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J:llftlODUCCJ:Oll 

Bn 1a actual.idad, vivi.Jnaa en 116xi.co una 6poca de cambio 

que se re:f1eja en 1a g1obal.ización, apertura comercia1, 

privatizac:i.On de empresas estatal.es y ref.ormas 

constitucioaa1es. 

Jl6x.ico,. como l.a -yorl.a de l.os pa.1ses en v.laa de 

de .. rrol.l.o, con•o1id6 a partir de l.a segunda guerra mundial., 

un modal.o nacional.iata, central.izador y r19ido en materia de 

industria y de aervicioa en el. esquema de una econond.a 

mixta, l.o cual. propició 1a expenaión de l.as empreaas 

estatal.••, 1• po11tica d• proteccionismo y de sustitución de 

.Lmportaci.ones. DUrante un l.argo periodo, se amortiQU6 el. 

desempl.eo, se generaron ventajosos contratos para al. capital. 

privado y •• eatimuió ia de .. nda. 

Bn l.a d6cada d• l.os ochentas, se produjeron en •l. pa~a 

grave• deamquil.ibrioa macroeconóndcos re:fl.ejados en el. 

aumento de l.a deuda externa y en el estancamiento 

producti.vo. Bl -tado tenf.a numerosas empresas en &•ctores 

••trat6gico• y no aatrat6Q:~coa~ 

n-vativo• en la mayor1a de ellas. 

cuyos .resultados eran 

Ante lae presione• de 1oa organi•moa ~inanciero& 

internacionalea y los problemas econ611\icoa prevalecientes en 

el paf.a ~ e1 gobierno mexicano inició una pol~tica económica 

de estabilización y reestructuración consistente b6sicamente 

en ia 1ibera1izaci0n da1 comercio y ia poi~tica industria1, 

privatización de las empresas pdblicas y desregulaci6n de la 
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inversión extranjera y de l.as actividades económicas 

internas. 

Loe procesos de l.iberalización y apertura de l.a 

ac:onom.i.a van dirigidos al. l.ogro de un mayor nivel. de 

productividad y competitividad que permitan una mejor 

intec;iraci.6n en el. mercado internacional.. 

Lila pol.~ticaa de saneamiento de l.as ~inanzas pQbl.icas 

han d••can•adc en una di•mi.nuci6n del. gasto e inversión 

pQbl.icas y en l.a venta de 1as empresas paraestatal.es, dando 

al. •actor privado y .xtranjero mayor poder de requl.ación en 

la econoa1.a. 

Bl. Bstado mexicano participaba como empresario en una 

qran variedad de entidades peraestatal.es en diversas Areas 

de acti.vi.dad económica, con diferentes resul.tados 

financieros. A partir de 1988, el. gobierno mexicano inicia 

el. proceao de desincorporación de entidades paraestatal.es no 

eatrat6Q~ca• ni prior~tariaa; prime~o •e vendieron las 

pequeftaa y medianas empresas, para deapu6a pasar a 1a venta 

de laa grand•• mapreaas pQblicaa. 

Bn 1991, toca el turno a la industria siderQrgica 

paraeatata1 y en particular, en noviembre del mismo afta se 

vende Altos Hornos de M6xico, S.A., la empresa siderQrgica 

1116s grande del pa1s. 

Adn cuando se han realizado diversos estudios sobre el 

proceso de privatización en M6xico, Astas lo han abordado a 

un nivel macro y realizando comparaciones entre diferentes 

pa.1.ses • 



Bl objetivo del presente trabajo con11tituye 

rundaaentai .. nte un estudio da caso, que pretende le>Qrar una 

comprenai.6n m6a compl.eta. y real.ieta del. proceso de 

privatización de l.a empr•- sider6rgica JU.toa Hornos de 

"6>dco, S.A., centr6ndose en la eval.uaci6n or9anizacional de 

dicho proceso y da sus erectos en l.a sociedad. 

El. paradigma organizacional. ut.il.izado ae basa . en l.a 

corriente cr1tica weberiana, que propon• el. estudio de l.as 

organizaciones como elemento conatitutivo de la estructura 

pol1tica de l.a sociedad como total.idad; l.a contribución de 

l.a taor~a cr1tica en ••te estudio, ea esclarecer l.a 

irracional.idad y l.aa condiciones de dominación subyacentes 

en dicho proceso; aailldsmo se pretende arrojar l.uz sobre la 

conveniencia o inconveniencia de que e1 Batado asuma un 

pape1 activo como empresario y ragu1ador de 1a econom.1.a, o 

bien si e1 ••ctor privado debe hacerse cargo de m6s 

runcionea que hoy aswne e1 gobierno, privi1egiando 1os 

mecanismos y bondades de 1as ruerzaa de1 mercado para que 

orienten 1a a•ignación de recursos y conduzcan a un 

deaarro11o equi1ibrado en bena~iCio de la sociedad. 

Bn el primer cap1tu1o se identi~ican y examinan 

cri.ticamente a1gunas de las m6s importantes aproximaciones 

a1 estudio de iaa organizaciones, con e1 objeto de subrayar 

•1 marco conceptua1 y 1os problemas t6oricos que p1antea 

cada una da e11aa. se presentan en e1 anrco conceptual dos 

1.1neaa de pensamiento: en la primera se anal.izan 

cr1ticamente l.as teor~as de l.a administración que comienzan 

3 
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con Tay1or y 1.a administración cient1.~ica; en 1a segunda se 

ana1iza •1 penaami.ento de Max Weber, qui.en desde una 

perspmctiva auy amp1i.a vial.wabr6 el. illlpi!lcto prOctucido por 

1.a& burocracias de gran escal.a en 1.a estructura de poder de 

1.as sociedades conteapor6neas. 

Bl. estudio de 1.as orga~izaciones en América Latina, se 

ba deaarrol.1.ado b6sicaaente en 1.os pa1.ses industrial.izados, 

en un intento de adecuar 1.a teor1a de 1.a organización según 

l.os ra•g:os cul.tural.es 

1.atinomnericanos, sin 

aspecíf!icos 

contampl.ar 

de l.os paS.ses 

l.as di:ferencias 

estructural.e• b6sica& entre 1.o& pa1ses, 1.as cual.es se 

mani~ieatan a nive1 pol.1.tico, econ6nli.co, tecno16gico y 

socia1. Bn MAxico, se han real.izado eacasos estudios 

emp1.ri.cos sobre 1.as or9anizacionea y por l.o general., han 

centrado au re~l.exi6n sobre 1.os probl.emas de gestión 

privil.egiadoa en 1..a teori.a de 1.a admi.niatraci6n; en este 

sentido. se considera que dichas teor1.as no podr6n aportar 

el.-ntos de comprensión del. ~en6mano organizacional. 

mexicano JU.entra& no asapl.1.en su visión microsocial.. 

En e1 sequndo capltul.o se aborda el. eatudi.o de 1a 

e~ectividad organi.zacionai, su si.Qni~i.cado y sus di~erencias 

con e1. concepto de e~iciencia; dado que no existe una 

concepción universa1 de organización, se con11idera que no 

puMle existir un model.o dnico, ni tampoco ei mejor criterio 

de e~ectividad organizacional.; el. estudio de l.a e~ectividad 

requiere que 1.os investigadores se en~oquen a determinar 1os 

criterios apropiados que sean consistente~ con su paradigma, 



concentr6ndose sobre dominios l.imitados del. constructo de 

et:ectividad. 

Para efecto del presente estudio, se selecciona l.a 

perspectiva po11tico-económica de efectividad pera hacer l.a 

evaJ.uaci6n organizacional. en Al.tos Horno• de 116xico, S.A.; 

dicha perspectiva comparte l.a vi•i6n veberiana del. estudio 

de J.as organizaciones como el.-ntoa conatitutivos de l.a 

estructura po11tica de l.a sociedad como total.idad, bas6ndose 

en la taor.ia cr.1tica de la organi.zación y l.a aconomí.a del. 

bienestar, J.aa cual.es cuestionan l.os modal.os preval.ecientes 

y convergen en el. an61.i•i• de erectividad desde el. punto de 

vista de la sociedad. La perspectiva pol..1tico-econ6mica 

considera a la• organizaciones como determinantes central.es 

de l.a cal.idad de vida de l.a sociedad, introduciendo ademas 

de 1o• criterios de m.icroca1idad, nuevos criterios que son 

de inter6s para todos l.os miembros de l.a comunidad, ta1es 

como proviaión de bienes y servicios, d• oportunidades de 

generación de in9reaos y 1os e~ectoa de perseguir criterios 

de aJ.crocalidad. 

Bn e1 tercer cap1tul.o se establecen 1as 

consideraciones metodol.6gicas del. presente estudio, las 

cual.es ae re~ieren a l.a perspectiva de l.a eval.uación, 

dominio de actividad a eva1uar, nivel. de an6l.isis, pl.azo de 

1a evaluación, tipo de datos util.i~ados y re~erencia para l.a 

eval.uaci6n. 

Bn el. cap~tul.o cuarto se anal.iza el. debate sobre si l.os 

sectores no gubernamentales deben hacerse cargo de mt!ls 
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runciones que hoy asume el. gobierno, seqtln se pronuncian l.os 

partidarios de l.a privatización, o si l.o que necesita l.a 

sociedad moderna es un Estado benefactor poderoso y extenso. 

se anal.iza tmabi6n l.a privatización como idea, como teor~a y 

como pr6ctica pol.~tica, explica~do los dos enroques b6sicos 

de l.os modelos econóai.cos de privatización: l.a visión 

radical. de privatización como reasignación de l.os derechos 

de propiedad y otra .as moderada como reasignaci6n de l.as 

funciones económicas, que considera l.a privatización como 

instrumento en una econom!.a de tres sectores: el. Estado, el 

mercado y e.l 11.ame.do "no ].ucrativo" .. 

En relación a los derechos de propiedad, se pl.antea l.a 

hipótesis de que l.a ericiencia o ineficiencia de una empresa 

no dependen de que sea privada o estatal., sino b6sicamente 

de su administración, de l.as pol.1ticas y funciones que asume 

el. Estado y de l.os cicl.os de l.a actividad económica, junto 

con otros factores tal.es como tecno1og1a, demanda de sus 

productos y competencia. 

En el. cuarto cap1tulo tambi6n se presenta una s1ntesis 

de l.as caracter1sticas pal.1ticas, económicas y sociales que 

prevalecieron en M6x.ico a partir de l.a Revolución Mexicana, 

con objeto de ubicar el. desarrollo del. sector pa.raestata1 y 

las rel.aciones dial.écticas entre l.a burocracia estatal y l.a 

privada. Asimismo se anal.iza el. fenómeno burocr6tico en 

México, en términos del. proceso económico y de dominación 

pol.1tica a disposición de l.os req1menes que ostentan el. 

poder. Por 111.timo, se presenta en este cuarto capí.tul.o un 

6 



panorama genera1 del programa de desincorporacidn mexicano, 

en e1 cual se incluye la enajenación de J.as empresas 

paraestata1ea. 

El contexto nacional e internacional de 1a industria 

siderCirgica es analizado en •1 cap~tulo quinto. Asimismo se 

presentan las principales caracter1.sticas de la industria 

siderQrgica mexicana, tales como J.as empresas m4s 

importante• del.sector, las materias primas qua utiliza, sus 

principales clientes, los productos que importa y exporta, 

entre otras. se analiza tambi6n en este cap~tulo un estudio 

que tiene co-.o objeto estimar el rie11go financiero del 

sector aiderQ.rgico, el. cual pl.antea un model.o que permite 

evaluar cuantitativamente el impacto de las variab1es y sus 

probabilidades sobre el rlujo de caja antes del costo 

rinanciero para 1g96; el an6lisia comparativo del desempefto 

rinanciero de 1a siderurgia mexicana con la de Estados 

unidos, permite deternú.nar algunas rortalezas y debilidades 

de nuestra industria. Por altimo, en este cap1.tulo quinto, 

se co-ntan las experiencias de privatización de empresas 

sider1lrgicas en Chi1e, Brasi1 y Argentina, como marco de 

re:rerencia para 1a eval.uación del. proceso de privatización 

de Al.toa Hornos de M~co. 

21 cap1.tulo seis se reriere a la empresa siderúrgica 

Altos Hornos de M6xico, como objeto de estudio: se presenta 

una breve historia de l.a empresa, en l.a cual se analizan 

diferentes etapas de su historia, l.as cuales ilustran el 

desarrollo del capital.ismo en México, l.as condiciones 
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po1J.ticas y económicas preval.ecientes en M6xico cuando se 

convierte en 1a primera aider6rgica de1 paJ.s y de 

Latinoaa6rica, :los errores y vicios en su administración, e1 

descenso en su productividad y ca1idad, e1 proceso de 

snodernizacíón que intenta correg'ir e1 rumba de la empresa, 

1a introduccí6n del Sistema.de Administración de la ca1idad 

'l'ota1 poco antes de ser privatizada y 1as caracterJ.sti.cas 

del proceso de su venta. Se anal.iza también el desem.pefto 

rinanciero de 1a empresa antes y despu6s de 1a 

privatización, e1 precio que pagaron los nuevos duenos de 1a 

empresa, •• hace una eval.uación de l.os .flujos de arectivo 

generado• a partir de 1a recha de su venta; asim.ismo se hace 

una valuación de 1a rirma segQn el model.o de B1ack 5 

Scholes, •1 cual. contemp1a e1 capital. en una empresa 

ape.1ancada como una opción da c01ftPra sobre e1 va1or de los 

activo• de l.a misma. con base en l.o expuesto en este 

capJ.tu1o, ae presentan 1os comentarios sobre el. proceso de 

privatización de Altos Hornos y por ú1timo se comenta su 

desempeno como empresa privada. 

En e1 capJ.tu1o siete se a.bordan l.as repercusiones de 1a 

modernización y venta de A1tos Hornos de H6xico, en 1a 

situación econ6nli.ca y social de 1a pob1ación da Moncl.ova, 

con baae en sus opiniones recogidas mediante una encuesta 

descriptiva de corte transversa1. se seleccionó una muestra 

estratiricada a1aatoria en dos etapas de 746 je~es de 

familia. se disenaron tras cuestionarios: uno general. que se 

aplicó a todos 1os elementos de 1a muestra, un segundo para 
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trabajadores de Al.tos Horno& y otro para trabajadores 

l.íquidados entre 1989 y 1992. Loa objetivos espec1ficos de 

l.a encuesta fueron: conocer J.oa •iguientes aspectos 

re~erentes a 1os jefas de raai.l.ia moncl.ovenses: l.a 

estructura de 1a ocupación, au& condiciones económicas, l..a 

importancia de J.os trabajadores por cuenta propia, el. 

porcentaje de los deaempJ.eadoa y reajustados, J.a opinión 

acerca d• l.a probl..em6tica económica en Moncl.ova y en 

particular del. proceso de privatización, as~ como su opinión 

sobre l.as medidas idónea.a pera crear ruantes de empl.eo y 

sobre loa caabioa •n su situación laboral.. 

En al cap1tu1o ocho se presentan l.a& concl.usionea del. 

estudio. Para tal. efecto se retoma J.a perspectiva pol1tico

econ6ai.ca de efectividad organizacional. para hacer 1a 

eva1uaci6n de A1tos Hornos de N6xi.co y en particu1ar de su 

proceso de privatización. 
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CAPZTULO %. llallCO CONCSPTUAL PARA SL SSTUDZO DS LAS 
OllGAHZSAC:ro•ss. 

Bl. estudio de l.as orqanizaciones es de gran 

trascendencia pera 1os seres humanos y para 1a sociedad en 

general. En todos 1os 4labitos de la vida social prevalecen 

l.a• organizaciones, las cuales tienen ilnportante impacto en 

la• p.raonas asociadas con ellas. 

Lo• primeros estudios sobre l.as organizaciones 

consistieron en la sistematización de un conjunto de 

pr6cticas que se mostraron exitosas, real.izadas por 

ejecutivos y administradores pr4cticos, para que sirvieran 

de lineamientos a otras personas. 

Bl estudio de las organizaciones ha sido enrocado desde 

diversos 6nguloa conceptuales procedentes de disciplinas 

como la sociol.ogJ.a, psicoloq.l.a, econom1.a, administración, 

entre otras. LO anterior ha propiciado una .i.Jn,agen de 

desorden teórico en la teor~a de 1a organización, la cua1 se 

ha d•••rro11ado como un conjunto de en~oques parcia1es, 

-..reos conceptua1es y proposiciones •emp~rico-teóricas•. La 

ausencia de un campo de inveatigacidn c1aramente delineado 

para estudiar loa renónenos organizaciona1es ha ocasionado 

que las perspectivas teóricas se desarro1len en rorma 

aislada. y que axista. poco intercambio de ideas entre las 

direrentes diacip1inas. 

Bn este cap~tulo se pi-etende identi.fícar y examinar 

cr~ticamente algunas de las m4s importantes aproximaciones 
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a1 estudio de 1as organizaciones, con e1 objeto de subrayar 

e1 JDarco conceptual y 1os prob1mnas teóri.cos que plantea 

cada une de al.las; basicamente se anal.izar.il.n las 

conceptualizec.iones que deli.m.i.tan e1 6rea del prob1ema y 

preparan el campo pare su investigación empLrica. 

En virtud de que e1 objetivo de este trabajo es hacer 

la evaluación orqanizacJ.ona1 de una amprase que durante 

cincuenta anos ~ue pe.raestatal y en particular de su proceso 

de pr.ivatizaci.ón, se presentan en el. marco conceptual. dos 

1~neas de pensamiento: 

Bn la pri.ntera se anal.izan cl:'.1t.ícamente 1es teor1.as 

convenc~onaie• de 1a or9an1zaci6n, 

y la admJ.nistración cient1tice. 

que comienzan con Tayior 

En estas teor.1as se 

considera b6ai.cenaente al. trabajador como individuo, y J.a 

rorma de raciona1izar su actividad para JM.Ximizar ia 

productividad y le eficiencia. 

- En 1a segunda se anal.iza el pens:anú.ento de MAx Weber, 

quien desde una perspectiva muy amp1ia v1slunlbró el. impacto 

produc~do por 1as burocracias de gran esca1e en 1a 

estructura de poder de las sociedades contempor6.nees. E1. 

tipo ideal d• burocracia. weberiaino, :fue l.a be.se de las 

posteri.ores teo~.1as sobre 1a burocraci.e, 1as cuales son 

anal.izadas y coaentadas. 
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1. DXVSIUIAll CORCSPCXONBS DE ORCAllXZACXON. 

A. La coac•pci6n veberiana de 1•• organizacione• 

MaX Weber rua uno de 1os primeros cient1ricos que buscó 

~ormu1ar una tipolog.1.a de l.as organizaciones como objeto 

particul.ar de estudio. Este an6l.isis se desarrol.l.4 a partir 

del. estudio sobre l.a burocracia, aun cuando nunca 

proporcion6 una de~inición formal de l.a misma.1 

En l.a construcción del. concepto de organización, l.a 

distinción entre l.a ••oci.aci.ón y otros tipos de rel.aci6n 

social., l.a comunidad y la sociedad, es b4sica. Weber l.lama 

comuai.dad a aquel.l.a rel.ación social en l.a que la acción 

social. ae basa en el. sentimiento subjetivo (afectivo o 

tradicional.) de l.os participantes "de constituir un todo". 

En l.a •ac•ectad, l.a actitud a l.a acción social. se inspira en 

una ~compensación de intereses• por motivos raciona1es (de 

~ines o de va2ores). o bien. en una unión de intereses con 

igual. motivación. En l.a asociación, e1 manten.imiento del. 

orden eat6 garantizado por un dirigente y un cuadro 

adlllinistrativo. 

•La acción de 1a asociación consiste en : a) l.a 

conducta l.eg~tima del. cuadro administrativo mismo 

que, en m6ritos de poderes de gobierno o de repre-

1 Weber, Max: &cono~• y •ociedad. M6xico, Fondo de Cul.tura 
Económica, (2a. ed. en espafto1, de 1a 4a. en a1em6n), 1964, 
pp.33-39. 
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sentación, se dirige a 1a rea1ización del orden de 

1a mimaa; b) la conducta de 1os po.rt1cipes en 1a 

asociación en cuanto diri9id• por las ordenanzas de 

ase cuadro administrativo.2". 

sena1a tmnbi6n Weber, que por e.pre•• se debe entender 

una acción que persigue ciertos rines de modo continuo, 

direrenciando 1a ••ociaci6n de empr••• como una sociedad con 

un cuadro administrativo continuamente activo que persigue 

determinados rines. 

También distingue Weber al grupo corporativo de otras 

ron.as de or9anizaci6n socia1, caracteriz6ndolo como una 

"relación socia1 que es cerrada o limita por medio de reglas 

la admi.sión de extra.nos y que al igual que la asociación de 

empresa tienen propósitos espec.1ricos y una jerarqu.1a de 

autoridad" 3 • 

a. Otra• d•~iaicioae• de organizac~6n. 

Hall (1982) analiza 1as deriniciones de organización de 

varios autores, tales como Chester Barnard, M. Blau, Richard 

Scott, H. Etzioni, Simon y con bese en una serie de 

consideraciones, establece la siguiente definici6n:4 

2 J:bid., p.39. 

3 J:bid., p.42. 

4 Hall, Richard: organ~zacione•: eatructura y proceao. 
M6xico, Prentice Ho11 Hispanoamericana, 1982, pp.28-33. 

- ------] 
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"Una organización es una co1ectividad con unos 

l~lllites rel.ativamente identi:ticab1es, un orden 

normativo, rangos de autoridad, sistemas de 

comunicación y sisteJDas de pertenencia coor -

dinados; esta colectividad exJ.ste de manera 

relativamente continua en un medio y se em

barca en actividades que est6n relacionadas, 

por lo genera1, con un conjunto de objetivos". 

(Ha11, l.992: 33). 

Como puede observarse la de:tinición anterior as 

ba•tante con:ruaa, aeqQn menciona el autor, y :tue diseftada 

para ~er general; dada la complejidad de las organizaciones 

actuales y la diversidad de :factores internos y externos que 

las a:tectan, no revela ciertos atributos organizacionales. 

Hall. menciona que el traba.jo de Rothechild-Witt ( 1979), 

contiene una visión Qti1 de las caracter~stica& de las 

organizacion••; 11u trabajo intenta mostrar .las di:ferencias 

t:und-enta.l•• entre 1as organizaciones burocr4ticas 

tradicionales, la :forma dominante en la sociedad occidental, 

y la& organizaciones alternativas o colectivistas5 • 

5 Ibid., pp.. 33-3•. Hall presenta el an4l.isis comparativo 
entre organización ~urocr6tica y organización colectivista
de111Dcr6tica, tomando co111e> dimensiones: autoridad, reglas, 
control social, relaciones sociales, reclutamiento y avance, 
estructura de incentivos, estrati:ficación social y 
di:rerenciaci6n. V6a.se Joyce Roth&hild-Whitt, "The 
collectivist or9anization: an alternative to rational 
bureaucratic models" en American socio1ogica1 Reviev No. 44, 
USA, 1979, p. 519. 
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Scott (1987) establece tres definiciones de 

organizaciones, bajo di~erentes perspectivas: 1a 

organización como sistema racional., como sistema natural. y 

como sistema abi•rto. Seg(in l.a primera, las organizaciones 

son colectividades orienta.das al logro de metas especJ.ricas. 

aagunda snenciona que J.as organizaciones son 

colectividades en bu&ca da su supervivencia y l.a tercera se 

reriere a l.aa organizacione• como coal.iciones de grupos de 

inter6• altamente inrl.uenciadas por su entorno. El nivel de 

an61iais est6 deterJlli.nado, por l.a naturaleza de 1a variabl.e 

dependiente, esto ea, ai el ren6meno a ser explicado es: 1) 

el. comportaai•nto o atributos de participantes individuales 

en l.a• orvaniza.ciones, 2) el. funcionamiento o 

carac:ter1.aticas de al.gunos aspectos de la estructura 

organizacional, o 3) 1as caracter.1sticas o acciones de 1a 

organización vista como una. entidad co1ectiva 6 • 

COJnO puede derivarse de la.a dariniciones presentadas, 

los autores han conceptualizado 1as organizaciones de 

direrentes maneras; la. investigación organizaciona.1 se· ha 

en:focado a di.rerentes renómenoS, ha. propuesto direrentes 

rel.aciones entre las variables y ha establ.ecido diferentes 

criterios para juzgar l.a e~ectividad. No existe una 

concepción de organización universalmente aceptada, ni en la 

teori.e ni en 1a pr6ctica.. El. fenómeno organízacional es 

& scott, ltichard: organiaationa: rationai, naturai, and opan 
•Y•~ .... Nev Jersey, Prentice Hal1, Eng1ewood cliffs, 1987, 
pp. 3-14. 
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comp1ejo y variado, por 1o cua1 dirarentes concepciones han 

sido aceptadaa en la medida que incorporan caracter.1.sticas 

ignoradas en 1aa anteriores. cameron y Whetten (1983) 

rerieren diverso& intento• de rormular taxonollli.as de l.as 

organizacionea, l.oa cual•• han sido poco exitosos7 • 

La teor.1a de 1a adm.lnistraci6n, se ha desarroll.ado 

b6sicmnente en l.os pa.1.sea industrial.izados, en respuesta a 

1oR probl•-• qua presentaron las grandes empresas 

caracter.1.aticas del. sistema capital.ista. 

Se considera necesario una caracterización general de 

la teor.1.a de l.a organización y una rerl.exi6n cr.1.tica de l.a 

misma, colDO base para comprender el. ~enómano organizacional. 

en JC6x.i.co y l.a utilidad teórica de cada una de sus 

orientacionea b6aic•• en runción de su adecuación a nuestra 

realidad. 

PuQh (citado en lthandwa11a, 1977) define la teoria de 

la organización como •el estudio de 1a estructura y 

funcionamiento de las organizaciones y el comportamiento de 

grupos e individuos en el1as•8 • Kast y Rosenzweig9 , 

7 Cameron, Kim y Whetten, David: •organizationa1 
eft"ect.1.v•n•••: on• IDOde1 or ••veral?• en Cameron lt. y 
Whetten D.: organJ.satJ.onal. -~~ecti.veae••: a coaperi.•on o~ 
maltip1e mod•l.•. Mev York, AcademJ.c Presa, 1983, pp. 1-7. 

e Khandwalla, 1977, op. cit., p. 17. 

g Kast F. et a1, 1988, pp. e-10. 
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estab1ecen que • .. 1a teor~a de 1a organización es e1 

conjunto de conocilfti.entos que inc1uye hipótesis y 

proposiciones que surgen de 1a investic;¡ación en un campo 

de~inido de estudio que puede ser 11amado cJ.•ncia 

or9anl.saci.oaa1. El. e•tudio de 1.as organizaciones es una 

ciencia ap1icada porque e1 conocimiento que se obtiene se 

apl.ica a 1a &ol.ución de probl.•mas y a 1a tonaa de decisiones 

•D erapreaaa o inatituciones•. 

A6n cuando no se 1.e concede a 1.a teor~a de 1.a 

organización de manera general. el. car6cter de ciencia, se 1.e 

l.l.amado adainistración cient1.'fica y ciencia 

adll\iniatrativa ( .. n•Q ... at •el.anee), en di'ferentes momentos 

hi&t6ricoa ·y 

penaaai.anto. 

para denotar diversa& corriente& de 

Al. re&-p9cto se considera conveniente mencionar 1o que 

Kerl.inger10 de~ine como teor1.a: 

La teor~a •• un conjunto de conatrucciones hipoté

tica& (conc•ptoa), de~inicionea y proposiciones 

rel.acionadaa entre si.., que o~recen un punto de 

vi.ata sietem6tico de l.os :r:enómenos, al. eepe 

ci:t:icar l.ae rel.aciones existentes entre va 

riabl.es, con objeto de expl.icar y predecir l.os 

:r:en6menoa. (Kerl.inger, 1982: 9). 

La de:r:inici6n de teor1.a praaent.da será de Qran 

10 Kerl.inoar, Fred: '1nveatJ.gacJ.6n del. comportaai.ento. 
M6xico, Nueva editoria1 interamericana, 1982, p. 6. 



uti1idad para entender 1a cr~tica a a1gunas de 1as escue1as 

de pensamiento que surgen co~ un interés para 1a so1uci6n de 

diverao& problema& y no con uno teórico que pretenda 

explicar el renómeno organizacional.. 

Se han presentado en el. inciso anterior diferentes 

concepciones de org-anización • A continuación se exami.nar6n 

al.qunaa t90r~a•, tradicionales y contempor6neas haciendo 

6nrasia en la rel.aci6n entre su aparición y 1as condiciones 

históricas prevalecientes, en un intento de clarificar su 

función social. y la lógica de su desarrol.1o histórico. se 

pretende anal.izar si 1a transición de una propuesta a otra, 

es un caJllbio en la rorma -no por ello menos importante- o de 

un rompimiento y mod.iricación de las concepciones b6aicas 

que au•tentan la explicación del fenómeno organizacional 

bajo estudioll. 

Se pretende hacer una reflexión de la teorí.a 

organizacional que considere por un lado: 1 2 

a) su runci6n poaitiva, que consiste en la reinterpretaci6n 

de una serie de elementos que la misma proporciona, 

reconociendo su utilidad teórica, transrorm6ndolos 

cualitativamente apoyados en la rea1idad socia1 bajo 

estudio. 

11 Xberra c. Eduardo: "Notas para e1 estudio de 1as 
organizaciones en América Latina a partir de l.a refl.ex.ión 
cr1tica de 1a teor1a de la organización" en Barba A., Xbarra 
L., llontafto L., Rendón M., Rodi1 F. y Sol..1.& P.: h••Yo• 
cr.1tic:oa pera •1 eatucli.o de 1•• organi.zac:ion•• en 116Jd.co. 
N6x.ico, UAll, 1985, pp. 20-24. 

12 Ibid., p.41. 
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b) su ~unción negativa, que consiste en 1a derivación, a 

partir d• su 1ectura cr.i.tica, de aquel.1os e1ementos de 1a 

rea1idad bajo estudio que presenta en rorma distorsionada. 

El movimiento de l.a administración cient.i.f ica se inicia 

con Prederick w. Tayl.or (1856-1915), quien era consultor de 

varias empresas industriales. El. no desarroll.6 una teor.i.a de 

la administración, sino que hac.la 6nrasis en l.os aspectos 

emp.1.ricoa. sn au• primeros escrJ.tos, habl.aba de la "tarea 

administrativa". Bn 1910, Luis Brandeis, usó e1 t6rnd.no 

"ac::lminiatraci6n cient1.:rica" • Tayl.or propuso un marco de 

re:f'erencia pera el. estudio del trabajo, el· cual. se puede 

resUlllir en cuatro principios: 

1) Deaarrol.l.ar una ciencia para cada elemento del. trabajo 

humano, que reempl.ace a l.os antiguos m6todos enrp.1ricos. 

2) Seleccionar cient.1ficamente al. obrero, y l.uego 

capecitarl.o, inatruirl.o y ~ormarl.o, mientras que en el. 

pasado 6ate el.eg.ia su o:ticio y Se capacitaba de acuerdo a 

aua poaibil.idades. 

3) cooperar con el. obrero, de modo que se asegure que el. 

trabajo se realiza de acuerdo con J.os principios 

cient.1.rico•. 

4) Dividir 1a responsabi1idad entre la administración y l.os 

trabajadores, de modo que aquel.1a sea l.a encargada de 
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plan .. r y preparar el trabajo13. 

La adai.niatraci6n cient~rica tiende a ignorar 1a 

JDDtivaci6n de loa trabajadores como si rueran extensión de 

iaa JD6quinaa1•. 

PUQh, citado en Ha1l, 1982 1 hace ver un prob1-.a b6aico 

de eate enroque: 

:r.a •••• diricu1tad con los teorizantes de 1a admi.nis

traci6n, especialmente con 1oa que tienen sentido 

conrOn, ea que al no ser cient~ricas sus arirnacio

nea, no tienen auriciente precisión coJnO para dar 

campo a que se conduzcan experimentos que permitan 

veriiicar su va1idez. Bata ea la atracción que es

ta• ariraacionaa tienen para el hombr• co.O.n ya 

que loa proverbios parecen ser justos y verdaderos 

en todas las ocaaion••· Pero precisamente laa arir

macion•• cient~ricaa no aan verdadera• en tocia• las 

ocaaionea y •• parte integral del proceso cient~ri

co buacar aque11as en 1aa cua1ea no 10 sean. Una 

hipótesis cient~fica es fundamenta1mente una a~ir -

mación verificab1a. cuando 1as afirmaciones de 1os 

teorizante• de 1a administración eatan sujetas a 

a19Qn an41i•i• y se intenta operaciona1izar1as, se 

encuentra por 1o genera1, que no resisten ese an6-

13 Kast et a1, 1988, op. cit., p. 63. 

16 Ha11, Richard, 1982, op. cit., p. 306 • 
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1isis (Pugh, 1966: 238). 

Braveraan (citado en Ibarra, 1991) caracteriza a1 

tay1oriamo como ia rorma eapec1ricaaent• capita1icta de 

administraci.6n, l.a cua1, a trav6s de la apl.icaci6n de 

ciertos principios pretendida.ente cientf.ricoa de 

organización de l.a producción, .loc;;rrar6 conducir hasta sus 

Q1timas con•ecuencias el. proceso de deaca1J.:ficaciOn del. 

trabajo asegurando e1 control del. proceso laboral. para el. 

capita115 • 

Taylor tuvo gran inrl.uencia en las pr6cti.cas 

admJ.ni•trativaa, de modo tal. que sus ideas fueron aceptadas 

en l.aa industrias tanto de Estados Unidos, como de Europa. 

81 ..,viaiento de la administración cient~tica (1885-1925) 16 

:fue un producto de su medio y su momento. Recibió gran 

J.n:fl.uencia de la 6tica protestante de su tiempo, del. 

racional.iamo, de l.a teor.la económica y de la pr6ctica de 

ingenier.la. preocupaci6n b6aica de la sociedad 

nort ..... ricana era aumentar 1a 8rici•ncia·y 1a productividad 

para aatiaracer 1as necesidad•• b6•icas de una pob1aci6n en 

r6pido crecimiento, de una industria que requer.1.a 

trabajadoras no muy ca1iricados ni educados, en su mayor1a 

15 %barra c. Bduardo: "B1. renómeno orqanizac.ional. 
capita1i•ta ala al.16 de1 contro1 bravermaniano: an6l.isis 
eatrat6gico de l.aa organizaciones• en Xbarra c. y Montafto L. 
(compilador••) : · Sl orden orgsai .. cioaal: eatrategia y 
coatracU.cci6a. 116>ti.co, UAM, 1991, p. 60. 

16 J:bid., p. 79. 
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inmigrantes de otros pa1ses o emigrantes del. campo1 7 • 

- B1 "1ordi•mc>•. 

El. •rordi11mo" se impl.ant6 se1ectivamante en empresas 

que produc1an grandes series de bienes de conswao durab1es; 

implicó cambios importantes en 1a organización del. trabajo 

respecto del. tayl.orismo, tal.ea como, naodificación de J.as 

nor11111s de conaumo y da vida de J.os trabajadores, dentro y 

ruera de l.a f6brica. Los trabajadores fueron considerados 

colllO verdaderos con11UJDi.dores potencial.es, para l.o cual. era 

nece&ar.1.o alll99ntar au poder de compra y reducir l.011 costos 

de producción; •• reconoció l.a importancia de rormul.ar 

siatemas de seguridad social. e instaurar dentro de l.as 

empresas pol1ticas sociales y de bienestar, sin que ruaran 

consideradas como parte de l.os costos imltil.es • 
improductivos18 .. 

La crisis en J.os psi.ses industrial.izados durante l.a 

primera mitad de l.a d6cada 1970-1980 cuestiono l.os procesos 

de producci6n tayl.ori.stas y el. fordismo como normas de 

producción; aa cuestionó su ericacia y su l.imitación de 

continuar generando crecientes excedentes económicos como en 

el pasado .. Los sistemas productivos se vol.vieron cada vez 

m6s hetarog6neos y rravmentados; nuevos pa~aes industrial.es 

17 kast et al., 1988, op. cit .. , pp .. 65-78 .. 

18 Ne:r:ra Jul.io C6sar: "Trana~ormaciones del. proceso del. 
trabajo y de l.a relación sal.arial en el. marco de un nuevo 
pardiqma productivo. sus repercusiones sobre l.a acción 
sindica1", en Soc~olog1• dei Trabajo, nueva época, nüm .. 1e, 
primavera de 1993, p.p. 80-82 .. 



inten•ificaron la competencia internacional; se introdujeron 

innovaciones tecnol.dqicas y organizacionales que provocaron 

l.a. r.Succión de los gigantes inericientes y costosos; se 

busca &iatelMlticamente el apoyo de subcontratiatas. El nuevo 

paradiV- hace 4'n:taaia en l.a respuesta del. apara.to 

productivo rrente a los cambios r6pidos e impredecibles del. 

•arcado; se busca reducir 1os costos da producción y l.os 

laboral•• y se empiezan a gestar :formas particulares de 

empleo, en 1aa cuales pradomi.na le inestabilidad, la 

temporalidad, la estacional.idad, la insequridad, en vez de 

loa t~picos contratos de trabajo d• duración indeterminada, 

regul.adoa por contratos colectivoa19 • 

•· T•ar~• c16•ica d• 1• adaJ.ni•traci6n. 

Mientras la administración cient~:tica se enrocó a1 

trabajo operativo, se desarroll6 la. teor.1a cl6sica de l.a 

administraci.dn, caracterizada. por e1 6n:rasis en 

estructura que la organización deber.la poseer para ser 

ericiente20. Hanri Fayol, industrial. .rrancés, publicó en 

1916 su Administration :Industrielle et Général.le, la cual. 

fue traducida al ingl.6& trece anos m6s tarde. En ella, Fayol. 

sostuvo que la admi.niatración era una ~unción universal. que 

19 Ibid., p. 83-84. 

20 Chiavenato :Idalberto: Zntroducci.6n a 2a teor~a general. de 
2• ada1n~•trac~6n. México, McGrav-Hill./:Interamericana de 
M6XJ.co, 3a. edición, 2a. ed. en espa.nol., 1geg, p. 78. 
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pocl~a ser derinida en t6rm.inos de varios procesos: 

pl.aneaci6n, organización, dirección, coordinación y controi. 

Fayol. eatableci.6 catorce principios, l.oa cual.es sagQ.n el 

autor, no eran absol.utos ni rJ.gidos: división del. trabajo, 

autoridad y responsabil.idad, discipl.ina, unidad de mando, 

unidad de dirección, allbord~nación del inter6s individual al 

general, reauneración al. personal., centralización, l.J.nea de 

autoridad, o~en, equidad, eatabí1ídad del. personal., 

iniciativa y ••p~ritu de grupo21. 

La teorJ.a cl.4aica concibe la organización solamente en 

t6raJ.noa de l.a estructura, :rorma y disposición de las partes 

que l.a con•tituyen, as~ como de l.a interrelación entre esas 

partes; ••ta teor~a analiza l.os aspectos organizacionales de 

arriba hacia abajo, es decir de 1a dirección a 1a ejecución 

y del. todo a l.aa partea (•~ntesis), el contrario de1 enroque 

de l.a adaini•treción cient~rica; •• preocupa exclusivamente 

por el. eatudio de la organizeciOn desde el punto de vista 

forma1, de au anatomda, por l.o que este enfoque recibió el 

nombre de enatóm.ico22. 

La• cr~ticas a la teor~a ci4sica son numerosas y 

9eneral.izadas: no l.e concede importancia a 1.os aspectos 

psicol.<>gicoa y social.es de l.a organización, ausencia de 

trabajos experimentales, descuido de 1a orqanizaci.6n 

informal., concepción de la organización como sistema cerrado 

21 rbid., pp. 66-67. 

22 Chiavenato, 1989, op. vit., p. 86. 
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y el. mecanicismo de su en:f'oque conocido también como 1a 

teor1a de l.a 1114quina23. 

De•pu6s de Payo]., Mooney y Reil.ly (1931), Gulik y 

Urvick (1937), Urwick (1947) par citar algunos, o:rrecen 

nWMtro••• perspectivas sobre cómo deben :runcionar 1as 

organizaciones pera maximizar la productividad y e~iciencia, 

centr6ndo•e en 1a eapecia1izaci6n, jerarqu~a, delegación de 

autoridad y responaabi1idad, división de1 trabajo y contro1, 

l.o cual, sagQn Hall. (1982) se critica desde muchos puntos de 

vista. natural.eza de l.a especial.ización en una 

organización, puede verse arectada por factores cultural.es, 

J.aboral.ea, paicol.6gicos, entre otros. 

c. ae1ac~oD•• bua.a••· 

La escuel.a de l.as rel.acionea humanas, (1925-1945) nació 

en parte ca.> reacción a1 6nrasis dado a l.a especial.ización, 

a J.a estructura y a la concepción del. trabajador como un 

el .. ento .. c6nico del. sistema productivo. 

Pugh. citado en Hal.1, 19822•, seftal.a al.gunas de l.as 

concl.u•iones mas importantes de este enroque: 

El trabajo realizado par el. trabajador no est6 

determinado por su fortal.eza r~sica sino por su 

23 Ibid., p.p. 93-99. 

2• Ha21 a •• 19&2, op. cit., p. 305. 
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capacidad aocia1; la& gratiricaciones no econó

a.1.cas son mas importan~es en la motivación y 

satiaracción de los trabajadores, que reaccionan 

a sus situaciones de trabajo como grupo y no co

mo individuos; e1 l~der no es necesariamente 1a 

persona oricialmente designada, se van generando 

l~derea inrormales que pueden tener m6s poder 

que ella; e1 auperviaor erectivo esta •centrado 

en e1 ttJIPl•ado• y no •centrado en el trabajo•, 

es decir, que 61 considera su trabajo como algo 

para entenderae con seres hwnanos y no con un 

trabajo; la comunicación y la participación en 

~a to .. de decisiones constituyen las gratirica

ciones mas signiricativas que pueden orrecerse 

para obtener el c~mprollliso de las personas.(Pugh 

1!166, p. 241). 

Eate movimiento -paz6 con la investigación de Elton 

Mayo en la planta Hawthorne de la western Blectric company, 

entre 1g27 y 1g32. Este experimento demostró que los 

ractores •aciales y psicológicos ten~an mayor inriuencia en 

la productividad que las condiciones de trabajo, los 

per.1.odoa de descanso, 1a :fatiga y 1os incentivos 

econ6micos25 • 

Bate movimiento, puede interpretarse en sus or~genes, 

como "la promesa incumplida de Ta.ylor", de ofrecer e1 

25 Kast et a1., 1988, op. cit., p. 84. 
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re-..clio pera la insoportable condición de ].os trabajadores 

indu•trial.es que l.o JDJ.raban como enem.igo26. 

La exigencia de al.evar la productividad, el control 

sobre el movim.iento obrero y la mediatización de la 

resistencia de l.a ~4brica, planteó que hay 1.lmJ.tea hU1118nos 

en torno al. proceso productivo impuesto y que 6stos no son 

auperablea por l.a v.f.a de la aceptación pasiva del. 

trabajador, •in que se generen con11ac:uencJ.as hwna.naa y 

aociale1127 .. 

segQn Hal.J.,28 l.os derenaorea de esta eacuel.a argwnentan 

que l.a teor.f.a or9anizacional. debe conrormarse al.rededor del 

concepto d• grupo y de sus erectos sobre el. individuo y su 

comportaaiento dentro de l.a organización; el objetivo era 

utilizar l.os procesos de interacción del grupo como 

herramientas para mejorar la adJllinistración, 

organizaciones y 1a sociedad en genera1. Sin embargo, 

ignoran en au an61isis 1os dem6a ractorea que inciden en 1as 

organizacionea, ta1es como e1 medio ambiente y 1a sociedad 

en ganera1. 

cuando terminaron 1os expe.t"i.mentos de Hawthorne 1os 

Estados Unidos se hundían en 1a Gran Depresión, aumentando 

26 Cita de Tay1or en Gardufto v. Gui11ermo: "De la 
organización de 1a socio1og~a a la socio1oo~a de la 
organización", en rbarra c. y Montano L. (compi1adores): El 
orden oqaai.•acJ.ona1: ••tratagJ.a y contradiccJ.6n. México, 
UAH, 1991, p. 167. 

27 Zbid., p. 167. 

28 Ha11 R., 1982, op. cit., p.306. 
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l.a tasa de desem:p1eo al. 30•. Lo anterior cuestionó l.os 

supuestos econ6aicos del. 1aissez-~aire que sosten!i.a que el. 

mecanismo del. mercado y el. sistema de precios se ajustar~an 

de -rorma automAtica a un punto de equil.ibrio pcara l.a 

uti1izac~6n total.. de l.os recursos y el. ensp1eo. l'ue el. 

economista 3ohn llaynard ~ey~es quien en su obra Tbe General. 

Tbeory ot Sllp10799nt, XDt•r••t and lloney, expuso una Cr1tica 

a l.a teor1a econ6aica c16•ica, sosteniendo qua l..os ahorros 

que ae retiran del. conaumo puadan 11.evar a una sUb

util.izaci6n de l..os recursos econ611licos. 

•• en 1936, cuando se inicia en l.a Hawthorne el. 

prOQr... de1 ••r•onal. counae1~DQ, que intenta 1.l.evar a l.a 

pr6cti.ca •1 conjunto de conoci.mientos generados por 1as 

llel.acl.on••-Hwaanaa. De•pu6s de nu.erosas entrevistas a l.os 

trabajadores, Roeth1isberger, Dickson y Mayo29 , interpretan 

a BU conveniencia l.as causas de1 disqusto de l.os 

trabajadores "objetando que no son queja& contra l.a 

or.;anizaci6n si.no situaciones personal.es y temporal.es del. 

individuo aiamo; el. hecho de ignorar un ambiente hostil. a l.a 

or.aani.zación reau1taba el.ara.mente conveniente a l.os 

intereses empresarial.as". 

segÓn Montafto30 , "l.a propuesta sist~nU.ca de l.as 

Re1acionea-Hwu.nas se inscribe en un momento espec~~ico de 

29 Montano Hiroae Luía: "A1g;unos avatares del. paradigma 
oroanizaciona1• en 1barra c. y Montefto L. (compi1adores): Sl. 
orcl•n orvaaisaci.ona1: ••trat941.a y contradicc1.6n. México, 
U.AK, 1991, p. 11-13. 

30 '.Ibid •• pp. 12-13 • 



1a evolución del capitalismo y en el caso de una 

organización con caracter1.sticas concretas. gran 

organización capitalista hace gala de una cierta capacidad 

requl.adora. donde la promoción ideológica de sus "virtudes• 

permite la rormación del medio interior; el desprecio por el 

exterior permite la separación tajante entre orQanización y 

sociedad pe.ra poateriorment• romentar; mediante el manejo de 

l.as eatructura• inrormales:, la construcción d• un código 

social propio de la organización: el. orden social. pasa 

tambi~n por el orden organizacional •..•... la investigación 

pod1a as~ prescindir de todo rererente ambiental y de toda 

propuesta de lllOdi1'icaci6n estructural para centrarse 

b6sictlllt9nte en el probl.ema de l.a participación como un 

elemento central de la producción y como un arma ideo1óqica 

ante e1 avance 1ogrado por 1os sindicatos". 

o. Teor1•• d• la burocracia. 

Weber ubica el an61isis conceptual de la burocracia, en 

e1 contexto d• su socio1og.1a de dominación. Menciona tres 

tipos puros de dominación 1eg.1ti.aa, cada una de e11as 

teniendo una fuente de 1egitimidad distinta: 

a) 1a raciona1 (autoridad 1egal), que descansa en la validez 

de 1as siguientes ideas: 

"1. Que todo derecho, "pectado" u "otorgado", puede 

ser ••tatuido da modo racional -racional con arre

glo a ~ines o racional con arreglo a valores ( o 
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amba• coaas)-, con la pretensión de ser respetado, 

por lo -noa, por los mi.~ros de la asociación; y 

tambi.6n regularmente por aquellas personas que 

dentro del 4mbito de pader de la a•ociación reali

cen acciones aociales declarada• iaportantes por 

la aaociaci.ón. 

2. Que todo derecho aegün au esencia ea un cosmos 

de reg1a• abatractaa, por lo general. estatuidas 

intencionalmente; 

3. QU• •l aoberano legal t1pico, l• •persona pues

ta • la cabeza•, en tanto que ordena y manda, obe

dece por •u parte al. orden impersonal. por e1 que 

orienta sus diaposiciones.(Weber, 1992:173). 

b) J.8 tradicional. ( autori.dad tradicional) , que descansa en 

l.a creencia cotidiana en la santidad de las tradiciones que 

rJ.gJ.eron desde lejanos tiempos y en la lagJ.tJ.mi.ded de l.os 

aeftaladoa por ••• tradición pera ejercer la autoridad. 

e) la cari..atica (autoridad cariam&tica), que descansa en 

l.• entrega extracot.idiana a l.a santidad, hero11UBO o 

ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ella 

creadas o r•veladas.31 

Seg6n Weber, • entendemos por 'dominación' un estado de 

co-s por el cual una voluntad mani.riesta ('mandato') del. 

'dominador' o de lo& 'dominadores' inrluye sobre los actos 

d• otro• (del. 'dOJDinado' o de 1oa 'dominados"), de ta.1 

31 Weber, op. cit., p. 172-173. 
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suerte que en un qrado 11ocialmente rel.evante estos actos 

tienen 1ugar como •i 1os dominados hubieran adoptado por· si 

mismos y como m6xiaa de su obrar el. contenido de1 mandato 

(obediencia) • 3 2. 

Es intereaante entender que el concepto anterior l.o 

emplea en su aentido l.illli.tado y •• reriere al. ejercicio de 

la dOIDJ.naci6n mediante la autoridad (padre de ramJ.l.ia, 

runcionario o pr1.ncipe), opuesto a l.a dominación mediante 

una con•telaci6n de intereses, donde el tipo m6s puro es el. 

doÑi.nio monopolizador de un mercado; taabí•n l.os interesas 

pueden surgir de una rel.aci6n social. privada o bien se puede 

ejercer una hegemon~a despótica conaiderabl.e, sin necesidad 

de po&aer un poder rormal • Weber dice que eate tipo de 

dominación no interesa a la aociol.oq~a, sino dnicamente l.a 

de autoridad. Posteriora9nt• ••r.ta criticado por Barnard33 

no conaider11r ias rel.aciones inror11M!l1es y sus 

interra1acion•• con 1a estructura rormal, quien subraya 

ta.mbi6n ia importancia de la comunicación para mantener 1a 

organización como un sistema cooperativo. 

En rel.aci6n a 1a dominacióh 1eqal o racional, Weber 

... nciona que la •burocracia• es l.a estructura pura de 

doa.inac.i6n d•1 cuadro aclaJ.n.ietrat~Yo. •si tipo 1114s puro de 

dollli.nación 1egal es aquel. que se ejerce por medio de un 

32 Zbid., p. &gg. 

33 Kast F. y Rosenzweig, J.: Adalni•tracJ.6n d• 2•• 
organJ.zaieJ.one•, •n~oqu• d• •i.•t-• y de contJ.agenci••· 
N6xico, HcCraw Hil2/Interamericana de M6xico, (traducido de 
l.a cuarta edición en inglés), 1988, p.&9. 
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cuadro adlll.J.niatrativo burocr4tico"34. 

Ju1ien Freund35 menciona que la burocracia se basa en 

1os siguientes principios: 1) l.a existencia de servicios 

de~inidos, competencias rigurosa.mente dete:nainadas por l.eyes 

o reg1maentos, runciones claranaente divididas, as.1 como l.cs 

poderes de decisión necesa~ioa para l.a real.izacidn de l.as 

tareas; 2) l.a protección de 1os runcionarios en el. ejercicio 

de sus :runcJ.ones; 3) l.a j erarqu.l.a de l.aa runciones, es 

decir, un aiatelJWI ac:lmi.nistrativo muy estructurado en 

servicios a\l.bal.ternos y puestos directivos; 4) el ingreso se 

hace por concurso, examen o t.1tu1o, l.o cual. requiere una 

:t'orJllllci6n e•pecJ.al.izada; s) remuneración con .bese en un 

auel.do rijo y de un retiro cuando deje de servir al Estado; 

6) derecho de l.a autoridad de controlar el. trabajo de los 

subordinado•, pudiendo ser por medio de una coJnisidn de 

diaciplina; 7) criterios objetivos para los ascensos de l.os 

:f'uncionarios;· 8) separación entre l.a función y el. individuo 

que 1a real.iza, es decir, que ning6n funcionario es 

propietario de su cargo. 

Weber se reriere inteñcionalrnente a la rorma de 

admJ.nistraci6n moderna, considerando la administración 

burocr4tica como uno de 1os or~genes de1 Estado occidenta1 

J90derna36, ya que a1 ~en6meno burocr4tico en 1as 

34 Xb~d., p. 175. 

35 Preund, Juiien: soc~ol09~• de Nllx Weber. Barcelona, Homo 
socio1ogicus, ediciones pen~nsu1a, 1986, pp. 209-213. 

36 Weber, Hax, op. cit., p. 173 
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civil.izacionea antiguas ten1.a un car6cter pe.trimonia1 y los 

~uncionarioa carec1.an de garant~aa y remuneración. 

Para Weber37 "1a burocracia es el tipo de organización 

.-d.J.ante el cua1 se procura atender el car6cter de masas de 

1a sociedad, oponer orden al desorden para, posteriormente, 

procurar una relativa igualaci6n de 1aa di~erenc~as sociales 

y econ6aicas. Al. atenuar e1 dominio, pero sin destruirlo, la 

burocracia puede alcanzar y conservar el poder. Pero en la 

democracia burgue•a tiene cabida, como complemento del 

dominio institucional y burocr6ti.co, otro Poder o dominio, 

el. del demagogo, riqura ti.pi.ca del. Estado constitucional y 

de la democracia de masas•. 

lfdte•e como para Weber, el demagogo representa al 

hombre extraordinario que ea reconocido como tal por 1as 

ai ... s masas y ya no en el. c1.rculo de privilegiados y que se 

erige en un e~trateqa. Weber introduce e1 concepto de 11.der 

carisll6tico, el cual compl.ementa la dominación burocr4tica. 

Weber hace el an61.is.is de la burocracia en dos 

dilllenaiones: por un 1ado, la considera como l.a :rorma de 

organización •• e:riciente y por otro, como una tendencia 

irreversib1e y destino inexorable de 1a sociedad moderna38 • 

Weber eatab1eci6 que la sociedad capitalista reproduce 

37 citado en Lerner Bertha: Democracia Po1~tica o dictadura 
de 1•• d..ocr•c~a•: una 1ectura d• Nas Weber con aira• •1 
porvenir. N6xi.co, Pondo de cu1tura económica, 1993, p. 69. 

38 Lerner, Bertha: oe.>craci• Poli.tic• o Dictadura de 1•• 
•urocracia•: uaa 1ectura de llaX Weber coa air•• •1 porvenir. 
M6xico, Fondo de cultura Económica, 1993, p.44 
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de manera progreaiva l.a burocrecia y l.a burocratizacíón; 

~rente a aste pel.igro, para ~l. inevitabl.e, propone una rica 

y vari.ada g._ de opc.i.ones: 1) a nivel. de l.iderazgo, se 

incl.ina por el. reacate del. l.~der cari.IUMltico con cual.ídadea 

excepcional.ea, considerando tal. preae·ncia co1ne> coyuntural. y 

transitoria; 2) vi.al.umbra la instrwnentaci6n de la 

dtmlOcracia p.rl.amentaria como una sol.ución permanente, de 

~ndol• organizativa pera hacer rrente al crecJ.m.iento de la 

adaú.nistración y del ejecutivo; considera el. Parlamento como 

el escenario donde se puede control.ar e intentar dialft.inuir 

l.entamente el. poder de l.os burócratas. Para Weber, l.a 

democracia parlamentaria ea una fórmul.a eficaz y barrera 

e:fect~va pera un gobierno de masas, rescatando sus 

necesidades,.· pero sin concederles el poder pol.!tico. 

