Etapa Avanzada {1959-1970) 

En esta segunda etapa del proceso de sustituci6n de im-

portaciones, se pretende la sustituci6n de bienes intermedios 

y de bienes de capital. 

Para 1959, la etapa de crecimiento con inflaci6n lleg6 a 

su fin, entrando en vigor la etapa conocida como el desarro-

llo estabilizador, sobre todo porque se agot6 la política de 

sustituci6n de bienes de consumo, que hizo transformaciones -

en la estructura del consumo, cambios en el desplazamiento de 

la funci6n producción y aumento de la propensi6n marginal ah~ 

rrar. 

~l proceso estabilizador tiene como objetivos: 

- Acelerar el crecimiento del PIB. 

- Estabilizar la balanza de pagOs. 

- Y propiciar una estabilidad de precios. 

Y como metas: 

- El equilibrio entre la brecha exportaciones-importaci~ 

nes (X-M). 

- El equilibrio entre la brecha ahorro-inversiOn (S-I). 

Los elementos que se utilizaron fueron: 

- El gasto pdblico, 

- endeudamiento externo y 

- el control de la oferta monetaria. 



32. 

En esa etapa la estabilidad del tipo de cambio se volvi6 

un elemento prioritario de la pol!tica econ6mica. Ya que se 

intentaba hacer un llamado a los capitales extranjeros (inveE 

si6n extranjera y cr~dito externo), corno fuente para finan--

ciar el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. 

La política de estabilizaci6n significa la instrumenta--

ci6n de una medida para impulsar a la iniciativa privada y 

mantener la participaci6n del sector pdblico dentro de la ec~ 

nom!a. (En lo~ 60's la inversi6n del sector pOblico creci6 -

9.7% y la del sector privado 8.0%). 

En ese período la economía creci6 el 7.1% y al igual que 

en la primera etapa, en esta "el motor de crecimiento sigui6 

siendo el desarrollo industrial (este sector creci6 al B.6% -

promedio anual), el que a su vez se promovi6 al avanzar y pr~ 

fundizar la econom!a en la sustituci6n de importaciones de 

bienes intermedios y de capital (etapa avanzada de SI)". (20) 

Este crecimiento es "hacia adentro", donde la industria 

sigue igual de protegida que en la etapa anterior. En ese p~ 

r!odo la protección se di6 por medio de los siguientes instr~ 

mentes: 

(20) Villarreal, Rene. El Desequilibrio Externo en la Industr.ia 
lizaci6n de Mtixico (1929-1975). (Un enfoque estructurali"S 
ta). FCE, M~xico, 1976. pSg. 70. -



a) Aranceles elevados. 

b) cuotas de importaci6n. 

e) Exenciones fiscales. 

d) Tasas de inter~s preferenciales. 
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Todos estos instrumentos, apoyaban la estrategia de sus

tituci6n de importaciones. 

El Estado tanto directa (inversionista), como indirecta 

(su política econ6mica), juega un papel importante para impu! 

sar el crecimiento econ6mico de México. 

La pal! ti ca econ6rnica d il5 un gran estímulo a la indus-

tria nacional por la vía de la protecci6n, provocando que las 

exportaciones de la industria manufacturera se frenaran. 

En este per!odo 1958-1970, la economía presenta dos ca-

racter!sticas centrales: 

1) Un creciente d~f icit en las finanzas p~blicas y un au 

mento considerable del desequilibrio externo. 

2) No se crean empleos, el precio del capital se abarata 

respecto al precio de la mano de obra, por lo tanto -

las cadenas productivas se forman por procesos exten

sivos en mano de obra e intensivos en capital. 

La combinaci6n de todo ~sto origin6: un crecimiento de -

la economía del 7.1%, estabilidad de precios, una pol1tica ~~ 

mercial igual de proteccionista, aumento de la oferta maneta-
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ria,, dis.minuci6n de la inflacidn, incremento de la inve.rsi6n 

pQblica, as! como que la ·sustituci6n de bienes intermedios y 

de capital no se logrará por completo. La industria conti-

nGa s~endo el motor de desarrollo. 

As! podemos decir que aunque se dejaron de utilizar las 

devaluaciones como proceso de ajuste, no se logr6 la dismin~ 

ci6n del desequilibrio externo, ni la tan anhelada sustitu-

ci6n de bienes intermedios y de capital. Ya que esta produ~ 

ci6n implicaba inversiones masivas, una tecnología más com-

pleta y un mercado más amplio. 
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B. INTENTOS PARA MODERNlZAR EL APARATO PRODUCTIVO 

~l comienzo de la década de los setentas el nuevo proye~ 

to de desarrollo plantea que el modelo de sustituci6n de ex--

portaciones debe desplazar al modelo de sustituci6n de impar-

taciones. 

"En el modelo de sustituci6n de exportaciones los bienes 

m~nufacturados desplazan a los bienes primarios, como las ex

portaciones dominantes. La industrialización continua siendo 

el motor de crecimiento pero se hace hincapi~ en la especial~ 

zaci6n del sector industrial y en su orientaci6n hacia el ses 

ter externo".. (21) 

Ante este cambio de modelo vamos a analizar el período -

de Echeverria y L6pez Portillo. 

l. GOBIERNO DE LUIS ECHEVERRIA (1970-1976) 

El inicio de la d~cada de los setentas se caracteriz6 

por la ca!da del crecimiento de la productividad, la pérdida 

del dinamismo del proceso t~cnico y, por el papel que toma el 

Estado· como motor de crecimiento y desarrollo. 

En ese per.fodo se di6 el llamado "Desarrollo Compartido" 

(21) Villarreal, Rene. El Desequilibrio Externo en la Indus-
trialiJ;ación de México (1929-1975). (Un enfoque estructu 
ralista) .. FCE, México 11J76. Pág. 205. -
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como resultado: 

a) De la inestabilidad pol!ti=a y social. 

b) Y por la flotación del d6lar. 

Estas condiciones dieron como resultado dos Méxicos: 

1) Un beneficiario, creador de obras de infraestructura, 

y con una industria que busca desarrollarse y con es

tabilidad de su moneda. 

2) Y otro sumiso, que vive con inflación y desempleo, y 

soporta las desiguald.ades de la distribucil5n del in-

greso, que pierde cada vez m~s su poder de compra y -

cubre los costos de la industrializaci6n. 

Ante esta situaci6n se dieron políticas posdevaluatorias 

que pretenden: mejorar la distribuci6n del ingreso, disminuir 

el endeudamiento interno, reducir el déficit en balanza come~ 

cial e integrar procesos productivos intensivos en mano de -

obra. 

Al inicio de ese per!odo la industrializaci6n muestra -

dos grandes limitaciones: 

- Aumento de las importaciones de componentes industria

les. 

- Las divisas que entraban por exportaciones no alcanza

ban a cubrir totalmente las importaciones que requer1a 

la industria. 
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Esto se debi6 principalmente, al enfoque que se le di6 -

en nuestro pa!s al proceso de industrializaci6n y al tipo de 

productos que se fabricaban. 

Por lo tanto lo que se requiere es 11 invertir en aquella 

rama productiva que, adem~s de mantener la dinfunica industrial 

permitieran reducir el d~ficit externo". (22) 

Se planteaba que entre 1970-1976, la industria tendrta -

que volverse la punta de lanza del sector exportador. 

Pero esto no se logr6 ya que la inversión privada dismi-

nuy6 considerablemente por los problemas econ6micos de ese p~ 

rtodo, tales como la inflaci6n, el aumento de salarios y la -

contracci6n crediticia. De tal forma que la casi ausencia de 

la inversión privada fue compensada por un fuerte aumento de 

la;inversiOn pdb1ica. As1, el 6nico instrumento para crear -

inversiOn fu~ el gasto pOblico, este se utiliz6 en obras de -

infraestructura y para desarrollar sectores estratégicos. En 

ese periodo el Estado jug6 un papel estrat~gico, creo empre-

sas como: PROPEMEX, SICARTSA, FUMOSA, lMCE, INFONAVIT, IMECAFE, 

entre otras. 

Pero esta estrategia no logr6 cubrir el hueco de la ini

ciativa privada, ni tampoco recuperar el dinamismo econ6mico. 

(22) Huerta, Arturo. Economla Mexicana más al1~ del mi1agro. 
Ed. Cultura Popular, Mgxico, 1907. Pág. 48 .. 
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Lo único que t~ajo fué: hpja productividad, aumento de impor

taciones e incapacidad de a~gunos sectores, así como agravar 

los problemas de inflaci6n (que ll~gó a 18~8% en 1976), dese

quilibrio externo y déficit p~blico. 

Entre 1971-1976, la situaci6n financiera del sector públ~ 

co se degrad6 fuertemente, a tal grado que su déficit represe~ 

taba el 5.6% del PIB. Pero el d~ficit público no es culpable 

de que esa estrategia no funcionara, sino la mala canalizaci6n 

que se hizo del gasto público. 

Dentro de ese per!odo hubo un aumento considerable de la 

deuda externa (pas6 de 4545.8 millones de d6lares en 1971 a -

19 600.2 millones de d6lares en 1976), fuga de capitales y di~ 

minuci6n de reservas, lo que provoc6 una contracci6n de los -

créditos foráneos. 

En 1974 la economta experiment6 un decremento. 

Por lo tanto al finalizar ese periodo aumentaron las im-

portaciones y la capacidad ociosa de algunas industrias: dismi 

nuyeron los niveles de rentabilidad y se desestimul6 el creci

miento de la inversi6n. 

2. GOBIERNO DE LOPEZ PORTILLO (1976-1982) 

_Durante 1970-1976, no se logr6 el esperado desarrollo co~ 

partido, ya que la anica que tuvo un alto desarrollo fué la ·s~ 

ciedad privilegiada. 
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Este periodo empieza con crisis de 1976-1977, como resu~ 

tado del desarrollo compartido, ya que en lugar de estimular 

la inversi6n, se estirnul6 la especulaci6n de capital y esca-

sez productiva. 

En 1976 la economía se caracteriza por tener una deuda -

externa de veinte mil millones de d6lares, d~ficit en la ha-

lanza de pagos y en la balanza comercial, fuga de capitales y 

una disminuci6n importante de las reservas nacionales. Que -

frenaban el crecimiento econ6mico. 

Por lo tanto era necesario reestructurar los procesos -

productivos, con el objetivo de aumentar su rentabilidad, pr~ 

ductividad y lograr una disminuci6n de costos de fabricaci6n. 

Asimismo, la reestructuraci6n podría lograr: 

- Que nuestros productos fueran rn~s competitivos en el -

exterior. 

- Reducir el déficit en la balanza comercial. 

- Aumentar nuestras exportaciones. 

- Pagar el servicio de la deuda externa. 

Al inicio de sexenio para poder encarar la crisis México 

se vi6 en la necesidad de cambiar su pol!tica econ6mica, con 

el fin de obtener nuevos financiamientos internacionales. Así 

nuestro pa!s en 1976 firm6 una carta de intcnci6n con el Fon

do f.lonetario Internacional, en la que se delineaba la nueva -

pol!tica de M~xico. 
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Lo que planteaba el FMI, era reducir la intervenci6n del 

Estado en la economta. Privilegiando a los mecani.smos y las 

fuerzas del mercado en la regulaci6n y reestructuraci6n de la 

actividad econ6mica, ya que estas impulsarían los procesos p~ 

ra incrementar la productividad. El FMI, puso en marcha meca 

nismos de ajuste tales corno: contracci6n del gasto p~blico, -

contracci6n del circulante monetario, liberalizaci6n del co-

mercio exterior, aumento de las tasas de interés, devaluaci6n 

del peso y contracci6n salarial. Ese conjunto de medidas se

ñaladas constitu!a un tratamiento para volver a colocar a la 

economta mexicana sobre bases sanas, para el período de 3 años 

(l.977-1979) • 

Pero durante ese período gracias al descubrimiento de im 

portantes recursos petroleros, el gobierno mexicano puso en -

marcha una política econ6mica diferente de la que fu~ conceb~ 

da en el acuerdo de estabilizaciOn con el FMI. Ya que como -

· se mencion6 esos descubrimientos de recursos petroleros sir-

vieron a M~xico de aval para obtener recursos financieros del 

exterior. Por lo tant? en vez de aplicar una política de es

tancamiento y liberaci6n del·cornercio exterior propuesta por 

el FMI, se opt6 por una política de aceleraci6n del crecimien 

to y continuaci6n del proteccionismo, la que se impuso sobre 

todo despu~s de 1977. 

La política econ6mica de 1978 a 1981, se caracterizaba·

por una combinaci6n de la pol1tica Keynesiana (tratamiento --
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del gasto p0b1ico y crediticio y del tipo de cambio) y de la 

pol!tica rnonetarista (manejo de la tasa de inter~s, del sala

rio y liberalizaci6n del comercio}. 

A partir de ese momento los recursos petroleros se vol-

vieron el principal instrumento para lograr un crecimiento -

acelerado y corregir el deSequilibrio externo. 

De esta manera las exportaciones petroleras se desarro-

llaron a una velocidad impresionante, ya que de representar -

el 27• del total de las exportaciones en 1977, pas6 a repre-

sentar el 61% en 1981. 

El esplendor de la actividad petrolera aceler6 el creci

miento del PIB (8,3% en 1980 y 8,1% en 1981), pero los dese-

quilibrios persistieron e incluso se acentuaron: se avivO la 

inflaci6n, creciO el déficit de la cuenta corriente de la ba

lanza de pagos y la deuda externa creci6 a un nivel realmente 

peligroso,(de 37 mil millones de d6lares en 1978 pas6 a 71 -

mil millones de d6lares en 1981). 

En ese sexenio el gobierno federal elaboró algunos pla-

nes para encarar los problemas manifiestos de la crisis. En

tre los que destacan el Plan Global de Desarrollo (1978-1982) 

y el P1an Nacional de Desarrollo Industrial (PNDI),pero estos 

planes no lograron efectos positivos dentro de la econom!a. 