AsiJni&JDO, der.i.ende que las organizaciones deben ser menos 

enajenantea; 3) la damocracia parlamentaria :rue un ideal 

concebido en au juventud. Durante la primera guerra mundial, 

Weber concibe la democracia plebiscitaria en torno a un 

l~der carianltico sin percibir que pudiera surgir un 

dictador; asimismo, no percibe la paradoja de una :t'6rmula 

democr4tica sostenida en un 11.der. A1 :rinal. de au vida 

descarta la dltlllDcracia parlamentaria, argwnenta.ndo que el 

Parlamento se ve paralizado por la ralta de unidad, lo que 

obstaculiza la toaa de decisiones y aparece como pro~eta de 

.la sociedad contempor6nea, advirtiendo el pe1igro de la 

~o.rmaci6n de caaari.llas que llevan a las democracias 
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par1amentaria• al rracaso39. 

Weber no concibió opciones democr6ticas para el. obrero 

y 1as Dll!l&as, en su obsesión por l.a burocracia como el. 

enemigo a vencer para preservar un capital.i.smo de l.ibre 

empre•• y ia iibertad individuai40 • 

Weber tipirica l.'Cici.damente l.as organizaciones y castas 

burocr6ticas BK>dernas, quienes ejercer6n l.a dominación del 

ruturo. Batablece que la oraanizaci6n burocratica impondr6 

BU poder y heQ81110D1a rrente a 1os burócratas, quienes 

tendr6n que someterse y convertirse en v.1ctillW!la de una 

enajenación que se aqudizar6 progresivamente. Asimismo, 

advierte el. el.evado costo social de la dictadura burocr6tica 

y de la mecanización de la sociedad induatrial.41. 

- si "tipo-ideai• de Weber. 

segQn Julian rreund, Weber ~ormó la noción de tipo

idea1, para dar un rigor suficiente a loa conceptos 

uti1.izados por el método hist6rico. Al. respecto aenal.a l.o 

que Weber escribió: • Se obtiene un ideal.-tipo al acentuar 

unilateralmente uno o varios puntos de vista y encadenar una 

multitud de ren6menos ais1ados, di.Lusos y discretos, que se 

encuentran en gran o pequefto nQmero, y que se ordenan seg6n 

l.os precedentes puntos de vista e1egidos uni1atera1.mente 

39 Xbid., p.p. 44-46. 

40 Xbid., p.p. 95-96. 

41 Xbid., p.p. 100-101. 
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para rormar un cuadro de pensamiento homog6neo•42. 

La gama de las construcciones idea.l-t1pi.cas varí.a con 

las necesidades de la investigación y sólo tiene la validez 

de un "paradigma•, cuyo objetivo es comprender una 

relatividad signiricativa, alaj6ndose de J.a real.idad 

map1rica para doaainarla mej~r te6ricamente43 . 

Sn t6rminos general.es, la racionalidad en Weber es un 

procedim..1.ento de control para dominar la real.idad. No es 

sindnJ.mo d• conocillt.i.ento de leyes de movimientos objetivas 

de la aocied•d o de normas 6ticas inmanentes a la naturaleza 

humana, •• -6• bien, la respuesta a la ralta de sentido dél 

mundo. 4 4 

Weber menciona ta.mbi•n que "aquellas construcciones 

t~p~co-~d .. 1•• da la acción social como las prererida& por 

la teorJ.a econóaica, son 'extraftas a la real..idad' en -el. 

sentido en que -como en el. caso al.udido- se preguntan sin 

excepción: 1) c::óJDo se proceder.!.• en el ca.so ideal. de una 

pura racional.idad económica. con arreglo a rines, con el 

prop6ai to de poder cmaprendar l.a acción c::odetersn.inada por 

obat6cul.os tradicional.es, errores, a:rectos, propósitos y 

consideraciones de car6cter no económico, en 1• 8tMli.da en 

que tmnbi6n ••tuvo determinada en el. caso concreto por una 

42 Freund, 1986, op. cit., p. 56. 

•3 Zbid., p. 5151 

44 Bal.1ina RJ:os Francisco: Notas comentadas sobre "La 
pol.~tica m6s al.16 de la ca~da de l.as il.usiones" en Rina•c:~ta 
No. 28, Roma, 1980, PP~ 4-5. 
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consideración raciona1 de rines o sue1e estar1o en el 

promedio; y tambi6n 2) con el. propósito de :racil.itar el 

conocimiento de sus motivos reales por medio de la di•taacia 

existente entre la construcción ideal. y e1 desarrollo 

r-1·.45 

Weber estableció el. concepto de burocracia como un 

•tipo ideal" para rererirse no a una organización perrecta, 

11.ino solamente a un tipo de organización con ciertas 

propiedades deseabl.ea que podr.1an ser pa.rticul.armente 

adaptadas por instituciones tal.es como dependencias del. 

gobierno e instituciones pQblicas; 6stas generalmente no ae 

ven aoaetidaa a las presiones de l.a competencia, como las 

empresas privadas, lo cual en opinión de Weber, podria 

disminuir l.a ericiencia en l.o& servicios p'llbl.icoa a menos 

que eat6n raciona1mente diseftadas.4fi 

Loa supuestos económicos y socia1es de 1a estructura 

burocr6tica son, segQn Weber, 1a evo1uci6n de 1a econolll1.a, 

a1 aUJMtnto cuantitativo y cualitativo de 1as tareas 

adJninistrativas de1 Estado moderno y la superioridad técnica 

de l.a adJDJ.nistración burocr4tica, que es saber 

pro~esiona1 especializado, constituyendo "una dominación 

cient1~ico-raciona1••7 • 

45 Weber, NaX, op.cit., p.17. 

46 Jlthandwa11a, Pradip: Tbe de•ign or or9aa~zation•. USA, 
Haracourt Brece Jovanovich, 1977, pp. 135-136. 

47 rbid., pp. 135-136. 

37 



segQn Gardufto48 , Weber p1ante6 una sociolog1a que sólo 

ser.1a posib1e a partir de1 . reconocimiento de 1a libertad 

humana que se expresara en una acción socia1, que poseyera 

vol.untad y que l.1eQ"ara a resul.tados; también asumió una 

r .. 1idad no predetermi.nada, ni sometida a l.eyes, sino 

conatruida por l.o• actores bajo circunstancias históricas. 

Para Weber, ea e1 individuo histórico y social, no el. 

individual.iBJllO, •1 que •• erige ~rente a una sociedad 

autoritaria, considerando central. el. tema de los valores. 

weber propuso el. concepto neutra1idad val.ora ti va 

( l.l.amada axJ.ol.óq:l.ca por Freund) , la cual tiene dos 

interpretaciones di~erentas: en una Parsons interpreta el 

panaa~ento de Weber suponiéndolo apol1tico, sin ideol.og1a. 

Bn l.a segunda, esta l.ibertad representa expl.icitar los 

valor•• deade los cuales ae construye una explicación de lo 

aoc.ial. y aauair l.a• consecuencias que en e1 plano de la 

acción aoc.ial puedan derivarse, suponiendo l.a congruencia 

entre penaaaiento y acción y entre medios y rines49 • 

Para Weber, •el triste destino• de Alemania, consist~a 

en que ni la.burocracia pol~tica, ni las clases sociales, ni 

sus intelectuales l.iberales y socialistas eran capaces de 

conducir al Estado, planteando el tema del "lideraz90" que 

48 Gardufto v. Guillermo: "De la organización de la 
aociol091a a la sociolog1a de la organización" en Ibarra c. 
y Montano L. (comp:l.l.adores): El. orden organ:l.zacLonal.: 
e•trateg.ia y eontrad.icci6n. México, UAM, p.p. 153-154. 

49 Zb:l.d., p. 154-155. 
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aer1.a e1 eje centra1 de toda su abraso. 

- S1 runciona1i•mo ea e1 campo de l•• orgaaizac~on•• 

Entre 1as numerosas cr1ticas a1 trabajo de Weber sobre 

la burocracia, resaltan las siguientes: 1) en la pr6ctica la 

rorma abstracta de burocracia no es tan racional , debido a 

un gran número de consecuencias que son disfuncionales, 

tal.ea como al.ienacion, apat1.a, rigidez, 1:a1ta de 

coordinación, inericiencia, resistencia al cambio, entre 

otras. 2) no existe una, sino varios tipos diferentes de 

burocracia, cada una apropiada en direrentes circunstancias. 

Si bien todas estas cr1ticas de la burocracia tienen 

rund ... nto, existen muchas burocracias eficientes en las 

empre•aa, el gobierno y en otras instituciones sociales, al 

igual. que muchas inericientes. lthandwa.l.l.a (1977) menciona. 

que uno de l.o& puntos de investi9a.ciOn organizaciona1 

inrl.uenciados por Weber ha sido el estudio comparativo de 

l.a.s orqaniza.cionea, el. cual. tiene como objeto comparar y 

contrastar l.as dimensiones espec~ricas de 1as estructuras de 

diferentes tipos de organizaciones tal.es como negocios, 

hospital.ea, prisiones, dependencias del. gobierno para 

determinar si son en real.ídad sim.i1ares o no, en ciertas 

dimensiones espec~~icas51. 

so Bal.l.ina F., 1980, op. cit., p.3. 

51 Khandwal.l.a, op. cit., pp. 143-146. 
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A partir de l.a •construcción tipico-ideal. de 

burocracia", y junto con 1a ap1ícaci6n da l.a teorí.a y 

principios de1 "an•lisis ~unciona1" al campo de las 

organizaciones, surge un movimiento teórico denominado 

Teorí.as de la Burocracia, cuyos principal.es investigadores y 

obras son:52 

Robert K. Merton con el art1culo "Bureaucratic 

structure and P•r•onality• (1960), siendo el. teme central. de 

este art1culo l.a ritualización de l.os burócratas. 

- Phil.ip Sel.znick con TVA and the Grass Roots, " A 

study in the socioloqy ar rormal orqanization" (1943). Formó 

parte de uno de l.os grandes proyectos creados por l.a 

polí.tica del •tfev Dea1• del. gobierno de Roosevelt en l.os 

Estados unidos. 

Al.vin Gouldner (1964), con "Patterns ar Xndustrial 

Bureaucracy. A case study o~ modero f'actory administration". 

B•ta obra de Al.vin Gouldner53 p1antaa la posibilidad da 

una burocracia representativa. Bn 1a mina objeto de estudio, 

paqueftoa grupos autónomos de mineros realizaban todo el 

52 Para mayor deta11e ver Hirsch Adler, Ana: "Burocracia y 
do•inación, la propuesta runcionaliata de organización•, en 
Ibarra c. y Montano L. (compiladores): S1 orden 
oraan.lzac.1ona1, ••trat.99J..a y contradJ.ccJ.ón. M6xico, UAM, 
1991, pp.177-178. 

53 Ibid., p. 211. Ana Hirsch presenta un ensayo cr~tico del 
estudio de caso ree.1izado por Gouldner en una f'4brica de 
yeso, en 1os Estados Unidos. Esta obra es considerada como 
un "cl6aico" porque •• uno de los primeros estudio& de caso 
sobre al 6mbito y utilización de los planteamientos de Weber 
sobre la burocracia (retomados de Henderson, Parsons y Gerth 
Mil.l.s). 

40 



cicl.o de l.as operaciones a principios del siglo XX. Después 

se introduce la mecanización y la división del. trabajo, 

incorporando procesos de racionalización industrial., lo cual. 

~ragmentó las actividades. La burocracia representativa que 

Gouldner opone a l.a centrada en el ca•tigo, se apoya en un 

marco de n911Jociación. Michael. Burawoy (1ga2, cita.do e.n 

Kirah, 1991) considera muy siqniricativo que Goul.dner 

intente descubrir rormas alternativas de administración, 

haciendo expl.f.citas las regl.as de dominación que encubren 

l.as regl.as burocr6ticas, reconociendo el. l>ape1 rundamental. 

de la resistencia obrera. 

Sin ellbe.rQo, cuestiona l.aa posibilidades real.es de una 

burocracia representativa en las r6bricas cuya autonollll:a 

estA limitada con respecto a cuestiones sociales n6s 

ql.obal.ea. 

- Peter Blau ( 1963) con "The dynamics of bureaucracy": A 

atudy or interpersonal relationships 1n tvo government 

agencie•", el cual plantea que la burocracia es din6mica y 

cambiante, a diferencia de muchos runcionalistas 

norteamericano& de la época que la conceptualizan como 

inericaz y estereotipada. 

- Harry cohen con •The dynamics o~ bureaucracy. A atudy ot a 

govermnent ..-ployment agency" (1962). En este estudio, 

realizado diez aftos después del realizado por Peter Blau en 

una agencia de empleos, concluye que los empleados al 

servicio del pQblico redefinen los procesos administrativos 

para. satistacer las necesidades del p'Cibl.ico y aumentar# su 

41 



propi.a satis:facción en el trbajo. 

Mi.che1 crozier (1974), c~n el. "FenOmeno Burocr6tico .. , 

investigación rea1izada en dos grandes organizaciones 

1!rancaaas: una agencia públ.ica y un monopol.io industrial. 

perteneciente al. Estado, l.a cual. ie· permite con1!i.rmar l.a 

importancia de l.os grupos de poder dentro de l.as 

organizaciones. 

Loll autores citados Pueden considerarse l.os mas 

rel.evantea de las teor~as de l.a burocracia, compartiendo los 

supuestos b6aicos del 1!uncionalismo norteamericano y la 

ap1icaci.6n que 6ste real.i.za de l.a construcción t~pico-ide&l. 

de l.a burocraci.a de Max Weber; en esta perspectiva post

weberiana se i.nicia el. estudio de las organizaciones como 

sistemas soci.al.es :formal.mente del.ineados y estructurados, 

por lo cual. esta corriente conceptua1 ue conoce como 

eatructura1i.sta; sin embargo dichos autores e1iminaron e1 

nive1 macrosocia1 para dejar únicamente e1 organizacional, 

aatudiando 1oe problemas tratados por 1a socio1og1a en 

Jllllrcos m6& e11trechos. Merton fue uno de ios pioneros en 

cuestionar e1 concepto de burocracia como l.a organización 

JD6s raciona1 al. mencionar que 1a organización burocr6tica 

puede tener e:fectos Luncional.es, cuando 1as consecuencias 

observadas :favorecen la adaptación o ajuste de un sistema y 

disruncionales cuando la aminoran54. 

54 Ibid., pp. 179-188. La mayori.a de estos trabajos :fueron 
real.izados en dependencias gubernamentales, debido al. apoyo 
y financiamiento del. Estado, a partir de 1a segunda Guerra 
.Mundial. Los trabajos de Se1znick y Goul.dner son 

42 



seqQn Ha11 (1982), diversos estudios- respaldan J.a 

conc1usi6n de que cuando el JDOd.el.o burocr6tico puro se 

apl.ica a organizaciones real.ea conduce a toda una serie de 

situacionea de mal. runcionamiento, tanto a nive1 de 

comportaaiento individual., coJllO organizacional., tal.es como 

direrencia• de poder entre las sUbunidades organizacional.es, 

conrorai•mo con regl.aa y procediaientos, rigidez, atc55 • 

cuando a• supone que J.a estructura organizacional. no se 

basa sólo en el modelo burocr6tico, sino que puedan existir 

variaciones en l.a misma con sus fuentes debidamente 

identi~icadas, el. enroque estructuraliata sigue siendo 

relevante para el. an6J.isis organizacional.. Hall (1982) 

considera que J.a estructura organizacional. debe considerarse 

conjuntamente con otros ractores ta1es como 1as motivaciones 

de1 indiv~duo y e1 medio ambiente, para entender 1as 

orQanizacionea56. 

Joae Rodr~quez Xbttftez (citado en Hirsh, 1991) enratiza 

en 1a obra de Weber su visión de 1a sociedad como portadora 

de "••Dtido" que debe ser "compr•ndid•" por e1 investigador 

aocie1. critica al. Lunciona1J..smo que l.a transformó, 

e•encia1 .. nte cua1itativos. LOS de B1au y caben, tienen un 
6nrasia mayor en 1a inrormación cuantitativa y consideran 
QnicalM!nte e1 contexto de la organización ignorando e1 marco 
social del que rormen parte. El trabajo de Crozier se llevó 
a cabo en Francia, tiene un fuerte apoyo teórico y extenso 
trabe.jo de campo. El caso de Gouldner as direrente, pues se 
llevó a acabo sobre la experiencia de una f4brica del sector 
privado. 

55 Hall, Richard, 1982, op. cit., p. 304. Ha11 se refiere a 
1os trabajos de Merton, Gou1dner y Se1znick ya mencionados. 

56 rbid., p. 305. 
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conservando 1lniccuaente sus aspectos de normatividad, sin 

recuperar otra• rormas de racionalidad y el marco cultural 

que subyace a los procesos hist6rico-socia1ea57. 

En Weber, el. estudio de la burocracia se presenta 

vinculado a un amplio marco teórico en torno a la 

construcci.6n de l.a soci~l09.1a como ciencia y o l.a 

construcción t1pico-ideel como un metodo signiricativo para 

aproxJ.nar11e a la explicación de l.a real.idad, junto con su 

prorunda preocupaci.6n por la cultura y l.a historia de la 

humanidad58 • 

Loa runcionaliatas sobraestiman cuestiones que Weber no 

puntual.iza -por considerarlas partes integrantes e 

indiviaibl.es de un mundo social. y cultural complejo- y 

ocultan el. eje del poder, que en Weber es prioritario 

explicitar. AdeMs lo •metodoloqizan• situando 1a atención 

en l.a• opiniones de 1os individuos, ignorando la exp1icaci6n 

de l.o• det:.erainantes macrosoci.al.es y pastul.ando la 

nautral.idad val.orativa de l.as ciencias sociales; aftos 

deapu6a de su utilización por el. :funcional.ismo, l.os 

ri16aoroa y soc~ól.ogos europeos recuperan y reinterpretan l.a 

obra de Kax Weber, conrormando una corriente cr~tica en la 

teor1a de l.a organizaci6n59. 

57 Hirsch, Ana, op. cit., p.1ea. 

58 Zbid., p. 186. 

59 Xb.id. , p. 189. La reinterpretaci6n de 1a obra. de MaX 
weber por ~il.ósofos y sociól.ogos europeos, se abordara m6s 
ade1ante. 
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s. S•cu•2• de2 comportaa.t.ento. 

••cuela conocida tambi6n como teor.ia del. 

individuo, centra su atención sobre los individuos y sus 

predisposicion••, reacciones y personalidad dentro del medio 

organ~zaciona160. 

Los escritores de esta escuela, son 

rundamenta:lmente psicólogos sociales,· que consideran a Kurt 

Lewin, :fundador de esta escuel.a. Destacan entre otros, 

HoWlns, Likert, NcGregor, Argyria, Maalov y Herzberg. Estos 

ven la organización como un medio para swn.1.nistrarle al 

individuo un conjunto de gratiricaciones a d..i.:ferentes 

nivelas da aatisracción, y expre•an que la organización debe 

ser capaz di! proporcionar a sus mieJllbros posibilidades de 

auto-crecimiento y auto-desarrollo, a la vez que no 

consideran el .:llllpacto organizacional de la sociedad y los 

diversos grupos sobre e1 comportamiento de 1os individuos61 • 

sua problemas b6sicos fueron el contro1 d•1 creciente 

aparato burocr4tico, utilizando la teor~a de 1as decisiones 

y sistemas COJDPutarizados62 • 

En Inglaterra, un grupo de psicólogos desarro116 1a 

técnica estad~atica del an41isis ractorial a m.tiados de los 

cuarentas, en un intento de encontrar 1os elementos 

constitutivos d• l.a estructura 

60 Hall R., 1982, op. cit., p. 306. 

61 Ibid., p. 306. 

de l.a -rsonal.idad. 

62 Véase cuadro 1 en Ibarra c., 1991, op. cit., p. 79. 
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• 

Posteriormente Pugh y otros investigadores ingleses 

traaladar.1.an esta t6cnica al .an6lisis de la estructura de la 

organización, en el. programa Asten. LOs elementos relevantes 

que interesaban a los investigadores de esta escuela ~ueron: 

a)el tamafto creciente de las organizaciones, b) la 

tecnol091.a desarrollada y e) loa procesos de 

internacionalización. La. introducción de estas variables en 

el an4l.iai•, requer.1.a mocU.:ricar tanto la estructura de la 

organización, como sus planteAJnientos teóricos, ya que el 

sistema cerrado dejó de ser apropiado63 . 

Bn esta etapa se inicia la aplicación de l.os m6todé:>s . 

cuantitativos para la toma de decisiones, surgiendo la 

inves~igaci6n de operaciones, tatU>i6n l.lamada .. n•g-ent 

•cJ.ence,. por. utilizar el. étodo cientJ..rico como marco de 

referencia para reaol.ver 1os probl.emas, haciendo hincapi.6 en 

juicios objetivos, mas que subjetivos. Las caracter.1sticas 

b6sicas de ••te enroque son: 1 ) hincapi6 en el. mi6todo 

.cientJ.rico, 2) enroque sisteJll4tico en l.a so1uci6n de 

problenaas, 3) construcción de modal.os matemliticos, 4) 

cuantiricacidn y util.ización de procedimientos matem6ticos y 

eata.d1.aticoa, 5) interi6s por conceptos t6cnico-económ.icoa 

m6s que por l.os psicosocial.ea, 6) uso de l.as computadoras 

electr6nicaa como herramientas, 7) 6nrasis en el. enroque de 

sistemas, 8) toJDa de decisiones racional.es bajo grados 

veriab2es de incertidumbre y 9)oriantaci6n hacia l.os modal.os 

63 Montano L., 1991, op. cit., pp. 13-28. 
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normativos mas que a l.oa descriptivos64 • 

Bn un principio, l.a investigación de operaciones tuvo 

muy buena aCOQida en l.as empresas y en l.as instituciones 

educativas; pronto el. investigador se empezó a con~ornar con 

encontrar l.a aol.uci6n dptisna a un probl.ema y hacer una serie 

de recomendaciones, dejando a .loa administradoras l.a tarea 

de instrumentar el. modelo el.aborado en l.a toma de 

decisiones, con graves probl.mnas de co111UJ1icacidn. LO 

anterior originó uso de ea ta e 

herrma.ienta•, obl.igando 

poco 

a los investigadores a 

poderosas 

participar 

a6• activ ... nte en l.a instrumentación de l.oa reaul.tadoa de 

sus eatudioa&s. 

r. Teor~• geaera1 de •~•t ... • y •1 MavJ.ai•ato coat~ngeate. 

El noviai.ento contingente ( 1959-1970) pretende buscar 

l.a congruencia entre l.a organización, su medio ambiente y 

entre sus subsistemas. LOs puntos de vista de contingencia 

eat6n dirigidos a sugerir los diseftos de organización y 1as 

acciones administrativas 

eapec.1:ricaa66. 

m6s adecuadas .. situaciones 

r.oa probl.emea b6sicoa caracter1.sticos de esta etapa 

ruaron l.a incertidwnbre en el comportami•nto de 1os 

64 Kaat et al.., 1gae, op. cit., pp.93-99. 

65 Zbid., p. 101. 

66 Zbid., PP• 121-122. 
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mercados, gran avance tecnol.6gico y creciente 

internaciona1izaci6n de1 capital., asf. como una mayor 

compl.ejidad en l.a estructura de l.as grandes organizaciones. 

El. enroque de sistema cerrado al.tamente estructurado ya no 

es adecuado para incorporar l.os nuevos planteamientos 

teóricos; aa e.-piaza a cons~derar a la organización cozfto un 

"sista.. abierto en constante interacción con su modio 

ambiente y logra un estado establ.e o equil.ibrio din6mico, al. 

tiempo que retiene la capacidad para trabajar o la 

tranarormación de energ.f.a•67 • Las autores representativos 

del. movimiento contingente son Lawrance y LOrsch, aurns y 

Stalker, D9ery y Tri•t, Herzberg, Likert entre otros. 

Bn eata etapa se desarrol.la l.a teorf.a racional. de 

decisiones. EX.iste interás en expl.icar 1a re1aci6n entre 

organización y contexto a partir de1 an61isis·de e1ementos 

~undamenta1ea como tecno1og.f.a y estructura y se pretende 

expl.icar y reao1ver 1os efectos negativos en e1 trabajo como 

reau1tado de 1a auto .. tización68 • 

La teor.f.a general de los sistemas ae desarro11a 

b4s~camente en 1oa aftos cincuentas, a partir de 1a propuesta 

de L. Von Bertalan.rry. Es una creencia general que existe 

una taor.f.a de sistemas como cuerpo teórico homogéneo, y que 

lo qua se ha aplicado a la organización, despu6s de l.a 

segunda guerra mundial es el enfoque de sistemas: su 

67 rbid., pp. 117-119. 

68 rbarra c., 1985, op. cit., pp. 29-3i. 
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~i1osof'.1.a inherente. Luis Montafto69, sefta1a que: a) no 

existe un 6nico p1anteamiento sistémico; 1os discursos 

mec6nico y din6mico, simp1e y comp1ejo, organicista y 

mecanici11ta no si.empra se corresponden y sus trasl.ados y 

traa1apea no siempre resu1 tan coherentes a pesar de ser 

interpretab1es con la cufta del. empirismo. E1 en:f'oque de 

si.11temas se genera a partir de 1a necesidad de raso1ver 

probl.eaaa t6cticos espoc1:f'icos despu6s de la s~unda guerra 

mundial. y es 1a idea Ja6s general.izada de sistema, 

frecuentemente conf'undida con la propuesta de Bertal.an:f:fy. 

La reso1ución de probl.emas y l.a toma de decisiones se 

caracterizan por l.a racional.idad madioa-f'ines, haciendo 

6n:fasia en J.os primeros e ignorando 1oa aequndos. Lawrence 

y Lorsh, (citados en Montano, 199Í), quienes propusieron e1 

nombre de contingencia a1 movimiento, 

mode1o cibern6tico, como puede verse: 

se basan en e1 

•• hemoa encontrado que el estado de direrenciación 

en 1a organización ericiente era consistente con 1a 

diversidad de 1as partes de1 ambiente, mientras que 

e1 estado de integración alcanzado era consistente 

con 1as demandas ambientales de interdependencia ••• 

Entre m6c direrenciada una organización resulta m6s 

dif1ci1 1ograr la inteoraci6n. Para solventar este 

prob1ema, la organización eficiente debe disponer 

69 Montafto L., 1991, op. cit., pp. 1-39. 
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de Decani•mo• integrativos conaistentes con l.a di -

versidad del ambiente, y_ entre mas diverso sea el 

ambiente, y mas dJ.rerenciada la organización, 1114s 

e1aborados deber6n aer los mecanismos de inte -

oración. (Lawrenca y Lorach, 1985:104-105, citados 

en Montano, 1991) 7 0. 

segQn llontafto ( 1SIS11), la teor.1a de la orqanizaci6n 

promueve 1• separaci6n organización-sociedad, a pesar de 

considerar al. medio ambienta, cerr6ndosa a 1a historia, al. 

conrlicto y a l.a sociedad, en un intento de expl.icar al. 

individuo organizado al. margen de sus rererencias W.sicas. 

Mor.in . cue•tiona el. concepto de total.idad y pone 1'in a l.a 

idea da ordeii siat6mico, sustituy6ndol.o por el. paradigma 

organizac.ional. que implica necesariamente la idea de 

orden/deaorden71. 

De 10 anteri.or, se desprende que el orden 

oroan.izac.ional. no 11610 requiera del orden social. , sino 

exige el. estudio d• sus especiricidades; es en este 6mbito 

donde el renómeno 

interpretado72. 

70 Zbid., pp. 36. 

71 Zbid., p. 36. 

72 Zbid., p. 3SI. 

organi.zacional. requiere ser 

so 



a. llU•••• r•1•cion•• b.,...n••· 

Bata corriente, surge despu6a de un periodo de 

teorización, siendo su principal. antecedente l.a teor~a de l.a 

motivación de Naalow, quien propone una estructura piramidal 

de necesidades: f'isi.ológicaa, de seguridad, de aJK»r, de 

••ti .. y de autorrea1izaci6n; 

nec••idad como- esta 111.t.i.ma 

anter.iore•. 

no e& poaibl.e aatisracer una 

sin haber satisrecho l.as 

A mediado• de los sesentas, exist1.a gran descontento 

obrero por la automatización del. proceso productivo. se 

necesitaban una ••rie da t6cnica& eapec1~icas que 

permitieran "hUJ1111nizar el. trabajo•.. La& nuevas relaciones 

humanas pretenden cons.iderar l.as neceaidades hlllllllnas, por 

19Bdio de la motivación, para evitar las consecuencias 

neuativaa del trabajo en 1as organizaciones. Las técnicas 

1114s reievantes que se usan son: Qrupos autónomos. c~rcul.os 

de calidad, grupas de excelencia, grupos de resolución de 

problemas, las cual.es ae pudieron apl.icar gracias a l.as 

•structuras participativas que prevalec~an en l.a.s grandes 

organizaciones. Sata nueva propuesta intenta mapal.mar l.as 

estructuras inrorsaales con l.as rormal•s y l.oqrar una 

participación m6s activa de l.os trabajadores para una mayor 

productividad. También se hace un mejor uso de 1a 

tecno1og~a, junto con una propuesta de identificación, ya no 

nacional., sino organizacional.; estos elementos conforman una 

estrategia mundial., que se apoya en la internacionalización 
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de 1a teor1a de 1a organizaci6n73 • 

Argyris, representante importante de las nuevas 

re1aciones humanas, sostiene que en muchos casos 1a 

estructura formal., e1 control. y otras pr6cticaa de l.as 

or9anizacionea mila tradicional.ea, mantienen a l.os empl.eados 

pasivos, dependientes y &ll:bordinados. McGregor expone su 

~aJDOsa teor1a Y, opuesta a l.a teor1a x, l.a cual. sostiene 

que l.as personas pueden gozar de su trabajo, y que en 

condiciones ~avorabl.es, los obreros ejercen autocontrol. 

sobre su desempefto, motivados por hacer un buen trabajo y 

no por recompensas de tipo ~inanciero74. 

La corriente de l.aa nuevas relaciones humanas se 

presenta como l.a ant1tesis del. tayl.orismo, el. cual no 

desaparece y se incorpora a l.os procesos automatizados. A6n 

cuando l.oa trabajadores tienen m6s l.ibertad para repartir y 

de~inir aua tareas, en muchas ocasiones no entienden e1 por 

qu6 de J.aa mi11m11s. La 1ibertad esta 1imitada a1 terreno de 

las decisiones no estrat6Qicas de la oroanizaciOn.. La 

tecno1og1a moderna propone una 1ibertad condicionada, ya que 

los trabajadores tienen 1a ·impresión de satisfacer sus 

necesidades de autorraa1ización, dejando en mucho& casos, de 

pertenecer a si mismos para convertirse en seres 

73 Montano H. Luis: ~Las nuevas re1aciones-humanas: un ralso 
reto a 1a democracia en Barba et al..: Sll•ayo• cr~tico• para 
•1 ••tuclio de J.•• organ.i.z:acion•• en 116Jd.co. México, UAM, 
1985, pp. 63-93. 

74 Dessl.er Gary.. orvanizaci6n y adai.ni•traci6n: enroque 
•ituac~onaJ.. Espafta, Editorial. Dossat, 1979, p. 42 
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dependientes da 1•• organizaciones. En muchos caso&, sobre 

todo en 1oa pa.l.•e• de•arro11ados, l.os r••ul. tadoa de ••tos 

programas han sido eval.uados muy bien tanto por empresarios 

como por trabajadores: se han incrementado 1os nivel.es de 

productividad, de cal.idad, de aati•racci6n y se han reducido 

l.os nivel.ea de rotación de personal., ausentismo, etc.; sin 

embargo vario• autores coinciden que cuando este enroque 

resuelve al.gunaa tenaiones generadas por l.as estructuras 

convencional.e•, •• de•encadenan otras fuerzas que producen 

en loa trabajador•• mayores aptitudes y deseos de tener un 

trabajo ••t.1.au1ant• y aut6nomo75. 

Este resulta.do positivo, se ve ensombrecido ante l.a 

impoaibi1idad de 1a dirección de modificar ciertas 

estructuras en l.a organización, lo cual. puede originar l.a 

suspensión de 1os prograaas caracter~sticos de esta escuel.a. 

•· ae~oraa1acJ.6o de1 parad.lgma de 1• t:eor.l.a de 1• 

orvaaiaacJ.6a. 

Loa estudios emp.1.ricos realizados en M6xico son muy 

escasos y en su caso han seguido los esquemas teórico

.. todológicos de 1os Estados Unidos. Estas teor~aa, presumen 

que 1.aa necaaidadea e1e111ental.es de 1os trabajadores est6n 

satisrechas, y que éstos buscaran satis~acer sus necesidades 

de autorrea1izaci6n y de autoestima.. gn M6x.ico, un a1 to 

75 Montano, 1985, op. cit., 87-93. 
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porcentaje de 1a pob1aci6n vive en 1a pobreza, sin 

aatisfacer aua necesidades m~nimas: a1imentaci6n, vivienda, 

educación, aa1ud, etc. , l.o cual. 1e p1antea l.a oportunidad a 

l.oa mmpreaarioe de contribuir a su satis~acción, v1a mejores 

sa1arios y una distribución de1 ingreso m6s justa; sin 

embargo, l.oa sa1arios rea1es se ven cada vez mas: 
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diaai.nuidoa. Por otro l.ado se acusa a l.a& organizaciones 

mexicana• de ser ine~icientes, argWD9ntando que no aplican 

l.as tAcnicas de cal.idad, l.o cual. genera una presión a l.a 

baja de l.os sal.arios y de l.os precios de los productos. Las 

causas de l.a inericiencia de l.a& empresas mexicanas no deben 

buscarse a61o a nivel. de l.as organizaciones, ni pueden ser 

expl.ic~daa excl.uaivanente por el. retraso académico en 

ciertas 6reaa; au expl.icación requiere un esquema m6s 

gl.oba1. La eficiencia tiene que ser eval.uada en un marco de 

referencia m6s IUllP1io, que contemp1e 1as transferencias de 

recursos, 1os aubaidioa, l.os mercados cautivos, el. contro1 

del. novillli•nto obrero, etc., J.as necesidades de 

participaci6n/contro1 y l.os m6rgenes de negociación de l.os 

trabajadores. La eficiencia no es s6l.o un probl.ema técnico, 

sino b611ica1M1nte pol..1.tico y social.. Las nuevas rel.aciones 

humanas y 1a teor.1.a de l.a organización no podr6.n aportar 

el.amentos de comprensión y cambio e~ectivo mientras no 

ampl.i.en au visión microsocia176. 

La crisis de 1a teor~a de l.a organización durante l.os 

76 Montano, 1985, op. cit., pp. 87-93 . 



••tentaa se expl..i.ca por su incapacidad tedric:a para J..a 

expl.J.cae.16n de .los renómenos, por su incapacidad para 

relacionar el. nivel. de an61isis de 1a organizacion al de l.a 

sociedad coa> totel.i.dad, au emp.iria-.o exagerado, su 

ahistoric.i._, y estaticídad, au pretensión .. l.a 

universal.J.dad, au runcidn tecnol.6gica-ideol6gica en apoyo 

del. status quo; por otro l.ado, l.aa condiciones enajenantes 

de l.a vi.da del. trabajo, la racional.idad tecnológica 

opresiva, .:.ccesos en el. ejercicio de .la dominación, l.a 

corrupción, etc. ya no pueden enmascararse por medio de la 

teor1a d• 1• organizacidn7 7. 

Se requiere un nuevo paradigma organizacional., el cual 

se perrila en doa orientaciones cr•~icaa78 rundomantal.es: 

a) la tentativa weberiana que propone, a partir de la 

relectura de Weber, el. estudio de l.aa Or9anizaciones como 

e2emento constitutivo de l.a estructura pol~tica de l.a 

sociedad como totalidad. Esta visión es ia que se asume en 

este trabajo para comprender, d•r ••nt1.do y eva1uar el. 

fenómeno or9anizaciona1 en Héx.i.co. 

b) 1a tentativa JDarxista, a trav•s de 2a cua1 se recupera la 

perspectiva de2 proceso l.abora1 propuesta por Marx para el 

estudio de l.aa organizaciones. 

Esta corriente crJ:tica ubica el estudio de las 

organizacion•• en el. marco de J.a sociedad como total.idad 

77 Zbarra c., 1985, op. cit., pp. 32-35. 

78 Ibid., PP• 34-3S. 
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histórica integrada por el.ementos econóJDi.cos y po1.l.ticos 

hasta entonces IDllrQina1mente considerados79 • 

an r•l.•cidn al tras1ado mec6nico de l.a teor.1a de l.a 

organización, de los pa.lsas industrializados a l.os que ast4n 

en v.l.aa de de•arro1lo, Zberra80, al respecto menciona que l.a 

respuesta ser.la distinta si. el. an41isis se real.izara desde 

la perireria orient6ndoae por concepciones que, partiendo de 

l.a consideración del car6cter histórico de 1a ~eal.idad 

social bajo estudio, aawnan una actitud cr.l.tica que permita 

comprender el. ~•nóateno orqanizacional. en su complejidad. 

El. reto que se presenta es analizar y comprender el. 

renóaeno organizacional. mexicano, a l.a l.uz de nuestra 

real.idad pol..l.tica, econdmica y social.. La el.aboración de un 

marco conceptual ana1~tico que inteqre e1 nive1 de 1a 

organización, de sus estructuras y runciones, con e1 nive1 

i.nd.i.vidua1 y •ocial, es una tarea que requiere esruerzos 

cooperativo• de loa investigadores mexicanos. 

7g Ibid., pp. 34-35. 

ao rbarra, 1985, op. cit., 16-17. 

56 



1. llL COllS'ftl.UCTO DS SPllCTJ:VXDAD oaGAMJ:ZACJ:OllAL. 

Definir l.a efectividad organizaciona1 es imposible, 

dedo que no es un concepto, aino un constructo. Los 

conatructo• son ab•traccionaa que existen en las mentes de 

l.a gente y por lo tanto no tienen real.idad objetiva. son 

abatracci.one• •~ntales diaeftada& a dar significado a ideas o 

interpretacionaa. una diferencia entre con11tructos y 

concepto• •• que l.o• conceptos pueden ser d•f inidos y 

exact ... nte ••pecificadoa observando eventos eapec~ficos; 

lo• conatructoa no pueden ser eapecificadoa as~. Bata 

diferencia entre conceptos y constructo& ayuda a explicar 

por qu6 el. espacio del. constructo efectividad organizacional. 

ea deaconocido.. Ejemplos de constructoa en l.a& ciencias 

social.•• son l.iderazgo, necesidades, inte1.igencia, 

JBDtivación y satisracci6n81 • 

como •• menciona en el. cap.1tu1o x 82 , J.a construcción 

tipo-ideal. de Weber puede variar con J.as n•ceaidadea de J.a 

inveatigaci.6n y tiene J.a vaJ.idez de un paradigaa, cuyo 

objetivo es comprender una "reJ.atividad signi~icativa", 

alej6ndose de la realidad emp.1rica, para dominarl.a mejor 

Weber ~armó 1a noción de tipo-id•al., 
~~~~~~~~~~~-

81 cameron et al, 1983, op. cit., pp. 7-9. 

82 V6aa• en el. cap.1tul.o I, J.a noción de tipo ideal.. 
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reriri6ndose a 1os constructos, 1os cuales deben ser 

elaaborados teóricamente para. fací1itar 1a inveati9aci6n. 

De lo anterior se desprende la util.ídad de1 constructo 

pera el. investigador, en la elaboración de los mode1os. 

un modelo, segQ:n oo .. nge 84 , "•• una abstracción 

selectiva, una representación o substituto de alguna parte 

de la real.J.dad o del. ~endrneno de J.nterds, el cual est4 

constituido por au• e18Jltento& .as relevantes, expresando, en 

algQn 9rado de rigurosidad, hipótesis y supuestos acerca de 

sua interrelacione•" 

Bn •2 proceso de ~el.aje, es necesario que el 

inva•ti9ador e•pecirique el. objeto de estudio, el. cual •e 

encuentra constituido por un conjunto de hechos .o 

situaciones que son identi:ricables y de ínter6s para é1. 

Dicho objeto existe independientemente del observador y de2 

conocimiento, sin embargo, e2 investigador percibe a dicho 

objeto (objeto percibido) de acuerdo a su paradigma (~orma 

ae ver e2 mundo, en aleman •we1 ta.nschauung") punto de 

vista. ei investigador, mediante abstracción, conforma 

conc•ptoa tedr.icos acerca del. objeto percibido, con el. rin 

d• identi~icar sus caracter.1sticas, 

plasma.das en el modeloes. 

83 Freund, 1986, op. cit., p. 99. 

l.as cual.es ser4n 

84 J)OaMtnge M. Rog•rio. •.Esquelllll sist6mico de pl.aneación de 
escenario• t•cnol.ógicos en si tuacidn de competencia: una 
apl.icaci.ón en el sector nanura.cturero en M6xico". Tesis 
doctoral. en lldllti.niatraci6n (organizaciones). H6xico, DEP, 
FCA, UNAN, 2992, pp. 73-74. 

es rbid., pp. 73-76. 
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se distinguen dos sentidos 

princ1pa1•• de1 t•rnúno mode1o, en ias ciencias de1 hombre y 

de 1a nature.1eza: "' ..... e1 IDOd•1o objeto, en cuanto 

representación esquelltiliti.c:a de un objeto concreto, y e1 

modelo t.ar•tico, en tonto que tearia re1ativa a esta 

.idea1izaci6n .•• Hacer de 1as coaas (~enómenoa) concretas, 

im6gen•• conceptuales (objetoa modelos) cada vez m6s r~coa, 

y -ndir1os . en DK>de1os t-r•tJ.cos progresi\Tamente mil• 

COJDpl.ejos y cado vez m4s :rieles a los hechos. ea el tlnieo 

lll6todo erectivo para apresar 1e realidad por e1 

pen•aaient:o ••. r.a razón es el .inatrwaento qua no• permite 

construir sist .... s con 1a pobr• meter~a prima de 1os 

sentidos y de 1a intuición•. (Bunge, 1985 1 pp. 33-35.) 

como •• -nc.ionó en e1 cap.itu.l.o X, los cambios en las 

concepcLon•• de organización han caracterizado 1a teor1a de 

la orgenización. Desde las burocracias cl6sicas de Weber y 

l.e anal.ogJ.11 con 1e Jltllquina de Toylor, e1 concepto de 

organización se ha vuelto mils complejo y variado; l.as 

organizaciones han sido conceptualizada& como redes de 

objetos87 , ant.idades i:acional.es pera el logro de metaa88 , 

coaliciones de constituyentes poderosos89 , 
~~~~~~~~~~~ 

86 citado en ooaenga, 1992, op. cit., p. 76. 

87 T~chy 5 rombrun, 1979, citado en cameron et al, 1983, op. 
cit., p. 4 

88 Perrow, 1970, citado en cemeron et a1, 1gg3, op. cit~ p . .. . 
89 Pterfer 5 saiancik, 1978, citados en ca.meren et al, 1983, 
p. ' 
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abiertos90 y contratos social.es91 por citar al.gunas de 

dichas concepciones. El. en:fasis ha cambiado de eficiencia a 

a:fectividad y en cada nueva concepción un nuevo significado 

da efectividad mnerge. 

1iteratura ra1evante en el. campo de l.as 

or9anizacione• lftU•&tra que e:ficiencia, e:ficacia y 

e:fectivid.ad son usados para ai9ni:ficar caracter.1.sticas muy 

diversas de1 :funcionamiento de 1aa organizaciones. 

B1 t6raino de eficiencia se re:f iere a 1a capacidad de 

una organización para obtener productos con el. uso mi.nimo de 

recuraoa y "ª mide con ra1aciones tal.es co~ 

co•toa/beneficios, costo/producto y coato/tiempo. Sn 

t6rainos general.es, se ha asociado el. concepto de eficacia 

con el. logro de las metas. Al.qunos autoresg2, no distinguen 

entre eficacia y efectividad o bien consideran 1a ef:iciancia 

como uno de tantos aspectos de1 concepto m6s an:p1io de 

ef:icacia. 

2. SYAWAC:IOll DS LA SPSCTIV:IDAD oaGAMIZAC:IOllAL 

Bn ••t• trabajo se usar6 e1 término e:fectividad para 

90 Thomp•on, 1967, citado en cam.eron et a1, 1983, op. cit., 
p.4 

91 Kee1ey 1980, citado en Ca.meran et a1, 1983, opª cit., 
p.4. 

92 BVia R. carios: •zt:iciencia, ef:icacia y contradicciones 
an 1as xnstituciones de Educación Superior" en R•vi•ta de 
1Educac~6n Superior. M6xico, ANUIES, 1985. 



determinar l.os criterios que permitan eval.uar 

oroanizaci.onea .. 

ca.meran y Whetten!il3, derivaron de sus investigaciones 

sobre ereetividad organizaciona.l l.as siguientes 

conclusiones: 

No puede existir un lllOClel.o universal. de efectividad 

organizacional.. 

Dado que no existe una concepción universal. de l.as 

organizaciones, mQl.tiples modelos de efectividad 

or9anizaciona1 son requeridos .. 
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Existe divergencia en el. uso del. constructo efectividad · 

oz:vanizaciona1 y en su signi~icado. 

El. con•enao en el signi~icado de la erectividad 

or9anizaciona1 entre t6oricoa, investigadores y gerentes 

ser~a indiapen•abl.e para l.a existencia de un modelo Gnico de 

aractividad; ain embargo dicho consenso es muy improbable, 

dada la divergencia ideo16gica y de intereses. LOS gerentes 

usan loa juicios de e:t:ecitividad oroanizacional. para 

juatiricar lo que ya se hizo, para manejar los con:flictos, 

para motivar cambio• •ocialea, para contribuir a una imagen 

deterai.nada, para aai.gnar responsabilidades, etc. Los 

investigadores se en~ocan a determinar los indicadores 

93 ca..ron Kia and Whetten David: "Some conc1usions about 
or9anizationa1 e~:fec:ti.venesa• en Cameron et al: 
ora•·~--t~ona1 -~r.ctiv•n•••· • compariaon of •u1tip1e 
mocl•1•. Nev York, Academic Preas, 1983, pp. 262-269. 
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medib1es de erectividad que l.es permitan hacer juicios 

conriab1es y v61ido•. Loa te6ri.cos pre:tier•n desarro11ar 

proposiciones y rel.aciones que tengan apl.icación 

general.izada en l.as organizaciones94. 

Es necesario amp1iar 

erectividad organizacional.. 

l.os criterios rel.evantes de 

Lo• criterios indicadores de er:actividad m6s 

util.i.zados en l.a& empresas, se ra:tiaren a aquel.l.os 

orientados hacia el. l.ogro de l.a& metas. La idea de que 1.a 

e~ectiv1.dad deberf.a ser eval.uada sobre el potencial. de l.a 

organizac1.6n, adem6a de su comportamiento, hace que l.os 

criterios se amp1ien 9randemente. 

En l.a perspectiva po11tico-económica util.izada por 

Mordg 5 , se considera que l.aa evaluaciones de e:tectividad 

organizacional. no deber1an enrocarse sol.amente a 1.os 

resul.tadoa y e:tectoa que l.as organizaciones producan, sino 

deber.len considerar como criterios l.o que el.las pudieran 

producir. seg(in ca111eron et a196, l.aa organizaciones pueden 

hacer l.as cosas bien (model.os tradicional.es de e~iciencia), 

o pueden hacer bien ].as cosas debidas (modal.os tradicional.es 

g' Ibid., p. 265. 

95 Nord, va1ter R: "A politica.1-•conomic perspactive on 
organizational. e:tf.ectivenesa• en cameron et a1: 
Oq¡aa~aat~ona1 -~~ect~Y•D•••· • compari•on o~ mu1t~p1e 
mocl•1•. Mev York, Academic Presa, 1983, pp. 95-133 

96 ca.eran et al.: Some conc1usions about or9ani.zationa1 
er~ectiveness, op. cit., p. 265. 
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de erectividad), pero cuando se expanden J.os criterios de 

e:rectivJ.dad, puede buscarse 1a respuesta a l.as prequntas: 

zqu6 mi• pueden hacer 1as organizaciones? ¿para quienes?. 

Sin eabe.rgo, el eapacio del. constructo de erectividad es tan 

amp1io, que aer~a de poca utilidad un modelo que tratara de 

incl.uir todos l.os indicadoras po11J.bl.es. JU. reto ea 

deaarrol.l.ar modal.os que sean comparabl.es, y que tomen en 

cuenta muchos indicador•• y criterios ignorados haata ahora. 

Cuando se util.izan como marcos teóricos direrentes 

disciplinas, l.oa procesos organizaciona1es y atributos que 

reciben atención aon aubatencial ... nte di:rarentes. 

AsJ. hay· model.o• a nivel.es m.icro y znacro de an61isis, 

aodel.oa que en:ratizan resul.tados a corto y a l.argo p1azo, 

otros •• enrocan a los reaul.tados y a fines, mJ.entra11 qua 

otros a m9dioa o a procesos, por citar o1gunos. 

Dado que el mejor criterio de efectividad no puede ser 

determinado, CaJDeron y Whetten sugieren que l.os 

investig~dor•a ae enfoquen a determinar 1os criterios 

apropiados que aean consistentes con au paradigma, es 

decir, •• concentren sobre dominios l.i.m.1.tadoa del 

constructo. 

De lo anterior ae derivan dos conc1uaionea importantes: 

l.a erectividad no puede ser val.orada ni entendi.da usando 

so1mmente un modelo o un punto de vista, por l.o que 1a 

investigación debiera dirigirse a e.laborar mü1tipl.es mode1os 
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para val.orar e:f'ectividad y no a discutir si un modal.o es 

correcto o no. 

caaeron y Whetteng7 , sugieren I.a uti1ización de una 

gu.la compueate. de siete cuestionas que d•ben ser contestadas 

por todo inveatigador antes de comenzar cua1quíer estudio 

sobre erectividad organizacional.. La idea es que estas 

pregunta• centrar6n e1 trabajo I.iJnitando 1a conruaión y 

a.Jabiguedad caracter.letica, de :f'orma que se pueda progresar 

en 1a del.imitación del. espacio del. constructo de erectividad 

organizacional.. 

- ¿ Dead• qu6 perapectiva se pretende juzgar 1a a:f'ectividad? 

~ erectividad debe ser val.orada desde alq1ln punto de 

viata y •• muy importante que as.l se mencione en el. estudio. 

Los criterios usados por diversos participantes para juzgar 

la erecti.vidad en I.a organización son probable1nente muy 

di.~erentes, y 1os debates en 111 literatura son ~recuentes 

pera dete~nar si existen criterios mejores que otros. 

Bn veneral., las organizaciones nunca satisfacen 

pl.enanente a todos los participantes y 1o que es erectivo 

pera unos, puede ••r JDediocre para otros. Lo importante para 

el investigador, es que debe especiricar l.a perspectiva. 

deade l.a cual. ae va1ora 1a arectividad. AquL se debe tomar 

la decisión de qu6 modelo o modelos son los m6s apropiados 

teniendo en cuanta las caracter.1sticas de la organización 

g7 rbid., pp. 270-274. 
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co1DD la• circunstancias que la rodean. 

- z. cual es el dominio de actividad al que se refiere la 

evaluación ? 

Ninguna organización es e:rectiva en todas SUB 

act.ivJ.dades, ni es poaibl.e evaluarlas todas .. LO importante 

es derinir 

eval.uación, 

eval.uación. 

las actJ.vidades que 

es decir en quA 

son objeto del. estudio de 

actividad se centrar4 la 

Las IMtdida• o indicadores de erectJ.vidad pueden 

rererirse a reaul.tados, procesos y estructuras .. 

Loa indicadores de resultados se enrocan a 

caracter.latic:a• eapec.lt!icas de material.es u objetos sobre 

los cuales l.a organización ha daaempeftado alguna operación .. 

Le• medidas de procesos se enrocan sobre las 

actividades real.izadas por l.a organización.. A1ln cuando la 

literatura se reriere m6s a esruerzos que a erectos, ástos 

no pueden ignorarse; en ocasiones, el. enrocarse a los 

procesos puede originar no cumplimiento de las metas u 

objetivos, J.o cual ae vuelve patológico cuando existe una 

brecha muy grande entre medios y rines .. 

- z. cu61 es e1 nive1 de en41isis apropiado para el estudio? 

La selección del nivel de an4lisis depende del fenómeno 

a ser explicado, e1 cual puede rererirse a: 

el COJDPOrtamiento o atributos de participantes 

individuales 

investigadores 

dentro 

est4n 

de l.a organización; algunos 

interesados en explicar el. 
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comporta.miento individual. en l.as organizaciones, l.as 

caracter~sticaa or9anizaciona1es se consideran como contexto 

o entorno y se pretende exp1icar su impacto en l.a conducta 

de 1os individuos. 

e1 :funcionamiento o caracter.1stica de a1gún aspecto o 

&tlglll9nto de 1a estructura o~ganizaciona1; en este nivel., e1 

principa1 inter6s •• exp1icar l.o• aspectos estructura1es y 

1o& procesos social.es que caracterizan a l.as organizaciones 

y aua subdivisiones. 

1aa caracter~aticas o acciones de 1a organizaci6n vistas 

como una entidad co1ectiva, que :funciona en un sistema ma~ 

amp1io de rel.acionea; en este en:foque e1 investigador decide 

si axmnina l.a rel.ación entre una organización eapec.l.:fica o 

conjunto de organizaciones y el. entorno o si examina l.as 

rel.acionea entre un n\lmero de organizaciones vistas como un 

sistema interdependiente98. 

- ¿ CU61 es e1 propósito de 1a eva1uación de la efectividad? 

El. eatudio puede 11evarse a cabo por iDter6s 

cient1~ico, a solicitud de 1os directivos o de los 

accionistas, o por terceros interesados. 

Diferentes propósitos en 1a evaluación producen 

reau1tadoa direrentes, tanto para el eva1uador como para 1a 

instituci6n evaluada. Como menciona Argyris, 1970, 99 se 

98 scott, 1987, op. cit., pp. 12-15. 

99 Citado en Cameron et al, 1983, op. cit., p.272. 



diapondr6n de di:f'erentes datos, di:rerentes :tuentes ser4n 

adecuadas, di~erentes orados de cooperación o resistencia 

ser6n encontrados y di:f'erentes estrategias de medición se 

requerir6n, seglln seo. e1 propósito de 1a evaluación. A1gunas 

veces el investigador puede determinar su propósito, pero 

:trecuentemente l.os propósitos para juzgar e:rectividad son 

prescritos por quien ao1icita la evaluación, por los 

participantes o por presiones del medio anbiente. cualquiera 

que sea el caso, una concepción clara del propósito es muy 

importante en un estudio de erectividad. 

¿ CU61 es el horizonte de tiempo considerado en la 

evaluación ? 

E• n•c••ario eapeci:ticar si los criterios· que se van a 

utilizar pera la evaluación de 1a e:rectividad son a largo o 

a corto plazo. LOs resu1tados o logros obtenidos, a1gunas 

V•ces no pueden ser detectados si se hace una evaluci6n en 

el corto plazo, ya que pueden darse en forma incremental en 

un periodo largo de tiempo. 

¿ ou• tipo de datos son usados en 1a evaluación de la 

erectividsd 1 

La decisión del. investigador, debe en:f'ocarse a la 

selección de datos objetivos (registros de la organización) 

o bJ.en datos subjetivos (de tos que se refieren a 

percepciones, opiniones o juicios). 

Los datos objetivos tienen 1a ventaja de que son menos 
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sesgados que l.as percepciones inclividua1es y representan l.a 

posición de l.a organización. sin eabargo, es muy proba.ble 

que los datos objetivos se basen en criterios "o:riciales" o 

para dar una i .. gen al pllblico. 

X. ventaja de l.os datos subjetivos es que puede 

val.orarse un conjunto amplio da criterios de e:rectividad, 

desde una varJ.edad de perspectivas. Sus desventajas, sin 

embargo, son el. sesgo, la deshonestidad o ~al.ta de 

J.nrorma.cidn en J.as respuestas, l.o cual podrt.a afectar l.a 

con~iabi.l.idad y val.idez de l.os datos. 

¿ CU6l. •• la rererencie que ae emp1ear4 en la aval.uacidn? 

una vez aal.eccionados: l.os indicadores de arectividad s.e 

pueden util.izar di:f'erentea rererenciaa rrente a l.as cual.es 

juzgar ••toa indicador••· 

Lae al.ternativas son diversas: 

co1mp11rar el. de•em¡>efto de dos organizaciones mediante el. 

ai.amo conjunto de criterios (an61isis comparativo) 

c09nperar el. desempefto de l.a organización contra un nivel 

de desempeno ideal. (an6lisis normativo) 

comparar el. deaempefto de l.a organización contra l.as 

aetas establ.ecidas por 6sta (an6l.isis centrado en l.os 

objetivos) 

una cuarta al.ternativa ser.la util.izar como marco de 

comparación e1 desempefto pasado de ia organización (an4l.isis 

del. desarroll.o o crecimiento) 

otra alternativa ser.la evaluar l.a organización sobre l.a. 
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!>ase de J.as caracter.lsticas est6ticas que posee, 

independientemente de su desempefto (an61isis de 1os rasgos o 

caracter.lsticas)ioo. 

Es importante mencionar que no existe un algoritmo para 

identi:t'.icar cu61 es al mejor criterio de eval.uación. El 

val.ar de lo• criterios eat6 en J.as percepciones y en l.as 

prererencia• de loa i.ndi.viduoa. consecuentemente, puntos de 

vista mlltiple•· pueden ser igualmente 1499.ltimos, pero bajo 

circunstancias y con di:f'erentes tipos de 

organizaciones. Una vez establecido que no existe un mejor 

modelo para eval.uar l.a erectividad, los investigadores 

pueden diaeftar estudi.011 que reconozcan l.a natural.eza 

compuesta del constructo, y hacer comparaciones sistenNlticaa 

de mGltipl.e• modelo• de erectividad. De esta manera, pu.el• 

ir de•aparecJ.ando 1a conrusi6n existente en la 1iteratura 

sobre este t..., e ir desarrollando el conocJ.m.iento en rorma 

aCUJ11Ul.ati.va. 

3. orriauarrs• llDDSLO• DS srsCTrYrDAD OlltGAll%ZAC%OllAL. 

A continuación se mencionan los modelos de uso m6s 

general.izado para expl.ica.r y eval.uar J.a erectividad 

o~ganizaciona1: 

100 rbid., p. 274. 
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A. 11Dde1o d• obj•t~vo•. 

Bste mode1o asume que l.as organizaciones tienen 

objetivos identificables, que es medible el. grado de avance 

hacia el. 1ogro de dichos objetivos y que una organización es 

efectiva de acuerdo con el. grado en el. cual los al.canee. 

Diversas han sido l.as cr~ticas al modelo de objetivos. 

Hannan y rreeaan (1977)101 examinaron el mode1o de objetivos 

y expreaan que aer1a insatisfactorio rechazar total.mente el 

concepto de objetivos ya que 6atos son parte importante de 

1as caracter1sticas que definen 1as organizaciones. Sin 

embargo anotan que es muy probabl.e que la organización teng~ 

a<in en l.o que se refiere a los 

oficial.ea o pQblicanente l.egitimados. Le situación se 

compl.ica 1116• cuando entran en el an6lisis, objetivos 

privados u operativos o bien cuando las subunidades 

organi.zacional.ea de&arrol.1an l.os suyos propios. otro 

probl.eme en· rel.ac.16n .. l.os objetivos invol.ucra su 

eapeci.:ricidad, ya que l.os objetivos genera1es se vuel.ven 

eapec.l.ricos en las operaciones diarias adoptando una gran 

variedad de ~oraas. O.otro de.1a oroanización, l.as unidades 

pueden moverse en direcciones divergentes, en direcciones 

que •on con•iatentes con l.oa objetivo• general.es paro que 

podr.l.an interrerir•• unas con otras. Bl tercer problema 

seftal.ado por dichos autores, en relación a l.os objetivos 

incl.uye su dimensión temporal y comentan que adoptar l.a 

101 Citados en Hall. R., op. cit., p. 276. 
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perspectiva de1 corto plazo depende de 1a naturaleza de la 

runci6n de los objetivos en cada organización, es decir, en 

la medida en 1a cua1 6stoa enraticen un retorno r•pido sobre 

la inversión debe darse la mayor prioridad a J.os resultados 

a corto plazo; en el caso de organizaciones.que tienen una 

producción permanente, coJDO las universidades, no deben 

tenerse en cuenta laa rluctuaciones Sno con ano y hacerse 

6nfasia en el desempefto promedio durante perioct.os la6s largos 

de ti.alllP0102. 

Scott103 auqiere que los objetivos se han utilizado en 

tres rormas en el. an41J.isia de erectividad. En primer lugar 

para motivar a l.os participantes, en sequndo lugar como 

guia& de l.o• esruerzos de loa participantes y el tercer 

aspecto se reriere a que sUJniniatran criterios para 

identi~icar y eva1uar .. J.os participantes y el 

funcionamiento de 1es organizaciones. 

a. llodeio de recur•o•. 