De esta forma, en el sexenio de L6pez Portillo la econo

m!a creció signif icativarnente como resultado de un fuerte ere 
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cimiento de la industria petrolera, pero también crecieron las 

importaciones a un ritmo mayor. Las importaciones crecieron -

sobre todo porque crecieron las importaciones de bienes inter

medios y de capital. Por lo tanto, el auge petrolero puso en 

claro una característica del aparato productivo mexicano: que 

el crecimiento de las exportaciones origina un mayor crecimie~ 

to de las importaciones, lo que provoca un deterioro del sec-

tor externo y por consiguiente recurrir en mayor medida al en

deudamiento externo. 

Así, al comienzo de la d~cada de los SO's, M€xico con una 

econom1a petrolizada y un fuerte endeudamiento con el exterior. 

Se volvi6 excesivamente dependiente de dos factores externos: 

el precio del petr6leo y las tasas de inter~s internacionales. 

En consecuencia al iniciarse 1982, eKiste una gran crisis 

que debilita al sector petrolero (el que iba a generar recur-

sos financieros), por lo tanto ante la necesidad de capital, -

el gobierno vuelve aplicar medidad de corte neoliberal (con el 

fin de crear libre movilidad de capitales y condiciones para -

la reestructuraci6n), quedando plasmadas en la carta de inten

ci6n que M~xico firmó con el FMI, en 1982. 

Ante tales acontecimientos se ~mpieza a hablar de un cam

bio estructural, este en funci6n de la reconversi6n industrial, 

un cambio que pretende la modernizaci6n del aparato productivo. 



C, ESFUERZOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA LOGRAR TECNOLOGIA 
PROPIA 
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En los umbrales del siglo XXI, la economía mundial está 

realizando un proceso de reestructuraci6n industrial. Donde 

la ciencia y la tecnología son factores muy importantes. Ya 

que el conocimiento científico toma cada vez mayor importan-

cía en la producci6n de bienes y servicios. 

La modernizaci6n tecnol6gica y educativa, son factores -

comunes de la primera revolución industrial, la segunda revo

lución industrial y en consecuencia de la tercera revoluci6n 

~ndustrial tecno16gica. Ya que la reestructuraci6n se enmar

ca en esta altima. 

M~xico se encuentra en una situaci6n que necesita elevar 

su producci6n, y sus índices de productividad para lograr un 

desarrollo integral, por lo cual se debe fomentar tanto la i~ 

vestigaci6n como el desarrollo tecnol6gico en diferentes ins

tituciones de los sectores públicos, privado y en los centros 

de enseñanza de todo el pa!s. 

l. CONACYT 

La actividad cient!fica y tencol6gica de México empieza 

en 1935, con la creaci6n del Consejo Nacional de la Educaci~n 

Superior y la Investigaci6n (CENESIC), que fue el primer erg~ 



44. 

nismo gubernamental creado espec!ficamente, corno instrumento 

de desarrollo econ6m~co. En el CENESIC, se asignaba a la ac

tividad ~gropecuaria !a funci6n de segmento alimentador de la 

industrializaci6n del pa!s. Pero en 1941 se reform6 elCENESIC, 

y fue cread'tf'"en su lugar la Direcci6n General de la Educación 

Superior y la Investigación Cientifica que más tarde fue sus

tituido por la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Inves

tigación Cient!fica (CICIC). El objetivo de esta comisión -

era el desarrollo del país con base en la producci6n indus-

trial que estuviera sostenida en la investigaci6n, en áreas -

como la f!sica, matem4tica, la biolog1a, la geología y la qu~ 

mica. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología {CONACYT), -

es un organismo pGblico descentralizado, con personalidad ju

rldica y patrimonio propios cuyas finalidades son asesorar y 

auxiliar al Ejecutivo Federal en la fijaci6n, instrumentaci6n 

ejecuciOn y evaluaciOn de la política nacional de ciencia y -

tecnología, coadyuvar a la programaciOn, coordinación y pro~ 

ci6n de las actividades científicas y tecnol6gicas. 

El CONACYT, se cre6 en 1970 como organismo de alto nivel 

facultado para: 

"- Planear, programar, fomentar y coordinar las activid~ 

des cientificas y tenco16gicas, y realizar la evalua

ci6n de los resultados que se obtengan. 

- Canalizar recursos, provenientes tanto del Estado co-
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mo de otras fuentes, para la ejecución de programas y -

proyectos espectficos, sin perjuicio de que las instit~ 

ciones acad~micas'y los centros de investigaci6n sigan 

manejando e incrementando sus propios fondos: 

Lograr la más amplia participación de la comunidad cien

t1f ica en la formulaci6n: de los programas de investigaci6n, -

vinculSndolos con los objetivos del desarrollo econ6mico y 52_ 

cial. 

Procurar la mejor coordinaci6n e intercornunicaci6n de 

las instituciones de investigaci6n y de enseñanza superior, -

as1 como entre ellas, el Estado y los usuarios de la investi

gaci6n, sin menoscabo de la autonomia de cada uno de ellos; 

Promover la creación de servicios generales de apoyo a -

la investigaci6n. 

Formular y ejecutar un programa controlado de becas de -

posgrado en especialidades científicas y tecnológicas". (23) 

Este consejo pertenece al sector encabezado por la Seer~ 

tarta de Programaci6n y Presupuesto. 

Por lo tanto mS.s que nunca se hace necesaria la investi

gaciOn que se realiza en el CONACYT, ya que no podemos cerrar 

los ojos ante los constantes cambios gue acontecen y que se--

guir4n aconteciendo hasta la llegada del siglo XXI. 

(23) Ley del CONACYT. 



CAPITULO TERCERO 

M. M. H.: OBJETIVO REALIZAR EL CAMBIO ESTRUCTURAL 
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A, ESTRATEGIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL-

Como ya se indic6 hacia finales de la década de los 70's, 

M€xico ~mpez6 a presentar rezagos importantes dentro de su ec~ 

nomía. Ya que después del auge petrolero (1979-1980), el con

tinuo deslizamiento de los precios del petróleo y el incremen

to de las tasas de inter~s internacionales precipitaron la ca~ 

da drástica de la economía en 1982. Presentando característi

cas desfavorables, ya que el peso se devalu6; hubo una fuga Í!!_ 

mensa de capitales¡ los precios del petr6leo descendieron a la 

par que la producción y la inversi6n; se agotaron las reservas 

en divisas internacionales; h~bo amenaza de caer en la hiperi!!_ 

flación; así como una eventual quiebra del aparato productivo. 

En ese año el lo .• de septiembre se nacionalizó la banca y en -

noviembre se firmó una Carta de Intenci6n con el FMI, donde el 

gobierno mexicano se compromete a aplicar un severo programa -

de austeridad por 3 años de 1983 - 1985. 

Ante estos acontecimientos la crisis aparece nítidamente 

y explota con fuerza en 1982. 

En el momento en que Miguel de la Madrid asume el poder, 

la crisis se encuentra en su momento más crítico, se enfrenta 

a un d~ficit del sector pGblico de 16.9% con relación al PIB; 

una inflaci6n de casi el 100%; un aumento de la deuda externa 

pGblica y privada (82 mil millones de dólares}; un desempleo y 

subempleo de más de 20 millones de personas y un incremento de 

la capacidad productiva osciosa, que provocó saldos negativos 



48. 

en 1a actividad productiva. La indUstria que fue el motor de 

crecimiento económico de las Gltimas d€cadas entr6 tambi~n en 

crisis. La industria presentaba problemas como dependencia e 

insuficiencia del desarrollo tecnol6gico, organizaci6n poco -

eficiente, concentraci6n excesiva, rezago en su infraestruct~ 

ra, un creciente desempleo, casi nula coordinación de los 

agentes productivos y una serie de políticas industriales de 

protecci6n, fomento y regulaci6n. 

P.or lo tanto el gobierno de Miguel de la Madrid puso en 

ma~cha la tran5formaci6n de la economía, en base al Plan Na-

cional de Desarrollo 1983 - 1988. Que contemplaban dentro de 

la estrat~gia econ6mica y social; la recuperaci6n de la capa

cidad de crecimiento de1 país elevando la calidad del desarr~ 

llo, apoy&ndose en dos ejes básicos: la reordenaci6n econ6mi

ca y el cambio estructural. El primero, orientado a superar 

los problemas de la crisis y el segundo, a la transformaci6n 

de las bases estructurales de crecimiento. 

l. Cl\M!IIO ESTRUCTUlUIL 

Como ya se menciona el cambio estructural es la segunda 

linea de acci6n y la más importante dentro de la estrategia -

de desarrollo del PND. 

Para entrar en materia primero vamos a definir lo que es 

cambio estructural, de acuerdo al PND. 

As!, tenemos que el Cambio Estructural, "se orienta a --
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inici~r tran·sformaciones de fondo en el aparato productivo y 

distributivo y en los mecanismos de participaci6n social den

tro de este, para superar las insuficiencias y desequilibrios 

fundamentales de la estructura económica; ••• da prioridad a 

la satisfacci6n de las necesidades básicas de las mayorías y 

al fortalecimiento del mercado interno, fundamentalmente en -

alimentaci6n, vivienda, educación, salud y asistencia social, 

transporte colectivo, recreaci6n y calidad de la vida¡ moder

nizar y avanzar en la reorientaci6n sectorial y regional del 

aparato productivo y distributivo, para que éste responda más 

eficazmente a dichas necesidades, genera mayor nGmero de em-

pleos de mejor calidad y reduzca la dependencia y consiguien

te vulnerabilidad respecto al exterior; preservar, movilizar 

y ampliar el potencial de desarrollo nacional y adoptar nue-

vas modalidades para financiarlo, a partir del esfuerzo inte~ 

no, finalmente bajo la rectoría del Estado, alentar el sector 

privado y fortalecer el sector social, a fin de que cada uno 

1e los sectores asuma su responsabilidad en los procesos eco

n6micos y políticos que genera e1 desarrollo". (24) 

La estrategia de cambio estructural (PND), ha seguido 

seis orientaciones básicas que configuran un nuevo patr6n de 

desarrollo mSs s6lido en lo interno y m5s competitivo con el 

exterior: 

(24) P1an Nacional de Desar~ollo 1983-1988. SSP. Págs. 115,116 



so. 

1) Reorientar y modernizar el aparato productivo-y distr~ 

butivo. 

2) Descentralizar en el territorio las actividades pro-

ductivas y el bienestar social. 

3) Fortalecer los aspectos sociales y redistributivos 

del crecimiento. 

4) Preservar, movilizar y proyectar el potencial de re-

cursos humanos, naturales, tecnol6gicos y culturales 

del país. 

5) Adecuar ias modalidades de financiamiento a las prio

ridades del desarrollo. 

6) Fortalecer la rectoria del Estado, impulsar al sector 

social y estimular al sector privado, en el marco de 

nuestro sistema de economía mixta. 

Pero este cambio estructural no avanz6 con 1a fuerza que 

lo hacia la crisis, ya que en el plano econ6mico, en los pri

meros dos años del gobierno de Miguel de la Madrid, lo que 

buscaba era contrarrestar la crtsis, con la aplicaci6n del 

PIRE, y no fue sino hasta la aparici6n del Pronafice cuando -

realmente se elabor6 una concepci6n global y mSs articulada -

de lo que se concibe por "cambio estructural". 

Dentro del sector industrial la estrategia de cambio es

tructural se ha traducido en la reorientaci6n del patr6n de -

industrializaci6n y del comercio exterior. Así "los linea-

mientas del Programa Nacional de Fomento Industrial y Comer-

cio Exterior han permitido crear nuevas, modernas y más fir--
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mes bases para ordenar el crecimiento industrial, asegurando 

su integraci6n eficiente y su inserci6n adecuada a la econo--

rn!a mundial". (25) 

Por lo tanto la estrategia de desarrollo industrial (ca~ 

bio estructural), se conduce conforme a cuatro vertientes: 

"- Reconvirtiendo. Las ramas tradicionales. 

Las ac~iones de reconversi6n, se ejecutan en aquellas r~ 

mas cuya planta productiva es tradicional, con tamaños t~cni-

carnente inadecuados para competir y que presentan además rez~ 

gas tecno16gicos. 

- Articulando. Las cadenas productivas. 

La articulaci6n de cadenas productivas, se impul~6·part~ 

cularmente en ramas conformadas por plantas modernas y poten

cialmente competí ti vas, pero cuya consolidaci6n se encuentra 

limitada por su escasa integr~ción. 

- Fomentando. El crecimiento estable de las ramas rno-

dernas. 

Aquí la estrategia se concentra en asegurar un crecimie~ 

to estable y competitivo. 

- Creando Industrias de alta tecnología. 

Esta vertiente procura eliminar el rezago de nuestro país 

(25) De la Madrid H. Miguel. Cambio estructural en México y 
en el Mundo. FCE, SPP, M~xico, 1987. PSg. 160. 
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en e1 campo tecnol6gico". (261 

As1, podemos concluir que el cambio estructural se cen-

tra, en la modernizaci6n del aparato productivo nacional y en 

su vinculaci6n eficiente con la economía internacional, a fin 

de aumentar los rendimientos de los factores de la producci6n 

para crear empleos, mejorar la distribuci6n del ingreso y al

canzar un desarrollo tecno15gico propio. 

A continuaci6n analizaremos la reconversi6n industrial y 

apertura comercial como partes f undarnentales del cambio estrue_ 

tural. 

a) R8Convei!'ái6ri IhdUstrial 

Como se ha comentado, la reconversi6n industrial es un -

fen6meno universal, ya que todo tipo de países, sea de econ~ 

mla de mercado o planificada, de alto desarrollo o en vías de 

desarrollo como el nuestro, están envueltos en este gran pro

ceso de reestructuraci6n industrial. 

Nosotros no podemos permanecer ajenos al cambio. Por -

eso hemos optado, por una inserci6n activa al proceso, basada 

en una estrategia propia de cambio estructural y de reconver

siOn industrial y que tiene por objeto dar una mayor articul~ 

ci6n al interior de la estructura productiva y una mayor com

petitividad externa. 

(26) La RepGblica. No. 475, Enero 1987. Páq. 7. 
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En nuestra naci6n, la reconversi6n industrial planteada 

por el Pronafice (1984-1988), tiene como objetivo principal -

consolidar al pa:í.s cOrno una potencia industrial para el año -

2000. 

En M~xico podemos definir la modernizaci.6n d~ la planta 

industrial o la reconversi6n industrial como "el conjunto de 

transformaciones sectoriales dirigidas a aumentar la producti 

vidad, la competitividad internacional y la rentabilidad na-

cional mediante la incorporaci6n, innovaci6n y adaptaci6n de 

nuevas tecnolog:í.as". (José Mejía Lira, CIDE). 

Pero en la práctica, los ejes de la reconversi6n indus-

trial son cuatro: 

l. El cambio estructural del sistema econ6mico para dis

ponerlo hacia las exportaciones no petroleras en el -

contexto de 1a apertura comercial. 

2. Ligar el crecimiento industrial al nivel tecnol6gico 

indispensables para tener capacidad de competitividad 

internacional. 

3. La reprivatización de empresas paraestatales en base 

a nuevos criterios de eficiencia y de prioridad para 

la rectoría del Estado en la economía. 

4. Privilegiar la invcrsi6n productiva del Estado sobre 

la del sector social." (27) 

l27) Investigación económica 10&~ octubl:e-diciembre de 1988. Págs.239 y 240 
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Esta reconversi6n industrial recoge e interpreta en su -

ámbito de competencia las acciones y políticas derivadas de -

la estrategia de cambio estructural. 

b) Apertura al Exterior. 

En 1982 el modelo de sustituci6n de importaciones lleg6 

a su limite, como modelo viable para el desarrollo del país, 

ya que la industrializaci6n que se había dado estaba basada -

en un excesivo proteccionismo, lo que ocasion6 una industria 

desintegrada internamente, dependiente y no competitiva con -

el exterior. A partir de ese momento la actual administra--

ci6n, estableci6 la necesidad de un cambio estructural orien-

tado a transformar el aparato econ6mico, para superar las de-

ficiencias y desequilibrios de la economía nacional. 

Dentro de este cambio estructural uno de los principales 

elementos, es la apertura al exterior. Ya que si se quiere -

modernizar al país se debe de absorber alta tecnología, ser -

más competitivos en el exterior y aumentar las exportaciones. 

Por lo tanto por apertura al exterior de la economía mexicana, 

"se entiende la modificaci6n de la política comercial externa 

de México con el prop6sito de eliminar la protecci6n arancel~ 

ria que se aplic6 desde 1940 a la industria establecida en t~ 

rritorio nacional". (28) 

(28) Orttz wadgymar,Arturo. El Fracaso Neoliberal en M~xico. 
Edit. Nuestro Tiempo. México 1988. Pág. 60. 
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Más sintetizadamente la apertura al exterior significa, 

eliminar el proteccionismo, y sustituirlo por una polrtica l! 

beral. Que nos permita tener una economía más abierta hacia 

el exterior. 

Ast, que dentro de la apertura al exterior se contempla: 

- Eliminar todo tipo de subsidios a las exportaciones. 

- Atraer inversi6n extranjera y simplificar las trabas a 

esta. 

- Aumentar las exportaciones para ser más competitivos. 

- Cambiar los permisos previos de importaci6n por aranc~ 

les. 

- Nuestro ingreso al GATT. 

- La modernizaci6n de M~xico. 

- Seguir el ejemplo de Taiwan, Singapur, Corea del Sur y 

Hong Kong. 

Los primero programas que reglamentaron la apertura al -

exterior fueron los Programas Nacionales de Fomento Industrial 

y Comercio Exterior (PRONAFICE) en 1984, que planteaban la -

eliminaci6n de subsidios a las exportaciones, pero no a las -

importaciones, la sustituci6n de permisos previos por arance

les y la cancelación de los Certificados de Oevaluaci6n de !!!!_ 

puestos (CEOIS) a las exportaciones. 

A partir de ese año se empezó a desmantelar el sistema -

de permisos previos para importar. 

En 1985 se public6 otro programa, el PROFIEX, (Programa 

de Fomento Integral de las Exportaciones Mexicanas) . 
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En ese a5o se dieron exenciones del requisito de permiso 

previo para 3,&04 fracciones, que unidas a las liberadas en 

1984, significaban 7 mil 252 fracciones cuyas adquisiciones -

en el exterior no involucraban solicitudes previas. En ese -

momento quedaron solamente 909 fracciones controladas. 

Pero sin duda la mayor coronaci6n de la política de ape~ 

tura al exterior, fue cuando el presidente de la Repqblica -

anunci6 en agosto de 1986 el ingreso formal de nuestro país -

al GATT. 

De hecho desde antes que México entrara al GATT, la may~ 

ría de las fracciones estaban exentas del permiso previo de -

importaci6n, el arancel m§ximo era de 40% y el promedio aran

celario simple era de 25%. Después del ingreso al GATT, ha-

bía 638 fracciones controladas, un a~o despu~s quedaban 329. 

En lo que respecta a la inversi6n extranjera y las expo~ 

taciones, la primera era insuficiente, ya que entraba poca y 

salía mucha del país, la segunda si tuvo un aumento. 

2. CAMBIO ESTRUCTURAL E~ LA INDUSTRIA PARAESTATAL 

El cambio estructural en la industria paraestatal, tie

ne dos vertientes: el r~dimensionamiento del sector indus-

trial paraestatal y la reconversi6n industrial o moderniza-

ci6n. Esta estrategia tiene como objetivo: -Dirigir los es

fuerzos hacia los sectores estrat~gicos y prioritarios, -~o~ 
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talecer nuestro r~girnen de economía mixta, -Modernizar las -

rama~ tradicionales, -Promover empleos productivos, permane~ 

tes y mejor remunerados, -Y garantizar la inversi6n y progr~ 

so tecnol6gico para lograr un crecimiento sostenido en los -

sectores estratégicos y prioritarios. 

_a) Redimensionamiento del Sector Industrial Paraestatal 

El objetivo del redimensionamiento es concentrar al sec

tor industrial paraestatal en actividades estrat€gicas y pri~ 

ritarias. 

Al iniciar el sexenio no se ten!a pleno conocimiento del 

nfimero de empresas, con las que contaba el Estado Mexicano. -

Para fines de este trabajo, se tom6 como cifra oficial, un 

universo total de mil 155 empresas paraestatales en 1982. 

De esta manera la industria paraestatal presentaba las -

siguientes características en 1992: 

- El sector paraestatal estaba integrado por: 

1,155 empresas en total de las cuales: 

750 eran empresas de participaci6n estatal mayorita

ria; 

65 eran empresas de participaci6n minoritaria, 

107 eran organismos descentralizados, y 

65 fideicomisos. 

- El 85% del valor de la producci6n se concentraba en as 
tividades como: 



Petroqutmica b§sica; 

Energ1a eléctrica; 

Fertilizantes; 

Siderurgia; 

Miner!a; 

Azúcar y 

Equipo de transportes 
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- Frente a este núcleo básico, existían otras empresas -

dedicadas a la elaboraci6n de: 

Refrescos1 

Cedí.micas; 

Textiles; 

Bicicletas; 

Electrodomésticos y 

Cemento. 

- Esta diversidad de actividades, fue el resultado de -

medidas que en su momento fueron necesarias para: 

Salvaguardar fuentes de empleo; 

Rescatar empresas en quiebra1 

Garantizar el abasto y evitar desequilibrios regiona

les. 

Pero ya no se justificaban ante la nueva situaci6n del 

pa1s. 

Estas características determinaron la orientaci6n del -

proceso de redimensionamiento~ Y se procedi6 a desincorpo--
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rar empresas que no eran viables y que habían suspendido ope

racionesª 

Los criterios generales que han normado la de.sincorpora

ci6n del sector industrial paraestatal, han sido: 

- Concentrar la participaci6n del Estado en ramas estr~ 

t€gicas o de interés prioritario para el desarrollo -

nacional; 

- Depurar el sector de empresas que no tienen posibili

dades reales de operar; 

Racionalizar las estructuras de servicios de apoyo y 

fortalecer el núcleq b~sico paraestatal para aumentar 

su integraci6n e incrementar su capac"idad exportadora; 

- Fusionar entidades por razones de racionalidad técni

ca y econ6mica para conseguir un mejor aprovechamieÍl

to de recursos y capacidadesr 

- Transferir a gobiernos de los estados, empresas de i!!!_ 

portancia loca1 y que se vinculan directamente a sus 

programas de desarrollo y; 

- Aumentar la efectividad de las empresas públicas corno 

instrumento de política econ6mica." (29) 

Por lo tanto el esfuerzo que se hizo para racionalizar -

la participaci6n del Estado di6 frutos ya que de 1,155 empre-

(29) La Repúbl.ica, No. 475, Enero 1987. Pág. 7. 
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sas. que existían en diciembre de 1982, s6lo quedaron 449 ero-

presas· en áreas s.eledcianadaS hacia mediados de 1988. El Es

tado aquí se orient6 al fortalecimiento de los sectores estra 

tégicos y prioritarios. 

b) Reconversi6n Industrial Paraestatal. 

En México a partir de 1983, se ha llevado a cabo, una 

recstructuraci6n o reconversi6n del sector pnblico y sobre to 

do del sector industrial con el objetivo de aumentar la pro-

ductividad y eficiencia dentro de la econom!a. 

Así, en cuanto la reconversión industrial del sector pa

raestatal, el Presidente de la RepGblica Miguel de la ~adrid, 

plante6 en 19B6 que: "la participaci6n directa del Estado en 

la producci6n es parte esencial de nuestro r~gimen de econo-

mía mixta e instrumento del desarrollo general del país. Sin 

embargo, siguen existiendo áreas y empresas del sector parae.:!_ 

tatal que por cambios tecnol6gicos ocurridos a nivel interna

cional, modificaciones en el patr6n de la demanda o deficien

cias acwnuladas a lo largo de muchos años, requieren reformas 

profundas para modernizar y restructurar su modo de operaci6n 

y poder así alcanzar los fines para los que fueron creadas. -

Entre estas ~reas destacan: la industria siderfirgica, la azu

carera, la de fertilizantes y la de astilleros." 

La reconversi6n industrial del sector paraestatal esta'

revisando proyectos de inversi6n, .readecuando plantas y dism!_ 
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nuyendo subsidios. 

Y con el fin de reducir los costos sociales, la reconveE 

si6n se gu1a por tres principios: 

"-Gradualismo. Para evitar un cambio drástico en los ni 
veles de empleo y su efecto a nivel nacional y regio--

nal. 

-Concertaci6n. Para lograr consenso y apoyo de los o~ 

ros, empleados y productores del sector primario, a -

través de sus organizaciones productivas. 

-Coordinaci6n. Para conjuntar esfuerzos de los gobier-

nos locales y otras dependencias del Gobierno Federal." 

(30) 

De esta manera, la reconversi6n industrial en base a es-

tos principios actfia en cinco áreas en el sector paraestatal: 

- Modernizaci6n técnico - productiva; 

- Capacitaci6n directiva y de mano de obra; 

- Modernizaci6n comercial; 

- Saneamiento financiero y: 

- Programaci6n de inversiones y crecimiento. 

Por lo tanto, el cambio estructural en el sector paraes-

tatal comprende la modernizaci6n de las ramas tradicionales y 

(301 De la Madrid H. Miguel. Cambio Estructural en México y -
en el Hundo. FCE, SPP, México, 1907. Pág. 163. 
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el aumento de la productividad en las ramas maduras e impul-

sar la creaci6n de nuevas actividades, entre las que destacan 

las industrias de al ta tecnología. 

3. SE!s Aqos DESPUÉS• 1988 

La crisis de 1982 marcó definitivamente el agotamiento -

del proceso de acumulaci6n, basado en la sustituci6n de impo~ 

taciones que se implementó a principios de la década de los -

cuarentas. Ese agotamiento dió paso a una nueva estrategia, 

que José Carlos Valenzucla denomin6 secundario - exportador. 

Esa estrategia buscaba sustituir las exportaciones primarias 

y petroleras por exportaciones manufacturadas. Esto implica

ba que nuestro aparato productivo se enfrentaría en los mere~ 

dos internacionales, con el altamente competitivo aparato in

dustrial de los países desarrollados. 

De esta manera, el gobierno de Miguel de la Madrid se c~ 

racteriz6, por la aplicaci6n de una política de austeridad de 

corto plazo y por una estrategia de largo plazo, llamada cam

bio estructural. 

La estrategia de largo plazo implementada por el Banco -

Mundial y el Fondo Monetario Internacional, llamada "cambio -

estructural", tenía como objetivo modernizar y reorientar el 

aparato productivo, para poder introducir eficientemente al -

sector industrial en el comercio internacional. Por lo tanto, 

se tra t6 de modernizar el ap:=ira.to productivo para lograr una 
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producci6n eficiente y competitiva a nivel mundial y reorien

tar la planta industrial de tal modo que las exportaciones -

(no petroleras) fueran, la fuente más importante de divisas. 

En consecuencia los elementos esenciales para lograr el 

cambio estructural fueron: 

- Reconversi6n Industrial; 

- Apertura hacia el exterior~ y 

- Privatizaci6n. 

Esta cornbinaci6n de elementos no trajo efectos positivos 

dentro de la economía mexicana. Ya que la estrategia no lo-

gr6 los objetivos esperados. 

As1, seis años despu~s del cambio estructural se conti-

nua en cr1sis. La estabilizaci6n y el crecimiento econ6mico 

no se lograron. 

En ese periodo la economía tuvo una evoluci6n poco Eign! 

ficativa. Como ya se indic6 al inicio del sexenio, con la -

aplicación de la política de austeridad, el gobierno se prop~ 

so realizar una apertura al exterior que si se logr6. Ya que 

se tuvo un proceso continuo de sustitución de permisos pre-

vios de importación por aranceles. Así con la sustitución de 

permisos previos y con nuestro ingreso al GATT (Acuerdo Gene

ral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) en 1986, la econo-

m!a mexicana se convirtió en 1988 en una de las más abiertas 

del mundo. 