Para asta mode1o (desarrollado por Yuchtman y seashore, 

1!177)104 l.a e:rectivi.dad organizacional es una habi.l.i.dad 
~~~~~~~~~~~-

Nichael 
autdies• .... 

san 

102 H•nnan, 
comparativa 
asaocia.tea: 
er1ect.J.••n•••· 
128. 

y Free-n, John: •obsta.eles to 
en Goodman P. , Pennings J. , a.nd 
perapect.ive• oa org•nization•2 

Francisco, Josaey-Basa, 1977, pp. 110-

103 scott, w. Richard: •g:rfectiveneas o:r orga.nizational 
e:r.rectiveneas atudiea" en Goodman P., Pennings J., and 
aaaociatea: •ev per•pect~v•• oa organizationai 
e.r1ect.~vea•••· san Francisco, Jossey-sass, 1977, p. 66. 

104 Citados en Ha11, 1982, op. cit., p. 268 • 
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para exp1orar e1 medio ambiente en 1a adquisición de 

recuraos que son escasos y va1iosos para mantener el 

funcionamiento de 1a organización. Desde este punto de vista 

las organizacionea aon erectivaa en tanto que son capaces de 

a1canzar e•to• recur•oa. As.!. l.a organización m6s erectiva 

ser6 aque11a qua 109re el nivel. Optimo de recursos de su 

ambiente externo para subsistir. Este enroque es inapropiado 

cuando se consideran organizaciones no productivas.. Uno de 

los problemas mas serios en l.a apl.icación de este enroque es 

que no distingue entre ericiencia y eractividad, sin embargo 

enfatiza la importancia de las transacciones organizaci6n

medio ambiente. 

c. llocle1o de proce•o• J.nt•rno•. 

Segán Prerrer es conveniente considerar la efectividad 

en t6rmi.noa de procesos en lugar de estados :f'ina1es1DS. 

De esta :rorma una organización es e't'ectiva cuando no 

.tiene tensiones internas, donde sus miembros est6n 

comp1etamente integrado• en e1 sistema, cuyo :runcionamiento 

interno as r6ci1 JDBrced a la con:rianza y benevolencia hacia 

J.as personas que al1.l. trabajan, donde l.a comunicación es 

~J. u.ida tanto horizontal. COJllO vertical.. Este es un modelo 

apropiado cuando l.os procesos internos de una organización 

est6n estrechamente rel.acionados con sus tareas primarias o 

105 Prerrer, Je~rrey: •useru1ness o~ the concept" en Gooc:lman 
P., Penninqs J., and asaociates: H•w per•pec::tiv•• on 
organi•at:J.ona1 errect:.J.ven•••· San Francisco, Jossey-Bass, 
1977, pp. 133-145. 
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con l.o que produce; si existe un rl.ujo de inrormaci6n rluido 

pero irrelevante para 1as actividades de la organización, no 

pueda conaiderar•e co.:> indic8dor de erectividad. seqün 

Prerrer el ••tudio de la erectividad involucra un examen de: 

a) el proceso por medio de1 cual diversos grupos desarro11an 

y articulan aua pre.rerenciae b) el proceso por medio de1 

cua.l la organización percibe J.aa demandas y l.as conrronta y 

e) el. proceso por madi.o del. cual. l.as accionas y decisiones 

son tomadas en este entorno de demandas intereses en 

conflicto. 

Las cr1.tica& 1116& importantes a este modelo son l.a 

dificultad de control.ar l.os procesos internos de una 

organización, de obtener in.ror1M1ción sobre dichos proc•sos y 

el &e&Qo que se introduce al tratar de obtener datos sobre 

l.os proce•oa. 

D. 11Dde1o de ••t~•~•cc~6n. 

B•te modelo de.rine l.a erectividad como el grado en el 

que una organización logra responder de manera satiaractoria 

a las de.andas y expectativas de sus constituyentes 

eatrat6qicoa (accionistas, eapl.eadoa, cl.ientes, proveedores, 

usuarios, etc.). Bn1'ocar la e.ractividad d•ada al punto da 

vista da loa individuos y de sus bene~icios instrumentales 

tiene tres problemas 1'undamenta1e& segQn Hal1106 : e1 primero 

se re1'iere a que los individuos tienen direrentea rormas de 

106 Hall, 1982, op. cit., pp. 280-283. 
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vincularse a las organizaciones de 1as cuales Zorman parte, 

tal. y como 1o demuest.ra Etzioni (196.l, .1975)107 , en el 

sentido de que e1 comprOJD.iao de l.as personas con l.as 

organizaciones puede ser al.ienador, calculador o moral; 

eataa diveraa• rarmaa de vincul.arae con las orqanizacion•• 

dificulta 1a congruencia en~re el individuo y l.os objetivos. 

Bl. •egundo probl.._ ea que al. centrar la atención en l.a 

inatrumental.idad para loa individuos, no se detectan las 

actividad•• o l.•• operaciones de l.a organización como un 

todo o por aubunidadea. Un tercer prob1ema con este enroque 

individual.iata es que deja a un l.ado el hecho de que 

individuos que est6n 

arectados por ellas. 

Zuera de las organizaciones se ven 

S. llodelo de la rwaci6D •Ocial. 

Este -.delo se basa sobre aquello que las 

organizacion.. hacen por a l.a sociedad de la cual rorman 

parte. Bl an41.i.s.i.a de Persona sobre las 

organizacion•• es el. trabajo mas representativo de este 

enroque. De acuerdo con Parsons todos los siRtemas sociales 

deben enrrentar cuatro problemas b6sicos: 

adap~ac.ldn, es decir le adecuación de1 sistema a 1a 

real.idad de 1as demandas del. med.i.o, paralelamente con la 

activa transrormación de ia situación externa. 

107 Citados en Hal.l .1982, op. cit., p.281. 

108 Citado en Hall, 1982, op. cit., p.285~ 
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- J.-ro de objetivo•, o l.a de~inición de objetivos y l.a 

JDOVi1izaci6n de recurso& para obtener1os. 

- iategracJ.6n, o e1 estab1ecimiento y organización de un 

conjunto da re1aciones entre 1as unidades de1 sistema. que 

sirven para coordinar1aa y uni~icariaa en una so1a entidad. 

- 1»9Z1Maencia, o e1 ~ntenimiento a 1o 1arQO de1 tiempo de 

1o• patrones cuitura1ea y de motivación de1 aiatel'ftll. 

En conaecuencia, 1a eLectividad puede conceptua1izarse 

sobre 1a base de 1a so1ución dada a ••toa prob1mnas. 

w. ••r•pecti•• pol.itico-econ6aica. 

Wa1ter Hord1 º 9 en su perspectiva po1~tico económica de 

1.a e~ectiviciad organizaciana1, comparte 1a visión weberiana 

de1 estudio de 1aa organizacion•• como e1e ... nto constitutivo 

de l.a estructura pol.itica de l.a sociedad como total.idad. A 

continuación •• presenta 1a perspectiva de Nord, 1a cua1 se 

a&UID8 en aat:.e trabe.jo para 1a eva1uaci6n de1 proceso de 

privatización de A1toa Hornos de M6~co. 

•• SVALUACXOll DS wi. srSCT:tVXDAD ORQAMJ:ZACXOllAL DBBDE LA 

P ... PBCTXVA POLXTXCO-SCOllOll:tCA. 

En este en~oque Hord110 pretende amp1iar 1oa 11mi.tes de 

111 teor1a organi.zaciona1 pera incorporar e1 tema de 1os 

109 Mord, 1983, op. cit., pp.95-133. 

11.0 Xbid., pp. 95-133 • 



va1or••· A continuación &e presenta 1a perspectiva pol~tico

económi.ca de Wal.ter Hord, 1a cual. est6 contenida en su 

art1cul.o A pol.itical.-econol'llic perspective on organizational. 

e:t:::fectiveneaa111; dicha perspectiva ser6 util.izada en l.a 

evaluación organizacional. del. proceso de privatización de 

A1tos Hornos de M6xico, S.A. 

La inve•tigaci6n sobre e~ectividad se ha centrado, como 

menciona Scott(1977)112 casi exclusivamente en •variables de 

microcal.idad" tal.es COIDO: productividad, U.exibil.idad, 

satis:facci6n en el. traba.jo, rentabil.idad, adquisición de 

recursos, entre otras. De:fi~e •variabl.ea de JNtcrocalidad", 

como aquel.l.aa que se ref'ieren a la contribución de las 

organ~zacione• a la •ociedad en su sentido mas amplio. 

1n11yor1.a de l.os estudios sobre erectividad 

76 

organizaciona1 han ignorado l.os criterios de macroca1idad, y 

han enratizado l.a bfisqueda de mayor efectividad según 

vari.abl.es a nivel. mi.ero, sin cuestionar a qu6 grado l.a 

erectividad l.OQrada benericia a l.a sociedad. 

Desde un punto de vista macro, Nord desarrol.1a su 

enroque basado en l.a taor~a cr~tica de l.a organización y en 

la econo.S.a del. bienestar.. Ambas cuestionan 1os modal.os 

preval.ecientes y convergen en el. an61isis de erectividad 

desde e1 punto de vista de l.a sociedad .. 

111 Xbid., pp. 95-133. 

112 Citado en Nord 1983, op. cit .. , p.97. 



A. La teor1• cr1tica de 1a orgaa~zaci6n. 

La teorJ.a de la organización, seg1l.n Heydebrand11 3 , es 

cr.1.tica en el ••ntido que revel.a la naturaleza ideol.ógica 

subya':=ente en modos eapaci.:ficos de producción, pol.1.ticas 

econ611li.caa y procesos hiat6ricoa sociales. seg1l.n dicha 

teor.f.a, l.oa conceptos de poder, contro1, recursos, 

producción, metas, resultados y erectividad son t6rminos 

ideol6gicoa relevantes a estrategias y posiciones pol.1.ticas 

dentro de un contexto histórico especJ..rico. 

77 

seg6n A1vesson114, en muchas 6reas de la teori.a de la 

orga~1.zaci6n115 se carece de re:rlexión cr.ttica. Menciona 

como un supuesto que las empresas normal.menta tienen como 

objetivo a largo plazo la ericiencia, la cual "demanda" que 

el personal tenga condiciones de trabajo qua estimu1en 

cua1itativamente buen deserapeno y desarro11o persona1; de 1o 

anterior se deaprande que si 1as compaft~as actüan de acuerdo 

con este objetivo, 1os trabajadores tendr6n condiciones 

satia~actoriaa y aotivantea con e1 transcurso del tiempo; 1a 

tesis de Al ves.son es que grandes grupos de 

113 Citado an Nord 1983, op. cit., p.98. 

114 Al.veason, Nata: organ.lzati.on tbeory and tecbnocrat.lc 
::~~~~-:u:::•;~r::-c:::ft.!":t¡.; G~~~~~pp~·~-~1.lty o~ vork. 
115 Debe ac1ararae que A1vesson (1987) op. cit., p.2 uti1iza 
el nombre de teor~a de 1a organización como rererencia a 1as 
teor1aa convenciona1e• y tradiciona1es de 1a llÜama, coma la 
administración cient1rica, las relaciones humanas, el 
monvimi.anto contingente y las nuevas relaciones humanas. 
(Véase cap1tul.o X). 
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trabajadorea, e1 trabajo ha aido desca1ificado y empobrecicio 

como reau1tado de una creciente división de1 trabajo. 
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Basado en 1a tradición de 1a Escue1a de Prank:rurt, 

A1vea•on establ•ce dos :forJDaa de raciona1idad: una se basa 

•n 1a optiai.z.ción de 1a vida de1 trabajo en términos 

econ6mi.cos, s.iendo 1a pr~uctividad y 1a e:ficiencia 1os 

objetivos centra1es; 1a otra busca a1canzar el 1116ximo. 

bienestar en el trabajo en términos de valores hwaan~aticos 

tales como aa1ud menta1, rea1ización peraona1, entre otros. 

Considera que pera entender cómo 1a investigación se refiere 

a eatoa tipo• de racionalidad, es necesario considerar el 

ei.....,nto ideoi6gico116. 

A1vaa•on117 con•idera que gran parte de la teoria de 1a 

organización se caracteriza por la discusión de estas 

cuestiones a 1a luz de la ideolog~a del Qrupo dominante. La 

contrJ.bución de teor1.a cr~tica .. 1oa probl.emas 

caracter~aticoa de la sociedad es eec1arecer 1a 

irraciona1idad y laa condiciones de dominación que 

di:ficuitan el que las personas reconozcan la esencia de los 

problemas y puedan tomar sus decisiones 11.bremente, sobre la 

base de sus verdaderos intereses. 

Con base en 1a teor1a cr~tica de ia organización, 

ii: ~~!n i~~~~;,"e'r:~~~&i~~n i'n1l1ª~.1n:fa·d:i:c;-: f~~ 'n:~e!~á!;:;: 
de una elite dominante para l.eQitim.izar 1aa condiciones 
sociaies prevalecientes, qua a una que incl.uya 
independiencia intelectual y tolerancia. 

117 J:bid., p. 3. 
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l.ao bases 

ideol.6Qicaa de cua1quier de:finición de e:fectividad y 

examinar el._ proceso histórico del. desarrol.1o de l.os 

criterio• preva1ecientes de eval.uación, 1.oa cua1•• no 

siempre r•:f1ejan 1a e:fectividad de 1.aa organizacionea, •ino 

1.os criterios de 1.os Qrupoa .as poderosos. Desde eata 

perapectiVa, 1a teor.l.a crf.tica de 1.a organización puede 

contribuir a reducir •1 iapacto de l.as tendencia• aocia1es 

exJ.atent•• •obre nuestras percepciones y consecuentemente 

nos abre nuevas opciones de an6l.iais. 

a ... econaa.la d•1 b~•D••tar 

La econom.1a del. bieneatar, de acuerdo con Scitovaky119, 

estA interesada en determinar la e~iciencia1 20 de l.a 

econora1.a de .. rcado y compararl.a con 1.a de l.as econom1a& 

pl.ani:ficada•. 

La econoa!.a del.. bienestar y 1a teor1a cr1tica 

proporcionan perspectivas comp1ementarias sobre l.a 

efectividad de macrocali.dad en l.aa organizaciones y 

obvi ... nte entran en con~l.icto con l.os criterios de 

118 Hard, 1983, op. cit., p. 98. 

119 citada en Hord, 1983, ap. cit., p.99. 

120 Bn ••te contexto eficiencia se refiere a 1a •efectividad 
del. si.atema económico en empl.ear recursos escasos para 
satisfacer l.a& necesidades de l.a comunidad total.• • Puede 
notarse en eata cita de Nord, que el. t6rm.ino eficiencia de 
l.a econoal.a de mercado ae define como efectividad, l.o cuai 
hace pensar que son diferentes. Efectividad en este sentido 
se refiere a l.a llWlXi.mización del. bienestar hwnano cuando se 
toman en consideración l.os criterios de equidad y justicia • 



lllicrocal.idad. En el. mode1o de competencia per~ecta (muchas 

pequeftaa empresas, consumido~•• in~ormadoa, l.ibre entrada a 

l.a industria, etc.), se supone qua l.a "mano invisibl.e del. 

marcado• opera restringiendo a l.as organizaciones de tal. 

modo que uti1icen sus recursos para contribuir al. bienestar 

da l.a sociedad. Bajo esta óptica, l.a e:fectividad de 

macroca1idad se produce cuando se asegura l.a microcal.idad. 

80 

Sin embargo, en 1a real.idad actual., el. modal.o de 

competencia per:fecta no describe l.as econom.f.as modernas. 

Desde una perspectiva ho11stica, 1a operación de l.as 

empresas consideradas individual.mente no maximizan el. 

bienestar de l.a sociedad, dado que se ven afectadas por 

facto~•& tal.es como monopol.ios, sindicatos, impuestos, etc. 

Nord propone.considerar l.a e~ectividad-del. conjunto total de 

organizaciones, para exp1icar el. bienestar de 1.a sociedad. 

c. P•r•pect~va de •~•ctiv~dad organizacional. con•iderando 

una pab1•ci6n de organizacione•. 

lln el. en%'oque de Nord, se dirige la atención a la 

erectivi.dad del. conjunto o rami1ia de organizaciones y su 

contribución al bienestar de 1a comunidad, entendida 6sta 

como 1.a suma de 1as satiaf:accionas individual.es y no a 1.a de 

al.q(i.n grupo en particular. Una contribución de este enfoque 

es 1a introducción de nuevos criterios de eLectividad, 1.os 

cual.es son de ~nter6s para todos 1.os miembros de 1.a 

comunidad. Considera a las organizaciones como determinantes 
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centra1es de 1a ca1idad de vida de l.a sociedad. Nord 

establece 1os ejes bajo 1oa cua1es se eva1uar6 l.a 

e:fectividad: 1 21 

Provisión de bienes y ••rvicio• 

erectos da perseguir criterios de microcal.idad 

provisión de oportunidades de generación de invreaos 

•· Provi•~6D de bi.•a•• y ••rv~cioa 

La eval.uaci6n bajo esta criterio se reriere a l.a manera 

en que e1 siat... económico emplea recursos para proveer 

bienes y ••rvicios de acuerdo con la• preferencias y 

necesidades de ].os miembros de sociedad. Las 

organizaciones que son efectivas aec;¡(in criterios de 

a.icrocalidad (eficiencia, :fl.exibil.idad, productividad, 

rentabilidad, etc.) pueden presentar una serie de 

contradicciones que aeq(in Mord, se reawnen en l.oa temas del. 

camporbmJ.•nto de1 productor y la competencia J.mpert:ecta, 

•oberan~• d•i coaauai.dor y ia econOllS.a dei b~•n•atar122 • 

Loa principal.es prob1emas de 1a competencia imperrecta, 

se derivan de1 comportamiento de la& ~irmas bajo condiciones 

de monopol.i.o y ol.igopolio. Baran y sweezy (1968) 123 , en su 

l.ibro MOnopoiy capital. describieron aigunos procesos en ios 

121 Hord, 1983, op. cit., p.101. 

122ºXbid., p. 102. 

123 Citado en Nord., 1983, op. cit., p. 102 



cua1ea J.o& comportamientos de J.aa :rirmas aonop6l.icae 

contribuyeron a una asignación inericiente de l.os recursos, 

desde el punto de vista económ..ico. SegQn dichos autores, en 

la •Uaencia de incentivos para reducir los precios, el logro 

de la erectividad a nivel. micro (rentabilidad de l.a 

organización, -tia:racción !=le sus miembros, adquisición de 

recuraoa, •d•ptabil.id•d-~l.exibilidad, etc.) l.J.eva a una 

subuti1izaci6n de recursos debido a procesos que retardan 

l.a producción, inversión e innovación. Sin emborgo, aftaden, 

a medida que el. mercado de capitales ea competitivo, l.as 

uti1idad•• •• rerlejan en la 9anancia de 1os participantes, 

existe Uh inter6s en reducir costos, se utilizan nuevas 

tecnolog~aa para ser m6a ericientes, se optimizan l.os 

proce•a• de producción, se produce·bienestar en 1a sociedad, 

a6n cuando muchas veces se erosiona 1a soberan~a de1 

conauaJ.dor. 

Una de ·1es :formas de manipular 1as preferencias de1 

conswnidor conaiste en reducir 1as opciones de compra, con 

objeto de captar un mayor segmento del. mercado. 

segón Nord, una asiqnación óptima de recursos imp1ica 

el c:ontro1 de 1aa decisiones de l.os productores, mediante 

l.as pre-r.erencias de 1oa conaum..idores. Desde un punto de 

vista macro da erect.ividad, 1os consumidores bien informados 

son una condición para l.ograr 1a efectividad orqanizacional., 

en contraste con e1 enfoque de microca1idad, en el cua1 1a 

i.n-r.ormación de l.o& consumidores ea m6s un probl.ema que un 

criterio de 6xito y aQn cuando sean efectivas a nivel. micro, 
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uti1izan una gran cantidad da recursos para contro1ar las 

variaciones en el gusto de ·los conswnidores, en otras 

palabras, .. menudo incrementan su ai.croerectividad 

reduciendo la aoberan~a del conaumJ.dor. 

Nord eatabl.ece que las organizaciones buscan obtener 

logros •iguiendo loe criterios de microcalidad y que 

dir~cilaente pueden ser erectivaa desde e1 punto de vista de 

macrocal.idad; •in embargo menciona que este enroque debe 

serle• Otil, para comprender ciertas regulaciones del 

gobierno y contribuir a que l.os administradores de las 

mnpresas enrrenten el reto que representa ser erectivos a 

nivel. macro.. TAJnbi6n sellala que si una empresa no l.ogra. 

alcanzar altos nivel.es de erectividad a nivel. mícro, es 

posible que su desaparición no sea ben6.t'ica a la sociedad, 

debido a1 deaenrp1eo y otros costos socia1es que se originan 

con e1 cierre de 1as •111Presas. 

Bate enroque proporciona. una v.i.a.i.ón de 1as 

consecuencias que las organizaciones originan en la sociedad 

-=»cierna y cómo pueden lllOdiricarse para lograr e1 benericio 

de los seres humanos. 

cuando se habla de erectividad orga.nizaciona1, se asume 

imp11.citamenta que el logro de efectividad a nivel micro 

representa e1 cumplim.iento de objetivos socia1es, lo cual no 

necesariamente es cierto. Hord propone que los criterios de 

nú.croerectividad sean aceptados coJllO un punto de partida en 

el logro de 1a erectividad organizacional y no como los 

criterios Onicoa para eva1uar la contribución de una 
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organización a1 bienestar de l.a sociedad124. 

b. •~•cto• d• per•egu~r criterio• de ai.croca1~dad. 

El. en~oque de l.a pobl.ación de organizaciones reve1a que 

1aa orQani.zacion•• modernas tienen importantes efectos, no 

aól.o econ6mi.coa, sino también po11.ticos y que ambos deben 

ser considerados en l.as eva1uaciones de su et:ectividad; su 

in~l.uencia 1• •j•rc•n eatab1eci.endo criterios que l.egiti.man 

1as oportunidadea, qua norman l.a t:ot:'llll&ción de 1a ~uerza de 

trabajo que se necesita para l.ograr l.a microe:fectividad y 

que contribuyen a un proceso de gobierno no democr4tico125 • 

MOX Weber, como se mencionó en el. capi. tu1o l: , :fue 

pionero en esCribir como l.as organizaciones crean sus 

entornos, in:fl.uenciando l.o& criterios usados en l.a toma de 

decisiones de diversas instituciones y de 1os individuos. 

McNei1 (citado en Nord, 1983), describe cómo 1aa necesidades 

de l.as 61ites orgnizacional.es se hacen mani.r:iestas en 1as 

i.nstitucionea 11ocia1as y l.a :fol:'JBll en que l.uchan por el. 

control. de l.as instituciones y recursos a través de su 

in~1uencia en 1os deciaores, es decir, 1as oroanizaci.ones se 

vueiven m6s pol.~ti.cas a medida que desarrol.l.an estrategias 

para control.ar otras organizaciones. 

La perspectiva de macrocal.idad, seoan Nord, se en~oca a 

l.as consecuencias del. comportemiento organizacional. en l.a 

124 Nord, 1983, op. cit., pp.102-109. 

125 Zbid., pp. 108-109. 
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sociedad,. haciendo 6n~asis en 1a natural.eza de l.os criterios 

que 1egit.iman 1as oportunidades social.es, a 1a fi1osof1a que 

subyace en e1 an6l.iaia de microcal.idad y a 1aa val.ores 

considerado& en l.a eval.uación del. sistema pol.1.tico 

económico .. 

Las orQanizacionea taabi6n in~l.uyen directa o 

indireCtaaente en 1a natural.•z• del. gobierno y en ocasiones 

act6an como si fueran •l. gobierno,. con respecto a l.a 

sociedad y a l.a Vida de sus miembros. La concentración del. 

poder en mano• de l.os grupos empresarial.es a'Lectan l.a& 

inatitucionea pol.1tica• sustancial.mente, por medio de 

donativos, r•curaos ~inancieroa y humanos para l.as campanas 

pol.1.ticaa. Bato l.es permite tener amigos influyentes en el. 

9obierno y tener acceso a información privil.egiada. La 

conc•ntraci6n da recursos en manos de 1oa grupos 

empresaria1es es un e1emento de contro1, por 10 que 1a 

e:fectividad organizaciona1 a nive1 micro puede contribuir a 

un proceso de QDbierno que de hecho es no democrAtico y que 

da poca importancia a las consecuencias socialea126. 

Mord .. nciona que 1os procesos organizacional.es también 

a~actan e1 :funciona.ai.ento p11i.co16Qico de l.oa individuos, 

haciendo m6a d6bil. su in:fl.uencia potencial en el. sistema 

po11tico. De la Jlli11ma manera que el control organizacional. 

en el. mercado 11eva al desarrollo de consumidores que no son 

capaces de ejercer poder sobre l.os productores, l.a 

126 Xbid., pp. 109-116 • 
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inhabil.idad de l.os trabajadores para ejercer contro1 en el. 

l.ugar de trabajo genera en parte su ine:ticacia po11tica. 

Arqyris (1973)127,, real.izó una revisión de J.iteratura 

sobre peraonal.idad y teoria de l.a organización, l.a cual. 

sugiere que natural.eza del. trabajo en muchas 

organizaciones modernas c:;ontribuyen al. desarrol.l.o de 

individuos pe.•ivoa y pol.1ticamente impotentes. El an~lisis 

de ai.crocal.idad ae ha re:terido a l.a satisf'acci6n indi.vidual. 

y a J.a sal.Ud :f1.aica y mental. del. trabajador en l.os rol.es 

organ.lzacional.ea; el. de macrocal.idad se re:riere a estos 

criterio•, pero considera adem6& l.aa consecuencias de los 

proce•o• organizacional.es en l.a habilidad de l.os individuos 

para desempeftar roles :ruera del. lugar de trabajo. 

Las organizaciones modernas solamente son viab1.es si 

exJ.ste una :tuerza de trabajo discipl.inada y adecuada a sus 

neceaid.adea. Rodgera (1978), Thompson (1g67) y Pol.1.ard 

(1965) 1 2 8 de•cribieron 1a .manera en que l.as 

rel.i9iosas,, ra:f ormadores social.ea e 

instituciones 

inte1ectual.es 

contribuyeron a la :formación de una ~uerza de trabajo 

adecuada a la discip1ina industrial, tanto en Ingl.aterra 

como en los Estados Unidos. Siguiendo a Meyer y Rowan 

(1977)12g,, l.os sistemas educaciona1es pueden ser mejor 

entendidos como la instituciona1izaci6n de 1.os va1ores 

127 Citado en Nord 1983,, p. 114. 

128 Citados en Nord 1983,, p.109. 

129 Citados en Nord 1983,, p.115. 
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sociales. La bQsquecsa de microcalidad en las organizaciones 

modernas se ha introducido en el sistema educacional. 

reduciendo le habilidad de los mi&Jftbros de la sociedad para 

gobernar el sistema econdaüco. Le inclusión y exclusión de 

ciertos t ... • de la curr~cula en algunas instituciones 

educativas aon, en algunos casos, respuestas a l.oa intereses 

de las orvanizaciones de tener graduados adecuados a sus 

intere•••, poniendo poco 6nfasis en formar recursos humanos 

con cr1.tica, capaces de apreciar una ClJllPlia variedad de 

est1.muloa y de obtener satisfacción de vida de los recursos 

disponibles. 

Weinatein y Kolko130 argumentan que a principio de 

este aiglo Una coal..ición de empresarios y ~uncionarios del 

gobierno norteamericano desarrol.laron una ideol.ogJ.a y un 

clima legal que ravorecJ.6 el dOlll.inio de l.as grandes 

corporac.ionea, 1o cual reprimió formas al.ternativaa de 

organización que hubi.eran Podido hacer m6s dtlJllOcr.ttico el 

proce110 laboral. 

c. Prov~•~6a de oportUIUclad•• de generac~6n d• ~agr••o•. 

SaqQn lford, la consi.deración de los e:fectos de 1as 

organizaciones sobre la calidad de vida, dentro y fuera del 

lugar de trabajo, ha sido guiada por la perspectiva de 

tú.crocalidad, de modo que muchos el.e.mantos han sido 

examinados en ~oran incoJ11Pleta o ignorados por completo; el 

enroque de microerectividad institucionaliza medida& y 

230 citados en Nord 1983, p.110. 
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~ormas de pensamiento que oscurecen 1os costos socia1es de 

l.os m6todos actua1es. La per~pectiva de macrocal.idad dirige 

au atención a una serie de di .. naiones que amp1ian nuestro 

an61isis de l.a cal.idad de vida del. trabajo, tal.es como 

des911Pl.eo, rotación de personal., al.ternativas de mapl.eo, 

mercado ••cundario de trabajo, consecuencias de1 trabajo en 

l.a •alud y relacione• humanas 1uera del. l.ugar de traba.jo. 

- De•-1eo. 

B1 deaeapl.eo ha recibido poca atención en l.a 

l.iteratura, coJDO criterio prioritario para eval.uar l.a 

e~ectividad organizacional.. Admn6a de l.a p6rdida del. in9reso 

y el. desperdicio de recursos humanos, existen otros costos, 

tal y como ••fta~a Brenner (1976)131, : el. individuo necesita 

adaptar•• a la separaci6n de sus compafteros y a l.a ruptura 

de l.os l.azos emocional.ea que l.e un~an a su trabajo; tambi6n 

pierde l.a oportunidad de l.ogro que estaba conectada a su 

puesto, pierda aua eaperanzas, se rruata y presenta ansiedad 

con respecto al. ~uturo. 

LO anterior puede tener impl.icaciones prorunclas para l.a 

ramJ.lia y para l.a vida de l.a comunidad. Genera1mente el 

deaemp1eo ae considera un probl.ema. económico 1 pero seqiln 

Hord, •• tmBbi6n un problema que indica que l.as 

organiz~cionea son menos erectivas en contribuir a l.a 

aol.ución de 1as necesidades humanas, y que desde l.a 

.. croperapectiva el. desempl.eo debe considerarse como un 

131 citado en Nord 1983, p.117 • 
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.indice de erectividad organizaciona1. 

J>eade 1uego- que en t6rminos de uti1izaci6n de recursos 

y coatoa de mano de obra, l.os costos de producción se 

incrementan si una firma contrata un mayor nQmero de 

empleados •marginal.es•; sin mabargo Nord con11idera que es 

v6l.ido atribuir parte de 1os costos del. desenpJ.eo a 1as 

decisiones organizacional.es. 

- aotaci6a de per•ona1 

E1 an61.i.aia de efectividad a nivel. m.i.cro, dirige su 

atención a 1a rotación de personal. en el. aentido de que 

puecl• reduc~r la ericiencia, incremente l.os costos de 

entrenaaiento y recl.utamiento y quiz6 baje l.a moral. de ].os 

empl.eadoa que permanecen. 

El anal.iata de macrocalidad compartir.f.a estos 

argumentos, pero adem6s consid•rar.1a otros. Por un l.ado, 

ver.la l.a rotación vol.untar.1.a colllO un signo de que J.os 

trabajador•• 

conaiderarJ.an 

tienen opciones atractivas y entonces 1a 

COlllO un indicador de erectividad 

orvanizaciona1. Por otro 1ado, se preocupar1an por ciertos 

co•tos de ia rotación para 1oa individuos y para 1a 

sociedad, ta1.ea como 1os costos psico16gicos de dejar una 

organ~zaci6n y adaptarse a otra. 

A1t•raat1vaa da t111P1eo. 

Desde la macroperspectiva, población de 
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organizacion•• ea con•iderada erectiva cuando el. desempl.eo 

•• .bajo y l.a rotación vol.untaría es al.ta, es decir, si 

provee al.ternativaa de empleo que l.e permitan a 1os 

trabaijadore• ••l.•ccionar el. trabajo que deseen de acuerdo a 

•u• h•b.1.J..l.d8d••, considerando que J.a ausencia de 

al.ternativas col.oca a 1011. trabajadores en una situación 

deara1r0rabl.e :frente a l.oa .ampl.eadores.. Una mono de obra. 

inrormada y l.a diaponibil.idad d• información tambi6n se 

consideran criterio• de erecti.vidad a ni.val. macro, aún 

cuando de al.gQ:n modo contribuyen a l.• m.i.croerectividad .. 

.,.reado •eeundarJ.o de tr•bajo 

Seg6n Nord, el. proveer empleo para miembros del. mercado 

secundario de trab8jo (minar.las, jóvenes, mujeres, 

jubil.adoa, vente que quiere trabajar medio t.l.empo, etc.) ha 

sido cona.iderado como una restricción a l.a aractivi.dad. 

Desde una per•pectiva macro, una nueva visión emerge: 1a 

satiaraccidn de los intereses y la utilización erectiva de1 

mercado secundario de trabajo son criterios.de erectívidad. 

- Coa••cueac~•• del tr•bajo ea 1a ••1ud y e1 •tr•••· 

La per•pectiva de macrocalidad enratiza los erectos de1 

tra~jo •obre diversos aspectos de la vida de las personas. 

ICy•r y sterling (1977)132, arqu.mentaron que la estructura de 

lae actividades del trabajo en las sociedades industriales 

132 citado en Nord 1983, p.120. 
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modernas, obl.iga a los individuos a tener rormas de 

comport4Jlúento que producen stress y enterraedadas %1sicas. 

Le. px-oduccidn bajo el. capital.ismo competitivo ha resultado 

en d-ndas por mejora cont..!nua y ericienci.a en 

productividad, 1a· cual. ha sido 1ograda d•aarro1lando una 

competencia crónica entz:-e individuos y dac:adenc.ia de la 

~am.:i1ia. La adaptación al. 6xJ.to requiere y genera constante 

tena~dn psicol.dgica, l.a cual. se rerl.eja en enrermedades de 

tipo coronario. ltxiate 9ente que no •• adapta y gente que ea 

adapte con un costo muy al.to: alcohol.ismo (8 m.i.l.l.ones de 

aJMtr.icanos), enrermedadea crónicas teles como QJ.cera, 

enrer.-dadea mental.•• y suicid.io. Igual.mente mecionan Byer 

et al., que la rrecuencia de enrez:medades relacionadas con el 

stresa ha crecido a medida que las sociedades se han 

industrializado. 

En una muestra de directivos mexicanos, Torrea So1~a133 

encontró qua ala de l.a mitad de l.oa sujetos estudiados (SS•) 

presentaron la conducta tipo "A", l.a cual se encontró 

aic;rniricativaaente relacJ.onada con un mayor grado de 

ansiedad; la conducta tipo •A" puede definirse siguiendo a 

Pri.edmen y Roaen-n.1 3 4 como un coJmp-lejo activo-emotivo que 

se observa en toda persona agresivamente implicada en una 

crónica e incesante l.ucha poz- conseguir cada vez mas en 

133 Torre& Sol~•, R. •21 Eatil.o de Dirección y 2a Conducta 
tipo A •n D.irecti.voa Mex:icanoa". Tesis doctoral. en 
.lldlaJ.nJ.atración (org11nJ.z11cJ.onea). N-ico, Dll:Pr, FCA, UHAM, 
1992, p.130. 

134 Citados en Torres Sol.~s, op. cit., p.42. 
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menos tiempo, en contra de otras personas o de 1as cosas si 

el1o ruera necesario. Las caracter.!.sticas de 1a conducta 

a1 ta necesidad de 1oqros, prisa crónica, 

rapidez de mov.i.Jniantos, pensa.mi.ento po1irac6tico y un esti1o 

•staccato• en 1a comunicación ver1:>a11 35. 

Brenner (1976)136, conc1uy6 que la inflación, desemp1eo 

y dism.inuci6n de ingreso, tiene erectos claros de deterioro 

sobre 1as medidas de salud f1.aica y mental. y agresión 

crimi.na1. Tambi.6n reporto que cmabios econ6m.icos abJ:Uptoa, 

i.ndependient ... nte de la di.recci6n, produjeron efectos 

patol.ógi.coa. 

Les organizaciones que l.oc.;iran efectividad a nivel micro 

a ~naas de ,J.a sa1.ud de sus miembros, pe.recerJ.an menos 

erectivas que unas que tienen efectos·nautralea o positivos 

sobre 1a sal.ud L1.aica o psicol<»Qica. Del. mismo modo, un 

conjunto de organizaciones que producen un nivel. dado de 

bienes y servicios, pero deja a una gran parte de 1os 

racur•oa humanos desempl.eados, dadas l.as consecuencias 

social.ea del. deaeapl.ao, puede aer consid•rada a ser menos 

erectiva que un conjunto que provee al.toa nivel.es de empleo. 

Hirsch and Goldthorpe (1978)1 3 7, argumentan que cuando 

no hay adecuada diatribuci6n del. ingreso y no se cwnpl.en 1as 

expectativa• derivadas del. sistema, puede sobrevenir 1a 

135 Zbid., p. 43 

136 Citado en Hord 1983, p.121. 

137 citado en Nord 1983, p.122. 
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crisis. Sin embargo reconocen que eatoa probl.emas son de 

~ndol• general y no se li.Jllitan a1 •i•tema capital.ista. 

Nord menciona que no debe pensarse que existe una 

aol.uc~ón, sino indicar e1 nivel. de expectativas que genera 

un aist.,.. (y que ae requieren para motivar a los Dti.eJDbros 

de l.a pob1aci6n a l.a actividad productiva) en re1ación a l.os 

recursos diaponibl.ea para l.ograr dichas expectativas. 

- Re1ac~on•• bum.na• ~u•r• del lugar de trabajo. 

Seg(m Nord, l.a búaqueda de microcal.idad tiene numerosas 

consecuencias potencial.mente negativas sobre l.a cal.idad de 

vida ruera del. trabajo; a menudo 1as organizaciones colocan, 

intencional.mente o no, 1oa costos de ciertas pr6cticas en 

los emp1eados y los consUlllidorea, tales calllO costos de 

traal.adarae a1 lugar de trabajo y tiempo de l.oa consumí.dores 

que tienen que esperar que l.e surtan sus pedidos debido a 

t6cnicaa de lllinizaci6n dei tiempo de producción. 

La evaluación d• 1a erectividad del. diseno del. trabajo 

requiere consideración de todos sus erectos, los cual.es van 

mas al16 de l.a organización. 

Seg(in Al.vea•on1 38 , l.• principal. fuerza. que maneja 1a 

vida del. trabe.ja conteaporAinea es J.a ericiencia económica 

empresarial. y que puede aar cal.iricada co111a racional. en e1 

eentido econ6aico, es d~cir, que ••t6 diseftada para elevar 

lo 1114i• po•ibl.e la e~iciencia y la productividad. Asimi.smo se 

pregunta., ¿ es razonable procurar racionalidad económica y 

138 AJ.vesaon 1987, op. cit., pp. 223-225. 
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creciaJ.ento económi.co antes que e1 signi:ricado del trabajo y 

calidad en rel.ación a 1a satia:racción en la vida?.. Al. 

reas-eta comenta, que l.as condiciones de trabajo 

in•atis:ractoriac tienen consecuencias econdlA.icaa para 1a.s 

empresa•, tal.es como ausencias, retrasos en l.a producción, 

etc., pero el. costo de 1as_enrermedadea f~aicaa y mentales 

•• aucho -yor para el individuo y para l.a sociedad. 

Para JU.v•aaon13g, las teor~aa de 1a organización 

convencional••, con•ideran el orden social prevaleciente 

como dado y el objetivo de e:riciencia como una regla 

rectora, a.in cueationar su lt19.itiaidad. Tratan de evadir el 

problema preaenta.ndo la hUJDllnizacíón de l.as condiciones de 

trabajo y ].a ericiencia COJllO COlllplltibJ.es. 

seoo.n Harcuae140 , l.a producción y el consumo deben 

eatar al. ••rvicio de1 hombre y que una gran proporción de 1o 

c¡ue •• prOduce y consume en 1a actua1idacl, podr.fa ser 

•uprimJ.do. A8.1 ... ncJ.ona que existe un c.1rcu1o vicioso en 1a 

racional.idad tacno16gica que consi&te en un proceso donde 

la producción y el. consumo eat4n adaptados para satis.racer 

aquel.l.as necesidades que apara toa productivo y 

distributivo ben creado para eatabl.ecer un .. rcado para sus 

producto•; en otras pal.abras l.a dominación de l.a 

raciona1idad tecno16gica genera muchos de l.os prob1emas que 

l.a l.egiti-n. 

139 Zbid., pp.223-225. 

140 Zbid., pp. 226-230. 



Weber141 advierte al evado costo social. que 

siqniricar6n 1a mecanización de 1a sociedad industria1, e1 

incremento de especial.i•taa y el. arril>o de una civil.izacidn 

proresional.izada; va a curgír un hombre dividido en 

conocimientos, menos integral.. LOS pronósticos pesimistas de 

Weber, contrario• a 1o• de Narx, ae refieren de manera 

tajante a 1a ~11ibi1idad de 1a 1iberaci6n int-ra1 de1 

hombre en un ruturo cercano. otra de l.as consecuencia• que 

el. hombre del. porvenir burocr4tico va a tener que asWlli.r es 

1a pr09reaiva represión de aus sentimientos, convirti6ndose 

en -terJ.a inerte. weber atribuye eata represión a su 

integración en organizaciones burocr6ticaa, l.as cuales 

tienen su:rJ.Ciente poder para dolllinar a los individuos y 

consolidar una civilización cada vez m6s inhumana. Desde 

otra perspectiva dicha represión ea uno de los altos coatos 

necesarios para lograr una administración 

reriri6ndoae a qua •ea buena desde el punto de vista t6cnico 

y que obtenga mas l.ogros económicos y sociales. Lerner142 

nanciona qua W•ber, a dirarencia de Preud, no vislumbra que 

la c~vilización o que 1a búsqueda. de una sociedad mAs ericaz 

deba ser ei valor suprecao que debe guiar a l.os hombres. 

Brich Proma143, expresa que no duda que sea posible 

construir una sociedad induatria2 centrada en ei deaarrol.lo 

141 citado en Lerner,Bertha, 1993, op. cit. p. 100. 

142 Zbid., p.102. 

143 Citado en Al.vesson 1987, p.232. 
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integral. de1 hombre y no en 1a producción y el consumo, l.o 

cual. requ•rir1a un cambio ~adical. en nuestra estructura 

socia1, en 1as prioridades de prOducc~On y en los m6todos de 

adllliniatración. 

Al.vessan144 expresa que cuando se habla de probl.mnas 

rel.acionados con l.as necesidades hWllllnas y posibil.idades de 

deaarrol.lo en el. trabajo, y ae piensa que pueden ser 

reauel.toa con m6tocloa admi.niatrativos adecuados a l.a 

empresa, se reriere a •conciencia tecnocr6tica", l.a cual es 

una noción que impl.ica que l.os probl.emas sociales, 6ticos y 

pol.~ticoa pueden ser rormul.ados como probl.esna.s tecnológico~, 

. es decir, que problemas como el. sentido y valor del. trabajo, 

comuni_caciones ~decuadas, etc, se reducen a cuestiones de 

motivación y.di.seno del. trabajo que pueden ser manejados por 

1os gerentes y expertos en 1a organización. 

En este sentido, se conc1uye que si bien 1os g•rentes 

en 1a organización puedan estar orientados a hUJDanizar 1a 

vida de1 trabejo, se reducen a medidas para 1as cua1es 1os 

e1maentoa humanizantes son econ6m.icamente rentab1es. 

La ca1idad de vida de1 trabajo erecta en diversos 

grados 1a mayor~a de 1os aspectos de 1a sociedad, desde 1a 

armon~a ramJ.1iar, hasta 1a necesidad de cuidados médicos y 

1a actividad y ca1idad po1~tica de 1os individuos. 

Un juicio aobre 1a vida da1 trabajo no puede separarse 

de un juicio sobre 1a sociedad como un todo. A1 respecto 

144 A1vesson 1987 1 op. cit., p.237. 
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Braverman1 4 5 , se pregunto: ¿no es adntirabl.e que el probl.eina 

social. c•ntral. en l.oa pa.laes .as ricos del. mundo sea l.a 

productividad y ericiencia del. comercio y l.a industria?. Y 

menciona que pera romper con l.a racional.idad tecnológica se 

requerir.lan cambios econ6micoa y aocial.es prorundos, ya que 

un sigl.o despu6s de l.a revol.ución industrial., el. probl.ema 

del. capital.i•mo pera •obrevivir sigue siendo .... 
productJ.vJ.clad,. -sin .importar l.os niveles al.canzados y las 

contribuciones de la ciencia al. desarrol.lo loqrado. 

D. %-1J.c•cJ.one• conceptua1•• d• l.• par•pectJ.v• po1J.tJ.co

econ6atca. 

Las principal.ea implicaciones de.esta perspectiva segán 

Nord14&, aon l.as siguientes 

al. l.ogro de erectividad organizacional. a nivel. de 

mJ.crocalidad no ea una estrategia óptima para promover el. 

bíene•tar de l.o• miembros de una sociedad; 1a selección de 

loa criterio• de e:tectividad en numerosos estudios, seq(in 

.Nord147, no ha sido guiada íanicamente por inter6s 

intelectual., aino se ha visto inrluenciada por los supuestos 

acerca del papel. que deben ju9ar .las organizaciones en e.l 

sist•- •ocia1, loa cual.es a su vez son in:tluenciados por 

a1 proceao poi~tico-económ.i.co que prevalece. 

145 Citado en AlV•••on 1987, op. cit., p.239. 

146 Nord, 1983, op. cit., p 124 

147 Ibid., p. 124 
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Lo• inveatigadores que uti1icen determinados criterios 

para ev11.1uar erectividad, deben aclarar l.as bases de dicha 

••1ecci6n, y e•tabl.ecer claramente los costos y bene:ficios 

invo1ucradoa en el l.ogro de la e:rectivic::lad, da acuerdo con 

dicho• criterios. Lo anterior, i1Pp1icar6 establecer sus 

juicios de val.ar especi :fic;ando algQ.n modal.o del. sistema 

pol~tico-econ6mico que considere ser operativo. 

- Bata perspectiva requiere una expansión del. alcance de 

la teor1.a de l.a organización. Las organizaciones producen 

erectos en la sociedad y en la vida de l.os individuos, por 

lo que su estudio y diaefto contribuyen, de al.guna manera,·.~ 

la expl.icaci6n da l.oa :fenómenos social.es. El. historiador 

Gal.ambo• (1977)148 , ha sugerido que el estudio de la 

hi.atori.a orQanizaciona1 puede proporcionar bases para 

entender 1a hi.storia americana. Muchos de J.os probl.emas 

contempe>r6neo• etiquetados como económico& o sociales, tal.es 

como i.nr1aci6n, baja productividad y cal.idad, al.to 

desempleo, ti.enan sus rai.ces en las organizaciones. Para 

loa teóricos de la organización, se abre una variad.ad de 

6rea• para la investigación, 1o cual incrementar~a J.a 

importancia de ia teor~a de la organización para infl.uenciar 

la pol~tica económica y social.. La visión macro de 

efecti.vi.dad puede contribuir a1 an6lisis de l.as 

insti.tucionea actuales y a eu radisefto para hecerl.as mas 

efectivas en la solución de los problemas nacionales. En el. 

148 Citado an Nord, 1983, op. cit., p. 125 
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ruturo, aegQn Hord1 4 9 , 1a aociedad neceaitar6 organizaciones 

que sean capacea d• cooperar y construir redes 

interorc¡anizacionaJ.ea que contribuyan a preservar el. bien 

común; la viaión poblacional de erecti.vidad y el enroque de 

aon Qtil.es al. investigador hacer 

exp11.citoa l.o• erectos que las orvanizacionea tienen •obre 

la calidad de vida de la sociedad. 

Sl reto que •• presenta a los inveatigadores, as 

desarrollar, admJ.nistrar y publicar un conjunto de criterios 

e indicador•• que hagan conciencia en lo• deciaores y 

p<íbl.ico •n v•n•ral de lo que aigni~ica la erectividad, tanto 

en los niveles de microca1idad como en los de macrocalidad. 

como ya· se mencionó la aplicación de la teor~a cr~tica 

puede ser perticul.arzaente 6.til, para entender y captar l.a 

evidencia del. sentido (subjetivo por cierto) de una 

actividad. Para weber, seg(in Freund1SO, la captación de1 

sentido, •ubjetiva.mente_ considerado en el curso de una 

actividad, se r-1iza con :raci1idad con 1a 

coapr•n•i6n, pues J.e ayuda a captar prob1e-a qua ta1 vez 

sin e1l.a •tt le aacapar1an, acl.arando que s6l.o as un útil. 

m6todo auxJ.l.iar. Hay dos conceptos que destacan en la 

metodol.og1a weberiana: 1) eatabl.ecer, bas6ndoae en la 

co111prensi6n, un ideal-tipo racional. de l.a actividad social. 

para :racil.itar el. trabajo cient1:tico; 2) ios resuJ.tados del. 

149 Nord, 1983, op. cit., p .. 126 

1so Freund, 1986, op. cit. pp. 84-91 • 
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an6lisis aobre el sentido de una acción, deben rundmnt1ntarae 

emp.lricamente, recurrir a la posibilidad objetiva que 

perlll.ite establecer la base para la .imputación causa1.1s1 

se puede raswaJ.r l.o anterior, estableciendo que 

cualquier avance del conocJ.Jn.iento con base en el n6todo de 

la comprensión, requiere una comprobación emp~rica. 

151 Godau, s. Rainer. ••tado y Acero: Hi•tor~a Po2~t~ca de 
La• Trucb••· Bl colegio de H6xico, 1982, pp. 214-216. 
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CAP:rTIJLO :r:r:r. N&TODOLOG:rA DI: LA UIYSST:rGAC:rOll. 

1. COllS:rDllllACZOllSS MSTODOLOG:rCAS DllCL SSTU1>%0. 

El. preaente trabajo constituye rundamental. ... nte un 

estudio de caso, que pretenda l.ograr una comprensión m6s 

co11pl.eta y realista del. proceso de privatización de 1a 

ampr••• Altos Rornoa de N6x.ico, S.A., centr6ndose en la 

eva1uaci6n organizacional de dicho proceso y de sus erectos 

en l.a sociedad. 

Sl eatudio de ca•o se util.iza en situaciones de 

investigación que adol.ecen de in:rormación m6s o meno11 bi•n 

estructurada, concentr6ndose en ciertas 6reas y 

probl.entltica•· •• un 1116todo que· logra 9enerar nueva• idees, 

a la vez que permite sugerir nuevas hipótesis. se trata de 

describir una situación o proceso y expl.icar tentativamente 

sus rectores y componentes; sagQn Godau1 52, "constituye 1116& 

bien un enroque que enfatiza la particularidad de un 

probl- eapec1.:fico cuyos iilllites deiinaan su propio 

univerao•, a di:ferencia de otros tipos de an6li.11ia cuyo 

objetivo principai es encontrar una serie de 

generalizaciones, 1eyes y comprobaciones que siempre buscan 

propiedad•• rmcplicativaa pera el caao general. 

El hecho de que el estudio de caso sea descriptivo, no 

impide que tenga relevancia para un planteamiento m6s 

1s2 rbid., p. 211 • 
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general., pero que no se puede comprobar a través de un 

estudio 0.nico. Earl. Babbia, (citado en Godau153 ), a:firma 

que, ·~inal.mente, el. investigador que ejecuta un estudio de 

caso busca t1.picaaente conocimiento eapeci.~ico que tendr6. 

una ap1icabi1idad JD6a general. ~uera del. caso particul.ar bajo 

estudio, pero el. estudio ad~ no puede asegurar esto• .. 

La juati.f'icación de1 preaente trabajo, reside· en l.a 

.f'undaaentación de que un conoci.llliento detall.ado de un 

proce•o organizacional. y sus e.rectos, puede 1.1.evar al. diaefto 

de nuevas investigaciones que puedan preveer 1os 

l.02 

requeriai.entos teóricos y ••todo16Qicos.. En M6xico, se h~ 

abordado el proceso de privatización pre.f'erentemente a nivel. 

macro; este estudio pretende eval.uar dicho proceso re.f'erido 

a l.a mnpresa •idenirgi.ca mas grande de1 pa~s, consider6ndo1a 

como una organización cuyas accione• producen efectos 

re1evantes en 1a sociedad. 

En este trabajo, se util.iza un paradigma organizaciona1 

basado en 1a corriente cri.tica veberiana, que propone e1 

estudio de ias organizacionea como e1emento constitutivo de 

la estructura po11.tica de 1a sociedad como tota1idad; l.a 

contribución da l.a teor.1.a cr.i.tica en este estudio, es 

eac1arecer 1a irraciona1idad y 1a& condiciones de dominación 

subyacentes en 1os procesos organizaciona1es, que de a1q(in 

:modo impiden e1 que 1aa personas reconozcan la esencia de 

los prob1ama& y puedan tomnr sus decisiones 1ibramente. 

153 Xbid. p. 2l.l.. 
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Se pretende recuperar 1.a visi6n weberiana de 1a 

sociedad como portadora de aentido que debe ser ea.prendida 

por e1 inve11ti.Qador para captar 1a evidencia del. sentido 

(subjetivo por cierto) d• una actividad, es decir, entender 

interpretando sin embargo, como a~irea 

Godau1 5 4 , •cua1quier avance de1 conociaiento con base en e1 

"'6toclo de •ver11teh•n" ( com:pren11i.6n) , requiere una 

comprobaci6n emp1.rica•. Para e1l.o, en 1a presente 

investiqaci6n, se uti1izaron 1as estad~sticas e información 

financiera de 1a empresa; talllbi6n se recurrió a l.a. 

informaci6n bibi.1ogr6fica, beJD:erogrA~ica y documental. sobre 

e1 objeto d• estudio. También se realizó una encuesta a una 

1aUestra a1eatoria de loa jefes de fflJldlia de Moncl.ova. 

En el. siguiente apartado •• menciona 1a metodol.091.a 

uti1izada para l.a eval.uaci6n, basada en 1a propueata por 

cameron et a1, y comentada en e1 cap1tu1o XX, inciso 2, de 

este trabajo. 

2. MS'rODOLOGXA DS LA SVALVACXOll OllGAllXSACXOllAL. 

En relaci.On con l.a metodo10Q1.a para 1.a eva1uaci6n de la 

efectividad organizacional., se retoman l.as concl.usiones 

obtenidas por cameron et ai155 , en e1 sentido de ~e: 

dado que no existe una concepción universa1 de 1a& 

156 Xbid., p. 215. 

155 V6ase el. cap~tuio 1X, inciso 2 de este trabajo . 



organi.zac.ionea, no puede exi.atir un ax:le2o uni.versa2 de 

e~ectividad or9anizaciona1, 

- existe div•r9•nc.1a en el. uao del. constructo efectividad 

organizacian•l •ntr• t_,ricos, gerentes e investigadores, 

e• ·n•c•-rio ....,1.:1.ar 1o• cr.1.terJ.os 

afectividad organi:zacional., 

rel.evantes de 

cuando •e uti1izan diferente• .. reo• tedrLcoa, 1oa 

procesos organizac~on•2•• y atributo• que reciben atención 

son aUbatancia1 .. nt• di~erente• y que, 

- ante J.e .impo•ibi1idad d• detera.inar el. mejor crit•r.io de 

efectividad, .invaatigadores dab.i.eran en.t'oc:ar•• • 

deterainar 1o• cr~terioa que .... n cona~stentes con su 

parad.1Qma, concentr6ndoae sobre domin.i.oa J.ím.it:ados del 

constructo. 

con objato de lograr la deJ..iaitac.i.ón del eapac.i.o del 

conat:rueto de e.r•ctividad, ca.eron et ai.156 sugi.eren a1 

.i.nveat.i.gedor contestar 

.i.n.i.c.i.er cual.quier 

un• ••ríe de pregunte•, antes de 

eval.uacidn sobre erectividad 

organ~zaciona1; en el caso de la pr•••nte inveat.igac~dn, 1as 

respu•ate.a e d~chaa cuestionea ~ueron 1es siguientes: 

.. r•pacti•• de la •••1uacJ.On: 

Para 1• evaluac16n d• 1• erectividad or9en~zacionai de 

1• mapr•- A1to• Horno• d• 116x.J.co, S.A., ae ae1eccionó le 

perspec:tJ.ve pol.ltJ.co-econóa.ica propue•to por Wal.ter Nord, 

156 c ..... ron et al, 1983, pp. Z70-27'· 

10, 
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baaada en l.a tear.1a cri.ti.ca de 1a organización (corriente 

weberiana) y l.a econom1a del. bienestar. (V6aae cap.1tulo II, 

inciso 4). 

Se1ecc~6D d•1 daai.a~o de •ct~v~clad a ..,,.1uer: 

105 

De acuerdo con esmeren et ai.15 7 11 ninguna organización 

ea efectiva en toda& sus activid~des, ni ea posibl.e 

eval.uarl.aa todaa. L<> anterior que deben 

especificar•e l.as actividadea, proce•o• y resul.tados sujetos 

a eval.uaci6n, sin al.vi.dar l.os posib1es e:fectoa de dichas 

acciones organizaciona1••· 

Sn este trabajo, •• pretende eval.uar el. proceso de 

privatización da Al.toa Hornos y su• e:fectoa en l.a sociedad, 

centr6ndose la •val.uaci6n en l.os ejes propuestos por Hord: 

a) provisión de bienes y servicios 

b) efectos de perseguir criterios de microcal.idad 

e) provisión de oportunidades d• 9eneraci6n de ingresos. 

con objeto de proporcionar 1a evidencia emp1rica para 

l.a eval.uaci.6n, ae real.izó un an6l.i.sia :financiero de l.a 

eapre11a, comparando su desempefto ante& y despu6s de l.a 

privatización, •• eva1u6 •1 precio pagado por l.os nuevos 

dueftos de 1a e.presa, •• hizo un an61isis histórico de 1a 

empresa con 6nr.asis en 11u participación en l.a actividad 

157 Xbid., pp. 270-274. 



siderllrgica nacional. y se real.izó una encuesta a l.os jeras 

de ril!Ullil.ia de l.a ciudad de Koncl.ova, la cual. íncl.uy6 

trabajadoras de AHMSA, reajustados durante el proceso- de 

privatización y pQbl.ico en general.. (La anetodo1og.1a de l.a 

encueata y sus raaul.tadoa •• pre•entan en el. cap~tul.o VZ). 

- Rivel. d• •aAl.ieie: 

Bl nivel de an6l.isis es l.a organización, ya que el 

principal. inter6a es explicar fundaaental.•ente el. proceso de 

privatización y sus erectos en l.a sociedad. 

AQn cuando l.a inrorawtción obtenida, proviene en muchos 

casos de individuos (runcionarios y trabajadores de AHHSA, 

población acondm.icamente activa de Honcl.ova, etc.), no es mi 

inter6s expl.icar el. comportamiento individual. en l.a 

organización. 

se con•idera que l.as decisiones y procesos 

oroanizacional.ea necea:ari1U1Mtnte a rectan a1 desarrol1o 

econ&aico, po1~tico y aoci.a1 de nueatro pe~a, por 10 cua1 se 

ana1i.za 1a rePttrcu•i6n de 1a venta de AJDISA en la población 

de Monc1ova. 

eai.nent-nt• 

J.nveatJ.gadora 

acad6m.ico, 

.. x:Lcana 

esta 

desde l.a 

.interesada 

investigación es 

posic.ión de una 

en ].os procesos 

organizaciona1es de una de 1•• mtl.a grandes empresas 

industrial.ea del. pa~s. 
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Plazo d• la •••1uaci6a: 

En virtud de qua al proceso de privatización culminó en 

noviembre de 1991, se establece un horizonte de corto y 

mediano plazo para la evaluación. K• d• eaperer•• que los 

reaul.tados o logros de la empr••• privatizada se den en 

.rorma incremental. en un par.iodo .aa l.argo de tiempo, sin 

embargo l.a eval.uacidn en el. 1argo plazo rebasa el alcance de 

este estudio. 

- Tipo de elato• utiiiaedoe: 

se utilizaron datos objetivos (estados rinancieros, 

estad.1sticas elaboradas por instituciones 

privadas) y datos sul>jetivo• (datos que se 

percepciones, opiniones o juJ.cioa). 

- aerereacia pera la •Yaluac~6n: 

pQblicas 

re~ieren 

y 

a 

Para la evaluación del proceso de privatización de 

AHICSA, •• to.O COSJ rererencia el proceso de privatización 

de empresas sider1lrgica• •i.milares, tanto del pa~a como del. 

extranjero. 

Talllbi•n se reeiizó un an6lisis del desarrollo o 

creciai.ento de l.a empresa de•d• au creación en 1942, 

haciendo •nra•i• en los Qlti.mo• ocho aftas. 
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1. S8'1'A'l'J:SACJ:Oll Y8. PRJ:VA'l'J:SACJ:OH. 

En eate cap1.tu1o se pretende ac1arar el debate sobre si 

los sector•• no gubernamenta1.es deben hacerse cargo de zn6s 

runciones que hoy asume •1 gobierno, seqQn se pronuncian 1os 

partidarios de 1a privatización, o bien, si lo que necesita 

la sociedad IK>derna •• un Estado t>eneractor poderoso y 

extenso. 

Se ana1izar6 el. sentido de la privatización como idea, 

como teor.l.a y retórica y CODK> practica pol..1tica, 

considerando "l.a privatización como movimiento po11.tico y 

como proceso que da todas las seftales de reconstruir 

importante• domi.nJ.oa institucional.es de sociedad 

contempor6nea", de acuerdo con Paul Starr158. 

A. La prJ.vatJ.aacJ.6n como J.d-. 

starr159 inicia su an61isis con e1 de los t6rm.inos 

pdblico y privado, 1oa cuales •• han usado en ~or1ftll conruaa. 

A&.1 cuando ee hab1a de opinión ptlb1ica o inter6s p1ll>1ico, 

hace rererencie e 1a opinión o inter6s de todo el pueb1o; 

158 starr, Pau1: "B1. siQni:t:icado de 1a privatización" 

::T:~:acfJ'n•i;a !i ~.::::' ..:;;¡~to~·. <.:f.}~~do;~:J.; 
Cu1tura Econ611lica, 1gg3, p. 27. 

159 XbJ.d., p. 28 . 
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este sentido •p1lbl.ico• signirica "coman• y no necesariamente 

guhernamenta1; •n :ia actual.idad •pdbl.ico" aignirica 

•privado" se contrasta con •pfil:>1ico" para 

caracaterizar l.o que se encuentra fuera del. Estado, como por 

ejmiipl.o, el. .... rcado y :ia ranü.J.ia. 

Para l.oa economistas, l.a distinción entre público y 

privado llile usa como e1 contra•t• entre astado y mercado, 

considerando este Ol.ti.Jao •••ncialaente privado. Sin embll.rgo, 

para loa sociólogo• y l.oa antrop61ogoa, el. mercado es 

eaenci•l.11t1tnte pilbl.ico. seqQn starr1fiO, l.a a.arera públ.ica 

puede ser concebida como l.a abierta y viaibl.e: l.a ea~era de 

l.a vida P\l.l:>l.ica, el. mercado pQbl.ico, etc.; tambi6n se l.e 

concibe como 1o que se apl.ica al. pú.bl.ico en general., o bien 

como el. doainio circunscrito por el. Estado. 

un pri .. r aigniricado de l.a privatización corresponde 

a1 retiro de cua2quiera de eataa eareras pa.b1icas concebidas 

de modo• diversos; un s.gundo signiricado de1 t6rndno 

prive tízación ea cambio de J.as participaciones 

individuales, de2 todo a 1a parte -es decir, de 1a acción 

p0b1ica a lo• intereses privados-, e1 tipo de privatización 

qu• Hirachman (J.ge2, citado en Starr1 é5 1 ) deacribe coJDO un 

giro en e1 cic2o pQb1ico/privado de 1a acción individua1". 

El priner aigni~icado de privatización se reriere a1 paso de 

J.a sociabil.idad a 2a intimidad y el. sequndo se reriere a J.a 

J.60 rbid., p. 3o. 

l.6l. Ibid., p. 30. 
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bQsqueda del. interés propio. Privatizaci6n también puede 

siQni~icar retiro del. todo a l.a parte: l.a apropiación, por 

un individuo o grupo particuiar, de a1qíin bien a disposiciOn 

de toda l.a comunidad, 

bienestar. 

al.tarando l.a distribución del. 

La pol.1tica pa.bl.ica se interesa por l.a privatizaciOn en 

el. sentido da retirar del. E•tado, no l.as participaciones 

individual.ea, aino l.o• activo• y ~unciones de instituciones 

enteras. starr162 menciona que decir pQbl.ico o privado no 

basta para eapeci~icar una rorma de organización y su 

rel.aci6n con el. Estado y que es muy arriesgado general.izar 

acerca de organizaciones pQbl.icas contra organizaciones 

privadas 1116& al.l.6 de un contexto particul.ar, sea 

institucional. o nacional.; al. respecto concl.uye que •no es 

probabl.e que se imponga ninguna teor.i.a general. sobre el. 