El déficit en cuenta corriente que se buscaba superar, -
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s61o se logró en cuatro de los seis años del sexenio. En 1983 

y 1984 se logr6 superávit apoyándose en la disminución de im

portaciones. Para 1986 ese superávit se volvi6 déficit debi

do a la contracci6n de las exportaciones petroleras, aumenta~ 

do asi las importaciones. En 1987 gracias al tipo de cambio 

fuertemente subvaluado se logr6 un importante superávit, que 

para 1988 se convirti6 en déficit. (Ver cuadro I) 

El comportamiento de la bal~nza comercial, durante ese -

sexenio Siempre fue positiva. Se podría decir que fue el Gn! 

co triunfo de Miguel de la Madrid. (Ver cuadro II}. Si hubo 

siempre un super~vit en balanza comercial, pero eso se 1ogr6 

a base de la política devaluatoria que se implement6 en ese -

período, nuestra moneda estuvo todo el tiempo subvaluada. A 

partir de la creciente inflaci6n que vivi6 el país, ese supe

rávit provoc6 una reducci6n de importaciones sobre todo de -

bienes de capital, afectando obviamente el proyecto de recon

versi6n industrial. 

De esta ~arma, la reconversión industrial no se logr6, -

las Gnicas que tenían posibilidad de hacerlo eran las grandes 

industrias, ya que las industrias tradicionales o se liquida

ban (desaparecían) o se vendían (privatizaban), no había de -

otra. Esa reconversi6n no fue integral, ni para todos. La -

reconversión tendió a realizarse en la peor época, con crédi

to inaccesible para la modernización, desconfianza de inver-

sioniStas, especulación, devaluación, dolarización y fuga de 

capitales. 
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En el sector paraestatal, la desincorporaci6n o sea la -

privatizaci6n incluy6 venta, fusi6n y liquidaci6n de empresas 

paraestatales, claro que no fueran ni estrategias, ni priori

tarias. Los resultados de esa privatización fueron notables 

ya que de 1,155 empresas y organismos públicos que existían -

en 1983, s6lo quedaron a mediados de 1988, 449; siguiendo as1 

hasta 1991, donde solo quedan 259. (Ver cuadro III). 

La privatizaci6n tuvo muchos efectos sobre la economía -

del país: 

- El déficit público como porcentaje del PIB, se redujo 

en los dos primeros años, pasando de 16.9% en 1982 a 8.6% en 

1983 y a a.5% en 1984, la disrninuci6n que se presentó en los 

primeros años se debi6 a la privatizaci6n de empresas paraes

tatales, pero eso no alivi6 el déf icít público ya que ese es 

provocado en buena medida por el pago de intereses de la deu

da pGblica interna y externa, por lo tanto a partir de 1985 -

el déficit pGblico como porcentaje del PIB aument6 a 9.6\ y -

así sucesivamente a 16% y 16.1% en 1986 y 1987 respectivamen

te, alcanzando niveles similares a los de 1982. 

- En ese sexenio el desempleo aument6 considerablemente. 

El desempleo abierto en el mercado formal de trabajo fue de -

3.4% de la PEA (Poblaci6n Econ6micamente Activa) en 1981, en 

1982 fue de 7.4%, aumentando en 1983 a 11.1%, después de ese 

año no dej6 de aumentar llegando en 1981 a 22.9\ y con pos~b~ 

lidades de que pueda llegar a 21% en 1988. Ese desempleo fue 

provocado en buena medida por el rompimiento de contratos co-
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lectivos y por la imposibilidad de crear empleos. 

- En ese período se vendieron empresas paraestatales co

mo Bicicletas C6ndor, s. A.: Talleres Tlajomulco, S. A.; Acc~ 

sorios Tabulares Especiales, s. A.: Veh1culos Automotores Me

xicanos, S. A. de C. V.; Ranault de México, S. A.¡ Equipos A~ 

tomotores, S. A. de C. V.: Cigarros La Tabacalera ti.exicana, -

S. A.; Aceros Sonora, s. A.; Aeroméxico y Cananea, entre otras. 

Y se liquidaron: Productos Pesqueros Peninsulares, S. A. 

de c. V.: Sardineros Mexicanos, s. A. de c. V.; Palangreras -

Mexicanas del Pac:Í.fico, s. A .. de c. V.: Atuneros Mexicanos, -

S. A. de c. v.: Vitrium, S. A. de c. V.; Compañía Cuprífera -

La Verde, s. A.; Compañía Mexicana Pacifica de Fierro, s. A., 

y Nitrocelulosas Industriaies de M~xico (Petroquímica secund~ 

ria). 

Se cerr6 Urarnex y se declar6 en quiebra Fundidora Monte-

rrey. 

Estas son algunas de 1as industrias más importantes que 

entraron en la desincorporaci6n o privatizaci6n. 

- La privatizaci6n tambi~n provoc6 una mayor concentra-

ci6n de la riqueza, que se vendieran empresas estrat€gicas y 

que aumentara inmediatamente el costo de las empresas una vez 

privatizadas. 

Al inicio del gobierno de MMH, la inflaci6n disminuy6 -

gracias a la aplicaci6n de medidas ortodoxas, pasando de una 

tasa anual de 98.8\ en 1982 a 80.8\ en 1983 y a 59.2% en 1984, 
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después de ese año las medidas ortodoxas ya no surtieron efe~ 

to debido al tipo de cambio fuertemente subvaluado, a1 aumen

to de los precios de los bienes y servicios ofrecidos por el 

sector público, a la eliminaci6n de subsidios o bienes bfisi-

cos y al aliento de la inversi6n especulativa en detrimento -

de la inversión productiva. Todo esto provoc6 que en 1985 la 

inflaci6n fuera de 63.7%, en 1986 fuera de 105% y que en 1987 

fuera de 159.2%, en ese año alcanz6 su nivel m~ximo y seco-

rria el riesgo de caer en la hiperinflaci6n. 

Durante ese sexenio el mercado de valores tuvo un desa-

rrollo explosivo. El auge d~ la Bolsa de Valores en 1986, e~ 

tuvo asociado a la obtenci6n de rendimientos, superiores a la 

inflaci6n. En 1983 y 1986 es cuando más cae el PIB y también 

cuando mayores crecimientos tuvo el índice accionario. El -

boom especulativo no se detuvo en 1986. La Bolsa de Valores 

en los primeros meses de 1987 manifest6 un crecimiento sin -

precedentes, todos se volcaron a la bolsa los pequeños y los 

grandes ahorradores. Grandes capitales que se encontraban en 

e1 extranjero regresaron, pero no como reflejo de confianza, 

sino con fines especulativos. Así, el 6 de octubre de 1987 -

el índice accionario había crecido 692% respecto al inicio -

del año y el 17 de noviembre cay6 bruscamente a 74% respecto 

al nivel máximo que se hab!a alcanzado el 6 de octubre. La_ -

Bolsa de Valores se desplom6, con eso se pensaría que la esp~ 

culaci6n se había terminado, pero no fue as1, los especuladci

res se movieron de la Bolsa Mexicana de Valores al mercado --
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cambiaría, provocando una fuerte presión sobre el d61ar que -

desembocó en una importante devaluación del peso, .con consid~ 

rables consecuencias sobre el índice de precios (inflación de 

159. 2% en 1987) • 

Entre 1982 y 1988, la industria maquiladora tuvo un ver

dadero auge, ya que de 588 plantas que hab1a en 1982, aument~ 

ron a 1200 plantas en 1988. 

El PIB creció en 1982 -0.6%, -4.2% en 1983, 3.6% en 1984, 

2.6% en 1985, -4.0% en 1986, l.4% en 1987 y en 1988 su creci

miento fue negativo. De esta. manera en México transcurrió un 

sexenio de crecimiento prácticamente nulo del PIB. La tasa de 

crecimiento anual promedio entre 1983 y 1988 fue de 0.1%. E~ 

te crecimiento cero se da en el marco de una disminución de -

la inversi6n, sobre todo püblica. La inversión püblica tuvo 

un decremento del 10.7% promedio anual, mientras que la inve~ 

si6n privada tuvo un decremento de 0.5%. La industria mexic~ 

na tuvo una evolución desfavorable durante ese sexenio. La -

productividad entró en decadencia, hubo retroceso en la pro-

ducci6n por habitante, distribución del ingreso, los salarios 

(cayeron el 50%), el empleo y en el gasto destinado a lo so-

cial, y a la satisfacción de necesidades de alimentación, sa

lud, vivienda y educaci6n (como porcentaje del gasto total, -

el gasto social pas6 de 17.2% en 1982 a 9.2% en 1987). 

En general la política de austeridad que aplic6 Miguel -

de la Madrid, constituyó un verdadero fracaso, con efectos s~ 

cundarios como depresión económica, disminución de salarios -
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~eales, awnento del desempleo, dolarizaci6n de la economía, -

fuga de capitales en d6lares y una mayor desigualdad en la -

distribuci6n del ingreso. 

Por lo tanto podemos concluir que lo que engendró el CZl!!!, 

bio estructural fue empobrecimiento del pa!s, de su esfera 

productiva y de su poblaci6n. El gobierno de Miguel de la M~ 

drid termin6 con una crisis parecida a la de 1982. No se lo

gro la tan anhelada estabilidad económica, ni el crecimiento 

econ6mico. 



AÑO 

1982 
1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

•1999 

*1990 

CUADRO 1 

BALANZA DE CUENTA CORRIENTE 
( .. .....,,. de dáWes) 

INGRESOS EGRESOS 

28,003 34,224 

29,944 23,526 
32,902 20,664 

30,774 29,538 

24,170 25,843 

30,568 26,602 

32,589 35,032 

38,259 42,020 

45,078 50,332 

SALDO 

- 6,221 
5,418 

4,238 

1,236 

- 1,673 

3,966 

- 2,424 

- 3,960 

- 5,254 

FUENTE: Carta del Economista. Año 1, Número 3 Mayo-Junio de 
1991. Pág. 7. 
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*Indicadores Macroeconomicos Basicos de-1 Informe Mensual. Pág.V.6 



CUADRO 11 

SAUX>S DE LA BALANZA COUERCIAL 
( llimones de dólares ) 

AÑO SALDO 

1982 6,793 

1983 13,761 

1984 12,942 

1985 8,452 

1986 4,599 

1987 8,433 

1988 1,667 

1989 - 645 

1990 - 2,400 

FUENTE: Carta del Economista. Ano 1, Número 3. Mayo-Junio 
de 1991. Pá9. 7. 

• Finarciero 16 enero de 1991. Pág. 1 3. 
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""º 
1982 

19113 

1984 

1911!i 

199& 

1'187 

1-

198'1 
. .,_ 

"""""''""" 

CUADRO a 
E1IDUJCICN IJB. SECTOR PARAESfATAL 

(DWl2-Dld'!IO) 

!MP. DEFART. mnc:wisos 
DESC"DfTRAUZlt.DOS 1 WAYOIUTAAlAS PUllLJCOS 

102 744 231 

.,,, 700 199 

'JS 703 1T.I 

96 629 147 

94 528 100 

94 437 83 

89 2S2 71 

1111 22'J 62 

82 147 51 

FUENTE' El Pn>CffO .w .....¡.n.c;.;.. do onUdadlts para,,_oaltt 
• P.va a.tri dlt 1991 5alo qyed&n 2S9 entmdr.; para essat»es. 

72. 

DCF. DE PAR:T 
wtMORITAAJ.A TOTAL 

70 1,155 

7B 1 074 

78 1 049 

69 941 

7 737 

3 617 

o 412 

o 379 

o 290 



AMO 

1902 

1983 

1984 

19115 

1!lll6 

1987 

1!1811 

198'J 

1990 

"""""""" 

CUADRO • 
EVOl.lJaDN DEL SECTOR PllRAESTATAL ,...,_lli<"90) 

!:MP.DEFART. flrElCCMJSOS 
D!SC!MTRALl2AOOS MAYORITARIAS PUBUCOS 

1·'2 744 231 

97 100 199 

'IS 703 173 

96 629 147 

94 520 108 

94 •37 83 

119 2S2 71 

811 229 62 

B2 147 51 

FUEJfTl2 El Proceso dD on.¡.naáón do --para.-WH 
• Paq abril i» 1991 5olo 'f'9dan 259 enlidades para es~. 

72. 

DIF DEPAR1'. 

MINO!UTAAIA TOTAL 

7B 1,155 

7B 1,074 

7B 1 049 

69 941 

7 737 

3 617 

o 412 

o 379 

o 280 



CAPITULO CUARTO 

CARLOS SALINAS DE GORTJl.RI lDESPEGUE O MAS DE LO MISMO? 
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A, ESTRAGIA ECONÓMICA; MODERNIZACIÓN 

En 1988 el Lic. Carlos Salinas de Gorati, asumi6 la Pre

sidencia de la Repablica. Teniendo como estrategia econ6mica: 

la modernizaci6n o sea el neoliberalismo. 

A continuaci6n se explicará brevemente la política neoli 

beral. 

l. LA POLITICA NEOLIBERAL 

El neoliberalismo tiene su origen en el pensamiento clá

sico y neoclásico del siglo pasado, este pretende volver al -

liberalismo econ6mico del dejad hacer, dejad pasar que impli

ca: libre mercado, libre empresa, libre comercio internacio-

nal. y finalmente la política monetarista. Así, las ideas 

neoliberales surgen en la Escuela de Sconomía de la Universi

dad de Chicago con Milton Fridman, y se presentan como las 

·salvadoras del capitalismo bajo el ropaje del monetarismo. 

El concepto neoliberal aplicado últimamente se encuentra 

vinculado en su origen con ei enfoque monetarista. Este enf~ 

que monetarista se concentra en el empleo de pocos instrumen

tos de política: control de la oferta monetaria, reducci6n 

del d~ficit gubernamental, devaluaci6n del tipo de cambio, l~ 

beralizaci6n de precios, eli.minaci6n de los subsidios y dete

rioro de los salarios reales. Esta política monetarista es·

aplicada principalmente por el FMI. 
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Por 1o tanto la receta: neoliberalismo econ6mico fondis

ta para lograr la estabilidad econ6mica se basa en: 

"l. Reducci6n del gasto pGblico 

2. E1iminaci6n del d~ficit presupuesta, liquidando todo 

tipo de subsidios, (incluyendo alimentos y transpor-

te •.. ). 

3. Reducción del tamaño del Estado: despido masivo de -

bur6cratas a quienes se consideran altamente negati

vos, y reprivatizaci6n de empresas paraestatales. 

4. Mayor libertad econ6mica para los empresarios, han-

queras, industriales y comerciantes lo que quiere de 

cir que deben eliminarse todo tipo de controles a 

los empresarios. Es decir la cada vez menor inter-

venci6n del Estado en la economía. 

s. De lo anterior se deriva que se eliminen los contro

les de precios, que no se limiten las ganancias, que 

no se grave al capital y que los salarios se fijen -

en funci6n de las leyes de la oferta y la demanda. 

6. Desde el ángulo del sector externo se recomienda la 

apertura total ••• a la inversi6n extranjera y a las 

mercancías provenientes del exterior. 

7. Por lo anterior, es necesaria una política cambiaria 

a1tamente flexible que permitan que entren y salgan 

libremente los capitales nacionales y extranjeros --
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sin intervenci6n por parte del Estado •••• (31) 

B. Tambi~n una política exterior econ6mica q~e se ajuste 

al neoliberalisrno. 

El monetarismo predica un equilibrio y un modelo de acu-

mulaci6~ de capital, basado en el libre juego de las fuerzas 

del mercado, donde el Estado regrese a su antiguo papel del -

Estado guardían, o sea que su intervenci6n en la economía se 

limite a obras de infraestructura y de seguridad social, que 

no participe en el proceso productivo. 

Con este neoliberalismo ~e pretende generar el desarro-

llo económico. "Por lo tanto la idea y propuesta de rnoderni

zaci6n econ6mica de México, se sustenta en la teoría ncolibe-

ral y tiene corno vértice la apertur:a comercial de México •••• 

en la que son fundamentales el comercio exterior y la inver--

si6n extranjera~. (32) 

2, DEFIN!CION DE MODERNIZACION 

En México la estrategia econ6mica: modernización, tiene 

los siguientes objetivos de acuerdo al Plan Nacional de Desa-

(31) Ortiz Wad9ymar, Arturo. El Fracaso Neoliberal en México. 
Edit. Nuestro Tiempo. M~xico, 1998. P&g. 14-15. 

(32) Ramos s. J. Daniel. Comentarios al Plan Nacional de De
sarrollo 1989-1994. El Filo de la Hodernizaci5n. Econo~
m!a Política. Vol. XX. Nos. 10-11. QuinCa época, marzo -
1990. PS<¡. 17, 
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rrollo 1989-1994• 

I. La defensa de la soberanía y promoción de los inte

reses de México en el mundo; 

II. la ampliaci6n de la vida democrática; 

III. la recuperaci6n econ6mica con estabilidad de precios; 

IV. el mejoramiento productivo del nivel de vida de la 

poblaci6n. 

México actualmente necesita de una modernización tanto -

econ6mica, política y social. Ya que el proyecto actual pla~ 

tea que debe ser una modernización de todos los sectores. 

Así, en estos momentos "modernizar es ampliar y mejorar 

la infraestructur~; es aceptar y enfrentar con eficiencia la 

apertura comercial; es eliminar obstáculos y regulaciones que 

reducen el potencial de los sectores productivos; es abando-

nar con orden lo que en un tiempo pudo ser eficiente pero hoy 

es gravoso; es aprovechar las mejores opciones de producci6n, 

·financiamiento, comercio y tecnología de que dispone el pa!s; 

es reconocimiento de que el desarrollo en el mundo moderno no 

puede ser resultado s6lo de las acciones del Estado, sino ta~ 

bi~n precisa la participaci6n amplia de los particulares". (33) 

Ya que México para lograr ser un potencia industrial na

cional y democrática para el siglo XXI, requiere una moderni-

(33) Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. Pág. 8. 
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nizaci6n econ6mica, como motor del proceso: la reestructura-

ci6n industrial y como catalizador a la modernizaci6n pol!ti-

ca. 

La modernizaci6n econcSmica significa "un sector público 

más eficiente para atender sus obligaciones legales y compro

misos populares; quiere decir contar con un aparato producti

vo m&s competitivo en el exterior; un sistema claro de reglas 

econ6micas que aliente la creatividad y la imaginaci6n empre~ 

dedora de cada vez más mexicanos, libres de inseguridades, -

firmes en el cumplimiento de sus resp·onsabilidades. La modeE_ 

nizaci6n econ6mica también es innovación y adaptaci6n tecnol~ 

9ica, nuevas experiencias en la organización del trabajo y en 

formas de asociaci6n para la producci6n; en suma, más produc

tividad y más competitividad, más dedicaci6n en las áreas en 

donde somos relativamente m&s eficientes". (34) 

En otras palabras se refiere a la modernizaci6n de nues

tra planta productiva. 

a) Importancia 

Ante los constantes cambios que ocurren en la econom!a -

mundial, resulta de suma importancia que ahora tambi6n nues-

tro pa!s se transforme, ya que no podemos seguir por el cami

no del estancamiento. 

(34) Plan Nacional de oeaarrollo 1989-1994. Pág. XVII. 
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La modernizaci6n de 1a estructura de la sociedad no es -

de un s6lo país, sino que es una tarea en la que la mayoría -

de las naciones está inmersa. Este proceso es un fenómeno a 

nivel mundial. 

En el mundo las transformaciones, son de una enorme mag-

nitud: 

- Innovaciones en el conocimiento y la tecnologta¡ 

- surgimiento de nuevos centros financieros y comercia-

les; 

- intensa competencia por los mercados; 

- nuevos espacios de integración regional; y 

- un nuevo clima de relaciones que anuncian el fin de -

una etapa bipolar de potencias mundiales11
• {35) 

Todo lo anterior nos afecta directamente por eso la mo--

dernizaci6n de M~xico se hace vital. 

La modernizaci6n de M~xico es importante para poder en--

frentarnos a las nuevas realidades que hay a nivel internaci~ 

nal tanto en lo econ6mico, político y social; para lograr la 

tan anhelada reactivaci6n y recuperaci6n de nuestra economía 

y para ser m&s competitivos en el cambiante mundo de hoy. 

Por lo tanto la modernizaci6n econ6mica es necesaria. 

(35) Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. Págs. XI y XII. 
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3. POLITICA INDUSTRIAL 

Mláxico no ha contado con una política industrial adecua

da, ya que los resultados son evidentes: rezago tecnol6gico, 

bajos indices de productividad, inversiones en plantas que no 

son eficientes, tendencia a comprar maquinaria obsoleta, fi-

nanciamiento externo para proyectos no orientados a la expor

taci6n, capacidad osciosa, en fin una planta industrial que -

no corresponde a las condiciones actuales de competitividad. 

Esta experiencia negativa p1antea la necesidad de crear un m2 

delo de industrializaci6n y especialización del comercio ext~ 

rior, esto quiere decir más articulado en el interior y más -

competitivo en el exterior. 

La política industrial debe fomentar la inversi6n en - -

aquellas industrias que n.os· permitan aprender y avanzar en el 

campo tecno16gico, elevar el nivel de empleo, aumentar el bi~ 

nestar de la poblaci6n y generar riqueza. Por lo tanto el r~ 

to es reactivar la producci6n in~ustrial con el desarrollo de 

una determinada estructura industrial y con el fomento de in

dustrias que muestren realmente su competitividad en el mere~ 

do mundial. De esta forma, una "estructura industrial desea-

ble es aquella que permita con vigor una elevada eficiencia -

operativa con una gran flexibilidad tecnol6gica, así como una 

autoregulaci6n de los mercados". (36} Tambi~n lo que se nec~ 

(36} Estévez Mendoza, Fernando.La Pol!tica Industrial de México. Eco 
nomt.a Pol!tica. vol. XX. Nos. 10-11. Quinta Epoca, Marzo 1990. pág.-
53. 
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sita es desarrollar empresas industriales y comerciales que -

garanticen su participaci6n en el mercado mundial. 

Por lo tanto para lograr ser competitivos en el exterior 

y ser m&s eficientes en el interior, se han dado a conocer -

tres programas en lo que va del sexenio de Carlos Salinas de 

Gortari. 

a) Programa de Modernizaci6n Industrial 

El desarrollo económico se caracteriza hoy, por la glob~ 

lización de la producción y del comercio. Por consiguiente -

para hacerle frente a la globalizaci6n se debe buscar concer

tar acciones entre los sectores para lograr la promoción in-

dustrial y del comercio. 

Uno de los programas sectoriales, que se han dado a con~ 

cer en lo que va del sexenio es el Programa Nacional de Moder 

.nizaci6n Industrial y del Comercio Exterior 1990-1994. 

El fin del programa es colaborar con el Plan Nacional de 

Desarrollo, para lograr los objetivos de este filtimo. 

El PRONAMICE, tiene como objetivos los siguientes: 

- Propiciar el crecimiento de la industria nacional me

diante el fortalecimiento de un sector exportador con 

altos niveles de competitividad. 

- Lograr un desarrollo industrial mSs equilibrado, pro

piciando una adecuada utilizaci6n regional de ios re-
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cursos productivos. 

- Promover y defender los intereses comerciales de M~xi-

co en el exterior. 

- Crear empleos más productivos e incrementar el bienes-

tar de los consumidores 11
• (37) 

Para alcanzar estos objetivos, el Programa Nacional de -

Modernizaci6n Industrial y del Comercio Exterior 1990-1994, -

tiene como estrategia fundamental: la modernizaci6n industrial 

y del comercio exterior. 

De esta forma, la modernizaci6n de la industria y el fo-

mento del comercio exterior, de acuerdo con el programa se b~ 

sa en cinco ejes: 

1) La internacionalizaci6n de 1a industrial nacional; 

2) el desarrollo tecno16gico, el mejoramiento de la pro

ductividad y la promoci6n de la calidad total; 

3) la desregulación de las actividades econ6micas1 

4) la promoci6n de exportaciones; 

5) y el fortalecimiento del mercado inteino. 

El Programa Nacional de Modernizaci6n Industrial y del -

Comercio Exterior 1990-1994, se basa en dos políticas: apert~ 

ra y desregulaci6n. 

(37) Programa Nacional de Modernización Industrial y del Co-
mercio Exterior. 1990-1994, México, 1990. págs .. 23-24. 
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Apertura: el programa parte de que las presiones del me~ 

cado, son las que van a promover la correcci6n de la economía 

y por lo tanto del aparato industrial. 

Desregulaci6n: esta es una política que complementa a la 

apertura. Ya que si se ha de poner a competir a la industria 

dentro y fuera del país, hay que darle las condiciones neces~ 

rías para que se pueda ajustar a las presiones. Esto es, que 

pueda con libertad tomar las decisiones necesarias para que -

su ajuste sea más eficiente. Se eliminan las regulaciones, -

con la apertura comercial estas no tienen justificaci6n. 

Las líneas de acción, que se seguirán para lograr la rno

derni zaci6n industrial y del comercio exterior son: concerta

ci6n de la estructura industrial y programas sectoriales; me

jorar la apertura comercial; promocionar la inversión; desa-

rrollo tccnol6gico y capacitaci6n de recursos humanos¡ deseo~ 

centraci6n regional de la industria; fomento a la micro, pe-

queña y mediana industria; desarrollo comercial e industrial 

de las franjas fronterizas y zonas libres; promocionar la in

dustria maquiladora; promover las exportaciones; promoci6n y 

defensa de los intereses comerciales en el exterior y crear -

esquemas de concertaci6n entre la SF.COFI (Secretaría de ComeE 

cio y Fomento Industrial) y el sector industrial para promo-

ver el comercio exterior, y favorecer el desarrollo industrial. 

"La pol!tica industrial y de comercio exterior que se -

desprcnñe de las líneas de acci6n está orientada a facilit~r 
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la adaptaci6n y el ajuste de la industria a los cambios tecn~ 

16gicos, los procesos productivoF modernos, las variaciones -

de los precios relativos derivados de la apertura comercial y 

la restructuraci6n de los mercr1dos nacional e internaciohal. 11 (38) 

Por lo tanto podemos concluir que el Programa de Modern! 

zaci6n Industrial y del Comercio Exterior e:~. senc~.llo y con--

gruente con la realidad que estamos viviendo, ya que la estr!!_ 

tcgia, las políticas y las líneas de acci6n, tienen en última 

instancia lograr una industria moderna y mundialmente competi 

tiva. 

b) Programa Nacional de Ciencia y Modernización 

Tecnol6gica 

Actualmente la economía internacional se caracteriza por 

dos hechos de suma importancia: la globalización de la econo

mía y la tercera revoluci6n industrial. 

Ante esta situaci6n, México no puede continuar con el e~ 

tancamiento tecno16gico, ya que provoca baja calidad, poca 

eficiencia, precios y costos altos, insuficiencia para gene--

rar tecnolog!a y una desarticulaci6n entre el desarrollo y la 

investigaci6n que es necesaria para el sector productivo. Por 

(38) Rodr!guez cortés, Mar1a Elena; T6toro Nieto, oauno. tna 
perdido vigencia la industrialización?. comercio Exte-
rior, vol. 41, núm. 3, México, marzo de 1991. Pág. 232 .. 
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1o tanto en nuestro pa1s se requiere de una modernización de 

la ciencia y la tecnolog1a, donde las acciones que se tornen -

deber~n de orientarse a mejorar la eficiencia de las tecnolo

gías, para poder competir en el ~ercado internacional. 

De esta forma en 1990 el gobierno mexicano dió a conocer 

el Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tecnológica -

1990-1994. El programa se basa en la política científica y -

en la política tecnol6gica. 

Dentro de la política científica los objetivos son: 

•1. Mejorar y ampliar la formación de recursos humanos -

para la ciencia y la tecnología; 

2. articular la actividad científica del país con las -

corrientes mundiales del conocimiento; 

3. contribuir al entendimiento de la realidad y de los 

problemas nacionales en las divers~s áreas de la ac

tividad científica. 