desempefto de l.a organización pQbl.ica contra l.a privada si no 

distingue ~~tre 1oa aiatemaa po11ticoa y 1a variedad 

eatructural. de l.a& instituciones pQb1.icas y privadas. La 

privatización describe una dirección de cambio, pero no 

denota un origen o destino espec1ficos. Su significado 

depende de1 punto de partida: e1 equi1ibrio plll>l.ico/privado 

ante& l.ogrado en un dominio en particu1ar. Y e11 decisivo 

saber si pasar da 1o pllbl.ico a l.o privado en e1 sentido del. 

Estado al. no Estado antrafta un despl.azami.ento en 1os otros 

sentido•: de abierto a cerrado (en el. acceso de información) 

162 Xbid., p. 34. 
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o del. todo a l.a parte (sobra tocio en 1a distribución de 

bene:ricios). 

Seglln starr16 3, l.as teor1aa normativas que justifican 

1a privatización se han inspirado en visiones diatintaa de 

una sociedad: 

1) La que ha ejercido mayor infl.uencia es 1a que ae basa en 

e1 individual.iamo del. 2•J.•••• raJ.r• y en l.as econom.!.aa de 

l.ibre -rcado que prometen mayor ericiencia y menor 

intervención del. Estado, aól.o con extender el dominio de los 

derechos de propiedad y l.aa ~uerza• del mercado. 

2) una segunda visión conservadora preocupada por los 

val.orea social.e•, pretende un retorno al. poder a las 

comunidades no l.ucrativas, signiricando una devolución del. 

Estado a rormas no pol.í.ticas ni comercial.as de asociación 

hUftlana. 

3) CJDa t•rcera perspectíve conaidera l.a privatización como 

una estrateigia pol.1tica para desviar las demandas de1 

Estado, adel.gaz4indolo; ••ta visión, identi.r'icada con el 

penaam.iento neol.iberal., no necesariamente se opone a las 

otras doa. 

Lo• modelos econ6nü.cos de privatización tienen 

h6sicamente dos en~oquea: l.a visión radicai de privatizaci~n 

163 Zbid., p. 40. 
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como reaaignacidn de derecho• de propiedad y otra mAs 

moderada como reaaignacidn de las ~unciones econóa.icas, que 

considera la privatización como instrumento en .una econonúa 

de tres aectorea: el .Estado, el. mercado y el. l.l.amado "no 

l.ucratJ.-vo• 1 64 • 

•> La prJ.vat:J.•aeJ.6a como r-•i911acJ.6a de derecho• de 

prop.l .... d. 

La teorJ.a de los derechos de propiedad, desarrol.1ada 

por econollliatas como Armen Alchian, Ronal.d coas• y Harold 

o.iua&etz165, ex:pl.ica l.as di~erencia11 del rendimiento de las 

organizaciones sólo sobre la base de los incentivos . 
individuales creadoa por 1a estructura de l.os derechos de la 

prop.ledad. :Lo• pr..ai.sa• e impl.icaciones del. enroque de J.os 

derechos de propiedad, son seg'Qn starr1 titi: 

- la teor.1a dice que si ae compara el. desempeno de varias 

organizacion•a, l.o• efectos de 1a propiedad predominan sobra 

cua1quíer otra ceuaa: tamafto, centra1izaci6n, jerarqu.l.a, 

caracter.l.sticaa de 1a tarea, AmbiqUedad en- 1as metas; esta 

teor.l.a no id•nti.rica ninguna condición particu1ar para que 

ias inatitucione• pQblicas tuviesen un buen desempefto, 

conaider•ndo2•• inericientes. 

J.64 Zbid., p. 40. 

165 Citados en Starr, 1993, op. cit. p. 41. 

166 Starr, 1993, op. cit. p. 43. 
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- este teor1a considera al. mercado como l.a norma para juzgar 

e1 valor y eatab1ece que l.aa instituciones p'llblicas son 

dericientes, porque general.menta no tienen que cumpJ.ir con 

J.a norJIWI da producir una ganancia a l.oa propietarios y sus 

"accioniatas" no pueden vender sus acciones. 

1a teor.l.a de los derechos de propiedad supone que el. 

mercado es muy ericiente y que obl.ig8 a l.os administradores 

de ampre-s privadas a ser Jll6s e:ricientes que ].os de 

instituciones p<ibl.icas, sin atribuir ningQn peso a J.aa 

capacidades de supervisión del. Eatado y de1. p\lbl.ico en 

general.. 

Del m.iamo modo que l.a teor1a de l.oa derechos de 

propiedad, 18 escuel.a de ].a "el.acción pQbl.ica• establ.ece una 

serie de a~iraacione• enp1ricaa167: 

1) que la pol..l.tica democratice tiene una tendencia inherente 

al. crecimiento de l.os gobiernos, 

2) que •l. aumento de gastos ee debe a coal.isiones de 

votantes, pol..l.ticoa y burócratas, 

3) que las empresas ptlblicas necesariamente tienen un 

desempefto menos ericiente que J.as privadasª 

Las eacuel.aa de l.os derechos de propiedad y de 1a 

el.acción p1lbl.ica, rechazan los idea1es c~vicos como el. 

servicio p\lbl.ico, niegan 1a capacidad de J.os pol..i.ticos y 

burócrata• para actuar con un sentido de inter6s nacional, 

superior a aua interea•s privados; ignoran que el. deaempeno 

167 Ibi.d., p. 44. 
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puede depender de 1a cultura pol1tica, de la estructura del. 

Estado y l.a actitud del gobierno hacia las empre•aa 

pQb1.icas. 

Pedro Aspe aaanciona que desde un punto de vista 

pura.ente t6cnico, en una situación donde ea posible 

diseftar, negociar y hacer CW11Pl.ir los contratos y en 1a cual 

loa .. rcados runcionan razonableaente bien, no existen 

argumento• d• ¡>980 para arirmar que ].a 

sector pllblico al privado (o viceversa} 

propiedad de una empresa, debiera 

transrerencia del. 

de los derechos de 

tener un e.recto 

signiric•tivo sobre la ericiencia econóaica o la estabilidad 

macroecon6mi.ca. TaJllbil&n ntenciona que es posible encontrar 

s6lidos fund4111entos para justiricar una amplia presencia del 

Estado en la econolll!a cuando un pa~a comienza su proceso de 

desarrollo: la falta de mercados e infraestructura son 

condiciones poco atractivas para los inversionistas 

privados, cuando hay una tendencia natural. a la .ror11W1cidn de 

monopolioa, cuando la industria desempefta un papel 

estrat6gico en la econom1.a y cuando el pe~• carece de marco 

le9a1, puede ser 1116.s r4cil usar l.a.s empresas ptlblicas en 

lugar de una comp.licada comb.inación de medidas Ziscales y 

regul.atorias para alcanzar la eficiencia económica y una 

equitativa di•tribución del ingreso. sin elllbarg~ argumenta, 

que a pe•ar d• lo• arqumentos teóricos en favor de una más 

smpl.ia intervención de.l Estado en l.os pa~ses desarro11ados, 

las circunstancias en que son creadas y administra.das l.as 

empresas en los pa.1ses en v1as de desarro11o hacen menos 
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evidentes 1oa bene1'icioa168. 

Bn re1ación a 1a et:iciencia de 1a empresa p1lbl.ica o 

privada, se sostiene en este trabajo que no depende de quien 

posea 1oa derecho& de propiedad, sino b6aic-nte de su 

adlniniatrac16n, junto con otros t:actores como l.a tecno1og1a, 

1a demanda de l.oa productos y e1 entorno econ61nico. Sin 

embarQo, de acu•rdo con l.a perspectiva po1i.tico-econ6mica de 

et:ectivic:lad de. Nord, l.a ef:iciencia ea sól.o e1 punto de 

partida; a et:ecto de eval.uar l.a et:ectividad, deber6 

considerarse el. sector paraeatatal. en au conjunto y l.os 

ef:ecto11 que produce en l.a sociedad en Qeneral., tal.es como 

provisión d• bienes y servicios, generación de empl.eos y su 

impacto en la calidad de vida da la población. 

b) La privatisaci6n coma rea•i~Daci6D de 1a• ~uncion•• 

econ6-lca•. 

Bn eate ent:oque, l.os anal.J.11tas de l.a po1.i.tica 

entrenado& en microeconom1a, tienen una visión m6s matizada 

de iaa condiciones en que ei mercado, el. Estado y e1 sector 

no 1ucrati.vo dejan de actuar con e:ficienci.a; sosti.enen que 

1a propiedad privad.a ea m6s e:fici.ante al. ofrecer l>ienes 

privados en mercados competitivos, sin embarQo, las 

opiniones s1. var.l.an ante el. papel. adecuado de 1as 

instituciones p'Cibl.icas al. producir bienes p6b1icos y 

168 ASpe, Pedro: S1 c:aai.no aexJ.cano de 1a tran•~o~ci.6n 
econ6alca. M6xico, Fondo de cul.tura Económica, 1993, p.p. 
159-l.60. 



administrar monopol.ios natural.es. Las teor.1as re:rerentes a 

J.a ral.J.a del. mercado, plantean que una información 

i..mper:recta, crecientes rendimientos a esca1a y desigual.dades 

de riqueza., .iulpid•n al. mercado a1c:anzar su rendimiento 

óptimo; la teor.1a de J.a e1ecci6n pQbl.ica ha planteado que 

cuando raJ.lan l.oa mercados, taabi6n ~al.J.a el. gobierno y que 

en muchos casos ser6 peor. Lo anterior sugiere un papel. para 

el. sector no lucrativo, .en el sentido de que si el. Estado y 

el. aarcado tienen ciertas debil.idades, ea probable que 

puedan suplirse por J.a fil.antrop~a169. 

Bn esta perspectiva, l.os diversos sectores ofrecen 

medios distintos y el. probl.ema consiste en decidir si un 

conjunto particul.ar de tareas ser41 e:rectuado con l.a mayor 

ericiencia en una o JB6& ub.i.caciones; 1a privatización se 

vue1ve un modo de pa•ar l.a actividad de una. forma menos 

ericiente a una m6s eficiente. 

Este enroque tiene e1 de.recto de preocuparse 

principal.mente por l.a e.riciencia, sin considerar otros 

val.ore•; en ocasiones l.as instituciones del. Estado no buscan 

l.a m6xJ.JDa ganancia, sino proporcionar una serie de servicios 

a 1a sociedad. 

1159 Ibid., p. 48. 

1115 



e) La privat.i.aación como recluc:c:.i6a de 1• carga de tratMjo 

de1 gobJ.erno. 

Esta teor.1a juati~ica la privatización como deseable, 

porque as probable que desv~e y reduzca las demandas que se 

ha.can al Estado, dado que 6ate ten.fa mucha.a presiones y 

gastos excesivos y mal. rendimiento económico. seqün esta 

opinión, privatizar las empresas gubernamentales y l.os 

servicio• pQblicos ~omentar4 la conciencia mnpresarial 

(But1er, 1985)170. 

Esta teor.1a tiene diversos elementos según Starr171: 

1) La privatización de la• empresas es una privatización de 

las re1aciones de empleo, desviando las peticiones de 

sal.arios hac.ia el. sector privado, el cual puede tener una 

l~nea m6s dura hacia el aumento de salarios, debilitando los 

sindicatos pdblicos de empleados. 

2) Tambi6n representa una privatización de las reclamaciones 

de los bene~iciarios, en caso de insatiaracción. 

3) La privatización de empresas pQbl.icas tambidn es una 

privatización de l.a riqueze, en el. sentido de convertir a 

loa empleados pQblicos en privados, a los inquilinos 

pQblicos en propietarios privados de casas y a los 

benericiarios del. sequro Social en inversionistas con 

cuentas privadas de retiro, l.o cual podr~a cambiar su 

pensamiento social y pol~tico. 

170 Citado en Starr, 1993, op. cit., p. so. 
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c. Le prLvatLaacL6n collO pr6ct~ca po1LtLca. 

E1 sJ.gni~icado de l.a privatización en l.a pr4ctica, se 

encuentra deterin.J.nado par una serie de ~actores como J.a 

estructura de las organizaciones privada& y públ.icas, l.os 

sistemas pol.~ticoe y l.os contextos nacional.es, por l.o cual. 

entra muy a menudo en confl.icto con l.a teor.le;1 72 .. 

2n l.os pa1sea deaarrol.l.adoa, l.a privatización se trata 

sinpl.emente cono cuestión de pol.~tica interna. En los pa~ses 

en v~as de desarrol.lo, donde la privatización surgid como en 

un acto de ariJ:'lllación nacional, puede plantear•• l.a 

perspectiva de una P6rdida de l.a soberan1a, •obre todo si 

1oa cmapradores son inversionistas extranjeros. 

privatización de empresas cOnsideradas como estratégicas 

por su rund8:J1Mantal. importancia económica para el desarrol1o 

nacional., o por re~erirse a 1a explotación de recursos no 

renovab1•a b6aicoa como e1 petr61eo, significar~• sin duda, 

ad...as de la pérdida de la eoberan~a, un despertar de los 

sentimientos nacionalistas. 

cuando ae habla de sector privado, hay que entender que 

los potencia.lea compradores de empresas y servicios pQblicos 

representan intereses y grupos especiricos; es muy dif~ci1 

que la privatización se efectúe ajena a esos hechos 

sociales. 

171 starr, 1993, op. cit. p. so. 

172 starr, 1993, p. 52. 
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cama menciona starr173: 

•an general, 1os usos pol~ticos de la privatización van 

a comprometer los objetivos decl.arados de e~iciencia. Los 

gobiernos que tienen prisa por vender las .apresas del 

Estado padr6n hacer conceaion•• a los administradores 

actual.ea, cuya cooperación d•a111q>9ftar6 un pepel en las 

ventas. Entonces, l.a privatización se vuelve ocasión para 

enriquec.iaiento e intervención empre•ariales. Es notable que 

en la Gran Bretafta, Francia y otros pa.~ses que han 

privatizado empresas propiedad del Estado, la privatización 

por lo general. cause poco o ningQn cambio entre l.os mas 

altos puestos administrativos. H4s a6n: los gobiernos por lo 

general. o~recen activos y empresas para su venta a &Ulil 

al.iados pol..1ticos ••••• J.a lógica de los benericios 

concentrados y loa costos di~usos hace muy probable que las 

di~usas ventajas de la privatización en eficiencia sean 

sacriricadas en el ea~uerzo por satis~acer a los que tienen 

en juego algo grande: pol..1t·icos y burócratas en el. poder, 

con sua al.iadoa y partidarios•. 

La privatización en esta 6poca, es un movimiento 

pol~tico mundial., es una de l.as pol~ticas que el. P'MI 

pr09u•v• el. negociar pr6stamos con 1os paJ:.ses en v~as de 

desarrol.lo, los cual.es se encuentran con una enorme deuda 

externa y sectores públicos muy extensos; se piensa que la 

• privatización puede ayudar a reducir el d4§ricit fiscal., 

173 Xbid., p. 53-54. 
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al.im.inando 1os sllbsidios a l.as empresas inericientes. Los 

partidarios de l.a privatización consideran que ante e1 pobre 

desempefto de la empresa pllblica y de unos sectores p1lb1icos 

muy mctensos, l.a privatización as l.o indicado. sin embargo, 

no existen pruebes mapJ.ricas que sustenten que la 

privatización necesariamente ser6 e1 mejor remedio: 1a 

privatización a& un camino para responder a los cambios 

tacnol.ógicoa y a l.as damandas de l.os consumidores, pero se 

podr1.an a1canzar al.gunos de estos .t'ines, haciendo que .lG 

administración pQbl.ica cumpla adecuadamente su runci6n174. 

privatización tiene consecuencias sobre la 

distribuc.idn de ingresos y riqueza, por l.o cual es muy 

importante la rorma e&pec1.rica que adopte la po11.tica; en el. 

caso de la prestación de servicios, 1a privatización en 

otros pa1.s•s ha mostrado que l.os prestadores privados 

tlWl.Ximi.zan BU ganancia no produciendo servicios mAs 

ericientes sino empleando trabajadores con bajos sal.arios. 

Tmnbi6n 1a privatización tiende a debilitar los sindicatos 

que hablan l.oqrado al.gunos benericios para 1os empleados 

pQblicos, tal. y como sucedió en chil.8, segG.n Foxl.ey 

(1St83) 1 7 5 : •ocurrió una vasta desviación de la riqueza con 

la privat"izaci.ón no sól.o de la industria sino de 1os activos 

rinancieros del. sistema de seguridad social., que terminó en 

manos de unos cuantos grupos rinancieros privados•. 

174 Ibid., p. 57-58. 

175 Citado en Starr, 1993, op. cit. p.59-
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Seg(in Pedro Aape1 7 6, estudios empf.ricoa acerca del. 

dasampefto comparativo de empresas pQ.bl.i.cas y privadas en 

PGL&as que han paaa~o par el. proceso de privat~zeción antes 

que H6x:ico aueatran que: 

- si se toman en cuenta J.a estructura de l.os mercados, l.a 

requl.ac.ión y otras condici.onea d• mercado relevante& &• ha 

encontrado que cuando el. poder d• mercado es signiricativo 

pero existe ••pecio para cierto grado de coanpetencia, 1as 

empresas privadas son superiores a l.as pl'lbl.icas en 

productividad y rentabiiidad. 

- si hay peder de mercado y una ruerte tendencia hacia el. 

monopol.io natural., no hay rorma de arirmar inequf.vocmnente, 

que un tipo de propiedad es superior a otro. 

A pesar de l.as ventajas que pudi•ran justiricar l.a 

privatizac1.6n, el. riesgo de cometer errores puecle el.im.inar 

todos l.os benericios potencia1es, afirma Pedro Aspe. cuando 

1a venta se rea.1iza, el gobierno debe asegurarse que 1a 

empresa opere en un marco raqulatorio que sea propicio para 

un manejo eficiente de ios recursos y favorable a 1a 

competencia177 • 

según starr178 , algunas propuestas individua1es en 

:favor de la privatización tienen mérito considerable, pero 

en general, cuestionan 1a capacidad y necesidad de 1a nación 

176 Aspe, Pedro, op. cit., p. 161. 

177 Zbid., p. 161. 

178 Starr, 1993, op. cit., p. 60. 
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para dar una provisión colectiva. La privatización cuestiona 

el %uncionamiento del sector pQb1ico, pero algunas preguntas 

comparables acerca del sector privado, no reciben la misma 

atención. Para Starr, 1as instituciones pOblicas cosnio las 

privadas aon .ba•• de riqueza y poder y cambiar el .c¡uilibrio 

de lo pQbl.ico a lo privado es alterar la distribucidn de los 

recuraoa que in~l.uyen sobre la ~orma de la vida pal~tica. 

La privatización es una nueva revol.ución mundial, que 

ha sido capaz de replantear los t4rminos tradicionales entre 

l.o p'llb1ico y l.o privado, que recoge los intereses de la 

burocracia 1116s que los de la sociedad. Lo anterior, aunado 

al reconocimiento de las ine~iciencias operatiVas del sector 

p(iblico, ha ~avorecido el deamantelaJBJ.ento de1 Eatado179. 

Seg11n Ayal.a et al 1ao, 1as razones anteriores no han 

aido cape.ces de pasar 1a prueba de comparación entre 

nacionea, ni el exaJnen de 1a realidad económica de cada pa~s 

y de cada empreaa. Al. efecto mencionan Aya1a et ai181 , "1a 

realidad nos ha mostrado, al J1M1rgen de las ideol.oq.f.as, que 

ni un estricto control de la economJ:o, ni una mayor libertad 

contenida en el mercado, ser6n suficientes por s.f. solos para 

articular nuevas relaciones entre los protagonistas 

económicos deciaivoa, mas aün cuando 1os nuevos esquemas de 

175' Aya1a Espino Jos6 y cordera campos Rol.ando: "Estado y 
privatización. Harca general y 1a experiencia mexicana• en 
rave•t~gac~6a scoa6&1.ca 200. M6xico, abril-junio 1992, p. 
275. 

l.80 Ibid., p. 275-276. 

l.Bl. Ibid., p. 275-276. 
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rastructureción y sus corre1ativos pactos social.es tod.av.1a 

no convencen sobre sus posibil.ida.des reales de sortear l.a 

transición a l.o desconocido y m6s precisamente l.a crisis". 

Ss necesario en este debate, centrar l.a diacusión sobre 

temas concreto11 que pudieran arrojar l.uz sobre cómo y a 

trav6s de qu6 mecanismos se pueden evitar l.as inericiencias 

de l.a gestión estatal y de qu6 modo l.a sociedad civil. puede 

intervenir para· evitarl.aa. En otras palabras, se trata de 

encontrar l.os mecanismos de eval.uación del. desempefto del. 

sector pQbl.ico, en l.os planos micro y macroeconómico, con 

objeto de conocer l.os resul.tados de la aplicación efectiva, 

por el Estado, de l.os recursos de l.a sociedad. La opción de 

una rerorma interna de1 Estado-empresario no puede 

descartarse, sin embargo ha estado al. margen de l.as 

discusiones sobre 1a modernización y el ajuste económico182. 

En e1 p1ano macroeconómico, 1a privatización s61o puede 

al.iviar el. d6ricit de l.as rinanzas ptlblicas temporal.mente. 

En el. mediano y l.argo pl.azo, sólo tendr6 e~ectos positivos, 

si 1as empresas privatizadas son capaces de pagar 

adecuadamente sus impuestos y crean un ambiente m6s 

competitivo183 • 

Entre l.as opciones que se han utilizado para enfrentar 

l.a probl.em6.ti.ca micro y macroecon6mica del. sector público, 

se encuentran1B4: 

182 Ibid., p. 276. 

183 Ibid., p. 280. 
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Venta tota1 de activos de una actividad económica 

compl.eta, o de una parte de l.a misma. 

- Venta parcial. de una actividad, es decir, mantener una 

participación minoritaria de1 Estado. 

- Venta a l.os trabajadores de l.a actividad de que se trate-

- Ceder l.a propiedad a l.os trabajadores bajo al.gún tipo de 

ré(limen de propiedad cooperativa. 

- Cobrar servicios que eran gratuitos o a muy bajo precio. 

Extinción o diaol.ución de ciertas actividades que no 

cumpl.an runciones rel.evantes. 

dearegul.aci6n de ciertos procesos administrativos que 

pueden ser costosos o inhibí.dores de l.a 

empresarial.. 

iniciativa 

- Repel.er pr6cticaa monopólicas en ~avor de l.a competencia-

l.iquidación de entidades sin viabil.idad económica, ni 

justi~icaci6n sociai. 

81 reconocimiento de estas 6reas "problem4ticas" no 

i.mp1ica opacar l.as intervenciones pfil>licas exitosas en 6reas 

como desarrollo tecnolóc;iico, regu1aci6n de mercados, 

progrtlllMl.s de inver11ión de i:ie11go, integración regional., 

etc:., y lilU impacto en el. d•11empefto macroecon6111ico en su 

conjunto1115 • 

B& imprescindibl.e real.izar rerormas económicas para 

corregir l.as de~iciencias del. sector pt:ib1ico y precisar y 

arinar l.os ejercicios de eval.uación, evitando caer en 

184 Pirie, 1985, citado en Ayala et al, op. cit., p. 280. 

185 Ayal.a et al, op. cit., p. 281 • 
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generalizaciones. No es adecuado asumir un enroque seg(in el. 

cua1 toda intervención p1lb1ica pesada fue per se desastrosa, 

asi como t-.poco es real.ista sostener que l.a privatización 

enmendar& errores de1 pasado y ademas garantizar6 e1 

eatabl.ecimiento de un modelo competitivo y eficiente186 • 

La experiencia en diversos pa.lses, muestra l.as 

contingencias de la privatización. En Espafta o Ital.ia, en 

contraste con Xngl.aterra o Francia, parece buscarse una 

racional.iza.ci.On del. sector pQ.bl.ico, asl. como una mayor 

~l.e.xi.bil.ida.d de la administración de 1as empresas estatal.es, 

desconectando l.a administración de l.a pol.f.tica. En el. caso 

de Suecia u Bol.anda se inclinan por l.a "no privatización". 

En Am6rica Latina, la privatización ha cobrado un sesgo 

ideol.Ogico buscando desmante1ar e1 Estado, sin articu1arse a 

1as nec•aidadea naciona1aa1B7. 

En genera1, a nive1 mundia1, existe una insatisracción 

con e1 dese111P9fto de1 sector pQbl.ico en l.a prestación de 

servicios aocia1es b4sicos y con l.a :rorma en que se toman 

1as decisiones: disposición patrimonial.ista de 1os recursos 

estatal.es por un 1ado, y por otro, amp1io margen de 

discreciona2idad de l.os funcionarios p'llbl.icos pera prohibir, 

reglamentar, daaregu.1arizar, privatizar o estatizar, sin 

sujetarse a criterios objetivos, ni al. contro1 de l.a 

sociedad a trav6u de l.eyes o ínatituciones18 8. 

186 rbid., p. 282. 

l.87 rbid., p. 285. 
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Ho exi.sten beses suficientes para una evaluación globa1 

que favorezca o repruebe 1a re.lación privatización-

ericiencia; en este sentido, se requieren estudios que 

eva10en el proceso de privatización en cada pa.is y en cada 

empresa, estudios comparativos entre empresas de.l mismo 

sector y en genera.l, de todas las empresas privatizadas en 

los di'Lerentes pa.f.ses. Las evaluaciones deber.tan dar su 

debido peso, no sdlo a la propiedad, sino a la medida en que 

acrecentar4n su capacidad de generación de riqueza, al 

desarrollo tecnolóqico, la estuctura de mercado, las 

inversiones realizadas, su capacidad de generación de 

empleos, etc.; no deber1.a descartarse la posibi.lidad, sobre 

todo en pa~aes en v.f.as de desarrollo, de una mayor 

concentración del capita1189 • 

2. SSTADO NSXrCAllO T Dll'ASSA PArVADA. 

El Estado mexicano, e.l poder organizado m6s fuerte de 

la sociedad, es quien inicia y vigila los procesos de 

desarrollo econdm.ico; es quien contra.la y supervisa l.os 

procesos de cambio, integra y manipula .los resultados 

correspondientes y posee 1a capacidad para intervenir en 

asQ.l tip1•• a•untos de 1a sociedad. En épocas de escasez de 

recursos, e1 Estado tiene e1 poder. para cana.1izar1os a .la 

vez que b1oquear1os hacia "rines convenientes"190 . 

188 Xbid., p. 285. 

18!1 Xbid., p. 286. 
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Puedan distinguirse dos i:unciones principal.es, en l.o 

rel.ativo a l.a intervenciOn de1 Estado en M6xico: en primer 

1ugar, el. Estado estab1ece 1as bases sobre las cuales se 

desarro1lan 1as actividades económicas de la sociedad, y 

derine las reolas para que éstas se l.1even a cabo. 

En sevundo lugar, e1 Estado interviene directa.mente en 

la vida económica, actuando como empresario, participando 

activamente en .los negocios. A continuación se especirican 

las 6reas concretas en 1as cual.es Estado y empresa se 

vincu1an: 191 

a) Desde l.a perspectiva general de un actor rel.atívamente 

aut6namo1 g2, el. Estado puede considerarse, en los momentos 

coyuntural.es pertinentes, como 6.rbitro en los conflictos 

entre clases social.es, grupos antagónicos e intereses 

genera1es de toda l.a sociedad. En el interior del. Estado 

puedan articul.arse diversas corrientes ideológicas, lo que 

presenta amplio marQen pera •l juego de con~l.ictos y 

190 Ibid., p. 6. Por l.o que respecta a la primac.la de l.a 
variaable po1.1tica sobre la variable económica, Godau 
sugiere la lectura de Sol.ari, Aldo E. et ai: Teor~a, acción 
•oci.•1 7 deaarro11o en Aa6rica LatJ.na. M6xico, sig1o XXI:, 
1g75, pp. eg-123. 

1g1 Godau s. Rainer y M4rquez Viva.ne B. "Estado Mexicano y 
burocracia industrial.". México, E1 Colegio de México, 1980, 
p. 11. 

192 Por re1ativa autonom!e. de1 Estn.do se entiende, segO.n 
Godau et al (1980), op. cit., p. 9, se entiende"·· que 1as 
necesidades concretas de 1a reproducción de la sociedad no 
se satisracen Qnicamente a trav6s de 1as condiciones 
económica• prevalecientes en forma determinista, sino que el. 
Estado tiene auriciente margen de decisión para intervenir 
en l.a sociedad a manera de determinar 1os par6metros 
concretos de comportamiento de 1os grupos socia1es en 
pugna". 
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tensiones que se manejan dentro de1 aparato burocr4tico 

estata1, aunque su origen sea externo a éste. 

b) En relación a 1a empresa privada, 1a runción de arbitraje 

de1 Estado se presta a constantes maniobras para formar 

alianzas y nuevos compromisos, as1 como para terminar otros. 

En 1os pa~ses en desarroll.o como México, el gobierno es el 

promotor principal de la pal.1tica económica, siendo una de 

sus principales tareas crear suficientes incentivos para 

activar 1a inversión privada en 6reas claves para el 

desarrol.lo económico. otro pai-6.metro concreto de 

comportamiento del. Estado que tiene gran impacto en la 

empresa privada os su papel como planificador de la 

econom.I.a. En M6xico, el gobierno es la ruante principal. de 

progreso económico, por la escasez del. ahorro y de 1as 

inversiones internas que l.o obligan a real.izar grandes obras 

de inrraastructura, como por ejemp1o 1as de comunicaciones y 

transportes. 

e) Existen 6reas de actividad económica que tienen objetivos 

dit'erentes a 1a obtención de uti1idades, tales como la 

producción de ciertos bienes y servicios considerados 

crucial.es para 1a reproducción de 1a sociedad, y que 

requieren grandes inversiones con recuperación muy 1enta, 

al.to nivel de riesgo y pocas utilidades. Es en estas 6reas, 

donde e1 Estado mexicano asume el. papel. de empresario. Este 

pepel. implica, segdn Godau193 , "por 1o menos aparentemente, 

193 Ibid., p.14. 
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una contradicción entre e1 interés püblico socia1 Y el 

privado que pueden 11evar a graves enrrentamientos entre el 

Estado y ciertas ~raccionas de el.ase o grupos empresaria1es 

de interés particular, cuando se encuentran en l.as mismas 

6reas de actividad econ6mica. Erectivamente, el. Estado 

mexicano y la empresa privada tienen que llegar a acuerdos 

para del.imitar sus actividades. En este sentido, el. Estado 

actQa dictando las reglas del. juego, ya sea delimitando 1os 

programas de producción en caso que el. interés social. as1 lo 

requiera, o bien representando una competencia severa para 

las empresas privadas. 

Por lo que respecta a l.a teor~a de la organizaci6n, su 

objeto de estudio debe incorporar l.a idea ~undamental. de que 

la empresa es producto aut6ntico de l.a sociedad. En l.os 

pa~ses en v~as de desarrol.l.o como México, este postul.ado se 

convierte en un an61isis del. Estado como ambiente inmediato 

de cual.quier organización. 

Estado, por medio de sus instituciones y 

actividade~, pretende concil.iar l.as metas económicas y l.as 

condicionas particul.ares que l.as rodean; cobran importancia 

rundamentai l.as burocracias estatal.es, como medio de acción 

para los regi.menea que sostienen. Por un lado, constituyen 

instrumento• para 11.evar a cabo proyectos gubernamental.es y 

por otro sirven de marco y f.reno para la participación 

pol.~tica de l.as organizaciones que representan a la 

sociedad. En sociedades con graves desequilibrios social.es y 

manif.iestas contradicciones económicas, l.a burocracia 
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pl.'.U>1ica proporciona 1as condiciones adecuadas para que 1os 

grupos hegemónicos y las clases dominantes puedan mantener 

la jerarqu~a existente, ya que la burocracia no se recluta 

en 1a mayor~a de los casos en ~unción del talento y de la 

cape.citación de su personal, sino por una rracción dominante 

que se caracteriza m6s por la 1ealtad al sistema que por su 

competencia profesional. Es importante mencionar que las 

burocracias pQ.blicas funcionan como proveedoras de empleos, 

sobre todo en los pa1ses en v1as de desarrollo, con objeto 

de prevenir la insatisfacción producida por la :talta de 

oportunidades de trabajo194. 

como seftala M4rquez et a.1 195 , cada Estado en 

Latinoam6rica tiene su historia particular de desarrollo del 

aparato eatatal a partir de su pesado co1onia1, por 1o que 

e1 an61isie de1 ren6meno burocr4tico debe hacerse a partir 

de un seguimiento detal1ado de 1as intervenciones estatales 

de diversa ~ndole que representan el programa de un régimen 

po1~tico;" el runcionamiento burocr4tico que subyace a estas 

intervenciones no es mecAnico, aino que revela 1os 

probl.emas, l.as t:a11as, las luchas y las consecuencias no 

anticipa.das que en su conjunto, permiten hacer un 

diagnóstico global sobre la evolución y transrormación de la 

sociedad11196 • 

194 M6rquez v. y Rainer Godau: "Burocracia y pol.1.tic:a. 
pQbl.icas: una perspectiva desde América L8tina" en S•tud~o• 
•ocio16gico• X:2. M6xico, 1983, p. 226. 

195 Xbid., p. 226 
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Es preciso de~inir el ~enom6no burocr6tico en México, 

en t6rminos del proceso económico y de dominación pol1tica a 

disposición de 1os reg~menes que ostentan al podar, por lo 

cua1 el estudio de 1os "proyectos estata1es" mexicanos 

permitir6 incorporar e1 proceso histórico dentro del cua1 se 

desarrolla el fenómeno organizacional, con la pretensión de 

recuperar la congruencia necesaria entre burocracia y 

soc.ittclad que 

legitinlidad1!17. 

Weber fundamento en la noción de 

A continuación se presenta una &.!.ntesis de 1as 

ca.racter.l.sticas pol.1.ticas, económicas y sociales que 

prevalecieron durante el presente sig1o, con objeto de 

ubicar el desarrollo del sector pe.raestatal y las relaciones 

dial.écticas entre la burocracia estatal y 1a burocracia 

empresarial. 

3. SL S8TADO llSX%CAllO Y SL SSCTOll PAllASSTATAL. 

En e1 caso de México, la tendencia a1 centra1ismo 

burocr6tico •e vió reforzada por una parte, por 1a 

experiencia con 1a administración francesa, y por otra, por 

las l.uchas pol.f.t.icas y conr1ictos que dividieron el. pe.is 

desde la independencia hasta e1 periodo revo1ucionario. 

Despu6s de 1a independencia, era imprescindible establecer 

el orden social., 

1!16 %bid.' p. 227. 

1!17 Xbid., p. 231 

pues existí.a mucha desigua1dad y 
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discri11linaci6n ante un pequefto grupo que se habí.a apoderado 

de1 gobierno y de todas las posiciones claves en las 

estructuras económicas y po1J:ticas. Esta 6poca se 

caracteriza por a1 caudillismo, 1a cua1 constituí.a una forma 

de interacción pol.1tica entre ~racciones de las clases 

dominantes, l.a cual tení.a las caracter.1sticas de la 

dom.inacidn cariSJDtltica, seftal.ada por weber1 9 B. se pueden 

distinquir, cuatro etapas en el. 

desarrollo del sector paraestatal en México, mismas que se 

explican a continuación. 

- Pri.mera •t•pa (1920-1940) 

Hasta la •ec;iunda d6cada de este sigl.o, el liderazgo 

polí.tico ~ue ejercido por una sucesión de caudillos, la cual 

se l.ogró romper a través de la creación de un portido 

o:ficia1. y la :rijación de un periodo ·de gobierno de seis 

anos. El partido oricial, rue un instrumento efectivo para 

controlar las masas y legitimizar las jerarqu.1as en el 

poder, mientras que el sexenio ten~a como función controlar 

el abuso del poder, por medio de J..a rotación del poder 

po1~tico200. En este contexto, "e1 Estado mexicano se 

¡ge Godau et al, 1980, op. cit., p.p.1e-20. 

199 Rogozinski Jacques: La prJ.v•t:J.zacJ.da de eapr•••• 
par•••tata1••· México, Pondo de Cultura Económica, 1993, p. 
26. 

200 Xbid., p. 20 
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constituyo sobre 1a base de una integración dirigida 

po1l:.ticamente, l.l.egando a abarcar l.a mayor parte de 1os 

sectores organizados de l.a pob1aci6n y adoptando 1os 

intereses de estos sectores como pr09rama, moctiricabl.e según 

las circuntancies y l.a corre1aci6n de l.as ruerzas existentes 

como motivo inmediato de su accion•2o1. 

1!1 Bstado mexicano inicia una intervención directa en 

l.as tareas de deaarrol.l.o económico por medio de una red 

extensa de Secretar~as de Estado, institutos, departamentos, 

colllit6&, rideicomisos y empresas pObl.icas, constituyendo un 

congl.omerado burocr4tico que desempefta diversas tareas tal.es 

como protección de industrias, operación directa de 

transportes ·masivos, control. de operaciones ~inancieras, 

servicios de sa1ud y educación, por citar a1gunoa. En este 

marco organizaci.ona1 se deaarro116 1a iniciativa privada, 

si.ende e1 Estado quien fijaba 1as ragl.as correspondientes. 

La& organizaciones pQb1icas intervinieron en diversos 

sectores de l.a economJ'..a, con un mode1o de desarrol.l.o 

econ611li.co caracterizado por l.a pol..1tica de sustitución de 

.importaciones hasta el. 1la.mado desarrol1o estabil.izador, 

cuyas eatrategi.as incl.uyeron l.a nacional.ización de 

industrias b6.aicas (el.ectric.idad y petroqu.1mica), creación 

de empresas (sector siderllrgico) 1 control. de precios en 

ciertos sectores de l.a econom.1a, control. sobre el sector 

privado a través de mecanismos de cr6ditos, importaciones y 

201 Córdova, Arnal.do, citado en Godau et a1, 1980, op. cit. 
p. 20. 
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servicios ptlb1icos202. 

Le a1 ta discreción con l.a cual. el Estado otorga o 

retiene cr6clitos, 1e permite determinar 1as prioridades de 

inversión productiva segOn criterios exc1usivos de su 

inter•s, como seftala Vernon203: un "6rea cr1.tica en 1as 

relaciones entre los sectores p1lb1icos y privados es la 

asignación de los escasos servicios pQbl.icos disponib1es". 

Seq(!n GOdau2D4, 1 .. articu1ación, rormulación y 

ejecución de po1~ticas económicas del Estado mexicano deben 

considerarse como resultado de negociaciones sobre una base 

de "actores individual.es" que conrorman el bloque de poder, 

tanto del. aector pCkblico como del. privado, 1o cual fue 

conceptual.izado como "el astil.o personal. de gobernar• por 

Coa1.o Vi1leqaa20S, insinuando de al.guna manera, lazos 

personalistas entre los miembros de 1a clase gobernante. Por 

otro lado el Presidente de la República tiene un gran poder, 

personi~icando por un lado las estructuras y relaciones de 

poder internas del Estado, y par otro, consituye la 

rapraaantaci6n personalista del mismo rrente a la sociedad, 

lo cual tiene consecuencias enormes para la articulación de 

pol.í.ticas industria.les. Seqeín De la Garza206 , el estado 

202 Godau et al, 1980, op. cit., p. 22 

203 vernon RaYJDOnd: 81 d~1 ... de1 d•••rro11o econ6müco de 
KA&Lco. H6xico, Diana, 1969, p. 23-27. 

204 Godau et al, 1980, op.- cit., p. 23. 

205 cosí.o Vill~as, Daniel. El e•tilo per•onal de gobernar. 
México, J. Mortiz, 1974. 

134 



• 

mexi.cono es un Estado socia1 autoritario "· .... por ser 

central.izador de l.as decisiones, exc1uyente de l.4S 

oposiciones, no competitivo po1Lticamente, no p1ura1ista y 

besado en una cu1tura no democr4'.tica. de car4cter 

potrimonia1•, entendiendo por patrimoniaiismo una rorma 

mod.i~.ica.da de la. weberiana, que articula tra.dici.ón con 

modernidad. Por e1 1ado tradiciona1, e.l poder aparece ante 

1os subordinados como algo persona1, pero dicho poder est4 

en ~unción del. puesto, que da ca.pa.cidedes espec.i.a1es de 

relación peraona1 y de ínfl.uencia a 1os di.rigentes. E1 favor 

persona1, seg1ln De la Ga.rz:a.207 , es elemento esencia.l para 

loqrar que las estructuras burocr4ticas funcionen, en 

especial. 1es de los beneficios socía1es de los trabajadores •. 

Les pol1ticae económicas del. H41Jcico posterior a la 

revo1uci6n no ~ueron unirormes en el tiempo, uti1izaron 1os 

mecani.smoa econO.llli.cos y pol.J.ticos a su dispoaici.ón para 

inr1uir de una manera directa sobre la ruta del cambio. Esto 

condujo a1 concepto de1 péndulo como expresión de las 

d.i~erentes orJ.entacJ.onas sexenal.es. A partir de 1930, las 

di!!erentes administraciones pllblicas se situaron 

a1ternativaiaente entre un extremo y otro de un continuwn que 

va de la extrema izquierda a 1o extrema derecha. E1 car4cter 

esenci.al d•1 ¡Htndul.o se exp.1:esa en e1 dil.ema :rundamenta1 

enrrentado por cada presidente de aumentar la producción o 

206 De 1e Garza To1edo, Enrique: R•••trueturac~6n productiva 
.,, r••PU••t• •.1aclJ.c::•1 ... -.lc::o. M6xico, IIBC, UNAM, UAH 
Iztapa1ape, 1993, p. 75. 

207 Ibíd., p. 75. 
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~omentar l.a justicie socie1; si en un periodo se incremente 

1a producciOn industrial., en e1 siguiente se hacen gestiones 

concretas para redistribuir l.a ........ ~~queza acumulada. En e1 

primar caso el Batado provee las condiciones propicias para 

la iniciativa privada, mientras que en el segundo cambia de 

manera abrupta sus pol~ticas en ravor del campesinado o de1 

pro1etariado208 • 

uno de los cambios mas radicales que il.ustran e1 

renómeno del p6ndulo, ocurrió con la administración de 

C6rdenas (1935-1940), la cual se caracterizó por un aumento 

en gastos sociales, mismos que se redujeron 

significativamente durante los dos reg~menes si«;uientes de 

Av~la CaJDacho (lg41-1946) y Miguel Alem6n (1947-1952). 

Entre las instituciones 1116s relevantes creadas en esta 

etapa, se encuentran: el. Banco de México ( 1925), Banco de 

cr6dito Agr~col.a (1926), Banco Nacional Hipotecario, Urbano 

y de Obras PG.blicas (1933), Nacional Financiera (1934), 

Comisión Federal de El.ectricidad y Banco de comercio 

EXterior (1937), Ferrocarriles Nacionales de México y 

Petróleos Mexicanos. mediante la expropiación de 17 empresas 

con inversión extranjera (1938)2o9. 

208 Godau et al, 1980, op. cit., p. 2s. 

209 Rogozinski, 1993, op. cit., p. 20. 
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Durante 1as adm.inistracLones suces~vas de Avi1a cama.cho 

y Al.-n l.a inversión econ6Jltlca aunoentó en "'6s de1 10•. 

mientras que 1os gastos socia1es se redujeron ai ndn~mo. Las 

empresas e ~nstitucíones creadas en este periodo DMis 

.i.Jllportcntes ~ueron: Banco Nacional de Fomento Cooperativo 

(1!1141), Hospital. rn~antil. de H6xico, Instituto Hexi.cano de1 

S.guro Social. y Al.toa Hornos de -ico (1!1142), Instituto 

Haciona1 de cardioloqia y Guanos y Fertilizantes de México 

(1!1143), sosa Texcoco (1944), Ayotla Textil y sanco Nacional 

Monte de Piedad (1!1146), Industria Petroquimica Nacional. 

(J.!1149), Diesel. Nacional. (l!ISJ.) y constructora Nacional de 

carros de Ferrocarri1 (i952)210. 

Durante e1 r6qimen de Al.em4n, el. Sstado respaldó el 

auge de 1a. empresa privada sin reservas: se i.ncrementd e1 

gasto pare la creación de in~raestructure d•atinada a 

~avorecer 1a ~ndustrLa, se otorgaron cr.tiditos generosos a la 

empresa privada, se 1e protegió 'l.rente a productos 

extranjeros y se abrió e1 campo a 1a invatsi6n de capitales. 

A partir de 1950, e1 curso y netura1eza de 1a econom~a 

mexicana eatuV'o i.n~l.uenciada por e1 l.iderazqo de dinast.ías 

empresarial.es, tales como Bspinosa Ygl.esias, Alem6n, 

210 rbid., p. 2!11. 
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Trouyat, entre otros. A1 respecto Brandenburg argumenta que 

"•1 nuevo conjunto da industriales mexicanos" substituye a 

los hombres po1~ticos de aftas anteriores que se han 

transroraado en hombres de negocios , denotando de esta 

manera la identif icaci6n personalista de ciertos l~deres de 

rracciones de el.ases dmni.nantes211 • 

A partir del. r6Qimen de Ruiz cortines (1953-1958) la 

orientación a l.oa gaatos aocia1es regresó y llegó a un tope 

durante e1 gobierno de Ldpez Mateas. (1959-1964). 

Bl. Estado se reruerza como pl.ani:ricador, empresario y 

6.rbitro bajo el r6gimen de López Mataos, en favor de las 

clases popular••· Esta postura llav6 a una activa oposición 

por parte de las el.ases dominantes, las cual.es se 

pronunciaron por no intervenir en la producción y enviar 

importantes vo1Qmenes de capital.es a1 extranjaro21 2 • 

A1gunas de 1aa instituciones y paraestata1es creadas en 

este lapso de tiempo son 

rnstJ.tuto de s99urJ.dad y 

'l'rabejadore• al. Servicio 

Xnstituto Mexicano 

servicios Sociales 

del. Estado (1960), 

de1 café, 

de 1os 

compan.1a 

lfaciona1 de Subsistencias Popul.ares y Comisión Nacional. de 

FrutJ.cu1tura (1961)213. 

Durante l.a administración de 0.1az ordaz (1965-

211 Brandanburo, Frank. Tbe .. kiag o~ modern Nexico. USA, 
Engl.ewood cl.irrs, Prentice-Hal.1, 1970, p. 266-267. 

212 Wionczek, Ki.guel., citado en Godau, et al, 1980, op. 
cit .. , p. 29. 

213 Rogozinski, 1993, op. cit., p. 30. 
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1970), e1 Estado se orientó al. apoyo del. aspecto económico 

de 1a producción sobre 1a po1~tica de redistribución, bajo 

el. l.ema de desarro11o estabil.izador. En este sexenio, se dió 

una oran apertura a l.a inversión extranjera pera 1oqrar un 

.mayor crecJ.nú.ento econ6m.ico, 1o cua1 rortal.eció 1a posición 

eatrat6Qica de 1a el.ase financiera. Al. mismo tiempo esta. 

pol~tica impl.icó una orientación represiva hacia las el.ases 

popul.area y a loa eatudiantea, haci~ndose patente una grave 

crisis pol.~tica al. ~inal. del. sexenio, caracterizado por la 

supremac~a de consideraciones de tipo económico sobre 

cuestiones de rediatribución214. En este periodo ae crearon 

el. Xnatituto Mexicano del. Petróleo, Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares (1965), Financiera Naciona1 Azucarera (1g6&), 

Siete.a de Transporte Co1ectivo (1967), y Siderürgica Lázaro 

c6rdenae-Las Truchas (1SJ6SJ)' por citar 111e mAs 

iJnportantes215 • 

- cuarta •tapa (1SJ70-1SJ&a) 

E1 rllgiaen de Luis Echeverr1a (1971-1976) pasó por una 

grave criais econóai.ca. Ante 2a necesidad de equi1ibrar 1as 

t'uerzas socia1es, aunado a 1as condiciones po1í.ticas y 

econdmicas d•1 exterior, e1 Estado intentó 1a dob1e meta de 

rediatribucidn y de producción a través de una orientación 

radica1mente nueva da una "econom1a de exportación". En este 

214 Godau et a1, 1980, op. cit., pp. 30-32. 

215 Roqozinski, 1993, op. cit., pp. 30-31. 
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sexenio el. producto interno bruto (PZB) bajó 1.2• en 1976, 

J.a in~l.ación superó el Jo• el peso mexicano se daval.uó 

deapu6s de 22 aftos de estabil.idad monetaria y l.a. deuda 

externa paa6 de 3,259 a 1e,2a2 nli.l.l.ones de dólares al. ~inal. 

del. amÍ:enio. Loa intereses de l.a deuda se incrementaron en 

un 7•.9• debido al. .. yor end•udmai.ento de los úl.timos aftos 

del. sexenio. La aituación acon6Jlli.ca se agravó debido al. 

incremento en l.oa precioa y a l.a incertidumbre originada por 

l.a deval.uación del. peao216 • Esto provocó un enrrentamiento 

entre el. Eatado y el. aector privado, quienes reaccionaron 

dejando da invertir y enviando sus capitales al. extranjero. 

En este periodo, el. Estado participa en l.a producción 

de un ampl.io n1llnero de bienes y servicios a consecuencia de 

la creación de empresas y organismos, pero sobre todo, par 

1a ab•orcidn de coapen~aa dei aector privado con prob1ernas 

.:rinanciero& y de ericiencia, con e1 rin de evitar que su 

desaparición provocara deamap1eo y desajustes en 1a p1anta 

productiva. Destaca 1a creación de 1as siguientes entidades: 

Consejo Naci.ona1 de c.i.encia y Tecno1oq~a, comisión Naciona1 

de 1a Indu•tria Azucarera e Instituto Naciona1 de Comercio 

Exterior (1970), consejo Nacional de Fomento Educativo y 

Producto& Pesqueros Mexicanos (1g71), Fondo para 1a Vivienda 

de 1011 Trabaj adore• y Com.iai.ón Naciona1 de1 Cacao (l. g 7 3) , 

J:nstituto del. Estudio del Trabajo, Comisión para 1a 

Requ1arizaci6n de 1a Tenencia de 1a Tierra y Fondo de 

216 Girón A1icia: c~ncuenta afta• d• deuda ezterna. M6xico, 
I%Ec, UNAN, 1991, p. 60-61. 
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Fomento y Garant~a para e1 Conau.o de 1oa Trabajadores 

(1974), con•ejo para Promover 1a cu1tura y Recreación de 1os 

Trabajadores (1975) e xnstituto Naciona1 de Ciencias Pena1es 

(1976)217. 

La crisis econ61Di.ca se prolongó en e1 periodo da José 

López Porti11o (1977-1982). SeQ~n A1icia Gir6n218 , 1as 

medidas de po11tica económica a las cua1es la nueva 

adaini•traci6n tendr~a que acop1ar•• ••r1an: 

1) aatrecha vigi1ancia de1 Pondo Monetario :Xnternacional 

(PMX) durante 1oa tres primeros aftas de1 sexenio, 

2) reducción de1 gasto pt\b1ico, 

3) incremento de1 empleo en el sector pQb1ico en no m6a de 

2• en l..977, 

4) crecimiento de salarios en 10•, 

5) •n materia crediticia, e1 tope de1 :financiamiento no 

sobrepasar1a los 3 mi.1 millones de dólares y, 

6) liberación de los precios de bienes-salario. 

L6pez Portillo convoca al pa1s a una •Alianza para la 

producción", 1a cual. se inicia con una rei:'orma 

admi.ni.11trativa que incl.uy6 l.a Ley de Deuda Públ..ica, puesta 

en vioor el. 1 de enero de 1977. La po11tica de endeudamiento 

se orientó a ejercer - un crecimiento con l:Nlse en el. 

~inanciamiento de1 petr61eo, estando 1os tres primeros aftos 

de1 sexenio de L6pez Porti11o determinados por el FMX y por 

217 Rogozinski, 1993, op. cit., p. 32. 

218 J:bid •• p. 62 



l.as diapoaiciones de l.a banca transnacional. ·para financiar 

la pl.atarorma de expc>rtación. AdeJIMl.s la sobrevaluaci6n del. 

peso hizo necesaria la contratación del cr6dito de corto 

plazo para mantener un tipo de cambio barato, propiciando la 

ruga de capitales; l.a deuda del sector privado creció por la 

necesidad de incrementar sus inversiones y porque era m6a 

barato conseguir cr6ditos en el exterior219. 

Al. principio de la d6cada de los ochentas H6xico se 

precipitó hacia una criais de pagos, debido al ctlto costo 

del. servicio de l.a deuda externa y al enorme d6~icit riscal; 

el. peso mex.1.cano ae devaluó de 26 a 40 pesos par d6l.ar, 

instal6ndoae dos tipos de cambio: uno control.a.do (90 pesos 

por dólar con un deslizamiento de 13 centavos diario), pera 

las transacciones comerciales y para el servicio de la daUda 

contratada con anterioridad, y otro l.ibre para l.aa dem6s 

transacciones con el exterior (150 pesos por dólar, el cual 

ae ecstuvo hasta 1983). Con todos estos acontecimientos se 

perdió el dinamismo de la econom.1.a: el Producto Interno 

Bruto (PIS) que en 1981 babia cree.ido un e.a• en t6rminos 

real.ea, tuvo una disminución de .&• en 1982220 • 

Bl programa da ajuste económico iniciado en 1981, 

preveia bajar e1 d6~icit de1 sector pl'.iblico en 3•, 1imitar 

e1 endeudamiento pQblico externo y awnentar los ingresos 

219 rbid., pp. 112-11s 

220 Ten Kate Adriaan: •Bl ajuste estructura1 de M6xico. Dos 
historias diferentes• en Penaaaiento rberoaaericano, Madrid, 
(UNCTAD, Ginebra) No. 21, 1992, pp. 57-58. 
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eatata1ea v~a incr..entos en precios y tarira• de servicios 

adeJll6• de l.i.Jai.tar las importaciones. Dicho prOQrama deeató 

una serie de presiones: l.os incr ... ntoa aa1aria1es se 

trasladaron a 1os costos, se redujeron 1os ingresoe ~iacale& 

debido a l.a crisis, el. aumento de l.a inrJ.aciOn condujo a un 

-yor 9aato corriente y de inveraión al incrementarse los 

precios de bienes y servicios. La paridad del tipo de cambio 

que vol.vio a derrumbar•• en ago•to de 1982, l.a conversión de 

l.a deuda a cargo de l.os bancos, l.a moratoria solicitada por 

Jl6xi.co para l.o• pagos de 1a deuda del sector püblico, el 

decreto del. ••tabl.eci.m.iento del. control general.izado de 

cambio• son ai~oa de l.a crisis cambiaría que motivó l.a 

nacional.ización del.a benca el 1 de septiembre de 1g92221. 

Se expropiaron los activos de 56 bancos que ocupaban en 

conjunto a mas de 150,000 empl.eadoa y cuyo• recuraoa total.es 

ascend~an a dos bil.1ones 400 mil mi.l.l.onea de pesos. El. 

Batado pasó a aer propietario de compaft~as de seguros, casas 

de bol.ea y arrendadoras, así como de empresas comercial.es e 

industrial.es y ••ua.16 el. compromi.so de pagar todos y cada 

uno de 1os cr6ditos que tuvieron a su cargo las 

inatitucJ.ones expropiadas y hacerse cargo de l.as 

indemnizaciones correspondientes en un pl.azo no mayor de 

diez afto&. expropiación de l.a banca mexicana, 

independientemente de su trascendencia po11tica a histórica, 

privó d•l. control. del. sistema rinanciero a grupos y 

221 Girón A., 1g91, op. cit., p.82-84. 



consorcios empresarial.es aexi.canos 1igados a 111 especu1ación 

que hab.l.an d•••stabil.izado l.a economl.a del. pa.1s, l.ogrando 

cerrar una de 1as v61vul.as de l.a ~uga de capital.es. Con 1a 

banca nacional.izada, el. Estado contar.1a con nuevas ~uentes 

d• rinanciaaniento para sus creciente• gastos y podr.l.a 

ejercer una mejor vigi.l.ancia del. 

nacional.222 • 

si a tema rinanciero 

A rin•• da 1982, el. sector paraeatatal. estaba ~armado 

por 1155 empresa.a y representaba el. 1e.s• del Producto 

Xnterno Bruto y daba ocupación a casi un mill.ón de personas, 

o aee •1 10• del. val.ar total. de l.a econom.la2 23. 

222 Xbid., pp. 84-85. 

223 Aspe Pedro, 1993, op. cit., p.157. 
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CUADllO -· 1 
......... PAllASSTATALSS .. MSX:ICO, 1920-1982. 

PER:IODO 

1920-1!13' 
1935-1!1•0 
19•1-1!15' 
1955-1!162 
1963-1!170 
1971-1975 
1976-1!182 

:IHCIUDISNTO Mll'l'O EN EL 
MtJMERO DE EMPRESAS 

:IHCORPORADAS AL SECTOR 
PUBL:ICO 

15 
21 

108 
62 
66 

232 
651 

No ACUMULADO 
DE EMPRESAS AL 

F:IMAL DEL 
PER:IODO 

15 
36 1,, 

206 
272 
so• 

1155 

1•5 

Al. inicio del. r6c;iimen de Miguel. de la Madrid (1983-

1988) 1a taaa de cambio era 150 pesos por dó1ar, l.a 

inrlaci6n lleg6 al !18.8• y el P:I8 babia decrecido 0.5 • • En 

d~ciembre de 1982 se ~irm6.e1 convenio de Faci1idad AJnp1iada 

con el. PNJ:, con vigencia de 1983 a 1985 y el. Convenio de 

Crédito Contingente, ~irmado en junio de 1986 con duración 

de 18 me•••· riraa ·de estos Acuerdos y las 

renegociaciones de la deuda externa ser~an l.as al.ternativae 

y sol.uciones al. probl.ema del. endeudamiento para enrrentar el. 

pago de l.a deuda externa, geat6ndaae e1 proyecto neol.iberal. 

en un programa recesivo cuyo objetivo ser~a abatir 1a 

i.nrlaci6n sin dejar da seguir pagando el servicio de la 

224 cuadro tomado de Aspe Pedro, 1gg3, op. cit. p. 156 



deuda externa22S. 

En 15183,. las exportaciones no petrol.eras repuntaron y 

en 15184 dupl.icaron su valor respecto del. que hab.!.an 

registrado en los peores momentos de 1ge2. con l.o anterior y 

con la reestructuraciOn de l.as obl.igaciones rinancieras 

externas, ae l.ogró reatabl.ecer el. control sobre l.a bel.enza 

de pagos y •• reanudó el servicio de l.a deuda externa 

suspendido desde 21182. E2 d6fi.cit financiero se redujo a 

expensas de l.a inversión pQbl.ica y de importantes ajustes en 

l.os precios de l.os bienes y servicios proporcionados Por el. 

sector pQbl.ico.. DUrante este programa de estabilización 

c1ge3-1ges) ... inicia el. programa de deaincorporación de 

empresas estatales, con l.a clausura de empresas invendibl.es, 

cuyo e~ecto se hizo sentir mediante l.a reducción de 

subsidios necesarios para mantenerl.aa en operación. 

A principios de 1ges, se l.anzó un ambicioso programa de 

1iberalizaci6n comercial., de•pu6a del rracaso de l.as medidas 

macroeconómicas de 1983 y 1984. El. Plan Baker propuesto en 

la reunión anual. del. FMr y el Banco NUndial en Seúl, Corea 

de1 sur (1985) ten~a como objetivo sacar a f1ote las 

econoalas ~uertemente afectadas por 1a crisis deudora 

internacionai. se consideró que lo que necesitaba una 

econoa.l.a .ru•rtement• endeudada como la mexicana era 

crac.imJ.ento en lugar de recesión. La falta de crecimiento se 

atribu~a a una estructura productiva ine~iciente y obsoieta 

225 Ibid., PP• 176-178. 

l.46 



147 

1o 
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y l.os cu1pab1•• eran 1as po11ticas proteccionistas, 

participación contraproducente d•l. sector p\lb1ico en 

actividad productiva y l.a regl.aaentación irracional. de 

inversión extranjera directa.. Para atacar el. probl.ema 

ra1z, •• propuso 1a 1iberal.izaci6n co .. rcial., privatización 

de eapresas estatal.ea y una actitud m6s ~l.exibl.e con 

re•pecto a l.a inversión extranjera directa, antes que 

austeridad en el. oa•to p6bl.ico226. 

Bl pragrama de 1ibera1izaci6n comercial. comenz6 en 1985 

con l.a a1iminaci6n de 1os permisos previos para 1a 

importacJ.6n de aucho• productos intermedios y bienes de 

capital., con 1a desgravación arancel.aria en marzo de 1986 y 

con el. ingre•o al. Acuerdo General. de Arancel.es y Comercio 

(GATT) en el. verano de 1986227. 

En 1ga7 1.a in:fl.aci6n vol.vió a ser l.a principa1 

preocupación del. Qobierno, l.o cual. inspiró una modi:ficación 

en l.a po11.tica cambia.ria: el. ritmo de dea1izamiento se 

.. ntuvo por debajo de l.a in:fl.ación, con 1o cual. el. tipo de 

cambio real. se redujo, pero sin disminuir l.a in~l.ación. A 

:fines de 1987, deapu6s del. deapl.ome de 1.a bol.sa mexicana de 

val.orea y otra :fuerte deval.uación del. paso mexicano, se opta 

par remediar l.a situación con el. Pacto de Sol.idaridad 

Bcon6~ca (PSE), el. cual. ~ue :firmado por el. gobierno, l.os 

sindicato• y 1as c6maras industriales y comercial.es. Este 

226 Ten ~ote A., 1992, op. cit. pp. 66-67. 

227 Ibid., p. 67 
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pacto f'ue renovado en varias ocasiones y hasta el. 23 de 

septiembre de 1994 ••tuvo vig•nt• el. Pacto de Estabi1izaci6n 

y Crecillli.ento Económico, (PECE) ha.jo las mismas regl.as que 

e1 P8z228. 

Loa r••u1tadoa del. PSE :fueron ravorabl.es para M6xico: 

1a inr1aci6n di•ainuy6, bal.anza ~iscal. mejoró 

considerabl.emente en un ambiente rec:esivo moderado y bajo 

eatabiJ.idad cambie.ria, en una economi.a .runciona.ndo 

b6aicamente aobre 1os principios del. mercado229. 

Al. inicio del. r6gi.men de Carl.os Sal.inas de Gortari, 

( 1989-15194) l.a econom1.a m-xicana continuó estabil.iz6.ndose-: 

La inf'l.ación se mantuvo por debajo del. 20•, l.a bal.anza 

:fiscal. 11aatr6 un aaldo positivo en cuenta operacional y el. 

tipo de cambio a• mantuvo relativamente establ.e.. El Plan 

Nacional. de Desarrollo (1989-1994) pl.antea el reto de 

retomar el crecimiento de1 pa~s por medio de 1a estabil.idad 

d• precia• y buscando siempre una pol~tica de mayor 

rentabil.idad y productividad. 

En 1990 se renec;¡oci6 1a deuda pllb1ica externa con 1a 

banca comercial en el marco del. Pl.an Bredy, con la 

participación del PMZ y la anuencia del comit6 de acreedores 

de M6xico as1 como del. Cl.ub de Par1s. Las condiciones que 

propiciaron l.a reducción de l.a deuda ~ueron230: 

a) cancelación de deuda externa del. sector público, con los 

228 Zbid., p.63-64. 

229 Zbid., p. 64. 