Y los objetivos de la política tecnol6gica son: 

l) Elevar la capacidad tecnológica del país; 

2) asegurar la participaci6n complementaria de los pro

ductores y del Gobierno en el desarrollo tecnológico 

nacional: 

3) apoyar, con tecnologías modernas y adecuadas a las -

condiciones de México, la prestación eficiente de 

los servicios sociales de salud y educación y los r~ 
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lacionados con la vivienda". (39) 

En condiciones de apertura al exterior, este programa al 

igual que el PRONAMICE confirman el papel tan importante, es 

decir estrat~gico de la industria, la ciencia y la tecnolo--

gía en el desarrollo econ6rnico del pais. 

e) Programa de Modernizaci6n de la Micro, Pequeña 

y Mediana Industria 

La micro, pequeña y mediana industria se caracteriza por 

una limitada capacidad de negociaci6n, bajos niveles de orga-

nizaci6n, baja productividad, tecnología inadecuada y mano de 

obra poco calificada. Por lo tanto este tipo de industrias -

tienen dificultades para que sus productos entren al mercado 

exportador, ya que no tiene ni la calidad, ni los volúmenes -

requeridos para competir en el exterior. 

Ante esta situaci6n el 28 de febrero de 1991, el gobier-

no puso en marcha el Programa para la Modernización y el Oesa 

rrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Industria. El programa 

se orienta a fortalecer las cadenas productivas y aumentar 

la eficiencia de sus estratos. Este programa será supervisa-

do directamente por el presidente Carlos Salinas de Gortari. 

Los objetivos del Programa para la Modernizaci6n y.el De 

(39) Ibid_, Pág. 232. 
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sarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Industria son los si

guientes: 

Fortalecer el crecimiento de la micro, pequeña y medi~ 

na industria por medio de cambios cualitativos en las 

formas de producci6n; 

- elevar el nivel tecnol6gico y la productividad; 

- fortalecer su establecimiento en todo el territorio n~ 

cional, coadyuvando al desarrollo regional a la deseo~ 

centraci6n industrial y a la preservaci6n del ambiente; 

- promover la generaci6n de empleos productivos y perma

nentes, y 

- propiciar la inversión en el sector social como meca-

nismo de fomento a las actividades ;nanufactureras." (F!. 

nanciero lo. de marzo de 1990). 

Para lograr estos objetivos el programa plantea la si-

guiente estrategia: mejorar las escalas de producci6n median-

· te adecuados mecanismos de organizaci6n interempresarial, fa

cilitar su acceso al conocimiento y a la innovaci6n tecnol6gi 

ca, promover su inserci6n en el proceso exportador; y diseñar 

nuevos mecanismos de financiamiento. 

Este programa involucra a más de cinco Secretarías de E~ 

tado y consta de más de 75 acciones entre las que destacan: -

nuevos sistemas de financiamiento incluso con crédito a la p~ 

labra; formaci6n de organizaciones interempresariales; forta

lecimiento de bolsas de subcontrataci6n para apoyar las cade-
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nas productivas; fomento de sociedades agroindustriales; ere~ 

ci6n de una bolsa de tecnologías transferibles; integraci6n -

de sociedades de inversi6n de capital para que las empresas -

pequeñas tengan acceso a financiamiento por la vía bursátil; 

facilidades para su instalaci6n en nuevos polos industriales 

para la exportaci6n, para surtir de insumos a las maquilado-

ras y fomentar el empleo en zonas rurales y semiurbanas. 

Este programa prevé darle aliento a la micro, pequeña y 

mediana industria. Las exportaciones manufacturadas, la inn~ 

vaci6n y creaci6n tecno16gica se convertirán en la fuerza -

transformadora y modernizador·a de las diversas actividades -

productivas, para generar un cambio cualitativo en e1 desarro 

llo econ6mico. 
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B·. Nos !'loDERNIZAMos o Nos MooERNIZAN 

Apoyada en la modernización y fincada en el triángulo e~ 

terno (apertura comercial, inversi6n extranjera y comercio e~ 

terior), la economía mexicana será en 1991 una de las más 

abiertas del mundo. Ya que su vinculaci6n con el exterior y 

su internacionalizaci6n serán las características principales 

para que el país se pueda identificar como moderno. 

l. INVERSION EXTRANJERA 

Para iniciar nuestro tema empezaremos por definir lo que 

es invcrsi6n extranjera, entendida corno "aquella que realizan 

las personas f!sicas o morales extranjeras, las unidades eco

n6micas extranjeras sin personalidad jurídica y las socieda--

des mexicanas con mayoría de capital extranjero o en las cua-

les los extranjeros tienen por cualquier título la facultad -

de determinar su manejo." (40) 

Tambi~n hay que distinguir que existen dos tipos de in--

versi6n extranjera: 

- InversiOn extranjei:'ra directa en empresas • 

- Inversi6n extranjera indirecta en forma de empréstitos 

y créditos. 

(40) Bandera Casanova, Juan. Polltica. Economia y Derecho de 
la Inversi6n Extranjera .. ENEP/ACATLAN, México, 1984, 
Pág. 233. 
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Por ahora la que nos interesa es la inversi6n extranjera 

directa. Que como es sabido ha hecho acto de presencia desde 

la época de la colonia. En la ~poca independiente, las prim~ 

ras inversiones extranjeras directas se orientaron a la mine

ría y al comercio. Pero fue durante el Porfiriato cuando la 

inversi6n extranjera directa, ernpez6 a tener más auge concen

trándose en actividades como: ferrocarriles, bancos y minería. 

Por lo tanto de 1910 a 1940, era claro el dominio que tenía -

la inversi6n extranjera sobre los recursos naturales del país. 

Durante el régimen Cardenista, se promovi6 la mayor interven-

ci6n del Estado en la economía y esto di6 como resultado que 

se tomaran medidas para rescatar la riqueza nacional de las -

manos extranjeras. De esta forma en 1940 la inversión extra~ 

jera directa se redujo el 62.9%. Despu~s de la Segunda Gue-

rra Mundial, M~xico adopt6 una política de sustitución de irn-
, 

portaciones, por lo tanto la naciente industria recibi6 una -

fuerte protecci6n y un mercado interno cautivo, ya que la li

beraci6n del comercio exterior y la inversi6n extranjera, se 

consideraban una amenaza y una competencia desleal. Esto pr~ 

vacó que la inversión extranjera directa en Uéxico fuera una 

de las más bajas del mundo. Ante esta reducci6n se dió un --

cambio de actitud. 

Y en 1973 se promulg6 la Ley para promover la Inversión 

Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, en la que se aceE 

ta la inversi6n extranjera como socia minoritaria del capital 

nacional, de tal manera qu~ sirva de complemento al ahorro i~ 
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terno y no venga a desplazar a empresas nacionales que operen 

bien en el país. Sintetizando esta Ley, vino a delimitar en 

forma clara y precis~ los sectores y las condiciones en las -

que se acepta la inversi6n extranjera. En términos jurídicos 

está vigente. Pero prácticamente fue relegada por el Regla--

mento de la Ley para Promover la Inversión M~xicana y Regular 

la Inversi6n Extranjera, que se public6 en 1989, esto con el 

prop6sito de darle libre entrada a la inversi6n extranjera d~ 

recta y entrar de lleno a la modernizaci6n. 

w. 

Ast, primero mencionaremos la Ley y después el Reglamen-

a) Ley para Promover la Inversi6n Mexicana y Regular 

la Inversi6n Extranjera 

Como ya se mencion6, en 1973 se promul96 la Ley para Pr~ 

mover la Inversi6n Mexicana y Regular la Inversi6n Extranjera 

y como su nombre lo indica con el prop6sito de promover la i~ 

versi6n nacional y controlar la inversión e~tranjera. 

Esta Ley en su articulo 13, señala los criterios que se 

deben de tomar en cuenta para admitir inversión extranjera -

nueva o para permitir la expansi6n de la ya existente. "Estos 

criterios implican la necesidad de que la inversión extranje-

ra, sea complementaria a la nacional, no desplace a empresas 

nacionales, tenga efectos positivos sobre la balanza de pagos, 

origine la creaci6n de empleos, capacite trabajadores mexica

nos incorpore insumos y componentes nacionales en el mayor --
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porcentaje posible, financie preferentemente sus operaciones 

con recursos externos, mantenga de ser posible, un mayor gra-

do de diversidad en cuanto a su origen, contribuya al desen-

volvimiento de zonas econ6micas poco desarrolladas, no ocupe 

posiciones monopolísticas, aporte tecnología y contribuya a -

la investigaci6n, tenga efectos positivos sobre el nivel gen~ 

ral de precios y sobre la calidad de la productividad, preseE 

ve los valores sociales y culturales del país y tenga un me-

nor grado de vincu1aci6n con los centros de decisi6n econ6mi

ca del exterior." (41} 

Asi, para regular la inversi6n extranjera se cre6 la Co

misiOn Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), que esta -

formada por 7 Secretarías de Estado. 

Por lo tanto los inversionistas extranjeros deben de pe

dir autorizaci6n a la CNIE, para establecer empresas nuevas, 

cuando se quiere adquirir empresas mexicanas (que quieran ad-

quirir mSs del 25% del capital social), si se quiere ampliar 

la empresa extranjera, si quiere elaborar nuevas líneas de -

producciOn o cambiar giro de actividad y cUando se quiere que 

la administración de la empresa caiga en manos de extranjeros. 

El aparato administrativo de la Ley est~ formado por: 

(41) A1varez de la Cadena, H~ctor. Participación Extranjera. 
Ec3it. Diana. México, PJB3. Pág. 86. 
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- Cornisi.6n Nacional de Inversiones Extran·j eras. 

- Direcci6n General de Inversiones Extranjeras. 

- Registro General de Inversiones Extranjeras. 

Como es sabido es muy dificil transcribir o mencionar t~ 

da la Ley. Por eso resumiremos la Ley. De esta forma tene-

rros que sus reglas básicas son: 

a) Los inversionistas extranjeros no podrán invertir en 

ciertas actividades, ya que son reservadas al Estado 

o a los mexicanos. 

Estas actividades son: 

- La explotaci5n del petr6leo: 

- Petroquímica básica; 

- Ferrocarriles; 

- Radio; 

- Televisi6n, etc. 

b) La participaci6n de los extranjeros esta restringida 

a ciertos porcentajes, de acuerdo a ciertas Leyes es

peciales, puede participar libremente hasta un 49%. 

e) Los inversionistas extranjeros tienen que pedir perm! 

so a la CNIE, para participar más allá del 49%. 

d) Todas la inversiones o títulos que posean los inver-

sionistas extranjeros, las sociedades mexicanas y los 

fideicomisos deben registrarse en el Registro Nacio~

nal de Inversiones Extranjeras. 



e) Y por Gltimo se establece un r~girnen de sanciones, a 

los que violen la Ley. 

Por lo tanto podernos concluir que ante el proceso dea~ 

tura que se inició en 1982 y como elemento indispensable para 

la modernizaci6n, surge el nuevo Reglamento de la Ley de In--

versiones Extranjeras. 

b) Reglamento de la Ley para Promover la Inversi6n 

Mexicana y Regular la Inversi6n Extranjera 

A finales de 1988, el Lic. Carlos Salinas de Gortari as~ 

me la Presidencia de la Rep6blica, y ante la situación en la 

que se encontraba el país, la nueva administración inicia una 

serie de cambios, con el objeto de promover la Inversi6n Ex--

tranjera. Ya que la participaci6n de la inversi6n extranjera 

en M~xico era de tan s6lo el 11% en la inversi6n total, y del 

4.5% en la participaci6n del ?IB, en el período de 1980-1985. 

En consecuencia lo que busca este nuevo reglamento es a~ 

mentar la inversi6n extranjera, para poder salir de la crisis 

y acelerar la modernización productiva. 

Estos cambios se ven reflejados en el nuevo Reglamento -

de Inversión Extranjera que surge en 1989. 

El nuevo reglamento tiene como objetivos: 

- Promover la inversión extranjera en forma complementa-

ria a la nacional. 
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- Crecer sin inflaci6n. 

- Promover un sistema productivo eficiente, competitivo 

y caPaz de fortalecer la soberanta nacional. 

- Que la inversi6n extranjera sea complemento del ahorro, 

genere empleos, y además que traiga tecnología de pun

ta, para poder insertarnos competitivamente en la eco

nomía mundial. 

- Promover nuestras exportaciones. 

Que la inversi6n extranjera directa evite el crecimie~ 

to de la deuda externa. 

- Aumentan la productividad y completitividad del apara

to productivo en el exterior. 

Conforme a estos Objetivos se pretende agilizar la Inve~ 

si6n Extranjera, si cumple con los siguientes requisitos: 

l) No estar en ~reas concentradas (México, Guadalajara y 

Monterrey). 

2) Que tenga en los primeros 3 años, un balance equili-

brado de divisas. 

3) Que genere empleos bien remunerados y capacite perso

nal. 

4) Que la inversi6n extranjera que se haga debe, ser in

versi6n que provenga del extranjero. 

5) Que aporte el 20% del capital social. 

6) Que utilicen tecnología adecuada. 

Si cumplen estos requisitos la inversi6n se autoriza en 
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- Crecer sin inflaci6n. 

- Promover un sistema productivo eficiente, competitivo 

y caPaz de fortalecer la soberanía nacional. 

- Que la inversión extranjera sea complemento del ahorro, 

genere empleos, y además que traiga tecnología de pun-

ta, para pode~ .insertarnos competitivamente en la eco

nomía mundial. 

- Promover nuestras exportaciones. 

Que la inversi6n extranjera directa evite el crecimie~ 

to de la deuda externa. 

- Aumentan la productividad y completitividad del apara

to productivo en el exterior. 

Conforme a estos Objetivos se pretende agilizar la Inve~ 

si6n Extranjera, si cumple con los siguientes requisitos: 

1) No estar en Sreas concentradas (México, Guadalajara y 

Monterrey). 

2) Que tenga en los primeros 

brado de divisas. 

años, un balance equili--

3) Que genere empleos bien remunerados y capacite perso

nal. 

4) Que la inversi6n extranjera que se haga debe, ser in

versi6n que provenga del extranjero. 

5) Que aporte el 20% del capital social. 

6) Que utilicen tecnolog!a adecuada. 

Si cumplen estos requisitos la inversi6n se autoriza en 
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forma automática. 

También se autoriza inmedia tarnente si el monto de la in

versi6n no excede los 100 millones de d6lares. 

Otro aspecto nuevo del reglamento es que 58 actividades 

econ6micas, quedan abiertas al 100% del capital extranjero y 

otras 34 admiten capita"l minoritario. Con esto sólo 28 ~cti

vidades les fueron reservadas a los mexicanos. (Ver cuadro 

IV). 

Los trámites también se agilizan y así en un período de 

45 días hábiles, el inversion.ista no recibe respuesta de la -

CNIE, se da por hecho que la inversión fue autorizada. 

El Fideicomiso es otro aspecto novedoso del reglamento -

ya que, ahora con este se le da la vuelta a la Ley, permitie!! 

do invcrsi6n extranjera en actividades turisticas en la coste 

ra. 

En conclusi6n, y como ya se mencion6, este reglamento 

quiere dar al inversionista extranjero mejores condiciones p~ 

ra invertir. Ya que corno se observa en el último cuadro, la 

inversi6n extranjera ha bajado, y ahora lo que se pretende es 

promover1a para salir de la crisis y lograr la tan anhelada -

modernizac i6n. 



CUADRO IY 

PORCENTAJE DE LA INYERSJON EXTRANJERA EN 122 AcrIYIDAOES, 

1 o o " 

- Agri.:ultuu. 
- G¡uderia y cua. 
- P.ecolecclCn de productos foresules 
- Obras subacuiticas 
- lnstah.ción de seii;ala.mieatos y protecciones 
- Demoliciones 
- F.1.bric1.ción de coque y otros derindos del carbón mineu.1 
- Edificación de viviendl, o no residencial 
- Servicio de tr.1.nsporte marítimo de altura 
- Servicio de alquiler de embarcaciones turísticas 
- Construcción de pl¡ntas industrllles 
- Construcción de plantas, IÍ!leas y redes eléctricu 
- Connrucción pa:a. la conducciOn Jt petróleo y derív1.dos 
-Administración de centrales camioneru, C!minos y puentes 
- Ser'licio a la naveg1ción aérea y de ¡dmuli5\nci6n de ieropuertos 
- Servicios de asesorfa en inversiones y va.lores, en. pensiones 
- Servu:10 de geotores y agentes de ;eguros y filllzas 
- lnsu.laciones de telecomunicaciones y de ctra.s instah.cio11es e!petiales 
- Movimientos de tierra 
- Cimentaciones 
- Excavaciones subterráneas 
- Tal! de árboles 
- Edición de periódicos y revista¡ 
- Construcción de plantas potabilizadous o de tratamiento de aguas 
- Perforación de Pozos petróleros y de gas 
- PerCoraciones de Pozos de ¡¡;ua 
- Coastrucc1óo de obras de urbanización 
- Servicios de educación des!H preescolar h;i,sta supeuor 
- Servicio de sociedades opeudora.s de soc1eda.des de inversión 
- Servicio! de enseñanza comercial, de c;i,pacitaci6n 

técnica, d ... múuc1., daou, educ1.ción especil.l, etc. 
- Servicios j'Jridicos, de conhduria y de auditoria 
- Montaje o UlsU.lación de estructuus de eoocrMo y meti.Ucu 
- Servicio de grÚ¡s 
- Obras maritimu y íluvi1.les 
- Cor:..strucción de obras viales y pua el tnnsporte terrestrt> 
- Construcción de ·rii 
- Jnsuhiciones bidr.iulicu y uniuriu eo ediíic1os, 

asi como e-léctricas 

~7. 
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- ~sc1. •n all1.121.1.r, c05ten., •guis dulcn 
-Acu1cultuu 
- Servicio de tnnsporte fl~vial, lacustre, ea el interior de puertos 
- Extracción yio beneficio de mercurio y antimoaio 
- Extr1ceióa :;le teaeíscio de miner1.les industriales ccr. contenido 

de plomo y zinc. 
- EX\n.cci.óa y/o beneficio de otros minerales metálicos no ferrosos 
- F'1bricaci6n de explosivos y fuegos artificiales, armas de ful'go 

y cutucbos 
- Extnccióa y/e beneficio dt minentu con contenido de oro, plaU. 

y otros mia•rales preciosos. 
- Suvicios telefónicos y otros de telecomur.ica.cioaes 
- ArrHdadon Ci1u.ncieras 
- ExploU.cióa y/o bta..lic10 d• ítldespill\D y yeso, de buita, roca 

fosf6ric., fluorita, nit, granito y otros uud.Ucos. 
- Explottción de Dlros minerales: piu la obteACión de productos 

quimicos. 

4 o " 

- F1.bric1ción de productos peuoquímicos secundu1os 
- FalJricaeión de partes y accesorios para el sistema eléctrico 

lUtomotriz. 
- Flbdclci6n d. putes y •ccesorios pua frenos 
- Fabricación de mctores y sus panes patl automóviles y camiones 
- Fabfic.ción dt putes pan transmisión de autos y camiones 
- r1b1icacién de p1rtes pau su~pensién de autos y camiones 
:.. Fabricación y ennmble de carrocerias y remolques pan 

1utomóvU.s e1miones. 
- Fabricación dt putes y accesorios pua frenos 

3 4 " 

- Explotación y/o beneflc10 de cub6o mineral 
- Extncción y/o t>.Dltficio de minera.les de hierro 
- Extuccióa y/o ~neficio de roc1 tosfónc~ 
- Explobción d• uuír• 

RESERVADAS A MEXICANOS 

- Silvicultura 
- Serv1e10 de truspone escohr y turhuco 
- Tnuportt marituno de caboUJt y de iemolque ea dlmu y 

costtrc. 
- S.,Yicio dP IUJ111pon• llft .urc.naVIH CD.11 matf'Í.cuh cucicn~I 

98. 



- Uniones de crédito. 
- Almace11es genenles de depci'51to 
- Cuas de- cambio 
- Servicio de transporte en automóvil de ruletero 
- Servicio de U&ASporte en .automóvil de ruta lija y de sitio 
- Servicio de notuias públicas, de agenciu aduaaa.les y de 

Hj>fHH,tH.tes. 

- Admini:5tucióa. de puertos muítimos, le~uestres y nuvides 
- Servicio de instituciones de fianzas y de seguro! 
- Explotación de YlYMOS forestales 
- Comucio al por menor de gu licuado comburtible 
- AutDlranspone de material~ de construcción, de mudanzas, 

otros nrvicios especia.lindo de cugo eri. generil. 
- Servicio de transporte en aerotaxis 
- Servicio de transporte foráneo, urbano y suburbano de 

pui.jeros en autobús. 
- Consejo, fomet1.to y comisión fiunciera.s 
- lnst.uuctones no bancuiu de Cl.plación de ahorro y de 

otorc1miento de pré5tamos. 
- Otras inst1tuctones crediticias 
- Servicio de can de Bolsa, dt Sociedades de Crédito y de 
Bolsa~ .,alotes. 

- Servicios de cajas de- pensiones independientes 

RESERY ADAS AL ESTIJX> UUICANO 

- Extu.cción de pettóleo y gu utur~ 
- Extnccióo y/o befl.eficios de uruiio y mineutM ndl.activos 
- Fabric¿cióa. d• productos peuoquím.icos peUoleros 
- Relin.acióa de p«róleo 
-Tntamieoto de unno y combustibles nucleares beneflcos 
- Acun¡ción de m.onedu 
- Cen.ención y u.uumlslón de energía eléctrica 
- Suministro di> nergía eléctrica 
- Servicie de transporte ¡-.or íerrocarril 
- Serv1cLOS telegrificos 
- Banca ( UH ~u.na parte ) 
- Fondos y fideicomisos !in.ancieros 

FUENTE: Expinslón. Julio 5 1c;.a9 Vol. XXI. No. Sll3. Pág. 34. 

99. 



CUADRO V 

INVERSKlN EXTRANJERA TOTAL 
( 11-...,.; de dólan!s ) 

AÑO FLUJO ANUAL 

1971 324 
1972 281.1 
1973 363 
1974 549.S 
1975 sos 
1976 517 
1977 665 
1978 970 
1979 1,498 
1980 2,301.6 
1981 2,504.4 
1982 1,657.3 
1983 460.S 
1984 391.1 
1985 490.5 
1986 1,522.0 
1987 3,248.0 
1988 2,594.7 

•1999 2,242.0 
••1990 4,000.0 

100. 

FUENTE: E•pansion. Julio 51989 Vol. XXI. No. 519. Pág. 40. 
* Ca11a del economista No. 3 Mayo-Junio de 1991. Pág. 7. 
** Carta del economista No. 4 Julio-Agosto de 1991. Pág. 15. 
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2. TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

El primer instrumento que se utilizó después de la Segu~ 

da Guerra Mundial, con el prop6sito de liberalizar el comer-

cio fue el GATT, actualmente ante los constantes cclll\bios que 

se generan el ALC {Acuerdo de Libre Comercio) se ve como la -

opci6n para lograr esa liberaci6n. 

a) Introducci6n 

Ante objetivos como convertibilidad de moneda, estabili

dad econ6mica y liberaci6n del comercio, se crearon tres ins

ti tucion.es despu~s de la Segunda Guerra Mundial, el Fondo Mo

netario Internacional, el Banco de Reconstrucci6n y ~omento y 

la Organizaci6n de Comercio Internacional. Las dos primeras 

surgieron del Tratado de Bretton wood eri 1944 y la OCI surgi6 

en 1946, teniendo varios tratados en Londres, Nueva York y la 

Habana en 1947: En 1948 con el Tratado de la Habana naci6 el 

GATT (Acuerdo General sobre Aranceles· Aduaneros y Comercio) • 

El GATT tiene como objetivos expander el comercio inter

nacional, liberalizar el comercio y eliminar las barreras co

merciales. Entre sus principios esenciales se encuentran: el 

principio de reciprocidad, est·e consiste en que cada miembro 

debe de dar la misma reciprocidad, si se libera el comercio -

de un pa!s, el otro pats también tiene que liberar su comer-~ 

cio; la no discriminación, conocida como trato de naci6n más 
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favorecida se refiere a que se pretende evitar que se hagan 

tratos que atenten contra los demás socios; el trato igual, -

consiste en que todos los socios deben recibir trato igual -

por cualquier integrante del GATT; el principio de compensa-

ci6n indica que cada pats debe dar una cuota al entrar al - -

GATT; la eliminación de restricciones cuantitativas, eso es -

que no se aceptan medidas no arancelarias1 y por último otro 

de los principios es que se basa en las ventajas comparativas, 

esto es que un país se debe especializar en aquellos produc-

tos que produce a un menor costo y con mayor facilidad. 

A pesar de las acciones que se dieron en los 70 1 s y 80 1 s 

el GATT no logr6 sus objetivos, ya que se dieron fficdidas pro

teccionistas corno restricciones cuantitativas, limitaci6n vo

luntaria a exportar y medidas contra prácticas desleales, en

tre otras. Todo eso se di6 debido a la poca claridad y prec~ 

si6n de algunos de sus principios y procedimientos. 

La raz6n de recurrir a un Acuerdo de Libre Comercio sur

ge ante la limitaci6n que ha most.rado el GATT para lograr - -

efectivamente la liberaci6n del comercio mundial. 

Por lo tanto, el ALC nace como una necesidad para fomen

tar una verdadera liberaci6n comercial. 
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b) Tratado Trilateral de Libre Comercio 

Ante 1os enormes cambios que se dan en la economía mun--

dial, el Acuerdo de Libre Comercio se ve como la alternativa 

para lograr una exacta liberalizaci6n del comercio internaci~ 

nal. 

Para entrar en materia, primeramente diferenciaremos lo 

que es un Acuerdo de Libre Comercio de un Mercado Coman. Un 

Mercado Comfin se caracteriza porque dentro de ~l se intenta -

implantar un arancel externo, una legislaci6n arancelaria y -

aduanera comGn1 una zona de libre movilidad de servicios, ca-

pitales y personas; y por la creaci6n de instituciones econ6-

micas y pol!ticas conjuntas. Un Acuerdo de Libre Comercio se 

puede definir como "el instrumento legal mediante el cual los 

países buscarán reducir e incluso eliminar barreras arancela 

rias y no arancelarias que obstaculizan su intercambio comer 

cial, conservando plena autonomía para definir su política -

comercial respecto de cualquier otro.país o bloque comer--

cial. • (41) 

En M~xico con la apertura comercial y el ingreso al GATT, 

que se di6 en el sexenio pasado, nuestra economía se convir--

ti6 en una de las más abiertas del mundo. No obstante esos -

(41) Sol!s Cámara J. c., Fernando. El Acuerdo de Libre Comer 
cio. carta del Economista. Año 1 Núm. O. noviembre-dicie~ 
bre de 1990. CNE, A. C. Pág. S. 
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acontecimientos la actual administraci6n busca una mayor int~ 

graci6n a la economía internacional, ya que si no se abre la 

·econom!a al mercado exterior, la modernizaci6n mexicana puede 

naufragar. 

Por lo tanto el gobierno Salinista busc6 la posibilidad 

de realizar un Tratado de Libre Comercio Extados Unidos-Méx~ 

co, ya que eso implicaba: 

"- Garantizar el mercado nortea~ericano para los produc

tos de exportaci6n mexicanos, debido al cierre de 

otros mercados IM.s lejanos. 

- Convertir al sector externo en el motor de la econo--

rnía •••• 

- Amarrar flujos crecientes y seguros de inversi6n ex-

tranjera norteamericana para M~xico ante el debilita

miento del ahorro interno y las restricciones crediti 

cias internacionales. 

- Apoyarse en los capitales y tecnologías norteamerica

nas para apresurar la modernización de la planta in-

dustrial mexicana. 

- Mantener la constancia de la reactivaci6n de la econ~ 

m1a mexicana en función del apoyo norteamericano. 

- Y convertir este apoyo econ6mico de Estados Unidos en 

una reactivaci6n que genere empleos, salarios y un P2. 
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co de bienesta~ a fin de que esta a su vez constribuya 

a la legitimaci6n politica del gobierno del presidente 

Salinas de Gortari. Sin crecimiento no habr& estabil~ 

dad pol{tica ••• • (FINANCIERO Lunes 23 de Abril de 1990. 