230 Girón A., 1991, op. cit. p. 225-226. 
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ingresos derivados de la venta de eJDPresas paraestatales que 

~ueron desincorporadas; 

b) coinversiones de deuda a capita1 (swaps) y 

c) variaciones del tipo de cambio de1 dólar con respecto a 

otras moneda•. 

como consecuencia de estas pol!.ticas de ajuste 

económi.co las tasas internas de inter4ia descendieron, se 

consolida el. crecimiento económico que alcanzó un 3. g• en 

1990 y loa capitales aJIP&Zaron a retornar al pa~s. Otros de 

los ~actores que inr.luyeron en dichos cambios, rueron 1a 

declaración d• intención de establecer un Tratado de Libre 

comercio (TLC) con Batados Unidos y canad6, el anuncio d• la 

reprívatizac16n de la banca y el alza tmaporal en el precio 

del petróleo como consecuencia de las tensiones en el Gol~o 

P6rsíco. El repunte inf'lacionario de 1990 l.a .l.nfl.ac.l.ón 

anual alcanzó un 30•) se empieza a controlar en 1991. El 

gobierno ae enrrenta a la anorlhe tarea de restablecer una 

infraestructura deteriorada durante una d4icada de austeridad 

en la inversión pQblica y empiezan a awnentar loa niveles de 

la inversión privada. Bl d6ricit de la ba1anza coraercia1 

creció, pero ae compensa por retorno de capital e inversión 

extranjera diracta231. 

En general, los programas de estabilización empozaban a 

dar buenos resultado&: la balanza ~iscal en equi1ibrio, 

tasas de inter•s que ya no bloquean el crecimiento, la 

231 Ten Kate A., 1992, op. cit., p. 64-65. 
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de&ace1eraci6n de 1a in~1aci6n y e1 control. de l.a. bA'l.anza 

externa232 .. 

La ~irme del. TLC cobra i.aportancie para i::aci1.itar e 

impul.sar e1 creciaiento industria1 a trav6s del. incremento 

de exportaci.onea y de 1a& i::acil.idadas otorgadas a 1a 

inversi.6n extranjera directa. Las ce.racteri.sticas de 1a 

din6mi.ca econóaú.ca y 1os probl.emas que ésta ha coni::igurado, 

(reza9oa productivos, bajos n~ve1es de ahorro interno, 

presiones sobre e1 sector externo y sobre l.os precios) 

aunados a 1a 16gica de 1.oa mecanismos de1 lQ.ercado y 1.a 

r•••tructurac.16n d•1 capi.tal.i.amo a nivel. mundial., 11.evan a 

1.a econoa1.a mex~cana a int99rarae a Estados unidos y canad6. 

Para el.l.o, el. gobierno ha procedido a ampl.~ar 1.a esi::era de 

i.n:f1uencia de l.a inversión privada nac.ional. y extranjera, 

participaci6n en diversos sectores no otorg6ndol.• 

estrat6gicos con l.a conaecuente disminución de l.a 

partLcipaci6n del. Batado en l.a aconoaJ:a. 

B1 1 de enero de 1994 se fi:rllWI e1 TLC, y e1 mismo d~a 

surge el. l.evantami.ento ind.i.gena en chi.apas. En marzo de1 

mismo afto asesinan al. candidato de1 parti.do or.i.cial. a 1a 

presidencia de la repllbl.ica. Estos acontecimientos sacuden 

1.a opinión pdbl.ica., obl.igando a1 gobierno a incrementar e1 

apoyo a l.o• grupos 11ocia1.es desprotegidos, mediante e-1 

Programa Maciona1 de So1.idaridad. 

En 1.a& el.acciones preeidencia1es de1 21. de agosto de 

232 Ibid., p. 65 • 



1994, .rue electo para la presidencia 

Ernesto Zedi.llo, quien propuao en su 

de 1a 

cmnpalla 

rep0.b1ica 

pol.J:tica 

continuar el programa económico de car1os Salinas de 

Gortari. 

21 24 de septiembre de 2994, 1oa sectores obrero, 

campesino y empresarial, el Ejecutivo Pederal y el Banco de 

M6xico cel.abraron un nuevo Pacto para el. Bienestar, la 

Estabilidad y el crecimiento (PABEC), el cual considera como 

primer acuerdo que en los anteproyectos que ser6n pu•atos a 

consideración de l.a siguiente administración, se propondr6n 

medida• necesarias para mantener un presupuesto equilibrado, 

a ~in de crear condiciones propicias para alcanzar, durante 

1995 una -ta de inrl.aci6n de •• y lograr una tasa de 

creci.ai.ento real del producto de cuando menos el dobl.e de la 

correspondiente a la población; por lo que se reriere a 1os 

salarios, el PABEC estipula que 1os sectores obrero y 

empresarial recosnendar6n a la Comisión Nacional de los 

salarios .Unimos aprobar un incremento del e• para 1995, mAs 

un cr6dito riacal hasta de1 3• para los trabajadores que 

perciben beata dos salarios m~nimos, en ~unción de 1a 

proporción que representan las prestaciones sociales de 

dichos trabajadores en su ingreso, m4s otro aumento a 1a 

productividad atribuibie a 1a mano de obra aprobado en 1993. 

Tambi6n propone una serie de esti..mulos ~iacales a las micro, 

pequenas y mediana• empresas, ta1es co1DO ampliar el 1.1mite 

para pertenecer al. r4'g:imen simplificado, la depreciación 

inmediata de la inversión y est.1mulos para promover 1a 
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capacitación para el. trabajo, a 1• actual.ización tecno16gica 

y a l.a inversión en equipos ant~contam.inantes233. 

Por l.o que ae re~iere a 1a inversión pública, el. PABEC 

propone: 

a) zncr ... ntar en una cuarta parte el. monto gl.obal. de l.a 

inversión en proyectos de inrraestructura generados por e1 

sector p\lbl.ico con l.a concurrencia de recUrsos ptlbl.icos y 

privados. 

J:>) Crear un rondo para el. :tomento de l.a inverB\_ión, para 

propiciar l.a participacJ.dn del. sector privado en proyectos 

de in~raeatructura, med~ante el otorgamiento de garant~aa y 

la aportación de capital. de riesgo en rorma temporal. y 

mi.nor.1.taria. se propone que este rondo se f..ina.ncie con 

recursos derivados de la desincorporación de activos que se 

decida 11evar l.l.evar a cabo en la siguiente adnú.nistración. 

CoJllO puada observarse en los p&lrraros anteriores, en el 

PABEC se estab.lecen l.os l.inaam.i.entos para continuar con l.e 

pol..1ti.c.. de .. batir i.. .i.nrl. .. c.i.ón, de bajos s .. i .. r.i.os y de 

~oaento a l.a invers.i.On privada, quien ser4 l.a responsabl.e de 

generar l.as cond.ic.iones que Permitan crear m6s fuentes de 

empleos. Sin 9Jlbargo, este& miamaa pol.~ticas han generado un 

awaento del. desempl.eo en el. pa1.a, una p6rdida en el. poder 

adquisitivo de l.a el.ase trabajadora, la creaci.ón de una 

extensa econom.1a inrormal y el. cierre de muchas empresas, 

233 Pacto para el. ai.eneet:ar, l.a lli•t:abJ.l.id•d y el. 
Cteciai.ento, publ.icado en El. Financiero, p. 58, del 26 de 
septiembre de 1994-
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por 1.o cua1 ae considera que no puede ••perar•e una mejor1a 

en e1 nive1. de mnp1eo y en l.a cal.i.dad de vida de 1.a c1ase 

trabajadora, por 1o menos en el. corto y a.ecliano pl.azo • 

... EL ••oc••O DS ll'aIVATISACIOll - MSXICO. 

El. art1cul.o go de l.a con•titución General. de l.a 

RepQbl.ica e&tabl.ece que 1.a Admini•traci.6n PObl.ica Federal. 

ser6 central.izada y par•••tatal. conrorae a 1.a Lay or96nica 

que expida •1 Congr•ao (Ley Org6nica de 1.a Adm.inistración 

PClbl.ica Federal.), 1.a cual. establ.ece en su art1cul.o 3o. que 

•el. Poder sjecutivo de 1.a Unión •• awd.1.iar6 en ].os t6rmi.nos 

de 1.aa dÍapoai.cionea 1.egal.e& correspondientes de l.as 

entidades de la Adlllinistración PObl.ica Paraastatal., y que 

tal. car6cter corresponde tanto .. 1oa organismos 

descentral.izados como a 1.a& empresas de participación 

estatal mayoritaria, incl.uyendo instituciones nacionales de 

crédito, organizaciones auxi1iarea naciona1es de cr6dito e 

instituciones naciona.1es de aec.;¡uros y :fianzas, y a 1os 

fideicomi.•o• p6b1icoa•236. 

Dicha Ley org6nica precisa, en su T1tu1o Tercero 

que235: 

- Son or9anismoa descentra1izados: 1as entidades 

234 De•~ncorporac~6n de ent~dadea par•••tataiea. M6xi.co, 
Secretar1a de Hacienda y Cr6dito Pdb1ico (SHCP), secretar1a 
de l.a contra1or1a General. de l.a Federación (SBCOGEF) y Pondo 
de cultura Económica (FCE), 1996, p. 21. 

235 Xbid. P•P· 21-22 • 
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creadas por Ley o Decreto de1 Congreso de la Unión 

o por Decreto de1 Ejecutivo Federal., con persona -

l.idad jur~dica y patrimonio propios, cualquiera 

que aee. l.a eatructura l.99a1 que adopten. 

- Son empresa• d• participación eatatal mayori

taria: 

a) Las sociedades nacionales de cr6dito consti

tuidas en ios t6rm.inos de su iegisiaci6n espec~ri-

ca; 

b) l.aa aaciedadea de cualquier otra natural.eza in

cl.uyendo laa organizaciones auxi1iares nacional.as 

de cr6d.ito, as~ como·J.aa instituciones nacional.es 

de •eguroa y ~ianzaa, en que se satis~agan al.guno 

o vario• de lo• siguientes requisitos: 

OU• el Gobierno Pederal. o una o mas entidades 

paraeatatal.e•, conjunta o a•parada1119nte, aporten 

o aeen propietarios de mAa del so• del. capital so

cial; 

- que en J.a constitución de su capital se hagan 

~igurar t~tu1oa repre•entativos de capital social 

de serie eapecia1 que s61o puedan ser suscritos 

por el Gobierno Federal; o 

- que a1 Gobierno Padera1 corresponda 1a racu1tad 

de noabrar a la mayor~a de los miembros del orga

no de Gobierno o su equivalente, o bien designar 

al presidente o director general, o cuando tenga 

facultades para vetar los acuerdos de1 propio Or-
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gano de Gobierno. 

se a•:inli.lan a 1•• .-pre•as de participación 

e&tata1 mayoritaria l.as sociedades civi1es, as~ 

como l.aa asociaciones civi1es en 1as que l.a mayo

r~• de 1os ••ociado• •••n dependencias o entidades 

de l.a Adftú.nistración PQblica Federal. o servidores 

pl'.lb1icou rec1eral.e• que participen en razón de sus 

cargo&, o al.CJU11• o varias de el.las se obliguen a 

real.izar o realicen 1as aportacionea económicas 

preponderant••· 

Son rideicollliaoa p6blicoa: aquellos que el 

Gobierno Federal o alguna de la& demAs entidades 

paraeatatales constituyen con el. propósito de au

xil.iar al. Ejecutivo Pederal en las atribuciones 

del ••tado para impulaar las 6reas prioritarias 

del deaarroll.o, que cuenten con una estructura or

g6nica an6loga a las otras entidades y que tengan 

coait6a tecnico•. En los ~idaicomisos constituidos 

por el Gobierno Federal, la Secretar~a de Hacienda 

y cr6dito Pllblico rungir4 como rideicolllitente 6ni

co de le Adlllinistraci6n P6blica centralizada. 

Bl concepto d• •ntidades paraestatales es amplio, pues 

incluye organisaaos descentralizados, empresas de 

participaciOn mayor~taria y ~ideicomi.sos p11blicos; es decir, 

todas la• empresas son entidades paraestatales, pero lo 

contrario no es cierto. Las empresas de participación 
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estatal. minoritari.a, no se c::onsi.daran entidades 

psraestata1es236 • 

La Ley Federal. de Bntídades Paraestata1es, 

regl«llMlnteria de1 Art~cu1o 90 Constitucional, estab1ece 

d~versas causas que del>en dar 1ugar a la desincorporación de 

entidades pt1blicas. Dichas ce.usas, entre otras, son: 

- OU• un organL•ato descentralizado deje de cwap1ir sus ~ines 

u objeto, o au Lunci.onanú.ento no resul.te ya conveniente 

desde el. punto de vi•ta d• 1e econom.1a nocj.onal. o de2. 

inter6s p0b1ico, y 

- que una ..,reaa de partícípecíón estatal -yoritaria no 

tenga por o~jeto la atenc~6n de 6reas prioritarias o ya no 

resulte conveniente conservar1a como entidad paraestata1 

desde el punto da vista de la. econoJll.1.a nacional o del 

ínterés p~blico237. 

B1 Regla,..nto de 1a Ley Federal de 1as Bntídades 

Paraestatal.•• ••ta.bl.ec:e en su cap.S:.tu1o z:r, l.os s.i.guientes 

procesos pora 1a deaioco&-poracidn de 1a empresa p6b1ico: 

DJ.sol.uc.ión,, 1.i.qu.i.dac.i.ón, exti.nción, ~us.i.ón o 

trens~er•nci.a a 1os Bstados; trat.tlndose de empresas de 

pertic.i.pac.i.ón estatal mayoritaria, también se poclr4 l1evar a 

erecto su desincorporacidn por 1a enajenación de la 

partl.cípa:ción que corresponde e1 Gobierno redera.! en el 

236 Rogozinski, 1993, op. cit., p. 44. 

237 Desinco.rporac~ón de entidades paraestata1es, 1994, op. 
cit. p. 23. 
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capita1 aocia1 de 1as empresas en cuestión23B. 

como ya se mencionó en este cap1tu1o •1 Estado mexicano 

rue adquiriendo una gran variedad de entidades peraestata1es 

en diversas 6.reas de actividad económica y su situación y 

viabiiidad econ6aica eran muy diversas. sn diciembre de 1982 

estaba compuesto por 1155 entidad•&, en diciembre de 151513 

s61o ten1a 210 y 48 estaban en proceso de de•incorporaci6n 

(v6aae cuadro 2). En este cuadro ae inc1uyeron las empresas 

de participación minoritaria, puea, aunque no •• consid•ran 

entidades paraeatata1es, :formaban pa.rte integrante de 1a 

estructura de1 ••ctor paraeatatai. 

238 Zbid., p. 23. 
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CUADRO IK>. 2 

SVOLUC1Cllf DllL 8~ PAllAS&TATAL 1982-1993. 

1982 
11183 
198• 
11185 
11186 
19117 
1988 
1989 
111110 
1991 
11192 
1993 

lflJJIBRO DE BHTXDADBS 
PARASSTATALBS 

1155 
107• 
10•11 

11•1 
737 
617 
•12 
3711 
280 
2•1 
217 
210 

Fuente: cuadro elaborado con ci~ras de Rogozinaki, op. cit., 
p. 45 y SRCP, SBCOGEF, tomadas de Desincorporación de 
entidades peraestata1ea, op. cit., p. 57. 

coJBpOsición del. universo de entidades 

p.araeatatalea, ai 31 de diciembre da 1gg3 puede observarse 

en e1 cuadro No. 3239. 

2311 :rbid., p. 57. 

l.58 



CUADRO llo. 3 

UllXVSllaO DS lllft'XDADSS PAllASSTATALSS AL 31 D%C%Jllmllll: DS 1993 

vJ.oent•• 210 

Bmpr•-• 70 

Banca de de•arrollo y 
rideicaai•o• de romento 38 

Entidad•• de servicio 
institucional. 102 

Sn deaincorporaci6n 48 

Liqu.idaciOn 32 

lbctinc.10n 3 

Venta 23 

TOTAL 258 

FUENTE: SHCP, SBCOGEF Y FCE: Desincorporación de empresas 

pe.raeatata2ea, op. cit., p. 57. 
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Al. 10. de diciembre de 1988 existí.en 618 entidades 

para.estatal.ea, de l.as cual.es se desincorporaron 399, se 

crearon 32 y se rei.n11ta.1aron 7 procesos. Las entidades 

cr•adaa en ••te periodo r:ueron: 7 corre•ponden a 

AdJDJ.ni•tracione11 Portuarias :Integral.es; 5 tienen su origen 

an l.a modernización y cambio estructural. de Petr61eoa 

Mexicanos (PDIKX); 11 se crearon para atender diversas 

d• ... nda• nacional.ea: coaisión de Derechos Humanos, 

Procuradur~• Agraria, Xn•tituto Nacional de capacitación 

?.i•cal., entre otras; las g restantes obedecen a l.a 

estrategia de desincorporación del. sector sider6rgico24º ~ 

que ~ueron desincorporadas posteriormente241. 

A diciembre de 1988, el Bstado participaba en so ramas 

muy diver11a11 de actividad econóaica; a fines de 1!1!13 se 

hab~a retirado co111>l.ataaente da 21 ramas entre otras: 

extracción y bene:ficio de mJ.nera1 de hierro; exp1otación de 

cant•r•• y extracción de arena, grava y arci1la; mo1ienda de 

trigo y ca~6; azllcar; re:rrescos y aguas gaseosas; tabaco; 

hi1ado• y tejidos de ribraa b1andas y duras; resinas 

sint6ticas y 1'.ibras arti:fici8.1es; cemento; automóviles; y 

carrocer~as; motores, partea y accesorios pera autom6vi1es, 

240 La eatratcw¡iia de enajenación de Sicartsa, por ejemplo, 
estab1eci6 1a neceaidad de dividirla en 7 empresas con el 
objeto de inteorar paquetes que pudieran ser vendidos. 1o 
cua1 implicó la necesidad de crear 7 entidades 
para••tatal••. m.... que :fueron desincorporada• una vez 
concluido e1 proce&o. Roqozinski, op. cit., p. 47 

241 Xbid., p. 58. 
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entre otra•242 • ya eataban casi total.mente 

desincorporados el sector sidertlrgico y el de rertil.ízantes. 

R09ozinak.i.243 , se ••tablecieron direrente• 

al.ternativ•• d• deaincorporación: •si J.a -.presa no cumpl~a 

adecuad ... nt• con J.os objetivos para los que rue creada, no 

era rentable y no poae1a potencial. econdlllico, o a6J.o exJ.st~a 

en papel., entonces se 1.1c¡u.1dabm o extJ.aou.l• • Si dos o 1116& 

peraaatataJ.ea incrementaban au ericiencia al unirse, se 

decid~• au rU11.10a. Bn •1 caso en que las entidades 

prioritarias estuvieran vinculadas con J.os programas de 

deaarrol.lo regional., •• a09ltt~an a la alternativa de 

traa•rereacia. Pínal.mente, cuando se trataba de una entidad 

no estr~t6gi.ca ni prioritaria con viabilidad económica, se 

resolv~a incorporarla al. proceso de enajenación o vent••. 

De diciembre de 1988 a diciembre de 1993 se conc1uyeron 

1os siguientes procesos de desincorporaci6n244: 

Liquidada a 
BXtinguidaa 
l'Usion•d•• 
Tranareridas 
Vendida a 

2•2 %bid., p. 58 

139 .... 
17 
11 

159 

2•3 Rcqozinaki, 1993, op. cit., p. ••· 

24' Deaincorporación de entidades paraestata1es, 1994, op. 
cit. p. 57. 
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Las empresas vendidas se re:tieren a 1as de 

participación estatal. mayoritaria; adiciona1mente se deben 

con11iderar 20 de participación astata.1 mi.nerita.ria y 37 

casos e•pecial.ea. 

En octubre de 1990 se creó 1a Unidad de 

Desincorporaci.ón de Entidades Para.estatal.es dependiente de 

J.a SHCP, con objeto de que se concentraran J.as actividades, 

se central.izaran 1as decisiones y se coordinaran, 

suparvi.sar.Sn y ejecutaran 1as ventas, con el. apoyo de las 

instituciones de cr6dito. 

Lo• recursos total.ea que se han generado durante el. 

rlligimen de ca.rl.oa Sal.inas de G., por l.a enajenación de 

empresas (mayoritarias, minoritarias, activos y unida.das 

industrial.es), son 6Y '360, 090 .. 1 mi::?..es de nuevos pesos, de 

l.os cual.es el. ss• provino de la venta de 18 instituciones 

bancarias, cuyo precio promedio ponderado de venta en 

relación a su capita1 contable rue de 3.09 veces245_ 

En diciembre de 1990 se constituyó el Fondo de 

Contingencia Económi.ca con los recursos no recurrentes 

provenientes de la desincorporación da las empresas del 

Estado, los cuales han sido aplicados como sigue: se 

41110rtiz6 deuda pQb1ica por un monto de 57,67g.4 m.i11ones de 

nuevo• peso•. De 6atoa, 54,414.1 mi11ones de nuevos pesos se 

destinaron a la amortización de va1ores gubernamentales, 

2, 372. e millones de nuevos pesos se aplica.ron tanto a la 

245 Ibid, p .. 60. 
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l.iquidación de acciones del. Banco de México en el. Fondo de 

Protección al. Ahorro como a 1a cance1ación de otros pasivos 

bancarios, y 1os restantes 892.S mil.Iones de nuevos pesos a 

l.a amortización de adeudos de l.as empresas 

desincorporadaa246. 

Según Ayala •t al.247, •ae puede reconocer una tendencia 

general en loa procesos de privatización que ha derivado en 

una aubvaluación de activos, mas a'Gn si ocurre en 

condicione• de una receaidn económica. Ho es nada 

despreciable la repercusión de eaa tendencia sobre la 

valuación del petri..monio nacional, que por otra parte, ha 

generado benericioa extraordinarios para los compradores de 

activos. ASÍJIÚ.&JDD, l.aa compras en no pocas ocasiones han 

sido rinanciadas por bancos estatales o algQn otro mecanismo 

de ~inanciamiento aprobado por el gobierno•. 

A grandes raagoa. este ea el panoraina general de1 

provraaa de desincorporacidn mex.icano, en al cual se incluye 

la a1ternativa de enajenación de entidades paraestatales. 

Hacer una evaluación de la privatización en MAxico, en estos 

t6nn.inos ea muy di:f1.cil., debido a l.a diversidad de l.as 

situaciones en que ae encontraban las empresas vendidas; de 

ah1. l.a neceaidad de prorundizar en cada situación, con 

objeto de conocer l.aa caracter~sticas preval.ecientes en cada 

proceso de venta. 

Z,6 Zbid., p. 6,. 

247 Ayal.a et al., 1992, op. cit., p.p. 283-284. 

l.63 



Bn 1os •iguientea cap1tu1o•, ae ana1izar6 •1 proce•o de 

privatización de A1tos Hornos de M6xico, con objeto de hacer 

una evaluación organizacional de dicho proceao, as1 como sus 

erecto• en 1a sociedad, desde una per•pectiva po1J.tico

econ6JD.ica. 
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CAP:ETULO V. SL COlft'SXTO llUllD:EAL 'I' llAC:EOMAL Dll: LA :EllDUSTRJ:A 

s:ro-.UllG:rCA. 

La i.nduatria siderO.rgica es una de las m6s a~ectadas 

por 1a cri.a.i• mundial que se inicia en l.os aftas setentas. Al. 

interven.ir el. acero en J.a el.aboración de casi todo 10 que 

conaUJllimos, su producci.dn y venta son muy sensibl.es a J.as 

crisis pcl~ticaa inherentes al. capitalismo, y reflejan 

taaabién las ondas largas con periodos dinAmicos &&Qui.dos de 

otros receaivos24B. 

La aideríirgica mundial creció a una tasa media anual. de 

7·.9• de 1900 a 1g13, periodo din6m.J..co de l.a actividad 

económJ.ca. En cambio, de 1g14 a 1945, aftas en que se surren 

dos guerrea mundial•• y la grave crisis de 1929 a 1933, l.a 

tasa media de l.a producción de acero sólo alcanzó el. 2• 

anual. (v6aae el cuadro No. 4). El dinamismo de la econom~a 

mundial de 1946 a 1973 ae rerieja en 1a producción de acero, 

s una IMtdi.a de 7•. Esta conti:-asta con el. deaenpefto de 1os 

aftos sigui.ente•, de crisis 91obe1 de gran envergadura, en 

1os cua1ea •61o 11ega a .1• con predominio de tasas 

nec;iativaa249 • 

248 Rued.a Peiro Xaabe1. "El. contexto" en Rueda P. Isabel. 
(coordinadora): 'rra• 1•• hu•l.1•• de 1• prJ.vatJ.zacJ.6n: el. 
ca•o de A1to• Horno• de lllJrJ.co. M6xico, Sigl.o XXX editores 
en coedición con el. IrEc, UNAM, 199C, pp. 27-38. 

249 Zbid., pp. 27-38. 
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El consumo mundia1 aparente de acero crece a una media 

anua1 de o.6• de 1975 a 1gg2. Adem6s del descenso del ritmo 

de l.a actividad económica, ha sido arectado por la 

sustitución de acero por otros materiales, por la tendencia 

a utilizar l.aainados m6a livianos y ·resistentes y por J.os 

cambios que la crisis ha engendrado en la estructura 

industrial, que implican un mayor crecimiento de industrias 

que son escasas conswnJ.doras de acero25 0. (V6ase cuadro No. 

S) 

TABA D& Cll&CIMllDl'l'O AHUAL llSDIO D& LA PRODUCCION llDNDIAL DS 
AC-0 (TCJlll) 

PERIODO 

1!il00-1!il13 
1!il14-1!il4S 
15146-11173 
1!174-1!il!il2 

TCAM 

7.!il • 
2.0 • 
7.0 • 
0.1 • 

FUante: Elaborado por zsabe1 Rueda con cifras del znstituto 
Internacional. del Acero y el Hierro y del Instituto 
Latinoamericano del. Pi.erro y al Acero (ILAFA). 

250 Ibid., pp. 27-38. 
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___________ · .... _ - - -----~· --

ARO 

l.984 
l.985 
l.986 
l.987 
l.988 
l.989 
l.990 
l.99). 
l.992 
l.993 
l.994 (P) 

CUAlllLO 110 • 5 

DJ:JlZ dos DI!! -ODUCCJ:OH llUllDXAL DI!! AC-0 

MXLLOllSS DS TOll&LADAS 

CAN'l'XDAD 

71.0.8 
718.6 
7).3.2 
736.5 
780.l. 
786.2 
770.2 
737.1 
722.7 
725.3 
725.0 

167 

(P): Cifras proyectadas basadas en el. comit6 de Acero de l.a 
Organización de cooperación y oesarro11.o Bcon6mico (OCDE) y 
eq_ we:ta Group. 

Puente: Sl.aborado con ci:traa de •oiez Aftos de Bstad.1atica 
Siderdr9ica: 19841-1993": M6xico, canacero, 1994, p. 24. y 
•siderur91.a Latinoamericana": Chil.e, %.natituto 
Latinoaaericano del. Fierro y del. Acero (XL.A.FA), Mayo 1994, 
Ho. 409, p. 12 .. 

Anta ••ta situación, desde :final.es de l.os aftos setentas 

1os siderurgista.s de l.os pa1.ses industrial.izados han 

reducido dr6sticmnente su capacidad de producción instalada, 

cerrando l.as pl.antas con tecnol.og~a m6s atrasada. Asimismo, 

han emprendido ambiciosos prOQ"ramas de modernización para 

incrementar 1a productividad de1 trabajo, ahorrar 

enarg6ticos, aprovechar m6s e~icientemente 1as materias 

primas, .mejorar 1a ca1idad de l.os productos parcia1es de 

cada proceso y de 1os fina1es y e1at>orar nuevos productos 



con caractar~sticas especiales y con mayor va1or agregado. 

Tocio esto ocasiona el despido de cientos de mil.es de 

trabajadores siderúrgicos en esos pa~aes251 • Sin embargo, l.a 

capacidad de producción instal.ada es mayor que el consUJDO, 

10 cua1 origina la aplicación de medidas proteccionistas y 

se entabla una guerra comercial en torno a.1 acero. 

Durante 1993, el comercio internacional de acero su~rió 

una severa 

comercial. 

cri.sis, 1ibr4ndose una 

de intereses de ].os 

verdadera disputa 

grandes peí.ses 

industrial.izados (Estados Unidos, comunidad Europea y Japón) 

por un lado, y por el. otro el bl.oque de pa.!ses en transición 

de Europa Oriental y de 1a ex Unión soviética; en esta 

batall.a comercial. l.os m6s a:f'ectados han sido los paJ.ses en 

v~as de desarrollo y particu1armente 1os de Am6rica Latina. 

El. prob1ema b6sico es el. excedente de 100 mil.1ones de 

tone1ada& por sobre 1a demanda mundial, e pesar de todos J.os 

recortes au•tanciales de .capacidad que han rea1.izado J.os 

Estados Unido• y algunos pa.Lses de la comunidad Europea. El. 

probl.ema •• avrava por 1a crisis de las siderurgias de 

Europa oriental. y de 1os paLses de la ex ·unión soviética, 

que l.uego da l.as trans~onnaciones económicas, quedaron muy 

sobredime.nsionadas en capacidad con respecto a sus mercados 

internos. Dada la situación económica crLtica de estos 

pe~ses, se vol.caron al mercado internacional. con ofertas en 

condiciones de dumping, especialmente a la comunidad Europea 

251 rbid., pp. 25-27. 
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y a los pe.1.sea l.atinoamericanoa2 52. 

Las perspectivas económicas para 199' indican sól.o 

si.gnos de incipiente recuperación en J.a mayor.1.a de J.os 

pa.f.ses industrializadoa, en eapecia1 los de Europa 

occidental y Japón, de estancamiento en Buropa Oriental, una 

leve caí.da en la ex Unión Sovi6tica y una ~irJllll recuperación 

en Nortealll6rica. De acuerdo con las proyecciones de la OCDE 

el. crecJ.m.i.ento sera, en l.os pa1.ae& industrializados, de 

1 .1•, be.-do en un aumento del conswno privado y la 

producción industrial. En algunos pa.!ses, J.a demanda en el. 

sector con•trucción naval. y en la industria automotriz 

pueden al.entar un mayor consumo de acero. Para América 

Latina, ILAFA predice una J.eve desaceleración que J.legar.1.a a 

37.4 mill.ones de toneladas, encabezada por Brasil (B.3e). se 

espera que .loa bl.oques comercial.es (TLC, Unión Europea, 

etc.), la reconversión y transrormaci6n de 1a siderurgia en 

Europa Oriental y en .la ex Unión Sovi6tica con orientación 

al. mercado y el proyectado logro de un Acuerdo Multilateral. 

Acero, preaentar•n un escenario favorable para .la siderurgia 

de Ala6rice Latina253. 

252 •Informe: Panor6mica Económico y Siderúrgico MUndial" en 
S~d•ruzvi• Lat~aoaaer~cana. Chi.le, ZLAFA, Mayo 1994, No. 409 
p. 13. 

253 Ibid., pp. 17-22. 
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2. Dll:SAIUlOLLO Dll: LA ZNDUSTRZA SZD-URGZCA - NSXZCO. 

La industria sider\irgica mexicana inicia su desarro11o 

en 1903 con el. :funcionamiento del. primer al.to horno de l.a 

Compaft~a Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, l.a cual 

se :formó en 1900 con un capital. privado de 10 mil.l.ones de 

pesos y ll.egó a producir hasta 100,000 Ton. da acero no 

planos por afto. Su objetivo ~ue sustituir l.as importaciones 

de productos como tuber~a de fierro y planos 1aminados254. 

Durante la segunda guerra mundial, la industrial.ización 

del pa~s requer~a desarrol.l.ar l.a industria siderQrgica para 

l.a construcción de obras de inrraeatructura y deaarrol.l.o de 

l.a industria petrolera, l.o cual. se 1ogr6 con el. apayo de 

Nacional. Financiera, creada por el. Estado en 1934255 • 

La escasez de insumos siderQrqicos en el mercado 

fomentó la ampliación de Fundidora, en la cual se construyó 

su segundo horno y la creación de A1tos Hornos de México en 

1942, con capital gubernamental y privado. AHMSA empezó a 

operar con equi¡>0s de segunda mano adquiridos en acer.i.a.s 

estadounidenses, mediante facilidades de1 consejo de 

Producción de Guerra, comprometi6ndose a proveer pl.aca de 

acero a loa Estados Unidos para la construcción de barcos de 

guerra. En l.!143, la iniciativa privada incrementó su 

participación en el sector siderQrgico con 1a creación de 

254 C4mara Nacional de la Industria del Hierro y del. Acero: 
"La Siderurgia en México" en Revista Acero. México, abri1-
mayo 1994, pp. 22 y 23. 

255 Rueda, I., 1994, op. cit. p. 39. 
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Hoja1ata y L6mi.na, S.A. CHYLSA) en Monterrey, N.L., 1a cuai 

inició con un tell.ar de 1aminaci6n integrado por 16 personas 

con capital de 3 millones de pesos y con equipo de segunda 

meno comprado en Estados Unidos256. 

En 1953, AHMSA sobrepasó la producción de Fundidora, 

diversiLicando sus productos con l.a adquisición de un mo1ino 

de rol.ado en rr.10 para 1a producción de hojalata. El 

crec.i.JDiento de .1a economJ:a mexicana ravoreci6 el desarrollo 

-de 1a industria sidenirgica: el Producto Interno Bruto (PIB) 

aacendi6 d• &• en la d6cada de loa cuarentas a 7t en la de 

l.os seaentas257 • 

induatria de 1a constk'Ucción y la miner.la 

presentaron gran dinamismo en dicho periodo, lo cual aumentó 

el. consumo aparente de acero. El sector siderQrgico se 

bene:rici6 del apoyo y subsidio& estatales para impul.sar la 

induatrial.ización, tal.es COAIO protección arancel.aria, 

exencionea o reducción de impuestos, raci1idades de crédito, 

subsidioa en el. precio de 1os energ6ticos y transportes 

:ferroviarios, etc2Se. 

otro elemento que :favoreció e1 desarrol1o siderúrgico 

:fue J.a rieducida inr1acidn ( 3. g• anual promedio de 1956 a 

l.070) daapu6• de 1a saounda deval.uaci6n del peso en l.a 

posguerra, •n lg54; 1o anterior aunado a l.a estabil.idad del. 

256 c4aara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, 
(1994) op. cit., p.23 

257 Rueda, 1994, op. cit., p. 40. 

258 Ibid., p. 41. 
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tipo de cambio respecto al. dól.ar, dió origen a.1 concepto de 

"deaarrol.1o estabil.izador". Los sa.la.rios real.es sufrieron 

una dr6stic4 reducción debido a. l.a :firma del Pacto Obrero 

Industrial. en 1945, entre l.os di.rigentes de l.a confederación 

de Traba.ja.dores de M6xico (CTH), l.os industriales 

representado& en 1a C6mara Nacional. de l.a Industria de l.a 

Trana:foJ:'JBllci6n (CANACIH'TR.A) y en l.a Conrederación de C4maras 

Industrial.ea (CONCAJIIN)259. 

En 1948, el. descontento obrero se re.rl.ejó en 

movilizaciones de1 sindicato Nacional. de Trabajadores 

Mineros, MetalQrgicos y SiJllilares de l.a RepO.blica Hexican~ 

(SHTIOISRM), l.os cual.es :fueron reprimJ.dos y sel.es impusieron 

l.~deres l.eal.es al gobierno y a l.as empresas. La sección 147 

de dicho aindicato que agrupa a l.os trabajadores de la 

siderQrgica l. de AHHSA, (l.a Qnica hasta 1970), J.ogró el. 

control. de loa trabajadores y l.a sol.ución de l.os conrl.ictos 

l.ak>oral.•• con~orme a l.os intereses da l.a empreaa.260. 

En 1955 ae crea Tubos da Acero de H6xico, S.A. (TAMSA) 

en l.a ciudad de Veracruz, l.a cua1 se dedicar~a a 1a 

producción de tubos pera el. mercado internO y externo; esta 

mnpreaa inicia semi-integrada y en 1gsg ya produjo su propio 

acero. En 1960 HYLSA se convierte en &J8presa integrada con 

una producción de 750 Ton por d~a261. 

2sg Ibid., p.p. 41-43. 

260 Ibid., p. 43. 

261 C6.mara Nacional de 1a Industria del Hierro y del Acero, 
199,, op. cit., pp. 22-23. 
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En l.a d6cada de 1os sesentas, e1 desarro1l.o de 1a 

industria siderúrgica es prioritaria por su importancia como 

insumo eatrat*"l'ico y por su capacidad de generación de 

empl.eos. En 

siderdrgica, 

es~ 

con 

época "ª con sol.ida industria 

l.a protección, subsidios y apoyos 

estata1es, e1 contro1 del movimiento obrero y el descenso de 

los salarios rea1ea262. 
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En 1g72, se real.izó J.a primera etapa de la Sideríigica 

L6zaro C6rdenas •i..as Truchas", S.A. (SICARTSA) en el. estado 

de Michoac6n y AHMSA construy6 J.a siderúrgica 2, adem6s de 

planea de expanaión emprendidos por TAMBA, HYLSA y Fundidora 

de Monterrey (l'UllOSA). La creación de Las Truchas imp1ic6 1a 

creación de un pal.o de deearro11o regional. a trav6s de una 

in~raestructura urbano-industrial.. En J.os setentas, l.a 

productividad y ~inanzas de JUIMSA se vieron afectadas por 

una mala admi.nistración y l.a e~ervascencia de 1as l.uchas 

obreras; l.os trabajadores minero-meta1Qrgicos l.uchan para 

conseguir mejores condiciones económicas, de higiene y 

seguridad y por reducir l.a jornada de trabajo en l.as 6reas 

mas insal.ubrea. De 1971 a 1975 hubo 3 huel.gas en FUMOSA y de 

1977 a 1985 se real.izaron 11 huel.gas en AHHSA, Sl:CAR.TSA y 

FUMOSA, que invol.ucraron a mAa de so,ooo trabajadores y 

signi~icaron un total. de 339 d1aa de suspensión de l.abores. 

Lo anterior, aunado a l.as dericiancias en l.a administración 

de FUMOSA y AHllSA provocó un descenso en l.a producción de l.a 

262 Rueda, 1994, op. cit., p. 43. 



industria siderürqica263. 

como consecuencia del. al.za sostenida de l.os precios 

internacional.es del. petr6l.eo o portir de 1973, 

extracción, producción y exportación de hidrocarburos rueron 

l.os ejes de l.a pol.~tica económica del. gobierno 11M1Xicano de 

1977 a 1082; l.os pr611tamo11 externos de capital fl.uyeron 

abundant-nta para Linanciar l.a• inversiones píiblicas y 

privadas. Lila principal.es industrias consUJlli.doras de 

productos siderl1rgicos crecieron considerabl.emente, con 1o 

cual el. consumo na~ional. aparente de acero ae incrementó en 

un 1s.s• en proJDedio de 1978 a 1981; sin embargo, el. aumento 

de l.a prOducciOn nacional. rue menor (&.2• como media anual), 

l.o cual. incrementó l.as importaciones siderúrgicas264 • 

Bn 1978, se Lormó el. grupo SIDBRMEX con las mnpresas 

a cereras paraestatal.es con objeto de incrementar 

productividad. De 1977 a 1981, a pesar de las exportaciones 

petroleras, e1 d6~icit de 1a balanza comercia1 se incrementó 

sustancial•ent• debido a un aumento en las importaciones de 

bienes de capital y a los gastos de los turistas mexicanos 

en el exteri.or. La deuda externa del pa1.s tambi6n subió 

considerablemente durante l.os setentas, al. aprovechar la 

orerta de pr6stamos a bajas tasas de inter6s en el marcado 

mundial d• capitales nutrido con los depósitos de los pa1.ses 

petroleros265 • 

263 Ibid., p. 48. 

264 Zbid., p. 46. 
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Bn 1981, se agudiza la crisis de 1a industria 

aiderllrgica mexicana, COlllO consecuencia de l.os 

d••equil.i.brioa macroecon6micos originados por l.a baja de l.os 

precios internaciona1•• del petr61eo, e1 a\199nto de la deuda 

externa, de 1aa tasa• de inter6a y 1a r•stricción de 

pr6atamos del exterior. En 1ge2, el consumo nacional 

aparente de acero deacendi.6 en 27.&• ori9inado en parte por 

la crisis de ·la industria JD1J.nuracturera en la rama de 

productos met61icos, maquinaria y equipo y de 1a industria 

de la construcci6n266. 

Las empresas sider1lrgicas se ven oblioadas a cambiar su 

estrategia de desarrollo industrial: buscar mercados en el 

exterior y elevar su productividad y calidad para poder 

·competir ante la sobreoferta mundial da acero y las medidas 

proteccionistas de los pe.~ae• industrializados. El servicio 

de l.a deuda externa :fue el objetivo primordial. de 1a 

pol.1tica del. gobierno de Miguel. de l.a Madrid (1982-1gee); se 

incrementaron l.as exportaciones y 11e redujeron 1as 

importaciones, 11a comprimi.6 el. mercado interno mediante el 

descenso de la inversión y gastos pQb1icos y 1a ca~da de 1os 

sal.arios reales267. 

Dicha po1~tica produjo un recorte en e1 presupuesto de 

265 Xbid., p. 4g. 

266 Xbid., p. SO. 

267 Zbid., p.p. so-s2. Loa salarios reales se ca1cu1an 
dividiendo al salario nominal entre el ~ndice de precios de 
ios medios de consumo • 
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1as empresas aiderOrgicas paraestata1es, 1o cua1 aunado a 1a 

disminuci6n de la demanda interna agravó sus problemas 

~inancieroa. E1 gobierno mexicano asumió 1os pasivos de 1as 

siderdrgicas y apoyó a 1as privadas para evitar la quiebra. 

En 1986, se decl.ar6 la quiebra de FUMOSA, 1a cua1 hab1a sido 

adquirida por el Estado en 1977268. 

A partir de 1986, se inicia e1 redimensionamiento de 1a 

industria sidertlrgica paraestatal, el cua1 culminó con la 

desincorporación de las empresas en poder del Estado. 

SegQ.n un an61iais de la CAmara Nacional de la Xndustria 

del Hierro y del Acero (CAllACBR0) 2 69, al cierre d~ 1991, la 

industria mexicana regiató un descenso en la producción de 

9 .. s• con respecto al afto anterior, lo cual. generó una 

disminución en cadena en los procesos de 1aminaci6n de 1os 

productos pl.anoa y no planos, teniendo que recurrir a 1os 

mercado11 externos para satisfacer aue neceaidades, con el. 

consecuente incremento en 1os rubros de importación que 

combinado con una contracción en l.os nivel.es de exportación, 

terminaron por generar un incremento en el. d6:ficit de 1a 

bal.anza comercial. siderllrQica. Stlg'Qn dichO an61isis, esta 

cai.da en 1os nivel.es de producción se debió a.1 proceso de 

reestructuración del sector: venta de l.as paraestatal.es, 

cierre t9J11POra1 de empresas por inspección ecol.ógica, cierre 

equipos de aceración y 1a 

268 Xbid., p.p. 51-52. 

269 •De g.s•, l.a ca~da de l.a producción en 91" en 
Siderurgia. M6xico, Ed. Industrial. Siderurgia, No. 16, afto 
IX, 2-92, p.p. 20-21. 



imp1ementación de nuevos y 1116.s avanzados procesos de 

producción, peros temporales por mantenimiento de algunos 

equipos y la insta1ación de equipos contam.inantas270. 

AJIJISA fue vendida a1 Grupo Acerare del Norte (GAN) en 

noviembre de 1991. SXCARTSA se dividió en dos: SXCARTSA y l.a 

sider1'.irgica d•1 Balsas (S:tBALSA), la primera rue vendida al 

Grupo Villacero y la segunda al. grupo hindQ Ceribbttan :tspet. 

La sección de Aceros Plano• de PUMOSA rue adjudicada a 

Induatriaa Monterrey, GAN, VJ.l.l.acero y ourerco steel 2 7 1. 

PosterJ.o~nte se conoció que GAH tra•pe•ó a :tndustrias 

MOnterrey y Vil.lacero las instalacion•s de Aceros Planos, y 

que HYLSA, la división Acero del Grupo Alra, que previamente 

a l.a :techa citada habla ganado las tres plantas de la 

división sur de AJDISA, trasl.adó al. Grupo Nyl.bo l.as ~6bricas 

de santa Cl.ara (Berras de Acero de México) y Lecher.la 

(Corrugados y A1tUllbrones de Mexico) y se quedó sol.amente con 

la de san Nart1n denominada Al.embrea y Derivados de 

K-ico272 • 

En general., 1os precios de adjudicación de l.as empresas 

sJ.dardrgJ.ca• ae consideraron bajos en el. sector, debido a 

que e1 Batado, babi.a erOljjl'ado a l.o l.argo de l.oe aftos 

270 Xbid., p.p. 21. 

271 C41nara Nacional de l.a Industria del. Hierro y de1 Acero, 
1994, op. cit., pp. 22-23. 

272 ••• de mil. mil.l.onea de dól.ares, inyección para l.a 
siderurgia privada" en Siderurgia-Acero y De•arrol.lo. 
México, Bd. Xndustrial Siderurgia, No. 14, afto IX, 
noviembre/diciembre l.99l., p. 22. 

l.77 
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aproximadamente 12,000 mi1.1onea de d61area para 1a 

construcción y mejoramiento de l.aa p1antas, y del. hecho de 

que l.as principal.es instal.aciones desincorporadas (AHMSA, 

srCARTSA y srBALSA) ten~an capital. contab1e de 1934 mil.l.ones 

de dól.ares conjuntaaente273 • •La Secretar1a de Hacienda, que 

pravi.amente hab1a seftal.ado que dadas l.as condiciones del. 

ramo no trataba de "maximizar" ingresos al. erario, sino 

darl.e viabil.idad a l.a industria, recibió por l.a venta 

sol.amente 340 llli11ones de d61ares en efectivo y certi~icadoa 

de asunción de deudas por 545 m.il.l.ones", aeg1ln pub1.ic6 la 

revista Siderurgia2 74. La axp1icaci.6n de l.a secretar1.a de 

Hacienda, publicada en l.a misma revista, ~ue l.a siguiente: 

"La situación de recesión internacional., l.a existencia de 

capacidad ociosa y exceso de oferta mundial., aunado al. bajo 

nivel. de productividad de l.a industria nacional., no 

vis1umbrabon inter6s por parte de posibl.es inversionistas, 

tanto nacional.ea como extranjaras •••• l.o& compromisos de 

.inversión asumidas por l.as compradoras permiten modernizar 

1a industria y darl.e viabil.idad en el. mediano pl.azo, al. 

tiempo que la propia venta evitar6 que e1 Estado deba hacer 

transrerencias ~iscal.es a l.as empresas y posibil.itar4 

conservar eapl.eoa y sustituir -con nuevos productos de 

acero- importaciones del. sector. 11 2 75. 

273 Ibid., p.23. 

274 Ibid., p. 23. 

275 Ibid., p. 23. 

Las promesas de 



inversión de 1os compradores total.izaron ses mi11ones de 

d61ares, aeg:Qn 1a revista citada. 
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De1 p6rra~o ant•rior se desprende que el. momento de 1a 

venta no rue adecuado, dada• l.as condicionea de 1a 

sobrearerta aundial., pues •1 Batado no vi•l.umbr6 1as 

poaib.il.idadea que 1a industria siderQrigica nácional. tenf.a 

para el. ruturo, como se co .. ntar6 .as adel.ante. Adem6s, no 

se conaideraron otras al.ternativaa, en el. sentido, de que 

pudiera •er m.6• conveniente terainar l.oa procesos de 

modernizaci.On iniciados en l.aa empresas paraeatatal.es y 

con•ec;;ruir un llll!lljor precio de venta, en benericio del. erario 

rederal.. Por otro l.ado, es notoria l.a ausencia de 

participación de l.os empl.eados y runcionarios en l.a compra 

·de 1as -.presas aider1'.irgicas, como sucedi.6 en 1a 

privatización de aiderúr9icas 1atinaamericanaa27 6, seodn se 

comenta 1116• ade1ante. 

En generai, e1 afta de 1992 ~ue bueno para 1a industria 

siderúrgica naciona1, dado que se incrementó 1a producción 

en 6.3• deapu6a de 1a ca1da reQi&trada en 1gg1, que ~ue de 

9.5• con respecto a1 afto aDterior. Si bien ias importaciones 

ae mantuvieron a1tas: en t6rmi.nos de productos terminados, 

decrecieron en un 60• en e1 sector de 1andnadoa. Por 1o que 

se refiere a1 de•empeno durante 1992 de 1as p1antas 

siderdrgicas, 1os: resu1tados ae vieron in~1uenciados por e1 

incremento de producción de sicartsa y de Xmexsa en L4zaro 

276 Véase e1 apartado de este mismo 
privatización en Latinoamérica. 

cap1tul.o: 
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C6rdanaa:, asi como e1 alcanzado por AHMSA y la ca.1.da de 

TAMSA que tuvo que cerrar su planta 1. En este afto HYLSA, 

anunció 1a conetrucci6n de una nueva planta para 1a 

producciOn de planoa, se dieron a conocer 1oa proyectos de 

modernización d• AIDISA en Monc1ova, de HYLSA en Monterrey y 

Puebl.a y de SZ:CARTSA. La producción durante 1992, se vió 

a~ectacla por loa pl.anea de r•••tructuración de las 

paraeatatal.ea privatizadas y de 1a importación 

indi.ecr.imi.nada de todo tipo de productos que inundó el 

mercado277 , en muchas ocasiones en condiciones de dumping. 

La indU9tria aiderur<;iica nacional. reaccionó ante las 

autoridad•• con sol.icitudes de invaatigaci6n por pr6cticas 

desleal.ea de co .. rcio. 

Lll• importaciones de producto& lmninados declinaron en 

•o.e• durante 1993, a P9••r de l.a crisis mundial del acero. 

Las ventas a1 exterior de 1a siderurgia mexicana r&Qistraron 

un crecimi.ento de1 14.7• respecto a 1992, participando con 

6xi.to en 1o• -rcadoa internaciona1.es. Entre 1geg y 1gg3, 

1os precios de1 acero naciona.1 bajaron en promedio 13. s•, 

debido a 1a reducción de costo·s de 1.as si.derúrgicas27 ª. 
Bn e1 cuadro No. 6 ae preaenta 1a producción naciona1 

de acero, de 1.os ú1ti.mos diez aftas: 

277 •93, Afta de reconver•ión a toda marcha• en Siderur9ia
Ac:ero y De•arro11o. M6xico, Bd. Industria1 Siderurgia, No. 
1g, afta XII, 1-93, p.p. 21-23. 

278 •se preva 1116& crecimiento acerero" en Sid•rurgia-Ac:ero y 
D•••rro11o. M6xico, Ed. tndustria1 siderurgia, No. 2e, afto 
IV, 3/9•, p.p. 29-31. 
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1984 
11185 
198& 
11187 
11188 
1!189 
111110 
111111 
111112 
1SISl3 • 

CUADllO Mo. & 

••DDUCCZOll llACZOllAL Da acsao 

IULll:B Da TOllBLADAll 

VOLUJIBH 

7,560 
7,399 
7,225 
7,642 
7,77511 
7,852 
8,734 
7,9&4 
11,459 
9,189 

• Ci~raa prelilD.i.nares 

FUBHTS: CAMACERO, •niez anos de estad1.sti.ca siderQrgica 

1984-1993•. 

Bn e1 cuadro anterior, puede observarse e1 descenso en 

la producción naciona1 de acero durante 1991, dt;bido a un 

descenso en la producción de las paraestata1es originado por 

las privatizaciones rea1izadas (v6ase cuadro No 7); es 

notorio un aumento del 13• en la producción nacional de 

acero del afta 1993, con respecto a 1991. 

Bn el cuadro siguiente, ae puede obaervar la producción 

nacional de acero por sector, en el cual se puede observar 

el descenso de la producción para.estatal en 1991, ano que 

corresponde a la privatización de AllMSA. 
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Allo 

1984 
1985 
198& 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 * 

cu.u.o Mo. 7 
PRODUCCXOM Dll: ACll:RO POll Sll:CTOll 

llXLSS Dll: TOllll:LADA8 

PARABSTATAL PR:tVADO TOTAL 

4,354 3,206 7,560 
4,159 3,240 7,3gg 
4,317 2,908 7,225 
4,276 3,366 7,642 
4,214 3,555 7,779 
4,198 3,654 7,852 
4,ege 3,836 e,734 
4,114 3,850 7,964 

8,459 8,459 
9,189 9,189 

• Cirras pre1imi.nares. 

FUBNTB: CAMACERO, •oiaz anos de astad.1stica sider1lrgica, 

1984-1993•. 

3. COllPllTXTXVXDAD Y RXll:SGOS Dll: LA SXDll:RUllGXA llSXXCAllA. 

A. De•cripci6a da ia iadu•tria aidarQrgica •axJ.caaa. 

La• pr.inci.pal.•• caracterf.•ti.caa de ia industria 

ai.derllrgica en N6x.i.co, son: 

- B>dsten aproxi.JMdamente 150 compeftf.as en el. sector, pero 

1a producción acerera est6 concentrada en muy pocas empresas 

(5 empre••& control.en el. eo• de l.a producción), l.a mayor.1a 

integrada vertical.mente. Las principal.es p1antas productoras 

de acero se mueatran en e1 siguiente cuadro27 9: 
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~o llO. • 

PRUICJ:PALa:a PLAll'l'AS PRODUCTOltAS Dll: ACllllO 

Bmpr•aa• Zntegradas Loca1izaci6n p1antaa 

AIDIBA Coahuila (11Dnc1ova y 
Ramo• Ariape) 

Jalisco (Guada1ajara) 
Huevo Ledn (Garza G.) 

HYLSA Nvo. Le6n (Sn. Hicol4• 
de l.oe a. y Apodaca) 

Puebla (Xoxt1•) 

SICARTSA Michoac4n (L.C4rden••> 

Illll:XSA Michoac4n (L.C4rdenaa) 

TJINBA Veracruz (L.c6rdenas) 

Participación 
Tota1 Producción 

• 
30.2 

22.6 

14.1 

11.3 

4.5 

82.7 

PUDl'l'Z: Reviata Siderurgia, No. 28, afto IV, 3/94. 

- Las empresas siderQrgicas integradas el.abaran el e2.7• de 

la producci6n nacional de acero; 1a microinduatria y 1aa 

nú.niacer.1as aportan e1 17. 3• y se componen de 27 empresas 

semiintegradaa, 44 re1aminadoras y 71 dedicadas a productos 

279 Grupo Financiero Serr~n: •La siderurgia mexicana: 
competitividad y riesgos, (primera parte), en BiderurgJ.a
Acero y De••rroi1o. México, Ed. Zndustria1 siderurgia, No. 
2e, afto zv, 3-94, p. 35. 
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derivados280 • 

su actividad consiste en la ~undición, lami.nación primaria 

.Y secundaría de productos de hierro y acero. Representa poco 

menos del. 1• del P%B, y abast•c• las principales industrias 

manu~acturera& y de la conatrucción. Los productos de acero 

se dividen en: terminados (laminados y tubos sin costura) y 

smni.termi.nados (entre otros, l.inoote, palanquil.l.a, 

planch6n); 1o& laainados se dividen en planos y no planos. 

Lo& 1aminadoa plano• .as importantes son la lamina rolada en 

rr~o, la rolada en caliente y la plancha. LOs laminados no 

planos: varil.la corrugada, alambr6n, perriles y barras. Lo~ 

producto• pl.anoa participaron en 1993 con el 40. 3• de l.a 

producción de term.i.nados y los no planos con el. 54. a• del. 

tota1281 • 

- La induatria aiderO.rgica requiere cuantiosa& inversiones 

de capita1 y 1argos periodos d• recuperación, l.a.s cual.ea 

constituyen berreras de entrada y a. l.a vez ruertes barreras 

de sa1ida. 

- Los costos rijos son muy e1evadaa, 1o que requiere que 1as 

p1antaa operen cerca de su pl.ena capacidad; 1as siderúrgicas 

en M6xico operan aproximadamente al. so• de su capac.idad 

inata1ada. 

280 Ibid., p. 36. 

281 Zbid., p. 36. 
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- Loa preci.oa del acero eat4n determinados por l.oa precio& 

internacional.es, adn cuando 1os precios internos son m6s 

al.tos que l.os de exportación debido a J.oa altos costos de 

transporte, l.oa arancel.ea externos y l.os costos de manejo; 

los precios internacionales se recuperaron a partir del. 

primer • ... •tre de 1993, esti..mando•e las ventas total.es de 

l.a i.ndu•tri.a para 1994 en 2970 mil.l.ones de dólares (mdd), 

aprox.i. .. damente s• m6s que en 1gg3.2B2. 

- Lll• -t•riaa prima• b6aicaa de l.a aiderQrigica son el 

mineral de hierro y l..a chatarra; el. aú.neral. de hierro se 

extrae de y.9.cJ.Jni.entos que poseen l.as empresas int8Q'radas, 

que se locali.zan en coahui.la (37.&•), 

Mi.choacan, (17.4•) y Jali.sco (13•). La chatarra conswni.da ea 

so• nacional. y 20• importada, proveniente casi en su 

total.idad de B•tados un.idos. Bl. ss• de las empresas emplean 

el horno de arco el6ctrico que consume chatarra y hierro 

desoxidado; el resto emplean el alto horno y el convertidor 

al ox..19eno, que utilizan .b6sicamente mineral de hierro283. 

- LO& principe1es clientes de la industria siderúrgica son: 

la industria de la construcción, automotriz y de transporte, 

de bienes de capital, electrodom6aticos y petrolera, quienes 

282 Zbi.d., p. 35. 

283 Zbi.d., p. 36. 
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absorben el. eo• de su producción. El servicio a los cl.ientes 

mediante una adecuada. l.ocal.izacJ.On da las pl.antas y l.a 

satisracción oportuna de sus nec•aidades constituyen una 

ventaja co11P9titiva de ••ta induetria. El 84 • de productos 

planos •• venden direc:taaenta a los ·clientas grandes y el. 

reato por -.dio d• diatribuidores. Los proveedores de 

•l.ectricidad, ga• y c0Jllbu•t6J.eo •on entidades pQbJ.icas. El. 

carbón (coque) •• extrae en l.as minas de l.as empresas 

integradas. Por ejempl.o, el corporativo de AHMSA posee J.os 

yacimientos en Jloncl.ova y Sabinas, coa.huila, de donde se 

extrae el &3• del. carbón coquizable del. pe~s2&4. 

Al.gunaa da la• empreaaa se han asociado con rirmaa 

externas a rin de adquirir tacnol.oc;r~a industrial. como AHMSA 

con HOOQovens T.S.; HTLSA y Matacno SpA •• asociaron para 

~abr.icar nuevos productos; en busca de sinergia, TAMBA se 

asoció con S.iderca y AHMSA buscó apoyo para 1a 

comercia1izaci6n de sus productos en Chaparral Steel, 

Thyseen285 • 

- La industria siderúrgica nacional aumentó su producción en 

s.2• durante 1993 y e1 consumo nacional aparente de 

productoa de acero cayó 7.2• como consecuencia de la 

reducción en el crecimiento de 1a actividad económica, lo 

cual. impactó directOJ11ente las importaciones por razones 

284 Zbid., p.37. 

285 Ibid., p. 37. 
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asociadas al. costo de comercia1izaci6n internaciona1286 • 

Las exportaciones son principa1mente en productos 

primarios como l.ing¡ote, pel.anquil.l.a, etc. y ias 

importaciones son de producto& el.aborado• y de conaumo 

~inal.. La be1anza &ider6rgica se deterioró a partir de 1987, 

paaando de un •uper6vit de 300 mdd a un d6~icit de 1,194 ndd 

en 1992, ai.-o que se redujo a 834 l8dd en 1993287. 

a. IU.••Go de1 ••ctor •~d•rQJ:Qico. 

Bn un ••tudio de1 Grupo Financiero S•r~~n con objeto de 

estimar el. rie•QO ~inanciero d•1 sector sider\\.rgico, se 

pl.ante6 un model.o que permite eval.uar cuantitativamente e1 

impacto de ie• variabiea y aua probabiiidades sobre ei ~iujo 

de caja ante& de costo ~inanciero pera 1996. Dicho estudio 

se be.•6 en una investigación de campo consistente en 

entrevistas a l.oa experto• en el. zaedio, de quienes ae obtuvo 

&U viai6n cual.itativa, así. 

cuantitativas y proyecciones 

importante• de ri••go288. 

como sus esti11W1ciones 

sobre ].os ~actores mas 

Bl. an61i•i• de rieago se hizo •n dos etapas: en l.a 

primera ae incl.uyeron 14 variabl.ea consideradas por l.os 

experto& como determi.nantes del. ~1ujo de caja: costo minera1 

286 Xbid., p. 38-39. 

287 Xbid., p. 39. 

288 Xbid. p. 34 • 
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de hierro y chatarra, precio interno de productos no p1anos, 

precio interno de p1anos, costos .:fijos de planos, costos 

.:rijos de no planos, demanda interna de no planos, costo de 

1a energ1a, deaanda interna de p1anoe, importación de 

pl.anos, precio internacional. de plenos, precio internacional. 

da no pl.ano& y exportación de planos. con el valor medio mAs 

probable que los expertos: estimaron para cada una de el.las 

en el. mecli.ano pl.azo, se construyó el "escenario baae" del. 

.:f"l.ujo de caja estima.do para la industria en 1996, el cual 

fue de 308.• mdcl1 con loa valorea extremos de cada variable 

estimados por loa expertos con una probabilidad de .10, s~ 

midió el. impacto individual. de loa 14 .:f"actores de riesgo 

sobre el ~l.ujo de caja, a•ignando al resto de variables sus 

niveles medios, 1o cua1 generó los escenarios extremos entre 

ios que riucturar~a ei fiujo de caja: 277 y 338.4 B1d289 • 

La aegu.nda etapa del an4J.iai.a de riesgo •• real.izó 

a•ignando probabil.idades de ocurrencia a 1011 va1orea a1 to, 

medio y bajo de cada variable: l~a combinaciones entre los 

tres nivele• asignados a cada una de las variabJ.es, 

arrojaron un c1laulo de po .. ibl.•• :tJ.ujos de caja, cuya 

distribución •e aproxima a ia normai. con dicha distribución 

de probabilidad, se calculo e1 :t:lujo de caja esperado, el. 

cual :t:ue de 298.2 mdd. Con base en el costo de la deuda para 

l.993, se apiicó un anaiisis probabii~stico que incorpora ios 

l.88 



• 

afectos de l.a• t•ndenciaa en e1 tipo de cambio y 1as tasas 

de inter6s en el. periodo 1994-1996, obtani6ndose un val.or 

esperado del. costo de 1.a deuda da 226.2 mdd.; 1.a re1aci6n 

del. ~l.ujo de caja estimado al. costo de 1a deuda aer6 de 1.32 

para 1111162110 • 

1811 

Lo• resul.tados del. estudio mencionado refl.ejan que el. 

fl.ujo de caja antes del. costo de deuda, (sin considerar 1a 

venta de activos ni l.a oferta de acciones) •• •u'ficiente 

para cubrir el. costo de financiamiento. El. fl.ujo de caja de 

l.a industria •iderQ.rgica muestra una mejor1a rel.ativa para 

1996 y una vol.atil.idad no mayor al 11•291 • 

Seg1ln el. estudio de Serf1.n, el. financiamiento que se 

otorgue a esta industria intensiva en capital., queda 

respaldado por aus activos fijos, ya que se eatian que sus 

activos netoa total.es representan 15 veces el. costo de1 

~inancia.aiento. La recuperac1.6n econózai.ca interna y l..a de 

Batadoa Unido•, permiten ea timar que l..os 

modernización de l.ae pl.antas pueden aer 

costos de 

amortizados 

oportunammnta; la apl.icación de medidas mas estrictas contra 

el. •dumping• por parte de l.aa autoridades mexicanas, ser& un 

gran reapal.do al. de•empefto de la industria nacional. del. 

acero292 • 

2110 Xbid., p. 36. 

2111 Xbid., p. 36. 

2112 Xbid., p. 311 • 



c. e-rae.ion del. d••-80 t!.l..aaac.iero d• J.a •.iderurg.ia 

mezJ.caaa coa 1a d• ••t•do• UDicloa. 

En e1 •iguient• cuadro, ae pre•entan 1a• razones 

rinancieraa mas u•ua1ea, correapondientes a 1a induatria de1 

acero de 116xico y Satado• Unido•; ea conveniente aclarar que 

debido a 1oa di:f'erentea criterios contables, 1as razones 

rinancieraa no aon estrictamente comparables. 
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CUADRO 11o. g 
-.:amas FJ:llAMCJ:llllAB PAllA LA J:llDUBftlJ:A DSL AC-0 

1993 

••tado de ... u1taclo• 

Costos vari•b1ea/venta.a 

coatoa directo• fijoa•/ventas 

Costo de ventas•/ventas 

Margen bruto• 

Gastos de operación/ventas••• 

Marven de operación• 

Margen neto de operación•• 

Flujo/ventas 

Ventas/activo total 

Pasivo total/activo total 

• Xnc1uye depreciación 

•• Después de impuestos 

MBX:ICO 

••••• 
35.3. 

79.6• 

20.•• 

11.s• 

8.9. 

6.2• 

10.1• 

••• Gastos de adainistración y de venta. 

ESTADOS UNIDOS 

86.9• 

13.1• 

11.•• 
1.7. 

i.2• 
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FUante: Siderurgia-Acero y Desarroiio, No. 29, op. cit. p.40 
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induatria siderúrgica en Estados Unidos ha 

atravesado por un periodo de &obreo~erta, aubuti1izaci6n de 

plantas y precios deprimidos hasta principios de J.993. oe 

1as razone• :financieras pre11entadas 

siguierlte293: 

se desprende J.o 

- el margen bruto de operación, inc1uyendo depreciación, es 

.-yor para 1a indu•tria mexicana, debido al. bajo costo de 

generación de coque en la industria mexicana y mayor consumo 

de chatarra y costo m6& al.to de la mano de obra en Estados 