Piig. 26). 

Las negociaciones formales de un Tratado de Libre Comer

cio entre M~xico y Estados Unidos se iniciaron durante la vi

sita que rec;a.liz6 el presidente Salinas a Estados Unidos en J~ 

nio de 1990. De esta forma en Septiembre de ese año, el pre

sidente de los Estados Unidos informó al congreso de su país 

la intenci6n de negociar un TLC con México, posteriormente C~ 

nad~ señal6 que se unir1a a las pláticas con Estados Unidos y 

México. 

Las razones.que M~ico tiene para firmar un Tratado Tri

lateral de Libre Comercio son: ingresar al mercado más grande 

del mundo (Estados Unidos y Canadá): aumentar las inversiones 

de mexicanos y extranjeros: propiciar más y mejores empleos: 

disminuir los aranceles para nuestras exportaciones, y las b~ 

rreras no arancelarias en forma recíproca¡ incrementar los sa 

larios: complementar nuestra economía con la de los socios co 

merciales y por filtimo otra de las razones es, la preocupa-

ci6n que tiene el país por quedar marginado del mundo. 

Las negociaciones de1 TLC entre EE. uu., Canadá y México 

comenzaron el 12·de Junio de 1991 y giran alrededor de seis -
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temas: 

"1) Acceso a Mercados. Se trata de eliminar barreras en 

una forma gradual, aranceles y otras barreras arana~ 

larias. 

2) Reglas del Comercio. Las reglas que utilizaremos -

los tres países para comerciar. 

3) Soluci6n de Controversias. En un comercio de la ma~ 

nitud que tenemos los tres paises es muy importante 

que haya mecanismos, instituciones que permitan re-

solver de una manera r~pida, justa, las controver-

sias comerciales, los problemas comerciales que suc~ 

dan entre los tres países. 

4) Servicios. El comercio en servicio ha tornado en los 

Gltimos años una gran importancia, la dinámica de e~ 

te flujo comercial entre los países ha aumentado en 

importancia: es por ello, que debemos entre los tres 

países negociar reglas que le den certidumbre al co

mercio de servicios. 

5) La Inversión. Como vamos a regular los flujos de in 

versi6n entre los tres países. 

6) Propiedad Intelectual. Importante porque permite a 

los países dar la protecci6n adecuada a los product~ 

res de inventos, para que así est~n seguros de que -
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la inversi6n que hagan los inventores, se les proteja 

y así un país pueda tener acceso a tecnología nacio--

nal. • (42) 

Un TLC implica un compromiso, que nos llevará hasta la -

liberaci6n total de la economía en todos los aspectos. 

En nuestro caso un acuerdo de libre comercio implica verr 

tajas y desventajas. 

Ventajas: 

a) Acceso seguro a los productos mexicanos, debido a la 

cercanía que tenemos con el mercado más grande del --

mundo. 

b) Se incrementarán las inversiones. 

el Aumentarán y se promoverán nuevos empleos. 

a) El gobierno tendrá mayores ingresos para canalizarlos 

-al bienestar de la poblaci6n. 

e) Se logrará una mejor asignación de recursos. 

f) Se tendrá mayor eficiencia en la producci6n. 

g) Habrá variedad de productos para los consumidores. 

h) Aumentará la competitividad y por lo tanto disminui--

(42) Blanco H., Herminio. El Tratado de Libre Comercio. Cana 
di-H~xico-E.E.u.u. Carta del Economista. NGm. 4, julio= 
agosto de 1991. Pág. 10. 
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rán los precios y las ganancias indebidas. 

i) Proveerá al país de tecnología nueva y moderna, para 

la modernizaci6n del aparato productivo. 

Desventajas: 

a) Inequidad y aumento de la concentración de la riqueza. 

b) Poco beneficio a los trabajadores y pérdida de aripla.Js. 

e) La cuesti6n de la soberania nacional. 

d) Influencia cultural. 

e) P~rdida de identidad. 

f) ·será más feroz la competencia internacional. 

g) Provocará fusi6n o liquidación de algunas empresas a~ 

te la escasez de competitividad. 

h) Provocará incertidumbre respecto al efecto que tendrá 

en la pequeña y mediana industria. 

i) Nos volverá más dependientes del exterior. 

Actualmente las negociaciones siguen y se estima que co~ 

cluyan en 1992. Donde el per!odo de transición para lograr -

un libre comercio trilateral sea de 10 afias. 
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Actualmente hay que reconocer que uno de los factores -

que éondujeron a que nuestra planta industrial, sea ineficie!!_ 

te fue el excesivo prOteccionismo que se practicó por mucho -

tiempo. Por lo tanto, ante la necesidad de darle una mayor -

eficiencia económica a la planta productiva, se implantó una 

política para lograr un comercio mfis libre con el objeto de -

darle al aparato productivo mayor competitividad, ese proceso 

inici6 con la apertura al exterior que se implementó desde el 

sexenio pasado (1983). 

De esta forma, nuestro pa!s ha llevado a cabo un impar--

tante proceso de apertura para aumentar la eficiencia, produ~ 

tividad y competitividad del aparato productivo. Sin embargo 

esa apertura no ha recibido la misma reciprocidad, para que -

nuestros productos entren a los mercados internacionales; la 

presencia de resultados poco positivos se hace necesaria una 

alternativa. Ya que el panorama que se presenta hoy, es to--

talmente diferente al que existía después de la Segunda Gue--

rra Mundial, ahora la economía mundial se caracteriza por una 

rápida y constante sucesi6n de cambios que forman un nuevo or 

dP.n. En estos momentos el desarrollo econ6mico se distingue 

por la globalizaci6n de la producci6n y del comercio. Ante -

esta situaci6n la industria nacional tendrá que participar en 

el rápido proceso de globali~aci6n y desarrollo de activida--
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des que caracterizan a la industria. Por lo tanto para lograr 

una integración adecuada, es de vital importancia el desarro

llo tecnológico, tanto en la información, comunicación y com

puto que permitan el crecimiento de la economía de escala. 

El proceso de modernizaci6n integral constituye también 

para nuestro país un elemento básico, debido a la globaliza-

ci6n que enfrenta el mundo. Las medidas para la moderniza-

ci6n se est~n dando desde hace algunos años tanto en el ámbi

to nacional como i~ternacional. 

En este contexto de globalizaci6n de la producción y del 

comercio; el casi eminente TLC jugará un papel muy importante 

para la modernización del aparato productivo. 

El TLC implica beneficios y riesgos para la modernización 

del aparato productivo. 

Beneficios: 

- El TLC elevará la eficiencia del aparato productivo. 

- Se establecerán plantas más eficientes en tamaño, pro

ducci6n, comercialización y distribución. 

- Propiciará que los recursos se asignen hacia los sect~ 

res más eficientes. 

- Aumentará la inversión extranjera. 

- El tratado permitirá que se incorporen tecnolog!as y -

prácticas administrativas nuevas, al aparato producti-
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vo nacional. 

- Penetrar a un mercado de mayor dimensión. 

- E1 consumidor tendrá la facilidad de contar con produs 

tos de mejor calidad y precio. 

Riesgos: 

- Que se eliminen barreras al comercio en aquellos sect~ 

res donde la economía no tenga verdaderas ventajas pa

ra el país. 

Que los plazos de transici6n para el libre comercio 

sean tan cortas, que no permita el aparato productivo 

amoldarse con éxito a las nuevas condiciones. 

- Otro riesgo es que M€xico se podría especializar en -

aquellas áreas que fueran eficientes en el momento de 

la integración, pero que no tienen flexibilidad para -

reorientar su producci6n. 

- Nuestro país tambi~n corre el peligro de especializar

se en sectores donde la mano de obra barata, abundante 

y no calificada sea la principal ventaja comparativa. 

- El tratado pondr~ al descubierto la fragilidad del ap~ 

rato productivo, que se encuentra atrazado en tecnolo-

g!a y capacidad. 

- Nuestra planta productiva podría volverse dependiente 

del exterior. 
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Tomando en cuenta los elementos mencionados el Tratado -

de Libre Comercio podr!a ser una arma de doble filo, ya que -

si por un lado nos traerá cambios cualitativos en el aparato 

productivo; por el otro lado podr~ provocarnos ser más depen

dientes del exterior o en caso extremo que nuestra planta in

dustrial desaparezca. 
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D. Dos Aflos DE MODERNIDAD 

Hacia finales de 1988, el Lic. Carlos Salinas de Gortari 

as~~i6 la presidencia de la repGblica, enfrentándose a una -

crisis parecida a la de 1982, donde la mayoría de los indica

dores econ6rnicos eran negativos. Ante esa situaci6n la pre-

sente administración, plantea que la economía salga de la cr~ 

sis en base a la política neoliberal. Por lo tanto tomando -

como punto de partida la modernizaci6n, este gobierno ha pue~ 

to en marcha diferentes medidas para lograr el crecimiento y 

la estabilidad econ6mica. 

Basada en la estrategia econ6mica: md~ernizaci6n o sea -

el neoliberalismo, la economía se esta transformando; privat~ 

zaci6n, desregulaci6n, apertura comercial, modernizaci6n in-

dustrial y tratado de libre comercio son los elementos que e~ 

racterizan a este sexenio. 

Corno es sabido el proceso de privatizaci6n continua, ya 

que en 1989 se redefini6 la petroqufmica básica y se dieron -

concesiones para la construcci6n de infraestructura con el -

objeto de que el capital privado nacional y extranjero invir

tiera en esas actividades. En 1990 se destacan la privatiza

ci6n de Teléfonos de México, SiderOrgica Lázaro Cárdenas Las 

Truchas, Altos Hornos de Mfucico y 18 ingenios. En 1991 empi~ 

za la privatizaciOn de la Banca. Por lo tanto la inversi6n -

p6blica sigue disminuyendo y la inversi6n privada aumenta, ya 
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que en 1990 1~ inversi6n pGblica represent6 el 30% y la priv~ 

da el 70% del total de la inversi6n. 

El proceso de enajenaci6n del sector paraestatal conti-

nua ya que de 412 entidades paraestatales que existían en 1988, 

disminuyó a 379 en 1989, a 280 en 1990, y hasta el mes de 

abril solo quedaban 259 entidades paraestatales. 

El d~ficit del sector público que se present6 en 1989 y 

1990,, se convirti6 en los primeros seis meses de 1991 en sup~ 

rávit, debido al aumento que tuvieron los precios de bienes y 

servicios del sector pGblico y por los ingresos que se obtu-

vieron por la venta de estatales. 

La inflación ha disminuido en comparación con el sexenio 

pasado. En el primer año del nuevo gobierna {Salinas de Gor

tari) la inflación fue de 19.7%, en 1990 fue de 29.9% y en el 

ºprimer semestre de 1991 la inflaci6n era del 10.1%. 

El Producto Interno Bruto creció el 3.1% en 1989, 3.9% -

en 1990 y en el primer semestre de 1991 el 4.8%. 

En cuanto a la modernizaci6n del aparato productivo son 

pocos los resultados, ya que a pesar de los programas que se 

han implementado en lo que va del sexenio, la modernizaci6n -

de nuestra planta industrial no se ha logrado. Las Gnicas -

que tienen posibilidades son las grandes industrias, ya que -

cuentan con recursos para adaptar, su estrategia de producci6n 

y comercializaci6n al nuevo juego, mientras el resto de las -

industrias son desplazadas p~r la avalancha de artículos ex--
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:tranjeros. 

La apertura comercial se aceleró aGn más con el nuevo Re 

glamento de Inversión Extranjera Directa, esto es claro ya 

que ahora la inversi6n extranjera puede entrar más fácilmente 

a nuestro pais. La inversi6n extranjera aumentó de 2 242 mi

llones de d6lares en 1989, a 4 000 millones de d6lares, con -

posibilidades de segUir aumentando para 1991. 

La cuenta corriente de la balanza de pagos, los dos pri

meros años ha sido deficitaria, ya que en 1989 el d~ficit fue 

de -3,960 millones de d6lares, y para 1990 tuvo un saldo de -

-5,254 millones de d6láres y en el primer semestre de 1991 -

fue de -3,957 millones de d6lares. 

Durante esos dos años las exportaciones han perdido din~ 

mismo. Ya que como se puede observar nuestras exportaciones 

no pueden competir en el extranjero, ya que cada día disminu

yen m~s, esto se ve claramente en el saldo de la Balanza Co-

mercial. El d~ficit de la Balanza Comercial en 1989 fue de -

-645 millones de d6lares, para 1991 aument6 a - 2 400 millones 

de dólares y en la primera mitad de 1991 ese déficit fue de -

-2 700 millones de d6lares. Eso significa que importamos más 

de lo que exportamos. 

Ese deterioro de la Balanza Comercial es provocado por -

tres razones: al F.l desplome de las exportaciones del Insti

tuto Mexicano del Caf~, Productora e Importadora de Papel, 

Fertilizantes de México y por que dej6 de exportar Azúcar, S.A.: 
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b) Porque el margen de subvaluaci6n a disminuido a partir de_ 

1989, empezando con un peso diario, de esta forma en 1990 el 

deslizamiento fue de 40 centavos, con lo que disminuyeron la 

inflaci6n y las exportaciones; e) Y por que hay una gran -

cantidad de inversión privada que se destina a la compra de -

insumos del exterior, lo que muestra la debilidad tecnológica 

del pa1s. 

Por lo tanto la menor devaluaci6n aunada a la apertura, 

han presionado a la Balanza Comercial y a la cuenta corriente 

que ha sido deficitaria de manera creciente. 

Las negociaciones para la firma del TLC entre Canadá-E~ 

tados Unidos y México siguen avanzando. 

Los resultados obtenidos en esos dos años y medio del g~ 

bierno de Salinas, son favorables por un lado, ya que hubo un 

crecimiento econ6mico, un decremento en la inflaci6n y unas -

finanzas pGblicas superavitarias, pero por el otro no lo son, 

debido a que continua el déficit en la Balanza Comercial y en 

la cuenta corriente de la Balanza de Pagos. 
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