Unidos. 

Hl2 

- Bs notoria la di:ferencia de 1a rel.ación ventas/activo 

tota1, pues en Estados Unidos es 95• y en México es 40.4•, 

l.o cual. re:fleja mejor aprovechamiento de l.os activos de l.as 

empresas estadounidenses para 9enerar ventas. 

- Tambi6n •• notoria l.a di:ferenci.a en la re1aci6n pasivo 

total./activo total., siendo mucho mayor en Estados Unidos 

(96.4•) que •n K6xico (43,J.•) debida a la reestructuración 

de l.a deuda y a l.as p6rdidas que l.as empresas 

••tadouniden••• tuvieron en anos anteriores a 1993-

De l.o expuesto en este cap1tuio, se puede concl.uir que 

1e siderurgia mexicana se encuentra en periodo de 

modernización y que a6n cuando requiere cuantiosas 

inversiones, 6stas podr6n ser recuperadas oportunamente. 

Adtun6a, se estima que a partir de 1994', con e1 Tratado de 

293 Ibid., p. &l. 



Libre co111ercio, aunado a l.a react!.vaci.6n de 1a demanda 

inta:rna, 1a producci.ón nacional. de acero aWU1ntara en 10• 

anual.; l.as inversiones en tecno109~a promover6n l.a 

e:rici.encia, 1o cual. abatir6 l.os costos y permitir6 a l.a 

industria un .. rgen razonabl.e para aua propietario&. 

4 • LA •llJ:YATJ:ZACJ:Oll Dll: LAS --8"8 SJ:DSlllJllGJ:CAS -

LATJ:-J:CA, 

A. La privatización en l.• industria aiderQrgica cbil.ena. 

La experiencia del. caso chil.ano, muestra que 1.a 

privatizaci6n de l.a compaft~• de Acero del. Pac~rico (CAP) se 

l.l.evó a cabo JMtdiante una emisión de acciones, de modo que 

al. 31 de dicielllbre de ¡g97, el capital. social de l.a compaft~a 

se encontraba en menos de particul.ares con l.a siguiente 

composición: personas jur~dicas 54•; trabajadores de l.a 

En l.as privatizaciones 

del. inicio del. gobierno de Pi.nochet, en 1976, hubo una 

concentraci6n muy grande de propiedad que no ru~ adecuada, 

l.o cual. prop.ici.6 que el. per:ril. del. pr.inc.ipal. acc.ion.iata 

ruera derini.do al. .iniciarse el. proceso de privatización como 

chil.•no, persona natural., prererentemente trabajador de CAP 

y con potencial. da ahorro, con l.a rinal.idad de atomizar l.a 

propiedad de l.a compaft~a. La privatización de CAP fue una de 

las mas ex.1..tosas en Chi1e, por l.os siguientes resultados2 94: 

29<& Trebil.cock, Gl.en: "Privatización: l.a experiencia del. 
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- De1 31 de diciembre de 1985 al. 31 de diciembre de 1gag, l.a 

empreaa privatizada paaó de 6,659 trabajadores a 9,450, io 

cua1 representó un awaento de empleos del. 29•. 

- Bn 1985, e1 35• de sus trabajadores eran accionistas y en 

1989, 1o eran 53•, aO.n cuando se 1es otorgó 1ibertad para 

que pudiesen vender sus acciones. 

- La deuda tota1 da 1a empresa ~ue prepe.gada con e1 aval del. 

Bstado y se adquirieron nuevas deudas por l.as inversiones 

que se rea1izaran. 

- Las ventas aumentaron de 300 mi1lones de d61ares en 1985 a 

600 mi11ones de d61ares en 1989. 

Bn 1985, se ten~an inversiones programadas por 150 

mi1l.ones de dólar•• y el programa en 1989 era de eoo 

mil.l.onea de l.a mi•- moneda. 

Las util.idades que en 1985 ~ueron de 9 m.il.l.ones de 

d61ares, se increaentaron a 80 mi11ones de d61ares en 1989. 

a. La pr~Yat~aac~6a d• U•J.ai.na• en Br••i1. 

Bn 1991 •• privatizó la aiderQrgica Usiminaa en Brasil., 

despu6s de un proceso en e1 cual. participaron ciertos 

segmentos de la sociedad intere11ados en •l. proyecto. La 

deJDOcratización del capital. se refl.eja en e1 tota1 de 

accionista• con derecho a voto295: 

caso chi.1eno• en •••i.•t• 81.derurgi.a Lati.aoamerJ.cana. 
santiago de Chile, Xnstituto Latinoamericano del Fierro y 
de1 Acero (XLAFA), na.ero 369/370, enero/rebrero de 1991, p. 
3-6. 

295 campos soares Rina1do: •erasil: la cultura de Usiminas" 



poseed.orea de acciones ordinarias 629 

nQmero de accionistas poseedores de Jll6s de 1• 17 

nCimero de accioníates poseedor•• de J118nos de 1• 612 

La composición de1 capita1 votante despu6s de 1a 

prJ..vatizacJ.ón, por 1o que r••pecta a acciones ordinarias, 

quedó colllO si.que2116 : 

--Pondo• de penaionea 2&.e2e 

- rnatitucion•• rinancieraa 23.42• 

- companhi.a Val.e do Río Doce 14.11&• 

- Ni.ppon U"';imi.naa 13.&4• 

Bmpl.eado• y ex-empl.eados de usi.Jlli.nas 

- Distribuidores de acero 

- otro• 

11.0&• 

4.3e• 

s.so• 

La nueva g••tión de 1a empresa eat• be•ada en un 

conaejo d• AdaJ.niatraci6n, coapu••to por ocho Jlli.elabraa297: 

- Grupo conao1idado: 4 miembros; 

- Director-preaidente de Uailllinaa: 1 lllie&abro; 

- Colll¡Janhia Va.1• do Río Doce: 1 JBJ.emabro; 

caja de emp1edos de1 Banco de Braai1: 1 miembro; 

en aevi•t:a S.i.d•rut11J.• Lat:J.aoamer.J.can•. Santiago de chi.l.e, 
rLAFA, ntlaero 393/394, en•ro/~ebrero de 1gg3, p.p. 6-7. 

2116 Zbi.d., p. 7 

2117 :rbi.d., p. 7. 
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- Fondos da pensiones: 1 mi.embro. 

En este mode1o de gestión compartida, el. grupo 

consol.idado estaba formado por: ttJllP1eados, Hippon Usiminas, 

bancos tradic.lonalea en empreaas industrial.es, clientes y 

distribuidora•· 

Por l.o que se reriere al. 6raa de recursos humanos, en 

la empreaa privatizada l.oa empl.eados asumieron l.a po~tura de 

propietarioa participante& en el. control accionario, l.os 

sal.arios se incrementaron en función de la productividad, y 

se contó con mayores oportunidades para el. desarrollo 

profesional junto con una mayor motivación como consecuenci~ 

da estos cambio&. Algunos indicadores de desempeno son298 : 

Personal. 

Productividad (anual.) 

BXportaci.6n 

venta de ••iatencia t6cnica 

uti.l.i.dad neta 

298 rbi.d., p. 11 

AllTl!:S 

12,480 

380 

1,664 

3 

59 

DES PUES 

personas 12,202 

ton/hombre 382 

mil.ea de ton 1,261 

cl.ientes/mes 12 

mi.l.l.ones dl.l.a 88 
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En una encuesta .. :f'uncionar.J..os de 1a empras a 

privat.J..zada, se obtuv.J..eron l.os si.9'1ientes reault:ados299: 

- 9&• compró acciones de 1a empresa 

- 77• aprobó 1a privatización 

- 14t qued6 indirerente o no sab1an 

11• la desaprobó 

77• afirmes que 1a aituacidn de la empresa mejoró 

is• cree que 1a situación de l.a empresa no mejor6 ni 

.,_ord 

- 7• no opinó o no eeb~a 

- i• arirmó que 1a situación empeoró 

- 75• cons.ideró que el. programa de privatizac.J..6n es bueno 

para e2 de•arro11o de Brasil. 

13• consideró que el. programa es mal.o 

12• no sabe o no opina 

c. La pr~v•t~sac~6n d• soai•• en Argent~n• 

Antes de privatizar Soai-, el. .Batado arg•ntJ.no 1a 

r .. atructuró dividi6ndola en dos empresas. una de el.l.as 

incl.uyó al.gunoa edificios, activos y el. tren de chape ancha 

(no inatal.ado) que quedó en poder del Estado. La segunda que 

es l.a pl.anta General. savia rue vendida en un ao• al. 

Consorcio Aceroa Paran6, S.A. compuesto por empresas 

2!1!1 lbid., p. 10 
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argentinas~ ch~1enas y de Braei1, en un proceso de 

.integración de capitales latinoamericanos. El Banco Rio y 

1os emp1eados adquiríeron e1 20• restante. 

La• privetizaciones de las empresas aid•rárgicas, en 

1os pa~••• 1atin<HU1ericanas tienen un denolDinador conrQn, que 

es darle participación a los trabajadores en el capital de 

1a empre•• privat~zada; conaul.taa previa• con 4111P11os 

sectores de la soc~ected; dar a conocer e1 procedi.Jniento de 

ve1uaci6n de 1• empresa y en l•• acereras ID6a importantes y 

se buscó atomizar el capital. para evitar la concentración 

de la riqueza. 
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CAPJ:'l'ULO v:i:. ALTO• HomK>• Dll ..x:i:co. S.A. cm.> OllJllTO 
DS llSTUDJ:O. 

1. Alft'llCllDlllft'llll HJ:STORJ:COB Dll AllllllA. 

Bn este cap1.tu1o se pre11enta una breve historia de 

AJOCSA, en 1a cual. se anal.izan l.as direrentee etapas de l.a 

.apresa, l.aa cual.ea il.ustran el. desarrol.l.o del. capital.ismo 

en N6xico en l.a etapa de sustitución de importaciones, mismo 

que •a iapul.-do por el. Estado; asimismo, ae anal.izan l.as 

condiciones bajo las cual.es ae convierte en l.a primera 

siderQr9ica del. pa1s y Latinoam6rica: po11teriormente se 

comentan l.oa errores y vicios en su administración agravados 

por 1.as condiciones pol.1.ticas y económicas del. pe.la, el. 

deterioro de J.aa rel.acion•a l.aboral.ea, al. de•c•nso en l.a 

productividad y l.a ca1.idad, l.o cual. hizo que el. Estado 

interviniera pera aal.varl.a de l.a quiebra. Bl. proceso de 

modernización en AIDCSA intenta corregir el. rumbo de l.a 

empresa, ain bueno• reau1tadoa; •• introduce e1 sistema de 

Administración de ia Ca1idad Tota1, poco antes de ser 

privatizada. sntender l.a hi11toria de AHMSA. permi.tir4 11entar 

1as baaea para 1a eva1uaci6n de1 proceso de privatización. 

La evo1uci6n de AJOISA muestra que una empresa 

paraeatata1 puede ••r e~iciente y rentab1e y a1 mismo tiempo 

poder contribuir de manera amp1ia a 1os objetivos de 

deaarrol.l.o econ6aico del. país; tambi6n il.uatra el. 

funcionamiento de 1as burocracias estata1es, a1 convertirse 



a partir da 1970 en una empresa con dé~icit ~inanciero y con 

serios probl.emaa l.abora.1ea; 1oa cicl.os de l.a actividad 

económica, l.aa pol1ticas del. Estado mexicano y su ~arma de 

admi.niatraci6n deaempenaron un papel predominante en la vida 

de 1a empresa. A1rededor de AHMSA se desarrolla la ciudad de 

Monclova, Coehuila, cuyos habitantes han dependido de l.a 

actividad de la siderúrgica, desde su creación. 

Hacer una evaluación de l.os procesos y decisiones de 

una organización como AIDISA, requiere un an61.i&is de su 

evol.ución, l.igada a l.a estructura pol.i.tico-económica del. 

pa1a y de l.os erectos y repercusiones que dichas decisiones 

tienen en l.a región donde se ubica y en l.a sociedad 

mexicana. 

A. La creación de la e11¡tr•••· 

como ya •• ha mencionado300 , ante l.a necesidad de 

de&arro11ar 1a industria siderdrgica en e1 pa~s para 

impu1aar 1a. cr-ción de una inrraestructura industria1, a 

rine• de 1941 se concertó un arreg1o entre un grupo de 

empresari.os, banqueros mexicanos, e1 gobi.erno representado 

por Haciona1 Financiera y 1a Armo Internationa1 Corporation, 

para 1a rormación y ~inanciami.ento de una nueva sider6rgica 

que ae 11amar.i.a A1tos Hornos de México, S.A. E1 capital 

original. de 1a empresa rue de $52.310,000, rormado por 

acciones comunes y pre~erentea • La pl.a.nta se insta16 en 

300 Véase el cap~tulo V, inciso 2 de este trabajo. 
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Honc1ova, coahuil.a, por su cercan.la a 1.as materias primos 

necesarias y por el. bajo costo de 1os transportes de la 

r-i6n. 

Noncl.ova ea una ciudad de 1,480.7 ki16metros cuadrados, 

1ocal.izada en la r99ión centro del estado de coahui1a. 

Honcl.ova ten.la una pobl.ación de s,ooo habitantes que se 

dedicaban ba.•icamente a 1a agricu1tura; seg(in el. XX Censo 

Ganara1 de Población y Vivienda de 1990, su pobl.aci6n 

asciende a 177,792 personas. Bn 1991, Moncl.ova y sus 

aledaftas, Frontera, San Buenaventura y castaftos, cuentan con 

300,000 habitantes aproxJ.madamente, cuya economS.a depende de 

la actividad de AHMSA, quien genera directa o indirectamente 

l.a mayor~a del.os empleos de l.a región301. 

AHMSA ~ue construida con equipo usado rehabil.itado 

parcial.mente en l.os Estados Unidos, complet4ndose el. trabajo 

en .Nonclova con ingenieros mexicanos bajo 1a supervisión del 

grupo de Arln.co encabezado por H.R. Pape, quien promovió la 

capacitaci6n a todos los niveles. LA construcción de la 

planta se inició el 25 de octubre de 1g42 y empezó a 

.f'uncionar el 2 de julio de 1944. Para 1948, el 100• del. 

depertaJM!nto de producción de acero estaba rormado por 

jóvenes ingenieros mexicanos. En 1gso, AHMSA cubr~a el 32• 

de la producción nacional de acero y generaba utilidades que 

301 Rueda Pairo, Zsabel: "Percepción de l.a comunidad a punto 
de privatizarse AKMSA" en Rueda P., Isabel (coordinadora): 
Tra• l.•• b.u•.l.2•• de 1• privatJ.zaci.c5n: el. ca•o de Al.to• 
Horno• de IMJd..co. M6x.ico, Siglo XXI editores e IIEc, UNAM, 
1994, p .. 179. 
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l.e permitieron crecer en ~orma ininterrwnpida302. 

AHMSA envió miles de toneladas de plancha a la Comisión 

Mar~tima a Port Arthur, Texas y a New orleans, con 

resultados muy satisfactorios, lo cual. l.lenO de orgullo y 

motivó al. personal de Altos Hornoa303~ 

•· Lo• pr~••ro• 30 afto•. 

Desde su creación hasta 1970, AHMSA estuvo dirigida por 

H.R. Pape, quien ejerció un l.iderazgo carism6tico en la 

empresa durante toda su gEJstión; 6lilta puede considerarse 

como la mejor de toda su historia, aeqQn opiniones de 

directores, t6cnicoa y empleados. En esta etapa, AHMSA se 

distinguió por su productividad y eficiencia, as~ como 

generadora de empleo y bienestar para Monclova 304. 

En l.a d6cada de l.os cincuentas, AHMSA compró l.as minas 

de carbón en sabinas y se inició l.a construcción de una 

planta coquizadora con patrocinio de NAFXNSA, que después se 

integró a AHMSA. En 1957, H.R. Pape hizo las gestiones para 

comprar l.os yacimientos de mineral. de hierro de La 

Consolidada, S.A., a la cual. pertenec~a l.a pl.anta de 

Lecher~a, miama que pasó deapu6s a :formar parte de 1a 

302 Ch6vez Quezada Servando: "Notas sobre la historia de 
AHMSA, 1941-1992• en Rueda P., Xaabe1 (coordinadora): Tra• 
1•• bue11•• de 1• pr~vat~zac~6n: •1 c••o de A1to• Horno• de 
116KJ.co. 116xico, Siglo XXI" editores e l:XJ!c, UNAN, 1994, p. 
64-66. 

303 Xbid., p.p. 65-66. 

304 Xbid., p.p. 61-64. 
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Di.visión Sur de AHMSA, 

independientes (Lt!cher1.a, 

compuastt1. por tres unidades 

santa C1ara y san Mart1.n) 

1oca1izadas en e1 estado de H4ixico. Al comprar en 15'60 La 

Consol.idada, también adquirió una planta en Piedras Negras. 

Ante 1a necesidad de proveer a AIDISA de lingoteras o 

coqui1aa, bases para l.as mimna• y de otras piezas vaciadas 

de ~ierro gris o de acero, se decidió instalar una 

rundición, l..a cua1 se l..l.amó Fundición Monclova, s .. A. y ha 

operado por nMls de 30 aftoa. Con objeto de dotar al proceso 

aiderórgico de ca1 y da do1omita calcinada, se creó la 

empresa Re.rractarios B6•icos Monclova, S.A.; asimismo se 

establecieron ta1leres para abastecer a AJIMSA. Todas estas 

empresas proveedoras de servicios crearon cientos de plazas 

de trabajo. La consolidada operaba ta11erea de producción de 

alambres de acero y sus derivados como tuercas, tornillos, 

alambre galvanizado y mall.a de al.ambre soldado y partes para 

rerrocarril.. De esta manera AHMSA, se convirtió en empresa 

integrada3D5. 

En estas empresas invirtieron altos funcionarios de 

AHKSA, 10 cual. generó una serie de cr~ticas; Pape explicó al 

consejo de Administración, que era una rorma de incrementar 

1os ingreso• de 1os proreaionistas para que permanecieran en 

Moncl.ova. A pesar de esto, Pape es recordado casi como un 

lllito en Noncl.ova, pues es de juaticia mencionar que con su 

fortuna. se estableció 1a Fundación Pape, la cual ha 

3os rbid., p.p. 67-6s. 
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realizado importantes obras en beneficio de la comunidad de 

Monclova306 • 

El desarrollo de AHMSA se vió ravorecido por las 

condiciones económi.cas, pol..lticas y socia.les durante l.as 

décadas de los cincuentas y los sesentas: creación de obras 

de inrraeatructura urbana y rural, avance de 

elactriricación y de la producción petrolera, desarrollo de 

industrias productoras de bienes de consWDO inmediato y 

durable colllO los de l.lnea blanca, automotriz y maquinaria, 

desarrollo de la industria de la construcción, etc.; ademéls 

AHMSA aprovechó los subsidios y apoyos estatales COJBC? 

protección arancelaria, excenciones y reducciones ~iscales, 

adem4s de subsidios a los precios de los energéticos y del 

transporte. En esta época, la tasa de inflación promedio fue 

del. 3.s• anual y de 1953 a 1970 reinó l.a paz en l.a sección 

147 del. Sindicato (S~RM) que agrupaba a J.os trabajadores 

da la aiderQrgica 1 de AHMSA307 • 

Durante l.os sesentas, se inició 1a integración 

horizontal de l.a empresa, asoci4ndose con empresas 

estadounidenses, quienes inStalaron varias plantas en 

H6xico, .lo cua.l aseguraba e.l mercadi..:. de l.os productos de 

AHHSA en los Estados Unidos; para poder co111petir en el. 

extranjero se elevó la ca1idad de los productos, 1os cuales 

tendr.lan que satisfacer l.as especificaciones 

306 Zbid., p. 69. 

307 Ibid., p.p. 68-70. 
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internacionales. 

Todas estas condiciones ruaron aprovechadas por H. R. 

Pape, para convertir a AllNSA en l.a primera siderúrgica del. 

paJ.s y de Latinoamérica. 

c. Al.t•• ~avera~onea y bajoa reauitadoa (1972-19aa). 

En 1971 la adainistraci6n de AHMSA rue trasladada a la 

ciudad de N6xico, 1o cual. dejó un vacJ.o de liderazgo en 

Monc1ova, record6ndose con nostalgia la rigura de Pape. 

se hizo un programa de expansión, para aumentar la 

capacidad de producción de la empresa a 3.ooo,ooo de 

toneladas al rinalizar 1976. se acordó instalar, lo que se 

11am6 la siderúrgica 2, en terrenos separados de la planta 

existente. 

A pesar de estas inversiones, el clima interno empezó a 

degenerar y ae deterioraron l.as relaciones laborales; bajó 

la moral entre los trabajadores y no se lograron las metas 

de producción, lo cual privó a AHMSA de grandes beneficios; 

la dericiente o:rerta nacional de acero provocó un aumento de 

las importaciones, l.as cua1e& crecieron en rorma conti.nua 

hasta 1981. En 1977, se crea el corporativo srDERMEX, con 

AHICSA, srCAR.TSA y FUMOSA, sin lograr mejoras en l.a situación 

existente. A :rines de los setentas, se lanzó un plan de 

expansión para elevar la capacidad a 4.2 millones de 

tonel.adas, el cual empezarf.a a operar en 1982: instalación 

de un segundo convertidor al ox1geno en el taller 2; una 
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p1anta concentradora de minera1 de hierro en la mina 

H6rcules; un .rerroducto de 382 kilómetros para transportar 

a1 concentrado a Monc1ova; una planta peletizadora con 

capacidad de tres lllill.onea de ton/afto y una estación 

deau1~uradora de arrabio. Al aiamo tiempo &e empezaron a 

cerrar los hornos Siemens Martin308 • 

A .rines de 1982, l.as relaciones entre AHMSA y las 

secciones 147 y 288 del sindicato minero metal:O.rgico (que 

agrupan a l.os trabajadores de l.11.s siderúrgicas 1 y 2, 

respectivamente) se hab~an deteriorado notablemente. A 

principio• de 1983, argumentando supuestas violaciones al. 

contrato colectivo de trabajo acordaron un paro d• labores, 

en el. cual. ae invol.ucraron 1,500 trabajadores; dicho paro 

.rue decl.arado i.legaJ. y al. quinto d!.a se l.es rescindió el. 

contrato a todos. Lo anterior obl.igó a 1a adainistraci6n de 

l.a empresa y al. CEN del. sindicato minero metal.llrgico a 

entabJ.ar negociaciones, mediante 1as cual.as todos l.os 

trabajadores rueron reinatal.ados, menos l.os 57 principal.es 

causantes de1 movimiento309 • 

A m.diados de 1982, l.oa costos de producción de l.a 

pl.anta de Piedras Neoras eran demasiado el.evadas, por l.o 

cual. se tomtS la decisión de cerrarla; 1a l.iquidación del. 

personal. se harJ.a en el. siguiente sexenio. Sin embargo, a 

principios de 1983 se encontró l.a manera de conservar l.a 

308 J:bi.d •• p.p. 73. 

309 J:bi.d., p. 75. 
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ruente de trabajo trans:rorm6ndol.a. en un centro de servicio 

para AllMSA 110nc1ova, runcionando como rundici6n, pail.er~a y 

recuperación de rodil.l.os de l.am.inaci6n. Este triun:ro se 

atribuyó al. Comit6 Ejecutivo Nacional. (CEN) del. sindicato 

ainero, reconociendo el. apoyo d~ l.a adllú.nistraci6n31 0. 

~-.. Bn 1983, el. Consejo de Administración de AlllCSA aprobó 

un progre- de rehabil.itacidn de equipos e instal.aciones; 

sin embargo, l.os racuraoa no ~ueron suministrados con 

oportunidad y •eia aftas deapu6a, todav~a no ae hab~a l.ogrado 

poner en servicio todo el equipo en mal. estado. La situación 

ri.nanciera de l.a mapresa se vi6 comprometida, pues en l.o• 

primeros anoa del. sexenio (1982-1988), AHMSA tuvo que 

destinar al. servici.; de l.a deuda SO centavos de cada peso 

ingresado; en septiembre de 1986, el Estado se vió en l.a 

necesidad de aaumir sus enormes peaivos, de modo que AHMSA 

tuviera poaibil.idades de sobrevivir311. 

Bn 1985, a aol.icitud del. gobierno da M6x.i.co, el. Banco 

Mundiai inició ei an61isis de ractibi1idad de recuperación 

de AJDCSA, S.ICAR'l"SA e HYLSA, el. cual. establ.eci6, a Qrosao 

modo, l.os requerimientos da inversión para col.ocar a AHNSA 

en posición competitiva. La puesta en marcha del. programa de 

modernización de AHMSA demoró dos aftoa después de su 

aprobación, l.o cual. eievó l.oa costea presupuestados y 

retrasó el. l.ogro de ios objetivo• de competitividad y 

310 Xbid., p. 75. 

311 Xbid., p. 76. 

207 



.. 

208 

cal.idad312 • 

Desde 1983, 1a administración de AHllSA babi.a iniciado 

una serie de acciones con e1 objeto de actua1izar sistemas, 

procedi.Jnientoa y pr6ctica11 operativas, asegurar el. 

suministro oportuno de abe•t•ciaiento•, motivar y reorientar 

l.aa actitudes de1 personal., impul.sar ~1 trabajo en equipo y 

aumentar 1a productividad del. trabajo y 1a cal.idad de l.os 

productoa, aspectos que se hab!.an deteriorado seriamente a 

partir de 1975313. 

Dicha• acciones consistieron en314: 

a) PorJllllción de qrupos mul.tidiscipl.inarios. 

b) t>arinición y promoción de l.os val.ores instituciona1es. 

c) Po~ción de c1.rcu1os de cal.idad con personal. 

sindical.izado y no sindical.izado. 

d) Ejecución de un pravrama de capacitación a todos l.os 

nivel.es promoviendo el. trabajo en equipo. 

A f'in•• da 1988,, ·i.aa reaul.tados de l.aa ...c::lidaa 

mencionadas pueden reswnirse coJDO siQUe: 

Bl. pravrama de capacitación y l.a creación de qrupos 

mul.tidi•cipl.inario• y c1rcul.o• de cal.idad, permitieron 

lftejorar 1a• re1acionea 1abora1es y humanas, aumentar 1a 

312 rbid., p .. 7&. 

313 Rueda Pe.1.ro, i:aabe1: •m:i ai•t- de administración de 
ca1idad tota1: 1a experiencia de A1tos Hornos de N6xico" en 
Prob1-• d•1 d•••rrol.J.o: r••i.•t• 1ati.aoamerJ.caaa de 
Sconood.a. 116xico, XXBc, tJHAll, Vol.. XXXXX, jul.io-•aptiembre 
1992., p. 22• .. 

314 Cb6vez, s., 199•, op. cit. p.p. 76-77 • 
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productividad de1 trabajo y 1e. ca1ided de 1oa productos; 

dicha -jora rue mode•t• debido a lo• 9rav•• probl-• de 

ine'Liciencia que ten1.a l.a empre-, exceao de trabajadores 

sobre las nece•idadea real.ea, Deja motivación del personal, 

deterioro de 1os equipo• productivo• por re.ita de 

mantenimiento adecuado, por citar alqunos315 • 

- No existió durante este •ex•nio, cohesión e integración de 

loa cuadros directivo•. 

- La de.ora en el .. ntenimiento de equipos e instalaciones y 

la :falta del ai.amc> en 4reaa muy i.mportantes, se ha traducido 

an gastoa altf.aJ.moa; tal. ea el ca110 de l.a11 plantas 

coquizadoraa, cuya baja producción obl.iQ6 a J.a empre•• a 

importar coqÜe a un coato muy elevado. 

A :finea de 1988, como al. t:inal de cada sexenio, la 

incertidwabre e inestabilidad de los trabajadores •• 

re:fl.ejan en l.• e:fectividad de la empresa. AHMSA como todas 

las parae11tata1es est6 sujeta a 1aa po11.ticaa dictadas por 

cada presidente, lo cual •B muy perjudicial para una 11111presa 

que debe producir con calidad y precios competitivos ~rente 

a -.pre .. & privadas, nacionales y extranjera•316. 

315 Rueda, z., 1992, op. cit. p. 22s. 

316 Ch6vez Q., s., 1994, op. cit. p. 77. 



2. -~A LA ra:rYATJ:SACrOll. 

Atln cuando AHKSA habl:a logrado progresar, el gobi.erno 

red.eral. consideró que l.os resultados no eran su~icientes 

para auqurar un ruturo satiaractorio de la empresa y tonO l.a 

deciaidn de privatizar la empresa. 

En dicieJlbre d• 1988, ae designó ai 61ti.mo director de 

AHICSA para••tatal., quien recibió la empresa en el arranque 

de au mcJCSerniza·ci.ón. su tarea consist.1a en actual.izar y 

continuar el plan iniciado en el. sexenio anterior, e 

impul.•ar acciones tendiente• a promover un cambio en 1a 

actitud y •n ia -nta1idad de todo ei peraonai, a rin de 

incre .. ntar la ericiencía31 7 • 

Al. inicio de igag, en la revisión de los contratos 

colectivos de trabajo de ioa trabajadores de 

siderQrgica• 1 y 2 de AIUISA, agrupados en las secciones 147 

y 2aa del. SNTJDISRN, l.a a.pre11a pl.anteó l.a disyuntiva de 

modernizarse o cerrar; el eje de la modernización consist~a 

en •a1 reajuate de peraonal innecesario y la supreaidn de 

las cl.4uau1as de los contratos colectivo& de trabajo (CCT) 

que permitLan ei auaenti&IDO y obutacuiizat>an ia riexibi1idad 

del conswno d• la ~uerza de trabajo y otorgar a contratistas 

una serie de 1eborea rea1izadaa por la mapresa•318. 

Los trabajadores de la sección 288 respond~eron con una 

huelga de 51 d.las, pero al. ~inal aceptaron e1 despido de 

317 rbid., p.p. 77-7&. 

318 Rueda, z., 1992, op. cit., p. 226. 
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S,308 sindicelizado•, (31.&• del. total.) , que •• real.izar.ta 

en 3 etapa•; posterior11tente a• •uaaron a l.a lista de 

reajustes 1,078 trabajadores no sindica1izados; el 7 de 

marzo de .1990 se publicó el enuncio oricial de que se 

venderJ.•n las s.iderflr9ica• paraestatelea, l.o cual. provocó 

una gran inseguridad en el empleo3 1 9 • 

A. S1 8.l•t- d• ~n.tetreciOD de C.l.lded 'l'Ote1 •n AmCSA. 

Sl s de abril. de 1990, inició oricial.aente en AIOISA el. 

si•t- de Adainiatración de calidad Total. (BACT), con l.a 

pr•••nt•cidn del director v•neral. de l.os aspectos lltl!tdul.ares 

de l.a 1!1.losor.ta de. la calidad rotal (CT): a) misión d• la 

_empresa, b) gu.1a• de acción y e) principios de actuación, 

l.os cuele• se transcriben a continuacidn320: 

a. 11.leiOn d• 1• ...,r•••: 

Pabricar y comercializar productos de acero que 

aseguren 1a satiaraccidn del cliente en t6rminoa de 

calidad, oportunidad, servicio y precio. 

G•nerar util.idadea para garantizar la permanencia 

y d•••rro11o de 1a empresa, benericios pera e1 persona1 

y 1a comunidad y riqueza Pera N6xico. 

Trabajar con su SACT en el que la innovación y la 

319 Zbid., p. 226. 

320 ZbJ.d., p.p. 226-227. 
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.. jora cont~nua sean parte de nuestra tarea diaria. 

b. GU~•• de acción: 

conjunto de principios, directrices y reglas que 

coordinan el uao d• 1aa berraaientas de ca1idad, el 

alcance y orientación de la actividad de la empresa y 

lo que ••ta requiera de cada una de las personas que la 

intevran, par• ~mpul••r su de•arrollo de manera con -

gruente y unirorme. 

c. Principio• de ac~uaci6n: 

vocación de servicio en nuestra trabajo para 

aatia~acer las necesidades presentes y ~uturas del 

cliente externo e interno. 

Mejora cont~nua en nueatra actitud hacia el traba

jo para aprovechar y crear 6rea.a de oportunidad. 

calidad en nuestra actividad pera asegurar que 

todo •• hace bien desde la primera vez. 

xntegridad en nuestra actuación, congruente con la 

m.lsión, principios y gu~a& de acción en la organización 

Superación persona1 permanente como medio para 

crecer dentro de 1a empresa y 1a sociedad. 

Dedicación, earuerzo y orden en nuestro desempeno 

para cwap1ir ericazmente con 1aa tareas encomendadas y 

preservar 1a SEttJUridad de1 persona1 y de les instala

ciones. 
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Re•peto y rec:onocJ.mJ.ento a1 individuo, y como com

pe.ftero• trabajar en equipo, can participación compro .. -

tida P9r• benericio de tocios. 

R•8POn•abi1idad social. hacia nuestra comunidad pa

ra contribuir e su mejorA111iento • 

d. Objetiwoa •atrat6gico• de Al9UIA. 

se ~armó un Colllit6 Directivo de calidad Tota1 con lo• 

director•• d• •r-, el. coordinador general. del. SACT y •1 

di.rector genera1 como pre•i.dente, aiendo su• ~uncion••: 

aprobar l.a ••trategia y .. ta• de cal.idad, priori.zar l.os 

proyecto• de -jora, ~o~r l.oa Qrupoa pera cada proyecto, 

••l.eccionar al. l.~der de cada proyecto, proveer los recursos 

nece•arios, dar reconociln.i.ento• y, ~i.nalmente, dar 

•IBCl'ui.Uento. Sra indispensab1e para el. runcionam.i.ento del. 

SACT, un programa de concientizaci6n para divul.gar J.a nueva 

ri1osoria de trabajo, diriqido .. directivos y .. todo e1 

persona1 da JUllCSA, e1 cual se rea1iz6 a trav6s de un bolet~n 

mensual y al establecimiento del Premio a la Calidad en 

AHllSA, para el mejor proyecto de .. jora, el mejor proveedor 

interno y a quien tenga mayores avances en la puesta en 

pr4c:tic:a de1 SACT321. 

El Conú.t6 Directivo de Calidad Tota1 estableció los 

objetivos eatrat6qico& de AHMSA, mismos que se transcriben a 

321 Ibid., p. 229. 
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continuación322; 

1) Aprovechar l.a capacidad insta1ada rentabl.emente. 

2) LOgra.r un nivel. de pedido• acorde a l.a capacidad de l.a. 

pl.anta. 

3) Lograr capacidad cual.itativa de los procesos de 

manuractura. Para asto se tiene como meta 1a impl.antación de 

auditor1.as a l.as 6reas en Administración rnteqra.1 de l.os 

Procesos. 

4) cumpl.ir con l.as especiricaciones del. producto. Los 

par6aetro• pera a.dir este punto est4n en re1ación con el 

vo1uiaen ruera de las especiricacionea da primera, nQmero de 

recl.amaciones de l.o• cl.ientea externos y el. tonel.aje 

recl. ... do. 

5) cumplir con l.as condiciones de entrega sol.icitadas por el. 

cl.iente. 

6) Reducir coatoa. Para el.l.o, reducir desperdicios, la 

necesidad de hacer reprocesoa y reacondicionamiento para que 

el. producto no sea der.ectuoso, disminuir e1 consumo de 

energ6ticos y 1ograr un mejor aprovechamiento de 1as 

-taeriaa pri-s. 

7) Mejorar indicadores rinanciaros. 

B) Mejorar 1a capacidad cual.itativa de procesos e 

inatalaoiones. Bate objetivo ae re~iere ~undamenta1mente a1 

proceso de modernización tecno16gica que se sigue en 1.as 

322 Zbid., p. 235. 
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dirarentes 6reas de la empresa: acer~as, laminación en 

ca1iente, laai.nación en rr~o y servicios. 

9) Mejorar 1a cultura de la calidad. Para ver la mejora en 

este aspecto se realizan encuestas periódicas para analizar 

la vivencia de los principios de actuación indicados arriba, 

y el astado de la comunicaci6n or9anizacional.. 

10) Mejorar la calidad de vida en el trabajo. LOs 

indicadores a medir son: el ausentismo, la •inie•traJ.idad, 

los accidente• ~atales y el clima laboral. 

11) rnnovaci6n y mejora cont1nua. En los proyectos de mejora 

y en loa proqr...,.a de trabajo. 

12) Lograr reputación de •ider1lr9ica clase mundial. Para 

mecU.r la posición de AHMSA ae pl.antea tomar en cuenta J.a 

puntuación aaionad.a en el. Premio Nacional. de Calidad, así. 

como la ca1iricaci6n de 1aa empresas c1ientes que rea1izan 

auditor~as de cal.idad en AJDISA. Todos estos objetivos 

parcial.es persiguen a1canzar l.a meta de competitividad 

internacional. con rentabil.idad aceptab1e. 

•· Pian de cepacitaci6n de calidad. 

El. pl.an de capacitación en AHMSA, se diseftó para l.ograr 

que cada trabajador desempefte su 1abor de 1a mejor manera, 

conociendo l.os conceptos de cal.idad total. que deben ser 

apl.icados en 

sensibilización, 

el. trabajo diario: concientización y 

adlninistraci6n intec;irai da procesos, 

estad~stica, control. estad~stico del. proceso, asequramiento 
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de cal.idad, auditor.la de calidad, proyectos de mejora, 

coatoa de ca1idad y hahil.idad•• ad.mJ.nietrativa•323. 

Por l.o que se re riere .. l.a concientización y 

sensibilización, l.a dirusidn de l.a nueva fil.osof~a se 

realizó con es racil.itadores de diferentes 4reaa, los cual.es 

se capacitaron pera concientizar sobre l.a necesidad de 

trabajar con e1 SACT. Tambi.6n se prepararon 100 

racilitadorea competentes de personal sindical.izado y no 

sindical.izado, organizados en grupos que tomaron cursos para 

transmitir el. menaaje de cal.idad total. a todo el personal. 

sindical.izado. Este primer programa tuvo una duración de 4 

meses. 

l.a Ada.in.i•tración Int99ral de Procesos tiene como 

objetivos: ídentiricar al responsable del. proceso al. nivel. 

apropiado; acl.arar 1a responsabilidad y autoridad 

organizacional de1 proceso., utilizar el control estad~stico 

del proceso en la medición de las entradas y salidas 

principalmente; identiLicar 1os procesos que requieren ser 

.mejoradoa324 • 

SegQn ~l SACT, l.aa razones para adJll.1.nistrar l.os 

procesos son: 1) identi~icar al responsable de manejar cada 

proceso 2) utilizar •ejor al control estad~stico del proceso 

y las herralb.1.entas para resol ver problelDl.ls 3) enfocar l.os 

323 Zbi.d., p. 230. 

324 Zbi.d., p. 231 
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recur•o• pera mejorar el. proceso 4) promover l.a conrianza 5) 

c1ariricar ios niva1ea de 1a responsabi1idad y autoridad 6) 

es un m6todo para ubicar l.a reaponaabi1idad primaria de l.os 

procesos al. nivel. apropiado325. 

- Por 1o que •• reriere a 1as herreaientas eatad~•ticas, se 

util.izan para controlar y mejorar l.oa procesos, 1os 

diagrAIDlls de Pareto, los de Zshikawa, histogramas, gr6ricas 

de control, etc. se impartieron vario• cur•os pera dar a 

conocer ••t•• herramienta& y 1a i11P<>rtancia de su 

ap1icaci6n. Sin mllbargo, dada 1a baja eaco1aridad de1 

personal sindicalizado, 

ha1agadorea. 

l.011 resul.tadoa no :rueron muy 

Bl. sist.- de aseguramiento de calidad, pretende dar 

conrJ.anza a l.os cl.ientes que l.os productos tienen l.a cal.idad 

requerida, de acuerdo con l.as normas orícial.es mexicanas 

pub1icadas en e1 Diario oricia1 pub1icadas en diciembre de 

1990. Batas normas son símil.ares a l.as elaboradas por l.a 

rnternational. standard organi.zation (ISO) en 1986. AHMSA 

cuenta con 1a eatrateg-ie., pl.anaa y programas para el.aborar 

l.os aanual.ea de cada departamento 

aaequraaiento de ca1idad32&. 

para l.oqrar e1 

Las auditor.tas da cal..idad son parte del sistema de 

asegureaú.ento de cal..idad. En AHMSA, el. director general. 

325 Tennesaee Aaaoc.iates International.: material. para al. 
•s..u.nar.io ejecut.ivo para .la adlaJ.nistración del. proceso de 
calidad-rMSs•, M6xico, 1990. 

326 Rueda, r., 1992, op. cit., p. 231. 
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estuvo l.l.evando a cabo auditorJ:as con objeto de l.l.evar el. 

mensaje de que l.a cal.idad total. es importante pa.ra l.a 

empresa que dirige. S.in embargo, perece aer que provocó 

temor entre 1os trabajadores, l.o cual. es contrario a l.os 

principios de1 SACT327. 

- Se anal.J.zaron l.os probl.emaa crónicos de l.a empresa, con 

objeto de darl.ea aol.ución. Loa proyectos de mejora m.i§e 

importantes ~ueron el. de inteliiqencia de mercado y el. de 

costos de cal.idad. El. proyecto de inteligencia de mercado, 

tiene como objeto conocer las opiniones de loe cl.ientes de 

AHMSA sobre l.os productos y servicios que l.es proporciona, 

estudiar las ~al.l.as y proponer al.ternativas de solucidn. 

coao ejeapl.o de l.os proyectos de mejora, pueden aeftalarse el. 

proyecto de mejora de entrega a tieJDpO, el de mejora de 

racturación y cobranza y el de los sistemas de cr6dito328. 

Sl sistema de costos de calidad empezó a operar en 

septiembre de 1990 y pretende cuantificar los costos de no 

hacer bien las cosas desde la primera vez, es decir se 

reLiere a lo• eo11tos de reproceaam:iento, de recla111r11ciones de 

los c1ientes, dl!IJDOras no programadas, etc. 329 • 

- con objeto de hacer una planaación y valuación de 1os 

pue•tos desde auperintendente hasta director, se creó el. 

sistema de evaluación de necesidades de capacitación y 

327 Ibid., p. 232. 

328 Ibid., p. 234. 

329 Ibid., p. 234. 
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desarrol.1o. Con base en una autoaval.uación, cada trabajador, 

con 1a participación y apoyo de su jefa, puede diseftar en 

teor~a, su pl.an de capacitación y desarrollo; posteriormente 

se analizan 1oa resu1tadoa obtenidos de todos los m.i.embros 

da un area, l.o cual. permite identificar las :rortaleza• y 

debil.idades del. 6rea y tomar 1as decisiones sobre 

capacitación y desarrolJ.03 3°. 

C. SVal.uación del. Siet ... de Adainietración de C•1idad Total. 

ea AIDISA. 

Al JlkJmento de la privatización, es casi imposible hacer 

una evaluación de los avances del. SAC'l' en una empresa de la 

compl.ejidad, lllllgnitud y heterogeneidad de AHMSA. Diecinueve 

mes•• es muy poco tiempo para percibir los cambios en las 

personas, en al ambiente de trabajo y en l.a calidad de los 

productos. Kod.iricar 1os aspectos cuJ.turales y el. 

comporta.aiento hume.no, J.mpl.ica un proceso muy lento, ya que 

l.as ra~cea de 1os problemas son muy antiguose sin embargo, 

se comentan algunos aspectos en 1os cua1es se observó alguna 

mejorJ'..a: 

c~rcul.o• de cal.idad. 

Hasta ago•to de 1991 se hab~an creado 117 c1.rcu1os de 

calidad, 1os cuales han 1Dg"rado mejorar los métodos de 

330 Zbid., p. 235. 
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trabajo, l.os trabajadores mostraron su creatividad al. 

diseftar l.a lllOdi'Licación de l.os sistemas productivos pera 

hacerl.os m6s ericientes y ahorrar enerq6ticos, contribuyeron 

a reao1ver proble.mas de seguridad y a mejorar l.a cal.idad de 

vida en el. trabajo; asimismo presentaron 56 tareas 

terminadas, de l.os cual.es 3g pretenden mejorar l.os métodos 

de trabajo y 17 se orientaron a el.evar l.a calidad de vida en 

el. trabajo; sin aabttrgo, debe hacerse notar que s61o 1,033 

trabajador•• participaron en dichos c.1rcul.os, l.o cual. es el. 

10• aprox.i111&damente del. peraonal. sindical.izado de AHMSA3 31. 

La baja participecidn de l.os empl.eados es obvia, dado 

el. cl.i.ma de in&llQ'Uridad en el. empl.eo en v.1speras de l.a 

privatización y l.oa bajos sal.arios que perciben. 

- IU.••ao• 1abora1••· 

El. ndmero de accidentes labora1es disminuyó de 1660 en 

1988 a 699 en 1991. En t6rminos relativos a1 nWnero tota1 de 

trabajadores de AHMSA, el cua1 disminuyó de 21,165 en 1988 

a 13,795 en 1991, la incidencia de accidentes por trabajador 

se r9dujo casi en un •o•. Lo anterior como consecuencia de 

la mejora en ios equipos y condiciones de higiene y 

seguri.dad en AHMSA, as1. como de la. capacitación y 

concientiza.ción de loa trabajadores en la prevención de 1os 

accidentes de trabajo3 32. 

331 Xbid., p. 238. 

332 Xbid., p.p.239-241. 
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Bl na.ero d• d~•• perdido• por accid•nte de trabajo rue 

de 2.19 por trabajador, mientra• que en 1990 baj6 a 2.06, 

como puede vera• a continuación: 

CUAllllO 9A 

ACCZDsmS"Ba DB TllASAJO a -A 

SZD .. uaGZCAll 1 Y 2 

1988 

1989 

1990 

1991* 

• 
21~165 

19,1811 

16,186 

13,795 

n 

1,660 

1,303 

1,133 

502 

• llaata aaoato de 1991 

N Persona1 promedio 

n Na.ero de accidentes 

• 
46,391 

311,445 

33,282 

17,1509 

s D%aa perdidos por accidentes 

D Derunc.ion•• 

D 

3 

• 
o 

o 

TDP/T • Teaa de d~•• perdido• por trabajador 

TDP/T 

2.19 

2.00 

2.06 

1.28 

PUSHTB: AIDISA, SUbdirecci6n de Prevención de Pagos, tomado 

de Rueda z., 1992, op. cit., p. 240. 
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De 1.988 a J.992, e1 ausen~ismo descendió entre el. 

peraona1 sindica1ízado de AHJISA, e1 pesar de un porcentaje 

de i•• anual. aJ. 10.sa; eate e~ecto, se debe a que ~ueron 

exc1u.idas de.l. c.t:l.cuio. J.as :tal.tas por i.ncapacidades 

otorgadas por e1 Xnstituto Mexicano de1 Seguro socia1 

( ZHSB) , por detención y otros IDO tí vos j ueti:ticados por J.a 

1ey y pagado• de acuerdo e1 contrato co1ectivo. Le. rotación 

de2 peraonel es muy baja, debido a 1a escasez de empleos en 

1a región y a 1a especialización requerida para cada uno de 

l.os pu••tos. Bl. t.iempo extra muestra un .incremento 

cons.id•rab1e a pe.rtir de 1989, debido a .los dr-'sticos 

reajustes del persona1 rea1ízados antes de J.a privatización. 

sn varía• •reas de trebejo no babia personal. excedente, por 

l.o que AHNSA ha tenido que pa9ar horas extras pera poder 

real.izar las tareas ~equerídas. Bato i.Jap1íc:a jornadas de 

trat>ejo mlls J.argas y pesadas para J.os trat>ejadores333 • 

- Productividad. 

Bn el cuadro Ho. 10, puede aprac~arse el aumento de 1a 

productividad en AHHSA, de 1985 a 1990. 

333 Ibid., p.p. 242-243. 

222 



:::> 

1 

~o-· 10 

-. :tllDI~• DS noDUCTIV:tDAD 

(1985-1990) 

Producción acero 11quido1 

Producción terai.nada2 

Producción de primera • 

Utiiizaci6n de ia 
capacidad in•teiada • 

Produ~!i:!:~dd:•obra3 

Ventas total.••' 

Rendi&iento • 5 

con•uma de energ1a6 

Consuma de coque7 

1 Millonea de tonel.adaa/afto. 

2 Ki11onea de tonel.adas/afto. 

3 Tone1adaa/bambre-afto. 

4 M.1.11onea de toneladas/afto. 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 

2.6 2.9 3.1 3.1 2.~ 3.1 

2.0 2.0 2.1 2.3 2.2 2.3 

go ag g2 gz 93 93 

71 78 84 84 82 88 

123 136 145 146 150 191 

1.g 2.0 2.4 2.3 2.2 2.3 

72 73 73 74 73 75 

8.9 7.1 7 6.9 6.9 6.7 

630 571 557 572 590 546 

5 Acero 11quido/carga met61ica (arrabio + chatarra) 

6 M.M. de K ca1/tone1ada de acero 11qu~do 

7 Kiiogramos de coque/toneiada de arrabio. 

l"USllTB: AIDIBA334 
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De1 cuadro anterior, &~ considera importante mencionar 

l.o siqu.i.ente: 

- La producción anual de acero l..1quido aumentó a una tasa 

media anual de 3.B•. Es notable el descanso en 1989, debido 

al. paro de labores de ese afta. 

- La tasa media de incr ... nto de l.a producción terminada ~ue 

de 3•. 

- un indicador en el. aw.ento en 1a calidad de los productos 

ea la proporción de la producción de primera en relación al 

total., l.a cual. aumentó 3.7• de 1ga5 a 1990. 

- La util.izaci6n de la capacidad inatal.ada aumento en 24• de 

1ges a 1ggo. 

- La productividad de l.a mano de obra creció a una tasa 

media anual de 9.6•, siendo notabl.e el incremento en 1990 de 

27.3•. Bl. aumento de 1.a productividad •• debe, en gran 

parte, a 1oa reajustes de personal.; adem6s se 

de•incorporaron una •erie de labores, que ahora son 

realizada• por empresas contratadas por AHMSA; por 1o tanto, 

al. no aparecer l.os trabajadores de di.chas mapre&as en 1a 

nóaina de AllllBA, &• incrementa e1 ~ndice de productividad. 

El. incre11ento de· l.aa ventas en 1990, ~u• de 7.9• con 

reapecto al. afto anterior. 

an •1 ahorro de ener96ticos 1os 1ogros han sido 

importantes en ••te periodo. 

En t6rminos genera1es, puede observarse que l.a 

productividad aumentó de 1985 a 1990, siendo notabl.es 1.os 

33 .. Ibid., p. 2 ..... 
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incrmMlntos en e1 6itiJno afta, 1o cua1 puede atribuirae a 1a 

mayor capacitación de1 par•ona1, mejoras tecno16g;icas, 

.. joras en 1aa re1aciones 1abora1es y huaanas y el. 

entuaia..o de 1a dirección genera1 en e1 SACT. Sin embargo, 

pu.Se decirse que 1oa avances en el. SACT, a6n son d6bi1es, 

dado e1 c1ima imperante de incertidwabre e inseguridad en e1 

empl.eo y e1 breve tie.po tranacurrido desde que ae inició. 

B1 SACT genera una aari• de expectativas en 1.os 

trabajadores, quienes han 109rado una cierta 1.ibertad para 

tomar deterainadaa decisiones, en 1.o re1ativo a 1.a 

r-1.izaci.6n de au trabajo; ••ta 1.ibertad est6 1.imitada a1. 

terreno de 1.aa deciaione& no estrat6gicas de 1.a 9111Prasa. Ea 

pel.i.Qroao para el. trabajador, hacerl.e sentir que participa 

vol.untari ... nte en el. proce•o orQanizacional. pera darl.e un 

sentido a •u vida y no •61.o para devengar un sal.ario, si 

est.6 ajeno a 1a& decisiones eatrat6gicas de 1.a empresa, que 

pueden cambiar su vi.da de un moaento a otro. Adeú.11, debe 

recordar11e que ios •al.arios en K6xi.co, son a6& bajos que en 

Batado& Unido• y Japón, donde se ha apl.icado con 6xi.to e1 

SAC'l'. 

Por otro l.ado, el. SACT en AHMSA, es un proyecto cuyos 

ra•u1tados se dar6n en el. 1argo pl.azo. Se inici6 1a 

aen•ibil.izaci6n y 1a conciantizaci6n de l.oa trabajadores, 1.o 

cual. requiere que lo& nuevos directivos de AHMSA privada 

continQen con el. proyecto y no 1.o detengan. MUchas proyectos 

sún11ares, han sido detenido& precisfUMlnte por 1.a dirección, 

ante l.a imposibil.idad de cubrir todas l.as expectativas que 



generan, en •1 aspecto hu.mano y en el. econdmico33S. Sin 

embargo, l.aa condiciones de la snayor~a de l.os trabajadores 

de AJOISA son de baja esco1aridad, sobre todo en el. personal. 

sindical.izado y de situación económica precaria. El. SACT, 

pretende aatia:f'acer 1aa necesidades de autorraal.ización de 

J.os trabajadoras; sin ellbllrgo, l.as necesidades fisio16gicas 

1114& el.eaental.ea no se encuentran aatis:f'echas. Es necesario 

que l.o• nuevos directivos de AHMSA se preocupen de manera 

prioritaria por a11pectos tales como: mejora da sal.arios, 

vivienda, •eciuridad e higiene en el. trabajo, atención a l.a 

sal.Ud y al. medio ambiente y en qenaral mejores condi.c1ones 

de vida, dentro y ruara del l.ugar de trabajo. 

3. SL -oc••o DS PRZVA'l'ZllAC:IOll. 

A. La veata 

cuando se dió a conocer p1lbl.icaJDente l.a noticia de la 

venta, •J. 11 de octubre de 1991, JUIHSA in•ta.ld salas para 

dar.inrormacidn a J.os candidatos interesados en comprar la 

empresa: inror..ci.dn rinanciera, documentación relativa a 

J.as in•taJ.ac~ones y equipo, aapectos 1aboral.es y la relativa 

aJ. deaarrol1o de 1a empresa desde su fundación336. 

335 JIDntafto H. Luia: •x..aa nuevas relacionas-humanas: un 
ral.so reto a J.a d8111Dcracia• en Barba, A. et al.: SD-YD• 
cr~t~co• para •1 eatwU.o da 1a• organ~zac~on•• ea 116&1co. 
aMsl.co, UAll, 1985, p. 83. 

336 Ch6vez, s., 1994, op. cit., p.79. 
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Le secretaria de Bnerg1a, Mi.nas e Industria Paraeatatal 

(SDIZP), JDed~ante oricio del 6 de ago•to de 1990, propuao la 

desincorporacidn de las entidades siderQrgicas, la cual rue 

aprobada por :ta comisión .I'ntersecretarial de Gasto 

Pinanciaai•nto en .. rzo d• 1990. La secretar1a de Hacienda y 

Cr6di.to Pllblico designó a Banco Mercantil del. Norte, SHC, 

como agente rinanciero pera l• venta Y la SBCOGBF designó al 

deapcho Ar.redondo, C9di11o Rioa y C.la., s.c. para dict<llllinar 

los aatadoa Pinancieros de venta de las empresas, al 31 de 

dici..mre de 1991337. 

Banco Mercantil del Norte, SHC, elaboró el prospecto de 

venta en marzo de 1991, daríni6ndose tres paquetes de 

venta 338 : 

PAQUSTS UllO: CONJUNTO AHMSA, que comprende las siguientes 

empresas: 

- ALTOS HORNOS DE HlfXZCO, S.A. de C.V. 

AVZOS DE ACBRO, S.A. 

CAR80ff Y JIZNSRALES DE COAHUZLA, S.A. de C.V. 

- CERRO DB ...a.CADO, S.A. 

NZNIUlALES MOHCl'..oVA, S.A. da C.V. 

NZNSRA DEL NOJlTB, S.A. de C.V. 

337 Deaincorporación de entidades paraeatatales, op. cit., 
p. 223-225. 

338 Zbid., p. 224. Bate :tibro, rorma parte de :toa 1:tamados 
•iibros b1ancos•, en 1os que ae inrorma de 1as actividades 
de1 gobierno en el sexenio 1988-1994. 
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COMPAllXA Ml:!fBRA LA FLORJ:DA DB llOZQUXZ, S.A. de C.V. 

COMPAllJ:A MJ:!fBRA EL MAICBY, S.A. de c.v. 
HULSRA llEJ[J:CJUIA, S.A. de C.V. 

COllPAllXA CARBO!fBRA LA SAUCEDA, S.A. de C.V. 

LA PIDlLA MX!fAS DB PXBRRO, S.A. de C.V. 

El 30.3. propiedad de AHJISA del CONSORCJ:O MZ!fERO BB!fl:TO 

JUARBZ PEtlA COLORADA. 

PAQUSTS DOS: Aceros P1anoa (por este paquete sól.o pod.1an 

orertar l.oa prospectos ca1iricados en AHMSA y SXBALSA). 

PAQUllTB 'l'llB81 AJDISA DJ:VJ:SJ:Olf SUR, compueata -r las 

siguiente• empresas eacind.ida11 da A1tos Hornos de N6xico, 

S.A. de c V •1 30 de abril de 1991: 

- CORRUGADOS Y ALAllBROlfBS DE llBXJ:CO, S.A. de C.V. (Planta 

Lecher.la) 

- ALl\KBRBS y DSlt:rVADOS DE MaXJ:CO, S.A. de c.v. (Planta san 

lfart.ln) 

- BARRAS DB ACBRO DE llEJ[XCO, S.A. de C.V. (Planta Santa 

el.ara) 

E1 Banco Mercantil. del. Norte e1abor6 la eva1uaci6n 

t6cnico-rinanciera, en coordinación con s.G. warburg y 

McLellan & Partners, misma que no rua publ.icada. 

sanco Mercantil. del. Norte, SNC, publicó l.a convocatoria 

de venta el. 11 y 14 de octubre de 1991 en 1os periódicos de 
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mayor circu1aci.6n. 

S1 19 de noviembre de 1gg1, ante 1oa lfOtarioa PQb1icos 

n'CiJMtroa 70, 109, 126 y 165 del. Distrito P-Sera1, se 

recibieron l.aa propueata& d• compre si.QUientea por los 

paquetea uno y doa: 

- GRUPO ZHDUSTRXAL ALFA, S.A., representado por l.os CC. 

Felipe cort6a y Leopoldo llarroqu1n Moral.e•, por 143 m.J.11ones 

de dólar•• en e~ectivo y 37 ai.l.lones de dólares USA 

correapondi.ente• al val.ar pr•••nte de pavo a pl.azo•, asi. 

como 329 millones de dólares USA de inversión comprometida. 

- GRUPO ACBR.BRO DEL NORTE, S.A. de C.V., representado por 

l.oa ce. xav~er D. Autrey Jlaza y Al.anuo Ancira El.izando por 

145 m.i.llone11 de dólares USA en erectivo y 498 nú.llone11 de 

dólar•• USA de inversión comprometida339 • 

Con ba•e en l.a eval.uación t6cnico-:ri.nanciera, en l.as 

orertas recibidas, en la propuesta rarmulada por e1 agente 

financiero e1 21 de novieabre de 1gg1, as.1 como en 1a 

opinión favorabl.e de l.a coaisión J:ntersecretaria1 de Gasto 

Pinanciaai.ento, ia SHCP emitió el 20 de diciembre de 1991, 

1a reao1ución de venta ntlmero RVP-193, autorizando al. banco 

e.gente, a efectuar l.a venta de 1as entidades. El. 20 de 

diciembre de 1991 se ~irmaron 1os contratos de compraventa 

por 1o• paquetes uno y dos con Grupo Acerara del. Norte, S.A. 

339 Xbid., p.p. 224-225. 
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de e.V. El. monto de J.a operación ascendió a 145 mi11ones de 

d61ares USA en erectívo a 1a firJAB. de1 contrato equiva1entes 

en JllOnecla nacional a $ 448,6Sg.o mil.1onas, m6s 498 mi1l.ones 

de d6lares USA, de inversión comprom•tida3•o. 

Sobre el. Grupo Acerara d•l. Mort• (GAN) se considera 

importante citar lo siguiente: •si bien este grupo adoptó 

ese nOJnbre en 1991 para poatul.ar por l.a compra de AJDISA, J.a 

ramJ.l.ia de au preaidente (X.vier Autrey), que desde el. sig1o 

pasado mnprendió •1 negocio de 1a distribución de rarmacos, 

J.uego de la nacionalización de 1a benca emprendió su 

divers.i~icación hacia el. sector r.inanci.ero. As.1, en 1982 

compra l.a Ca•a de Bol.a• Bancomer, que l.uego se .llama casa da 

Bolsa N6x.ico. Cf. •Los grandes estrat99as•, en Expansión, 

M6xico, vo. XXXV, No. 592, junio 10 da 1002, p. SS. En el. 

periodo aaiiniata compra ia compeftia Minera Reai dei Monte y 

Pachuca, J.uego adquiere AJDISA, participe. con Inverl.at en l.a 

compra de NUitibanco comernex, compra ias pl.antas 

productores de urea de Fertilizantes Mexicanos, S.A. 

inatal.ada• en Pajaritos (estado de veracruz) y 1.a Minera 

carbon1.r.era R.10 Bacondido (productora de carbón para 1a 

generación de energia ei6ctrica)• (Rueda: 1994)341. 

S-vún diversas publicaciones previas a J.a venta de 

AIDISA, 1as condiciones que 1a SHCP estableció para 1a venta 

aran que e1 comprador daber~a aceptar 1a responsabilidad de 

340 Zbid., p. 225. 

341 Rueda, I., 1994, op. cit., p. 55-56. 
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una deuda de AIOCSA de 350 mi11.ones de ddlarea USA, a•i.&i.•JDD 

c09pro .. ter•• en ~irae a invert~r 535 llli.l.lones de dólar•• 

en su rehebi1itaci6n y modernización para asegurar la 

terai.n•ci6n del. progr..a que •• d••arrollo actualmente, cuyo 

objetivo •• l.1evarl.a a nivel.ea de 

internaciona1342. 

Lo anterior, 11.maa la atención, pue•to que en el. •libro 

bl.anco•, a6l.o · •• -nciona co90 precio de venta l.o ya 

.. ncion•do: 145 ai.11.ones de d61.ar•• y 498 JftJ.11.onea de 

dól.ares de inver•idn comprometida. No se mencionan l.o 

relativo al pego de paaivoa, ni le rorme y ti._ de 

r .. lizar la inveraión1 tampoco •• •encioaa si dicha 

inveraidn, •• r .. l.izar6 con l.o• recur•o& de l.oa nuevos 

duenoa o bien con l.a contratación de pasivos, garantizados 

por l.oa activos de AHNSA. 

Otra situación que 11..a l.a atención, como ya se 

,..nciond, •• au••ncia de participación de los 

~uncionarioa y empl.eadoa en el. proce•o, tal. y coB> sucedió 

en la privatización de las aider1lrgicaa latinoaaericenaa. Ea 

un hecho que no se buscó . atomizar el capital, sino por •l. 

contrario, promover l.a concentraci6n de l.e riqueza. 

A continuación, se eva11'.la el precio pagado por 1oa 

nuevos dueftoa, ut.il.izando 1a in:tormación ~inanciera de la 

empreaa. 

342 Chavez, 1994, op. cit. p. so. 
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... 

•· AD6i1•1• ~iaaaciaro de AllllSA. 

Con objeto de 1ograr un mejor entendimiento de1 

daaempefto rinanciero de AHllSA antes y despu6s de 1a 

privati.zaci.6n, •e presentan en l.oa cuadros 11 Y 12 l.os 

estados ~inancieroa b6.&icoa (bel.anee general. y estado de 

reaul.tadoa), de 1987 a 1983. Dichos estados ~inancieros se 

presentan va1orizadoa a precios constantes de 1993, pera l.o 

cual. •• uti1iz6 el. Zndice Nacional. de Precios al. Consumidor 

(ZHPC), tomando como ano base e1 afto de 1978. 

Para el.aborar l.oa cuadro• 11 y 12 •• tomaron l.011 

••tado• ~i.nanci.ero• dictaai.nado• por contador pabl.ico 

correspondientes a 1987 y 1988 l.oa cuales ~ueron consultados 

en 1a SBCOGSP; loa de 1989 y 1990 se el.aboraron con 

inror-.ción proporcionada en l.a empresa, pero posibl.emente 

di.rieran de l.os dictaminados por contador pübl.ico, l.os 

cual.es no ••tuvieron d·iaponibl.ea para con•ul. ta en 1a 

SBCOGBP. LO• corraapondient•• a 1991 a 1993, ae obtuvieron 

en J.a Bol.•• Kmdcana de Val.orea; aQn cuando AJDISA cotizaba 

en l.a Bol.aa de•d• au creación, ~u• suspendida durante mucho 

ti- hasta mediados de 1993, cuando reinició sus 

operacion•• en •1 mercado mexicano. 
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ACTIVO CIRCUIJNTE 

ACTIVO NO CIRCIJl.NITE 

¡ .. 

CIJAllR) 11 

ALTOS HORNOS DE MEXIC0, 5.A. 
MMC&S aeaAl.SAI. JI DE.,.._,DE '"'· t•, t•,t•,tltf, 1111 Y llt.t 

91111ESAOOS EHl/ffOS DE POOfR AIJCIClll1M) DEL 11 DE aal8E DE llt.t' 
ClllASf#•fSDflMVOSl'ESOS 

1 ·1111 1 c-1.-J r··---:i1 1llO 11 1111 11 ,. 11 ,., 1 
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· .... . '·' ': 
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PASIVO CIRCUl.NITE 

PASIVO A LARGO PLAZO 

PAMTOTM. 

C#ITM. COllT*E 

'.•. '1 ,i;' ----
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,,,.__ ____ __, - "' ,;'.-

J w~ai. j J11,111,1U "''j J11,114,•1• •) J~------)f-i,lae.m.. 1en!11,11.,.. •JJ1,m,1u 1enlJ 1,111,t1t• 1nJ 
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VENTAS NETAS 
- COSTO DE VENTAS 

UTILIDAD BRUTA 
- GASTOS DE OPERACION 

RESULTADO DE OPER'ICION 
- COSTO ¡PRODUCTO) INTE
GRAL CE ANANCIAMIENTO 
- amos GASTO$ Y (PAOD.) 
- GAS'TOS \PROOUCTOS) 
EXTRAORDINARIOS 

UTILIDAD \PEROIOA) 
ANTES DE ISA Y PTU 
- ISAYPTU . 

UTILIDAD \PEROIOA) NETA 

MARGEN DE llTIUDAD 
DE LAS VENTAS 

RENTASIUDllD DEL /JCTNO 

ROTACION DE CAPITAL 

• A.Me> BASE 1979 

111117 
NVOS PESOS 1993 

3,779.'51!1e 
3.106,022 

"'" 5% 

478JiU3 13% 
307.618 ~ 

233-114.598 

1 Ut,3113 

1% 

CUADRO 12 

ALTOS H~ CE MEXICO. S A. 
ESTADO DE RESULTADOS POR LOS NfOS TE-INADOS AL31 DE OICEMBRE DE 111117.1-.1-.1.0.1111'1.1982 Y 11111G 

EXPRE!i4006ENPESOS DE POOERADQUl6mYO DEL31 DE DICEMBfE DE·-• 
CIFRllS EN MILES DE NUEV06 PESOS ,.., ,.. ,..., ,., 

NI/OS. PESOS 111113 % NI/OS. PESOS 11111G % NI/OS. PESOS 11111G % NI/OS. PES06 1-

5.225.248 
4.526.032 

171.146 

725.31» 
3741J'12 

350.437 

100% 
87"" 

1-
3% 

'""" (1%) 

3"' 

14% ,.,. 
,... 

14 ... 

5% 

..... 

5Jm2JIV7 """" 6,141,500 103% 
----------

(1!!1111.823) <3%) 
250.0&4 4% ----------

<-·""'> '7"') 
(487.'*') \9%) 

(Sl.1111) (1"") 
3.823,741 84% 

----------
l;l.878.•112) (82"') 

, 1.5701 ""' ----------
(3,711B,mD) (-) 

========== 

(82"') 

(311%) 

"""' 

4,416.524 100% 3.512.4315 
3.1120.473 117% 3,423,a5 

---------- ----------
5118,051 13"" •.t70 
170.IUG 3% 180.71111 ---------- ----------
425,136 '""" (llt.589) 
22.-i .5% (llllUlllD) 

21.544 .5' 273.102 
4815,71!17 11% ...... .in ---------- ----------
(ftlt.t78) (2"') (73' . ..:D} 711- ""' 34.11111 

---------- ----------(11!16,171) (4"") (750.7W) 
========== =~======== 

(2"") 

(1%) 

111% 

.,., 
100% ---(-
(-) -1-

(2°"') 

'"" 
(21'11.) 

(2 ..... ) 

(1(111.) 

10% 

NV' 



CUADRO 12 

ALTOS HORNll6 DE MEXICO. S A. 
ESTADO DE RESULT'IOOSPORLOSAÑOS"IEININAOOSAL31DEOICEMBAODE111117.191111.1-.1"80.1991.1""2Y 1983 

EXPfE5"006ENPES06 DE POCJERADQUl&fTIVO DEL3f DE DICIEMBfE DE 1983° 
CIF"'8 EN MILES CE NUEV06 PESOS ·- ·- 1a.> 19111 11182 ..... ..., IW06. PESO& 1- ,. H\IOS. PESOS 1_, ... N\fOS. PESOS 1_, .... NVOS PES06 1_, ... NVQS_ PESOS 1911() .... NVOS. PESOS 1993. .. 

lOCW.. 5.225.:Mll ""''" 5.11112.877 """" 4.416.524 100% 3.512.435 1"""" 2.629.413 100% 2.5119.11!52 1"""" 
92'11. 4.53.D32 87% 6,141,500 103% 3.920.473 87% 3.423.265 117% 2.538.194 - 2.416,837 94% 
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(87.191) (1"") 21.544 ....... 273.102 .... (20.378) ( .... ) (".507) <"""> 
(l.., 171.146 - 3.923.741 94% ....... 797 11% 449.483 13% 42.on 1 .... 42.932 1 ....... 

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

- 725.308 , ...... (;).11711.192) , ....... ) ( ..... 178) (2"') (720.533) (20..) (49.190) (1 .... ) 19.852 ...... 
3 ... 3741172 7"' 1'.5701 2"' 79.1185 2"' 34.796 1% 12.352 0.5% 3.- .2"' 

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------- 360.'37 - (3.711>.93) C-) (1116.171) , ..... ) (754.7118) (21"") (81.542) (23'1f,) 15,llOll ·-========== ========-=t =========· ========== ========:;:is: -=-======= 
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1 .. 5"' (3l!Wo) (l .. ) (10%) (1%) .3% 

28% - 94% 111% 70% "°"" 82"' 



::.• 

K1 ba1ance genera1 de AllNBA a1 31 de diciembre de 1g91, 

expre11ado en pe•o• de pod•r adquJ.a.i.tivo de 1991, (v6aae 

cuadro na.ero 13) au••tra 1a situación Linanci.ara de 1a. 

-.pre•• en e1 ..,..nto de 1a venta, por 10 cua1 ae conaidera 

interesante anal~zarlo. 
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CUADllO llo. 13 

ALTOS BOUIOS D• MSZ:rco, •••• D• c.v. 

aALAIJC• GDSaAL AL 31 DS D:rc:r-as Dll: 1••1 

ACTJ:VO CJ:Rc:uLAllTB 

ACTJ:VO No c:rRCULAHTB 

TOTAL DSL ACTJ:VO 

PABJ:VO CIRCULAllTB 

PASJ:VO LARGO PLAZO 

TOl'AL DSL PASJ:VO 

CAPITAL CONTABLB 

nú.11one• de pesos 

$ 1,C53,496 

4,645,811 

s 15,099,307 

$ 1,0152,454 

871,150 

s 1,933,1504 

4,165,703 

TOTAL PASIVO Y CAPJ:TAL $ &,ogg,307 

m.i1lones de dólares 

USA• 

4gg,75 

1,so1 .. 46 

343.37 

281.54 

tipo de cambio del dólar USA al 31 dicielllbre 1991= 

$3,094.20 
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coino ya se mencionó,. el precio pagado por e1 GAH por 

AIOISA,. -rue de 1•s Jlti1.lanes de dólares,. 1o que represente. e1 

.10.77• del capita1 contable de 1a enrpreaa,. es decir,. de1 

patria:>nJ.o de los inversionistas:,. que en este caso es e1 

gobierno 1'ederel. Les instal.acionea y equipo,. a•i cono el. 

activo no circulante ae reexpr•-ron a au valor neto de 

reposición .. no• depreciación eatiau.da,. con base en avalQos 

practicado• por s-rita• independientea. La• cJ.rraa del 

belance general de AHNBA al 31 de diciellbre de 1991,. ruaron 

dictaain•d•• por contador pQblico, por lo cua1 pu9de 

••umi.rae que pr•••ntan razonabl ... nte el valor de los 

activos. 

Dado que no se dió a conocer .la eval.uación t•cnico

~inanciera que se hizo previa a la venta, no ae conocieron 

las ba••• de la valuación de la 911Preaa para rijar e1 precio 

de venta. Se conaid•r• que .145 ai.llonea de dó.larea rue un 

precio baj.lai.80, •- cual :ruere el .aultodo uti.lizado en l.a. 

valuación. 

A erecto de analizar la situación rJ.nanciera de AIOISA, 

se preeenta el c6lculo de varias razones rinancieras en los 

cuadros no.eros 11 y 12, lea cuaies se comentan a 

continuación. 

LIQUIDEZ: 

Activo Circuiante/Paaivo Circu2ante (AC/PC): asta razón mide 

2a capacidad de 2a eJll¡>resa para 2iquidar aus deudas. 
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Acti'\fo Circulante menos xnvent:aríos/Paaívo circuiante, 

tamt>i•n 11-da prueba del 6cJ.do, (AC - rnv/PC): • ., una 

medida del. grado en que e1 e~ectivo y 1as p.srtida• •casi 

equ.iva1entaa a •Lectivo• cubr•n los pasivos circu1antes. 

Bstaa part~das ae rerieren e1 erectivo, cuentas po~ cobrar y 

a 1as inveraionea temparelea3'3~ 

Paa.Lvo total/ capital contable (PT/CC): est" razón muestra 

lo relacida de recursoa aportado• por loa acreedor•• en 

re1eci6n a 1oa ~ondoa aportados por los propietarios. 

Pa&ivo larqo plazo/capital contable (P LP/CC): esta razón 

iau••tra la relación de recursos aportados por loe acreedotea 

a plazo .. yor de un afto, en relación a 1os ~ondos aportados 

por los propJ.etarJ.os. 

Pasivo Totel/ActJ.vo TOtal (PT/A'l'): eata razón muestra la 

rel.-ci6n de recursos aportados por los. acreedores, en 

re1ación a loa recuraos total•• de ia eJDPresa. 

343 Johnson, llobert W.: AdaJ.o.Letrac.ióD F.Lnaoc.f.•ra. MéxJ.co, 
c~a- Editorial continenta1, S.A., 1981, p. 97 
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Paaivo Largo Pl.azo/Activo no circul.ante (P LP/ A no C): en 

esta razón se muestra la re1ación entre J.os recursos 

aportados a largo pl.azo-por l.o• acr•edores y las inversiones 

que no ae recuperan en un ano. 

Capital de Trabajo • Activo Circul.ante - Pasivo circulante: 

el. capital. de trabe.jo representa l.a diferencia entre l.os 

recur•o• que •• convertir6n en e~ectivo en el. plazo de un 

afta, .. no• el pasivo que se tendr6 que pagar en dicho afta. 

RENTAB:IL:IDAD: 

util.idad neta 
ant•• de imptos 

Margen de util.idad d• J.aa ventas: ----------------
Venta.a neta• 

zata razón 111Uestra el • que representa la utilidad neta 

antes de impuestos sobre l.aa ventas netas. 

Utilidad neta Ventas netas 
antes de iaptos 

Rentabil.idad del. Activo=-------------- X --------------
Ventas neta• Activo Total. 

Esta razón muestra el. margen de utilidad antes de 

inpuestoa en rel.ación a J.as ventas por ei 1ndice de rotación 

del. activo. 



Ventas netas 
Rotación de capital. = 

cap~tai contabia 

Le rotación de capital. muestra el. nlllllero de veces que 

se recupera el. capital. contable por medio de 1as ventas. 

a) De l.as razones da 1iquidez calculadas en el. cuadro Mo. 11 

se desprende lo siguiente: 

- En 1987, AHNSA ten~a 3.70 p.aos de activo circulante por 

cada pe•o de pasivo c.ircuJ.añte, l.o cual. rerJ.eja una 111uy 

buena capacidad para pagar sus cuentas en el. corto plazo. 

Esta rel.acidn ~ue disminuyendo hasta 1.3&81 en 1gg1, recha 

de l.a venta; como puede observarse para 1gg3, se ten.1.an 

1. 275 nuevos pesos en el. circul.ante para pagar uno del. 

pasivo a corto pl.azo. 

- Por l.o qua se re.f'iare a la prueba del. 4cido, en 2987 se 

dispon.1an de z. 02 pesos en e:fectivo, cuantas por cobrar e 

Lnveraiones tmmporal.es para pagar un peso de pasivo a corto 

pl.azo, l.o cua1 mue•tra muy buena liquidez en J.a empresa; 

d~cha razón •e redujo a o.•g en 1gg1, -.ostrando poca 

capacidad para pagar aua cuentas en e1 corto pl.azo; sin 

embargo, para 1993, esta razón ya ten~a un valor de o.92, lo 

cuai se considera razonable. 

b) Las razones de endeudamiento. 
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-
Bn el. cuadro no.maro 11 puede observarse una tendencia 

creciente en la empresa a endeudarae; en 1987, por cada peso 

del. capital propio, se ten.la una deuda de 22 centavos, 1o 

cual. •• considera una eatructura ~inanciera sana. Sn 

diciembre de l.991, 1a empreaa debí.a •& centavos por cada 

peso propio y par• 1993 su deuda total. representaba. el 97• 

del. capital propio. Lo anterior, es resultado de un aumento 

del pasivo a corto plazo, l.o cual. representa una estrategia 

agresiva de rinanciami.ento y que puede poner a l.a empresa en 

grave peligro de quedar en manos de sus acreedoras, en caso 

de no poder pe9ar sus pasivos. 

e) cap~tai de trabajo. 

- Por l.o que ae refiere al. capital. de trabajo, i6ste ha 

sufrido una reducción de l.,880 millones da nuevos pesos en 

1.987 a 486 a.il.l.onea de nuevos pesos en 1993, considerando 

1os nuevos pesos a precios de 1993. LO anterior, b4aicamente 

se debe a un conaidarab1e aumento de 1a deuda a corto p1azo, 

1a cua1 pasó de NS 695.317,000 e NS 1,769,735,000., de 1ge7 

a 1gg3; esta reducción en e1 capita1 de trabajo puede poner 

a 1a .. pr••• en serios prob1emas para %inanciar sus 

operaciones. 

d) Razones da rentabi1idad. 

segan e1 estado de resu1tados de 1987, AHMSA presentó 
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uti1idad•a antes de impuestos par 69,070 millones de pt1sos, 

lo cual. rttpr•••nta el 6.19t de las ventas netas. Dicho 

porcentaje se incrementó a 13.ee• en 1988, correspondiente a 

un nivel de utilidades antes de impuestos 

mill.onea de pesos. 

de 32•,&gg 

Bn 1989, AlmSA registró pérdidas contabl.es por 

1,971,000 m.il.l.ones de pesos, antes del. c61culo de 1as 

provis~ones de impuestos; a pesar de que en este ano AHllSA 

se vi6 arectada por peros laborales, las ventes netas 

aumenta.ron en 317• con respecto del. afto anterior, debido a 

una pol.1tica agreaiva de ventas consistente en col.ocar mayor 

cantidad de producto en e1 mercado a ba11e de reducir .los 

precio• de venta hasta llegar a ser 10• inreriores a los de 

HYLSA; como consecuencia de dicha pol.ttica, los costos de 

ventas ruaron 3• .. yores que las ventas. Este mismo ano, se 

hicieron cargos en el. eatado de resul.tados por 2,045',000 

mi.l.lonea de pesos correspondientes a partidas 

extraordinarias, debido b6aicamente a l.a corrección del. 

val.ar en J.J.broa de los activos, l.oa cual.ea se encontraban 

reeXpre•ado• a au val.ar neto de reposición. (costo ••timado 

de reposición .. nos depreciación estimada). E.1 activo no 

circul.ant• de AHNSA al. 31 de dJ.ci..uabre de 1988 era de 

3,479,SOS mil.lones de nuevos pesos, y es de suponerse por 

los asientos realizados, que se encontraben sobreval.uados y 

se hizo el ajuste a su valor de generación de recursos en 

1989. 

En los anos de 1990 y 1991, AHKSA tuvo pérdidas 
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contabl•• por 60,000 mi1lon•• de pesos y 595,959 ai11onea de 

peaoa r••pectivamente, antes del c61culo de laa provi•ion•• 

de illlpueatos. Dicha• p6rdi.da• •• deben a div•r•os cargos a 

1os reau1tados por partidas extraordinaria• y gastos 

necesarios para poder vender la empre•a, lo• cuales S!ueron 

en total 325,000 mi.llanea d• pesos en 1990 y 371,771 

mi.11onea de pe•o• en 1991. Adem6s en 1991, se hizo un cargo 

en el rubro de otro• Q&sto• por 225,885 aillonea de pe•oa. 

Bl. total de ••ta• partida• es de 922,656 millones de pesos, 

equival.entea •l 20&• de1 precio pagado por lo• nuevos 

dueftos, lo que ai.gni~ica que con •l precio de venta de 

AJDCSA, el gobierno S!ederal. ni siquiera alcanzó a recu1>9rar 

lo• gasto• q\ie tuvo que hacer para poder v•nderl.a. 

Bn 1992, AIOISA privada, registró una p6rdida contable 

antes del. c61cu1o de prov.isión de impuestos, de 45, 542 

mi.il.one• de pesos. sn 1993, AHMSA obtuvo una utiiidad neta 

ant•• de impu••tos de 19,652,000 nuevos pesos. 

Bs importante mencionar que 1as p6rdida& ~isca1es de 

AHllSA paraeatatal correspondientes a l..989, l..990 y 1991, 

pueden ser r•cuperada• par 1os nuevos dueftos. A 1993, ias 

p6rdida• acreditabl.es a AHMSA privada, correspondientes a 

ejerci.cioa ~iscalea de 1991 o anteriores suman 297,731,000. 

nuevoa Ptl•o•3 ''; l.a cantidad de impuesto que dejar1a de 

pagar la empresa en caso de tener util.idade11 haata 1996, 

344 Estas ci~ras ~ueron tomadas de 1as notas a l.oa estados 
~inanciaros de JUDISA al. 31 de diciembre de 1993, l.os cual.es 
~ueron dictaJD.i.nado& por e1 despacho Ru.iz Urquiza y c1a. 



ser1.a aprox.imadamente el. 44• 

231,002,640. 

de dicha cantidad: NS 

Adeús hasta el afto 2002, 1a empresa puede recuperar 

Xmpues~o al. Activo pagado por AHNSA paraestatal. equival.ente 

a H$ g2,095,000. Todos estos impuesto& que podrf.an aer 

recuperados por en el. .t'uturo, representan 

aproximadmnente 72 mil.l.ones de d61area, al. tipo de cambio de 

diciembre de 2gg3345. Parece ser que no se tom6 en cuenta 

la contingencia de 1a recuperación de dichos impuestos, a l.a 

hora de .t'ijar el. precio de venta; por lo tanto, el. gobierno 

dajar6 de recibir 72 mi1l.onea de d6l.ares en intpuestos, 

procedentes de 1as util.idades ruturaa de AHNSA, mismos que 

deberf.an uti1izerae para aatisracer l.as necesidades social.es 

de loa mexicanos. 

c. SYa1uac~6n d•1 va1or pr•••nte de 1o• r1ujo• de erect~vo. 

Bn este apartado se hace una aval.uaci6n de los ~l.ujos 

de e~ectivo de AHllSA, a partir de l.a .racha de l.a venta, con 

objeto de conocer l.os benericios esperados del proyecto de 

inversión para l.os nuevos duetlos. Hacer 1a evaluación en 

runción de 1o& riujoa de erectivo en 1ugar de ingresos, es 

necesario en 1a eval.uación de proyectos, dado que 1os socios 

J.nvierten erectivo con 1a esperanza de recibir e.t'ectivo en 

e1 .ruturo. La razón es que s01o e1 erectivo generado por el 

345 El. ti.Po de cambio a1 31 de diciembre de 2993, era de 
N$3.1071 Por d6l.ar USA: 
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proyecto puecle ser reinvert.ido en l.a 8Jlll>reaa o repart.ido a 

l.os accioniataa34fi. 

La eval.ueción de 1a recuperación de 1a i~versión de l.os 

nuevos dueftoa de IUOISA, se hace tomando 1oa f1.ujos de 

erectivo real.ea de la empresa antes del. paqo de intereses al. 

rinal. d• l.os aftos de 1gg2 y 1gg3. El fl.ujo de 1g94, se 

estim6 con base en el. ~l.ujo de e~ectivo de l.oa primeros dos 

trJ.me•tre•; el. riujo de 1g9&, •• estimó toJDando coPK> base el. 

rl.ujo eaperado de l.a indu•tria sider6rgica determinado en el. 

estudio de Grupo Financiero ser:r.1.n, el. cual. :fue da 298.2 

a.ill.ones de dólare11 para 199&. Dado que AHMSA como ya ae 

.. nci.on6 participa en l.a prod.ucc.i.dn ai.der\lrgica del pe.l.a, 

con el 30.2•, se estimó un :flujo eaperado de go llldd.347. 

se util.izd como tasa da descuento, al costo promedi.o 

ponderado de capital., el. cual. ~ue cal.culado como sigue: 

costo dei capitai propio: 

Para cal.cular el. costo del capital. propio ae util.izó l.a 

siguiente r6rmuia348, 

Rj = i + CRm - i) Bj 

donde 

i • ta•• l.ibre de riesgo, que en este caso se considera un 

346 Van Horne, J ... a: •~aanc~a2 .... g ... at and po2icy. N.J., 
Prentice Ha11, znc., Englewood Cliffs, fi~tb edition, 1980, 
p.p. 1os-i11. 

347 V6ese ei cap~tuio V, inciso 3 de este trabajo. 

348 Van Horne, 1980, op. cit., p. 222. 
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ponderado de 1a teaa catea a 28 d~•• • 12• 

Rm = •• el. val.ar eaperado del. rendJ.aiento para a1 ... rcado de 

val.ores en au conjunto. Se t01116 un promedio ponderado de 1os 

C1timos 3 aftoa, el. cual. fue 30•349. 

Bj - e& una medida del. exce•o de1 rendJ.m.l.ento de 1a acción, 

en re1aci6n • la del. mercado. En ••t• caso, no •• tiene 1a 

beta para AIDISA, por lo que •• to-6 la beta calcul.ada en el. 

-rea.do de valore• a.xi.cano para TAllSA, la cual. :tue de 

.77350. 

con la r6rau1• ant•rior, ae obtuvo un costo para el. 

capita1 propio de 25.e&•. 

- costo del pa•ivo. 

A erecto de cal.cul.ar el. costo del. pasivo, ae cal.cul.o 

una tasa ponderada, considerando lo• monto• de pasivo d• l.a 

empreaa al. 31 de dicieJlbre de 1993, a l.a ta•• concertada 

para cada pr6ata90. Sl. co•to ponderado del. paaivo ruede 7•. 

Bl. coato promedio ponderado de capital. se cal.cul.6 con 

la estructura f'inanciera de AHllBA al 31 de diciembre de 

1ggj, 

Proporción de pasivo 
Proporción de capita1 

Co•to pr099dio 
ponderado de capital 

Co•to Co•to 
ponderado 

3.ao• 
13.1g• 

349 Cirra obtenida en 1a 11<>1sa Mexicana de vaiorea. 

350 Ci~ra obtenida en la Bolsa Mexicana de Valores. 
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- Primer escenario: 

A continuación •• ca1cu1a el. va1or pre•ente neto de 1os 

riujos de caja, ••timando lo• r1ujo• a partir de 1997, con 

un aumento aprmti.aado de1 10• del. anterior, considerando 1as 

perapectivaa de la industria aiderllrc;iica ravarabl•• pera el. 

afio 2000. 

rLU.TO• S•TIIUIDO• DS •rSCTIVO 
(llILLGllS• D• DOLllllS•) 

1991 1992 1993 199, 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

-1•5 13 15 17 20 90 100 110 120 130 

Para de•contar l.o• 1:1ujoa de erectivo •e uti1iz6 el. 

costo promedio ponderado de capital. de 17•, obteni6ndose: 

va1or preaente neto • 81 .Sd. 

T••• interna de retorno - 26•. 

suponiendo 1o• t:l.ujoa de erectivo de este e•cenario 

ha•ta el ano 2000, •• con11idera que a 1991, el val.ar 

presente de loa riujoa permitir6 recuperar l.a inver•ión de 

1•5 mdd. y tener un excedente de 81 mdd.: dado que la tasa 

interna de retorno calculada para ••te primer escenario es 

mayor que e1 coato ponderado de capital., •• conai.dera que 

•ate proyecto •• rentabl.e. 

- segundo e•cenario. 

an este escenario se to-. un criterio pesimista al. 

suponer que 1011 rlujoa no aumentar6n a partir del ano 1996. 



FLUJOS SS7XllADOS DE EFECTXVO 
(IULLOJfSS DI!: DOLAllSSJ 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

-145 13 15 17 17 90 90 90 90 90 

Tasa de descuento= 17t 

Va1or presente neto = 50.42 .mdd. 

Tasa interna de retorno = 23.34• 

Como puede observarse, aQn en este escenario pesimista, 

el va1or presente de los .rlujos a 1991, excede en 50.42 mdd. 

la inversión de los nuevos dueftos. 

- Tercer escenario. 

En este escenario se consideran los ~lujos hasta 1998. 

FLUJOS SS7XllADOS o• SFSCTXVO 
(MXLLOllSS DS DOLAllSSJ 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

-145 13 15 17 20 90 100 110 

Tasa de d••cuento - 17• 

Valor Pr••ente neto = 15.04 Jlldd. 

Tasa interna de retorno - 1g.33• 

Loa r••ultadoa anteriores, muestran que considerando 

los .r1ujos hasta 1998, se obtiene un valor presente neto 

po•itivo de 15.04 mdd y una tasa interna de 19.33• superior 

al costo promedio ponderado de capital; considerando que los 

~lujos estimados son antes de intereses, se supone que 1os 
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accionistas recuperaran su inversión inicia1, en un p1azo de 

7 aftoa, 1.o cua1 se considera aceptab1e, dadas 1as 

caracter1sticas de 1a industria siderúrgica. 

D. Va1uacJ.6n de 1a ._.,r••• •egQD •1 mocle1o d• alacie. 5 

scho1••· 

La teor.1a de va1uaci6n de opciones ti.ene numerosas 

implicaciones para la pol1tica ~inanciera de 1.a empre••· El 

capita1 en una 911Presa apa1ancada puede ser visto como una 

opción de compra sobre e1 va1or de 1os activos de la rirma. 

cuando loa accionistas militen bonos, ea equivalente a vendar 

loa activo& de la rirma a los acreedoras a cambio de 

erectivo y de una opción de compra. El precio de ejercicio 

de 1a opción es el conjunto de pagos prometidos a 1os 

acreedores. si el valor de la ~iraa e& menor que el precio 

de ejercicio (en caso da quiebra), loa accionistas no 

ejercitara."n su opción y los activos de la :tirma. paaar6n a 

manos de los acreedores; si el valor de la ~irme. excede el 

precio de ejercicio de la opción, 1os accionistas ejerceran 

su opción haciendo los pagos prometidos a los acreedores y 

adquirirAn de nuevo los activos de la maprasa. La habilidad 

de los accionistas para declarar 1a quiebra o bien ejercer 

la acción de compra, dependera del grado de apalancamiento 

de ia empresa y de la probabilidad de dec1ararse en quiebra. 

La. teor~a de valuaci6n de opciones permite tomar decisiones 

sobre la estructura de capital da ia firma y 1a pol~tica de 

dividendos, así como para fusiones y adquisiciones. Dicha 



teor~a es relativAJDente nueva y cada vez se usa m6s en 6reas 

cOJIO seguros, compra de viviendas, bonos y para la va1uacidn 

de empreaaa351 • 

Fischer Black and Nyron Scho1es deaarro11eron un mode1o 

paro deterainor ei voior de equi2ibrio d• una opci6n, 

entendiendo por 4ista, un inatruJM1nto que de el derecho de 

coaprar un activo, sujeto a ciertas cond.icionaa, dentro de 

un periodo espec1rico de ti-.po. Una "opción americana" es 

aquel2a que puede ser ejercida en cualquier momento antes 

que la opción exp.ira. Una •opción europea• es aquella que 

puede ejercerae Qnica-nte en J.a ~echa especir.icada. El 

precio que se paga por el activo cuando se ejerce la opción 

se 11.a.ma precio de ejercici.0352. 

La :r6n.ula d••arro.11ada por Black r. Scholes para l.a 

valuación de una opción en runción d•l precio de la acción, 

asume •condiciones ideales• en el aercado para l.a acción y 

paro ia opc:i6n353 : 

a) La tasa d• i.nter•s a corto pl.azo, se conoce y es 

constante en el. tiempo. 

b) 
0

Bl. precio de l.a acción· ae considera una variable 

aleatoria en ti-.po cont~nuo, can una varianza proporciona1 

351 J>obbina, a., Witt s., and Fie2dinq J.: eortrolJ.o tb.ary 
oad J.aY••-t -••IJ-Dt: •• J.atroductJ.oa to -•rn 
port«olJ.o tb.ary. USA, B2ockwe22 publishers, second edition, 
151514, p .. 15fi 

352 B2ock F. ond Scho2es N: •Tbe pricing 01! options and 
corporate 2J.abi2itiea• en Journol or PolJ.tJ.col Scone119Y, voi. 
81 Mo. 3, may/june, 1973, p. 637. 

353 lbid., p. 640. 
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al cuadrado del precio de la acción. La ~atribución de los 

precio• posibles d• la acción a1 fin de cualquier intervalo 

r~nito es log-normml. La varianza de la taaa de rendiai.ento 

de la acción es constante. 

e) La acción no paga dividendos. 

d) La opción es •europea", eato •• no puede ser ejercida 

ante• de au vencJ.aiento. 

e) llO •• con•~deran co•to• por comprar o vender la acción o 

:ta opc.ión. 

Bajo e•to• aupueatas, el v•lor de la opción depender6 

so:tamente da:t precio de :ta acción y de:t timmpo, ad-11 d• 

otro• concepto• que se consideran constante•. 

La rdr.Ula da Black 5 Scholes para determinar el valor 

de equilibrio d• una opción que perJD.ite al tenedor comprar 

una accJ.6n ••= 

v(x,t) • x N (d1) - c e-rt N (d2) 

donde: 

v • valor de la opción 

x precio actual de la acción, o de los activos. 

c precio de ejercicio de :ta opción, o de1 pasivo. 

e 2 .71828 

r tasa de inter•• 

t tiempo en aftas para el vencimiento de 1a opción. 

H(d) va1or de 1a .:t'unción de densidad de 1a norma1 
act11n1lada • 
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1D X/c + ( r + % ·v2 ) t ----------;\(i" _________ _ 

1n X/C + ( r - % v2 ) t 
·d2 - ----------;?t-_________ _ 

ln • 1ogaritlllo natural. 

v ~ da•viaci6n ••t4ndar de la ta•• anual da rendilDiento de 
1a acción, taJlbi6n l.1amada volatilidad de la acción. 

Para calcular el valor de la opción de cOJDpra a 1991, 

en el c••o de AHNSA, •• conaideraron lo• •iguientea valores: 

x ~ valor de loa activos a 1991 • 1971 mdd. 

e •va1or de lo• pasivos a 1991 • 625 add. 

v ••• con•idera una volatilidad del is• 
r • se toma ca.:> tasa libre de rie1190 cetea a 28 d1as = 12• 

t • venciaiento de la acción = a 3 aftoa, ea decir a 199•. 

S1 va1or de 1A opción A 1991, aeglln 1• rórau1a de Black 

~ Bcholea ea de 1,533 mdd, lo cual repre•enta lo que vale la 

opción de compra de 1a empreea. Dado que e1 capital contab1a 

a la t'echa d• la venta era de l, 3415 D::ld., el valor de la 

opción de compra •• .. yor en 187 mdd. 

Jfót••• que el valor de l.a opción cal.cul.ado con la 

r6rmu1e de B1eck • scho1es es independiente de1 rendi.nti.ento 

esperado de ia inversión. 
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s. comentario• •obr• •1 proc••o de pr~vatisac~6n de AIDISA. 

El. proceso de privatización de 1a industria sider6rgica 

y en particul.ar el. de AHMSA, se caracterizó a1 igual. que e1 

de todas l.as empresas paraestatales mexicanas, porque 1a.s 

decisiones ~ueron to .. das a nive1 del. gobierno ~ederal., sin 

consulta previa con 1a sociedad mexicana. 

SegQn •• comento, resal.ta el. breve tiempo de l.a 

convocatoria para l.a venta y la ~echa de l.a misma; no se 

pub1ic6 al. estudio técnico-~inanciero que se real.iz6 po.ra l.a 

val.uaci6n de l.a empresa¡ no se pro1DOví6 l.a participación da 

~uncionarios y empl.eados de 1a empr•sa en l.a adquisición de 

acciones de l.a mapresa¡ no •• buscó ia democratización del. 

~apital. de l.a empresa, sino por el. contrario se l.e otorgó a 

un grupo esapresarial l.a propiedad de l.a emtpresa. Adem6s no 

se considero 1a posibi1idad de recuperar 1as inversiones que 

se hicieron para vender 1a empresa, ni se buscó e1 moaento 

oportuno en rel.aci6n de 1a demanda de acero naciona1 y 

extranjera. 

9• con•idera que el. precio de 1a venta de AHMSA, 10• de 

su capital. contab1e, no corresponde a1 va1or rea1 de 1a 

empresa, pues como ya se vi6 en ei an61isis presentado, su 

estructura ~inanciera a l.a ~echa de l.a venta perraitir6. 

agregar val.ar al. capita1 de 1a empresa, en el. mediano p1azo. 

B1 hecho que JUDllSA paraestatal. presentara pérdidas en 1os 

ejercic.ioa 1989, 1990 y 1991, se debió a l.as inver11iones, 

gastos y ajustes que se hicieron previos a l.a privatización, 



1os cuales son cuantiosos; como ya se mencionó, el precio de 

venta no permitió recuperar dichos gastos e inveraion•a. 

Ademas de las cuantiosas erogaciones que tuvo qu• hacer 

la empresa para preparar la empresa para su venta, existe el 

costo social qu• ae genera cuando a• liquida una gran 

cantidad de trabajadores y no se toman las mec:U.das 

necesarias en la 1ocalidad, pera generar fuentes de trabajo 

que puedan abaorber dicha .. no de obra. 

•· AHllBA PRZVADA. 

Como puede verae en lo• cuadros 11 y 12, 1os estados 

rinanciero• de AJDISA privada mue•tran a 1993 ya resultados 

poaitivoa, como re•ultado del proceso da aodernización y de 

J.as inv•r•ion•• realizadas por los nuevos duenoa. El GAN 

trasladó •u corporativo a Nonclova y se inició un programa 

aabicioao d• reestructuración tecnológica. Para el.l.o 

contrató la ••••or.la de Su soc.io holand6a Hoogovens -un 

importante productor de acero y alwn.inio-, el. cual. 

rehabil.itar6 l.a pl.anta y al. teraino de cinco aftoa, tandr6 

una participación de 4.5• en el capital de la empre••· otro 

de los ejes centrales de la modernización de AHMSA, consiste 

en aprov•char en rorma integral. los excedentes de carbón 

pera autogenerar energ1a el6ctrica, 1o cual rad.uc.ir6 1os 

coato• de producción del. acero, incrmaentar6 ia operación de 

l.aa minaa y 9anarar6 nuevos empl.eos. 

El Gan ha concertado una aerie de cr6ditos con la banca 
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extr•njera, y ha reco1ocado el s• de1 capJ.ta1 aocial de 

AHMSA en la Bolsa Mexicana de Va1ores a .r.ines de 1993 y 

pretende colocar 10• adicional en 1994. 

Se estima que haata enero de 199i se hab~an ar09ado 150 

m.illon•• da dólares aproxi.madaJllente, en el pr09raaa original 

de rehabilitac.idn y optimización y ae preve una inversión 

adicional da 830 millona• de dólares en 10 anos. El objetivo 

rinal ea alcanzar niveles de competitividad Zrente a 

empresas extranjeras exportadoras, para lo cual se requiere 

elevar la calidad de los productos. 

an 1• pl•nta •• perciben a.1ntoaas promiaorioa, aeqdn 

servaPClo Chavez354: los responsables de la produce.ido y los 

trabajadores ae expresan con optillli.amo reapecto al ambiente 

da trabajo; durante 1992, la producción de acero ascendió a 

2,sso,000 tone1adaa de acaro l.tqu.ido, cerca del. gs• de l.a 

capacidad inatal.ada actual.. En l.ami.nadoa l.a producción 

equival.drtl al as• de l.a capacidad .inatal.ada; l.os cl.ientes 

opJ.nan en ro~ general.J.zada que l.a cal.idad se ha mejorado 

en el. enrol.l.ado, empaque y presentación de l.a t~ra l.amJ..nada 

en cal.J.•nte y en rr.to, no as.1 las caractar.tsticas r.tsicas y 

qu.tm.icas del producto; 1a empresa caterpillar ha otorgado a 

JUUISA l.a cal.iricac.ión de •Proveedor conriabl.e• en l.ugar de 

l.a de "P~oveedor conr.iabla condicionado• que ten~a en 1gg1; 

en opinión de l.os · cl.ientes todavia no se surten 

oportuna.mente los pedido• completos; se ha retomado el. 

354 Cha.vez, s., 1994, op. cit., p.es 
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camino hacia el. sistema de adnú.nJ.stracJ.ón de la cal.idad 

total, promoviendo la participación de los trsbajadores en 

todos 1os nivele• y en todos los aspectos; 1os proveedores 

de equipos de importación participan en los concursos 

orreciendo rinanciamianto. 

La producci6n de AHMSA se vende totalmente con un par 

de meses de antic.1paci6n. Bxiate mercado interno pera 

absorber el auatento de la producción prevista para esta 

d6cada. Bl problema para loa nuevos duenos ser• abatir 1os 

costos; ea d•aeabl.e que esta reducción se centre en los 

gastos inc:U.rectoa y no solamente en loa reajustes de 

personal. Rn 1089 el total. de trabajadores era de 21,000, y 

al %inal de 2992 el nnmero se babia reducido a 20,000355 • 

Bl impacto de la privatización de AHHSA en la comunidad 

de Monclova, ademas de loa rea.juates, se pu9cle desprender de 

lo aiguiente356 : 

- La pol.1ti.ca de reducción de co•tos ha repercutido en 1a 

econoala de l.os proveedores de JSenera negativa., pues l.os 

nu•voa duefto• decidieron Jlli.niaizar au existencia de 

inventario•, ex.i.gi6ndo1ea que sean elJ.os iOs que tengan •1 

inventario par• •ntreqa inmediata. AdeJIMls, ae les pidió un 

plazo de pago de .racturaa de 45 a go d.f:as. Lo anterior 

repercute en 1o s~guiente: 

- La C6Jnara Nacional de la Industria de la 'l'rans.formac:ión 

355 Zbid., p.88 

356 zbid., p.p. 88-8g 
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inrorma que mucho• tel.J.eres metal.Jaec~nicoa ha cerrado y 1oa 

d..aa han dillDli.nuido •u• actividad••, ocaaionando e1 

d••empleo de 3, ooo personas. La c._.ra de l.• construcción 

inro..,.. que por l.o aenoa 1, ooo personas han sido 

deaamp1eadaa. A ••ta cirra deben awaarae 8,000 deamnpleados 

Jll6a en actividades de servicl.o a l.a comunidad. A .fines de 

1992, el na.ero d• de•eapleadoa era de 25,000 peraonaa, l.o 

cual. h.izo qua Noncl.ova fuera l.a ci.udad con .. yor tasa de 

desempleo abierto en el. mea de rebrero de 1994, con un 7.3e, 

según datoa del. Instituto Nacional de 2atad.1atica, Geogra~.1a 

e ZnronoAtica (ZllSGZ)357. 

Alln cuando ~A 2oqre :ias 111etas de producción que 

pretende, 3.1 •illones de toneladas de acero 11quido en 

1997, l.o lograr4 reduciendo mAs aQn su peraonal, pues ya se 

tienen previ•toa nuevos reajuatea35&. 

se han r-l.izados importantes esfuerzos para atraer 

empr•••• a l.a región pera aumentar el na.ero de empl.eos, sin 

reaultedos positivos. A 1992, se hab.1an creado 127 micro 

empreaaa que empl.ean a 725 peraonaa y una maquila.dora que da 

trabajo a 530 •ujeres359. 

Se construye un aeropuerto y ae han generado empleos en 

la rama de l.a construcción, pero se con•ideran transitorios. 

S• notoria 1a ausencia de1 astado en 1a generación de 

357 PUb1icado en Excelsior, e1 14 de nM!IYO de 1994, primera 
plana. 

358 Ch6vez, 1993, op. cit. p~ es 

35g Zbid., p. se 
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-..pl.eoa en Honcl.ova; mQn cuando no ••• empresario, no se 

tomaron 1•• aedidas nece-rias para generar .-pleoa en la 

regi6n antes de toaar 1a decisi6n de privatizar AJDISA. Si ai 

astado no ea ya un amortiouador del de•...,1eo y 1os nuevos 

dueftoa de AHNSA preven .aa r .. ju•t•• de peraona1, l.a 

pregunta es: ¿cu61 ser6 el destino de 1os habitantes de 

Noncl.ova?. SegQn vera.os en el siguiente cap~tulo, 1os 

moncl.ovenaes eat6n esperanzados en que AHllSA privada volvar6 

a sar la -.preaa de anta.no que convirtió a Nonc1ova en una 

ciudad pr6•pera; es de 

cump1an •u• co.mprom.iaoa 

esperarse que l.os 

adquirido• en 1a 

preocupen por el. bienestar de l.a coau.nidad 

nuevos duetlo• 

compra y se 

y no s61o de 

reducir coato• para tener mas uti1idad••· 81 precio tan bajo 

que pegaron por la empresa l.o• compromete a generar riqueza, 

que v~a illlpuestos, se distribuya a 1a sociedad mexi.cana. 

E1 enroque de erectividad bajo 1a perspectiva po1~tico

econ6a.ica puede ••r1ea de uti1idad para aap1iar su campo de 

acción ~uera de loa 1~mites de la empresa y que se preocupen 

por e1 bienestar de la comunidad, aQn cuando esto no sea 

rentab1e. 
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CAPITULO VII. RaPSRCUSIOHSS DS LA llODSRHIZACIOH Y VSll'l'A DE 

.AHMllA SO ... LA SITUACION SC~CA Y SOCIAL DS LOS 

HAllITAlft'SS OS llOIJCLOVA360. 

1. OPI•IOll DS LA POaLACIOll DS MOllCLOVA Ull AllO DSSPUl:S DS LA 
VSMTA. 

A. PlanteaaJ.ento del probl ... 

La crisis económica y rinanciera durante l.a década de 

los ochentas obliga a los gobiernos de los pa~ses en 

deaerroll.o a cuestionarse sobre el. runcionam.ianto de las 

e111presaa estatales. 

Las re•tricciones rinancieras de los gobiernos hizo que 

J.a utilidad :ruera un indicador de la e:rectividad de J.as 

&J8Pr•••• pQbl.i.cas.. Bato provocó un repl.anteami.ento de los 

objetivos social.es del. Estado en e1 contexto de una 

evol.uci6n general. hacia J.a racional.idad privada. Se 

cueationd la bQsquada de objetivos social.es en l.as empresas 

p1lbl.icas COJllO si ruera un argumento para enmascarar l.a 

inericiencia de l.as empresas estatales. 

Se hizo necesarl.o incrementar la e.t:iciencia de dichas 

empre•a•, o bien, iniciar _una pa1~tica de 1iberalización de 

360 V6ase Sim6n D. NadJ.ma.: "Repe~cusiones de la 
modernización y venta de AHMSA sobre la situación econólllica 
y 11ocial de J.011 habitantes de Honcl.ova, y su opinión al. 
reapecto". en Rueda, I. (coordinadora): Tr•• 1•• bu•11•• de 
la p~LvatLzacL6n: •1 c••o de A1to• Horno• d• 116Jd.co. M6xico, 
Siglo XXI e IZEc, UNAN, 1gg4, p.p. 192-232. 
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1as condiciones de 1a actividad económica, 1o cual im¡)lica 

l.a privatización y reestructuración de las empresas del. 

sector pl'.ibl.ico. 

A partir de 1989, en A1tos Hornos de M6xico, se inicia 

una po1~tica de reducción de personal, con objeto de 

incrementar su ericiencia. 

Los habitantes de Moncl.ova y ciudades aledanas dependen 

económicamente de la actividad industrial, en particular de 

l.a de A1tos Hornos, la cual rue privatizada en noviembre de 

1!1!11. 

Loa erectos de la privatización de las empresas 

estatal.es aobre la ericiencia de l.a economi.a empiezan a 

sentirse en el mediano plazo. sin embargo, es muy importante 

conocer el erecto de este proceso en 1as estructuras 

social.es deapu6s de un afta de concluido. 

El an61isis del erecto económico y socia1 de 1a 

privatización debe considerar l.a misión social de1 Estado. 

La p6rdida de un :factor de intervención y distribución no 

necesariamente illlpl.ica abandonar los objetivos social.es 

adoptados bajo la pol~tica del. Estado benefactor, sino que 

6stos puedan ser al.canzados m6s eficientemente por otros 

nedios (pol1tica :fiscal., redistribución directa a grupos 

menos privil.egiados, programas da apoyo a pequeftas empresas, 

etcétera). 

Por consiguiente se considera que la privatización 

tendr6 efectos social.es negat·ivos en los siguientes casos: 

a) si después de 1a priva.tización, el Estado abandona l.os 
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objetivo• aocia1e• previl&IDente per&eQUidos y no busca 

reemp1azar l.a empresa p1lbl.ica por otros medios de 

distribución de 1a riqueza y de reactivación de l.a econom..l.a. 

b) Si 1a prod.ucci6n de cierto• bi•nea por 1a empresa estatal. 

ea l.a Onica ao1uci6n para hacerl.o• l.1eoar a 1as el.asea menos 

privil.egiadaa361. 

Por l.o que se ret:iere al. e~ecto de 1a privatización en 

el. emp1eo, uno de 1oa t:actores que expl.ica el. pobre 

desenrpetlo t:inanciero de 1aa ..apreaaa estatal.ea ha sido el. 

gran na.ero d• empl.eadoa que to1aran. 

Bl. •~ecto de l.a privatización en el. empl.eo se mide por 

1a reducción en el. na.ero de empl.eadoa y e1 cambio 

cuantitativo de aa1arioa en 1a empresa privada. 

Hay muchas razones para que 1os emp1eado• y reajustados 

se opoDQan a1 proceso de pri.vatizaciOn, entre el.1as l.as 

ai11Uientea: 

a) La certeza de que 1.a privatización provocar6 despidos 

aasivoa y una ca1da de1 nive1 de aa1arioa. 

b) El. temor a que l.os l.ogros sindical.ea en l.os contratos 

col.ectivoa de trabe.jo se cuestionen. 

e) La dit:icul.tad de encontrar otro empl.eo en l.a región, l.a 

cual. ha •ido at:ectada por l.os reajustes de personai de ias 

empre•as privatizadas. 

d) La carenci.a de seguros de desem.p1eo y 1a precaria 

361 Bouin, o. y A. Mi.chaiet,CH.: Rebal.ancinQ tb• p\lbl.ic and 
prívate ••ctor•: deve1opiuQ couatry experience. Par1s, 
Deve1opment centre studies, OCDE, 1991 • 
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situación económica de 1os reajustados. 

Los gobiernos de l.os pa~ses en desarrol.l.o eat6n 

particul.armente interesados en demostrar que el. proceso de 

privatización no daftar6 a l.os empl.eados del sector pQb1ico. 

Bn N6x.i.co, 6stos representan un porcentaje 

signiricativo de l.a el.ase media- En e1 caso de l.a ciudad de 

lloncl.ova l.a el.ase trabajadora depende de l.a actividad de 

AIDISA. 

Para evitar que l.a privatización tenga erectos 

neoativoa desde el. punto de·viata del. empleo, es necesario 

que Hl. gobierno se asegure de que l.os compradores de l.aa 

empresas estatales -en este caso l.os nuevos dueftos de A1tos 

Hornos- cu.plan l.o& compromisos que adquirieron en la 

compra. 

La privatización cambia l.as rel.aciones entre l.os 

directivos y l.os empl.eados, dentro de l.a empresa. Los nuevos 

dueftoa buscan incrementar .la productividad y la ericiencia 

manteniendo el. na.ero de empl.eados que 1es permita aicanzar 

sus metas de producción con cal.idad, al menor costo posib1e. 

Para •11.o se ap1ican programas de capacit~lción adecuados y 

se introducen 1os avances tecno16gicos que se requieran. 

Por ·10 tanto, l.o& grandes perdedores en el proceso de 

privatización son 1os empl.eados de Al.tos Hornos que ruaron 

reajustados y que no encuentran trabajo y aque11as empresas 

privadas que eran ravorecidas con contratos privil.egiados 

otorgados por los runcionarios p'1blicos. 

El. estudio de los erectos :rinancieros, económicos y 
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socia1es de 1a privatización de Al.tos Hornos de México cobra 

vita1 importancia dada 1a dependencia de los habitantes de 

1a ciudad de Monc1ova de su actividad industria1. El 

conociai.ento de dichas repercu•iones en 1a situación 

económica y socia1 de 1• pob1aci6n permitir6 a1 gobi~rno y a 

1oa nuevos dueftos de AIDISA desarro11ar estrategias que 

eviten una criais socia1, que pudiera.en a1qíln momento hacer 

reversib1e e1 proceso. 

Conocer l.os erectos de 1a modernización y venta de 

A1to& Hornos de M6xico, S.A. en l.a situación 1abora1 Y 

econól'lica de l.a pobl.ación de Moncl.ova, as~ como l.a opinión 

que 6ata tiene al. reapecto. 

Conocer l.os siguientes aspectos rarerentes a los jeras 

de raailia que habitan en Monclova: 

a) La estructura de l.a ocupación 

b) sus condiciones econóaicaa 

e:) J:mportanc:ia de 1os trabajadores par cuenta propia y en 

particu1ar 1os dedicados a1 comercio. 

d) E1 porcentaje de 1os desemp1eados y jubi1ados o 

pensionados. 

e) La proporción de reajustados. 
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~) La opinión acerca de la problelll6tica económica en 

Monclova y, en particular sobra el proceso de privatización. 

g) La opin.16n acerca de l.as medidas idóneas para crear 

ruentes de empleo. 

h) La opinión de los trabajadores de AIDISA sobre los ca.bias 

en su situación labora1 • 

i) La situación laboral y econ6Jlli.ca de los reajustados y su 

opinión al re•pecto. 

D. Rip6teaia de trabajo. 

81: La pol.1.tica de reajustes provoca un enorme desempleo, el 

cual., al. no crearse ~uentea alternativas de empleo ha 

provocado un crec:im.iento signiricativo de la econom~a 

inrorma1. 

H2: A'.x.iate un elevado .1.ndice de del.incuencia en Moncl.ova, 

sobre todo en las colonias de m.6s bajo nivel económico. 

H3: La opinión de los habitantes de Konclova respecto a 1a 

privatización de AHMSA y en general a la participación del 

Estado como empre•ario est6 muy dividida. 

H4: LOS habitantes de Monc1ova no consideran como una 

alternativa pera mejorar la situación económica de la región 

al autoempleo, aino la creación de ruentes de empleos. 

HS: Lo& moncloven•e• opinan que Al.toa Hornos hac~a Jn6s obras 

en benericio de la comunidad como estatal que como privada. 

H6: Los habitantes de Monclova opinan que en Altos Hornos, 

como paraeatata.l hab~a mucha corrupción. 

H7: LO& trabajadores de AHMSA conf1an en que 1a 
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privatización de 6sta acarrear6 mejores condiciones de 

trabajo y .. jores expectativas al. :futuro. 

265 

HB: Loa trabajadores de AHMSA no creen que l.os 1.1.deres 

nacional.es y l.oca1.es del. sindicato minero defienden sus 

int•r••••· 

s .... todo1<>11~• de 1a ~nveat~gac~6n. 

9• realizó una encuesta descriptiva, de corte 

transver•a1, cuyas etapas se mencionan a continuación: 

•· De~~-~c~6n d• 1a pab1ac~6n bajo ••tUdio 

rueron conaideradoa como el.ementoa de l.a pobl.aci6n l.os 

je:fes de ~aail.ia que viv1an en la ciudad de Monc1ova durante 

el. mas de octubre de 1992. 

Se definió al. je:fe de ~amil.ia COlllD l.a persona que 

aportaba la mayor proporción de l.oa in9reaos :fam.il.iarea. 

b. Var~-1•• an •1 eatwU.o 

De acuerdo con l.o& objetivos de l.a inveatigací6n se 

consideraron COIM> variabl.ea dependientes: 

- l.a opinión aobre el proceao de privatización en AHJISA 

- 1a opini6n •obre 1a venta de AHHSA 

- 1a opinión con respecto a sus e~ectos sobre 1a situación 

económica y 1abora1 de Monc1ova. 

- condic~on•• da trabajo y perapectivas. 
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Como variables independientes se consideraron todas 

aquel1as variables aocioecondmi.cas de los encuesta.dos que 

pueden in~1uir en la opinión de 6stos acerca del proceso de 

privatización de AJUISA 

e) Di••fto de 1o• Aa•truaenta• d• reco1ecc~6n de dato• 

con objeto de recopi1ar la in~ormación sobre 1as 

variables dependientes e independientes se diaeftaron tres 

cuestionario• que contienen sobre hechos, 

actitudes y opiniones, los cuales se presentan en el anexo 

r: 

Un cuestionario generai que ae aplicó a todos los 

el ... nto• de la muestra. 

- un cueationario para trabajadores de AHKSA, el cual sólo 

~u• cónteatado por lo• elementos de la muestra que dijeron 

que trabajaban actualmente en AHllSA. 

- Un cueationario para trabajadores reajustados o liquidados 

entre 1989 y 1992. Bate cuestionario fue 11enado por 1os 

elemento• de la muestra que hubieran s.ido 1iquidados en 

dicho periodo independientm....nte de que estuvieran 

trabajando en AHllSA en el ., .. nto actual. 

- cada el...,nto de l.a muestra debió conteatar por lo menos 

un cuestionario, en ocasionas dos o bien los tres, en el 

c•ao de que hUbiera sido reajustado y •• encontrara 

trabajando en AHNSA. 

se rea1iz6 una prueba: pi1oto con una muestra al.eatoria 

de 70 habitantes de l.a ciudad de Monclova con objeto de 
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probar 1oc cue•tionarios. l!Csto& a• reestructuraron con 1os · 

re•u1tadoa de la prueba piloto y loa definitivos son los que 

aparecen en el anexo %. 

d. D~•••o d• mue•treo 

se uti1iz6 un di.seno de muestreo estrati.ricado 

aleatorio dividi6ndo•• la pobl.aci6n de Moncl.ova en cuatro 

zonas. 

Bn cada estrato se seleccionaron 111ueatras 

independientes utilizando un diaefto 

congl.omerado•, en dos etapas. 

de muestreo por 

Liia unidades de muestreo de 1a primera etapa fueron las 

manzana• localizadas en el. mapa de Moncl.ova,. el cual. rue 

utilizado c0J90 .. reo mueatral; 

•1-tori ... nte. 

la ae1ecci6n •• hizo 

La• unidades de muestreo de la •egunda etapa .ruaron las 

viviendas de l.•• aanzan•• seleccionadas en la priaera etapa, 

de la• que se hizo una selección siatem6t.i.ca. 

Se consideró como el.amento de la JltUestra y de l.a 

poblaciOn a 1os jeres de ramil.ia, pues ae deseaba conocer l.a 

opinión de1 •egmento de l.a pobl.ación económicamente act~va 

con mayor pe•o en l.a econonll:a r&m.J.1iar362. 

•· Marco 11U••tral 

362 La aseaor~a del. maestro en estad~stica Luis Fe1ipe eazüa 
Rueda rue muy val.iosa para el. disafto muestra1 y el. an6l.isis 
estad~atico de l.os datos. 
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P1ano requ1ador de Monc1ova proporcionado por e1 

Departamento de Obras Púb1icas de l.a Presidencia Municipal. 

de Moncl.ova. se enumeraron todas las llW!lnzanas y se 

dividieron en cuatro estratos, según 1a colonia respectiva, 

como sigue: 

Estrato 1: Colonias obreras, 1as cual.es se sitúan a1 norte 

y al extremo oriente de la ciudad 

Estrato 2: Colonias residenciales habitadas principal.mente 

por emp1eadoa de nivel. medio y alto, as1 como por 

~uncionarios y por otros sectores con elevada capacidad 

econ6mJ.ca. Estas co1onias colindan con la zona centro, al 

sur y a1 oriente. 

Estrato 3: Colonias de 1a zona centro y sur habitadas 

principalmente por ~amil.ias de escasos recursos económicos y 

de ingresos medios. 

Estrato .&: Col.onia• ubicadas al. poniente y habitadas por 

paraonaa de ingresos medios y pocas de al.tos recursos 

econóai.co•· 

~. T ... ao y ••1ecc~6n de 1• ...... tra. 

De acuerdo con los recursos materiales y humanos 

diaponibl.ea para l.a encuesta se consideró seleccionar en 

cada e11trato el. 9• de 1aa manzanas como se i.1ustra en el 

cuadro Ho. 14: 
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Hdm.. de estrato 

1 

2 

3 

.. 
Total. de manzana• 

HQ.m. de manzanas 

en l.a pobl.ación 

1s21 

287 

1173 

132 

3113 

2651 

H6m de manzanas 

en la muestra 

135 

25 

104 

12 

276 

De cada -.nzana aeleccionada en l.a muestra se 

sel.eccionaron 

si11tem6tica; 

1aa 

6ataa 

viviendas 

1:ueron 

a encuestar 

denominadas 

de manera 

viviendas 

encuestabl.ea. Se denominó viviendas encuestadas a aquell.as 

donde real. .. nte se pudieron encuestar. 

As~, se sel.eccionaron como encuestab1es aproximadamente 

1.e• de l.a& viviendas de Monclova. El. procedimiento de 

ael.ecci6n produce una muestra autoponderada que nos 

perm.i.tirA considerar como representativos de l.a pobl.aci.ón 

l.os porcentajes obtenidos en la muestra. 

La cobertura de 1a muestra ~ue cal.culada dividiendo l.as 

viviendas encuestadas entre l.as encuestabl.es. ( cuadro 15) 



NWn de e11trato 

CUADllO llo. 15 

CO•-TUltA DS LA llUDTllA 

Viviendas Viviendas 

encuestab1es encuestadas 

1 

2 

3 

.. 
Total de viviendas 

458 

7g 

407 

18 

962 

363 

7g 

288 

16 

746 

7o• 
eg• 

78• 

El. porcentaje d• 1a no respuesta ruede 22•(100•-?e•), 

e1 cual. •• consideró aceptable porque casi 10• de l.as 

viviendas encuaatabl.•• seleccionadas se encontraron 

deshabitadaa363. 

g. Proc:••o de dato• 

Loa datos obtenido& en l.a encueata Lueron procesados 

utilizando el Paquete E•tad~stico SPSS+ (Statistical. Package 

Lar the Social Sciencea) versión 3.0 para computadora 

363 La coordinación de l.a encuesta en Moncl.ova estuvo a 
carvo de Zaabel Rueda P. y Gerardo Gonz6.lez. Asimismo se 
contó con l• colaboración de alumnos de aervicio social. de 
la Universidad Autónoma del Noreste, as~ como del centro de 
aachil.l.erato Tecnol.óqico rndustria1 y de servicios No. 36 de 
Honc1ova, Coahui1a. 
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personal.364 • 

P. AD61i•i• 7 diacuaión de reau1tadoa 

•· AD61i•i• uaivariado 

V1 Edad. 

La edad prC>llledi.o de 1os encuestados ~ue de 41.6 aftos, 

con una de•viaci6n ••t6ndar de 13.3 anos, l.o cual. re:fl.eja 

una gran variab.il.idad •n l.• edad de 1os encuestado&. 

SergQn 1a mediana, el. so• de l.os encuestado& ti.ene 39 

aftas o aenoa. (V6a•• gr6~ica X) 

v2 sexo. 

El. 13• de los encuestados :fueron mujeres y el. 87• 

varan••· (V6ase cuadro 16) 

V3. Tiempo de residencia en Monc1ova. 

Laa peraonas encue•tadas tienen un tiempo promedio de 

residencia en Moncl.ova de 29 aftas, con una desviación 

••t6ndar de 14. según l.a mediana, al. so• de l.as personas 

entrevistada• tiene 29 afio& o 1116s de vivir en Nonc1ova. 

(V6aae qra~~ca XX). 

364 Para el. procesamiento de l.os datos se contó con l.a 
val.iosa asesor1a del. Lic. RaQl Ojeda v. y l.a captura estuvo 
a cargo del. estudiante de Contadur1a A1ejandro Vel.asco. 
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V4 Bacol.aridad. 

La eaco1aridad promedio en 1a muestra ~ue d• e.a aftas, 

con una desviación est6ndar de 4.7; se considerar pertinente 

mencionar l.o •igui.ente: 

45• d• l.•• per•onas entrevistadas no eatud..1.6 secundaria 

74• no ••tudió preparatoria 

&3• no e•tudió una l.icenciatura. (V6eae 9r6rica XZZ). 

vs Ocupación principel. 

4&• de 1aa personas entrevistadas son obreros o 

empl.-doa. 

27• trabaja por su cuenta 

&• se declararon deaempl.eados 

13• aon panaionados o jubilados. (V6ese gr6rica ZV) 

V6 Empr••• donde trabaja 

De 1•• per•onaa que dijeron aer obreros o empleados, el. 

37• trabajan en AHNSA, y el. 17• trabajan en empresas 

re1acionada• con AIDISA. (V .. •• gr6rica V). 

V7 AntiqU-.ad. 

Sl. so• de l.oa obreros o empl.eadoa entrevistados tiene g 

o .aa afta• de antiQUedad en su empre.a, aiendo l.a media de 

esta variable de 10 aftas con una desviación est6ndar de 7.7. 

(V6ase cuadro 17). 

va Tipo de contrato. 
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De los e11pl.-dos u obreros en l.a muestra, 46• aon 

aindicalizados (V6aae cuadro 18). 

V9 SeQUrídad en ei empieo. 

De loa empl.eados u obreros entrevistados 75• son de 

base, 10• aon •indicalizadoa. (V6ase cuadro 18). 

vio Hívei ocupacíonai. 

De l.a• peraonaa entrevistadas que trabajan: 

3.4• •on d~rectivos 

- 23• son mandos medios 

- el re•to son obreros y empleado• (V6aae gr4~ica VZX). 

V11 Zngr••os .. naua1as. 

A1 mea de octubre de 1992, loa entrevistados declararon que: 

2g• gana .. nea de S 400,000. 

61• gana .. noa de s aoo,ooo. 

UniclllM9nte 22• Qana .as de S 1,200,000. 

s6io ei 3• gana .as de $ 4,000,000. (V6aae gr4ríca vr) 

La media da los inoresos .. nauales de los entrevistados 

rue de S 

$1,124,259. 

1, 066, 303 con una desviaci6n eat6ndar de 

Ba conveniente aclarar que a octubre de 1992, el. 

•al.ario .U:niJM> era de S 12,oe4.0236S. 

365 Gonz6lez Ch.. Gerardo: •Loa salarios y la contrataci.ón 
coiectiva• •n Rueda, z. (coordinadora): Tr•• 1•• bueila• d• 
~!gf~L;;;~:-~~:~: i~g:~·~.~:4~to• Horno• de 116Jd.co. México, 
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V12 NQJnero de dependientes econ6Jni.cos. 

De 2•• personas entreviatadaa, &2• ti.ene entre 2 y 4 

dependi•nt•s econ6aU.cos, 2o cua1 aunado a 2as respuestas de 

J.a variabl.e 11 e fil.. gana menos de $800,000.) denota 1as 

condiciones econc5mi.cas de l.aa :faei1ias que vi ven en 

Monciova. (V6aae cuadro l.Y). 



V13 a V19 Preatacionea con que cuenta. 

75• de l.aa ramil.ias cuentan con Seguro Socia1 o XSSSTE 

19• tiene cr6dito pera vivienda 

s• tiene ayuda para vivienda 

•• tiene ayuda para ouard•r~a 

22• tiene caja de ahorro 

2s• recibe va1e de d••penaa 

a• cuenta con otra prestación. 

V20 Ndmero de personas que trabajan en 1a :familia. 

En 67• de 1as viviendas de l.as :famil.ias, s61o trabaja una 

persona; en el. 2s• de las viviendas trabajan dos personas y 

en g• de l.a• :famil.iaa trabajan 1116a de dos personas (V6ase 

cuadro 20). 

V21 Lugar donde trabajan por su cuenta. 

De l.a• peraona• que trabajan por su cuenta, 31• eat6 

eatabl.ecida en un l.ocal., 10• en un medio de transporte, y el. 

restante 59• trabaja como ambul.ante, en su hogar, a 

domicil.io, ate. , y probabl.emente se dedica en su gran 

mayor~a a l.a econo~a in:formal.. 

v22 RAlllll de actividad principa1. 

Las personas encuestadas trabajan principalmente en las 

siguientes ramas: 

- industria 3&.e• 
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- aervLcioa 29.7• 

- comercio 17.11• 

- agricul.tura 1.s• 

- otros 1•.1• 

V23 y V24 Ha so1icitado -.p1eo y re•u1tado de 1a bQsqueda. 

De 1os encuestados 27• ha bu•cado trabajo en e1 G1timo 

afto, da 1os cua1aa: 

- 3&• no 1o ba encontrado 

- g• encontró trabajo satiaractorio y lo aceptó 

e1 reato de 1aa personas que buscaron trabajo l.o 

encontraron, pero dicen que no cUbr~a sus expectativas, sin 

e.margo a1gunos (17.7•) tuvieron qua aceptar1o. (Véase 

cuadro 21). 

V25 Ha sido 1iquidado o reajustado. 

De 1as personas encueatadaa 22• ha sido l.iquidado o 

reajustado de 1989 a octubre de 1992. 

V26 a V35 Medidas m.t!ls importantes pera generar emp1eos y 

mejorar l.a situación econóaica de Moncl.ova, aegQn 1as 

p.r•onaa entrevi•tadaa. 

- Foaento, capacitación y rinanci....tento para 1a creación de 

pequeftaa indu•tria• o taller••· De 1ae r.aai.l.ia• encuestadas 

53• el.igió ••ta aedida entre 1•• tres al• importante•. 

- Pomentar l.a creación de medianas o grandes empresas. De 

las personas, •e• consideró esta meclida entre l.as tres nW!is 
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importantes -

De l.o& encue•tados, 4&• deatac6 a l.a .inatal.•ción de 

empresas .. qu.il.adoras como una de l.aa tres Medidas ús 

importantes. 

como puede ob••rvarae, 1a acción emprendedora pllbl.ica y 

privada •• considerada prioritaria en Moncl.ova (v6ase cuadro 

22). 

V36 a V39 Ha aurrido usted O BU rami.l.ia actos de violencia 

- En este Ql.timo afta, 9• de l.as ram.il.ias ha sido v~ctima de 

robo o agreaiOn r~sica en l.a call.e. 

11• ba·aurrido ••al.to en au caaa o neoocio. 

- 2• ha aido objeto de otro acto delictivo. (Véase cuadro 

23). 

V40 a V54 ••tas variabl.es rerlejan l.a opinión de los 

encuestados •obre tópicos rel.acionados con AHNSA (v6a&e 

cuadro 24). 

El. alra de croabach fue de .7322, 1o cuai refl.eja una 

adecuada conriabiiidad de ie eacaia Likert utiiizada. 

De l.oa encue•tados, 43• piensa que la venta de AHMSA 

beneric.iar6 a Moncl.ova y otro 43• piensa 1o contrario. 

90• opina que el. d••mapleo es el. mayor probl.ema de 

Honclova. 

- 3•• pen•abe. hace un afto que AHMSA deb.la venderse y 45• 

pensaba l.o contrario. 

- 35• considera que l.a situación económica de Monclova va a 
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mejorar y 38• que no va a mejorar. 

- 36• de las personas entrevistadas dijo que su situación 

econóaica y la de su rmnilia ha mejorado en el Gltimo afto. 

- se• de las personas en la muestra contestó que muchas 

personas han emigrado de Monclova para buscar trabajo en los 

dos 6ltimoa afto•. 

- 71• consideran que los salarios en AHNSA aon mejorea que 

en otras empresas de la región. 

- Unicamente 12• consideró que los salarios en Monclova son 

mas alto• que en Monterrey. 

79• d• la• peraon•• encueatadaa manirestó que ex.i.st.1a 

corrupción en AHNSA cuando era paraestatal. 

38• opinó que el gobierno debe privatizar todas las 

empresas eatatalea y •o• opinó lo contrario. 

- fie• de laa personas dijo que JUDISA ahora qua •• privada 

hace mtla obraa en benericio de la comunidad. 

&6• piensa que AHllSA privatizada aer6 mas ericiente. 

&se de l.oa encuestados dijo que el gobierno no est4 

cumpliendo el compromi.•o de crear fuente& de empleo, para 

reabsorber a l.oa reajustados. 

- Sólo 20• de las personas entrevistadas dijo que los nuevos 

dueftos de AHKSA no eat6n cumpliendo los compromisos que 

adquirieron al comprarla, ••• no tiene opinidn derinida 

probabl.emente por deaconocimiento de cu61es 'Lueron dichos 

compromi.aoa. 

- se• píen•• qua AHJISA va a crecer con los nuevos duenos. 
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V.55 a V81 Bstaa var.:l.abl.ea rerJ.ejan J.a op.:l.nidn de ].os 

trabajadores de AJOISA encuestados acerca de 1os cambios en 

sus condiciones de trabajo y sua expectativas 1aboraies en 

reiación con el afto anterior cv•a•e cuadro 25). 

Bl. al.pha d• CrOJllbach para las var.:l.abl.es V.55 a V6' rue 

de .7824, pera V6S a V&S ~ue de .5025 y el correspondiente a 

J.aa var.1ab2e• V&St e V81 :.tue de • 7870; esto• coe:ficientes 

muestran un• adecuada con~iab.ilidad de 2a escala, a 

exeepcidn de l.as variabJ.es v&s a v&e. 

- De 1oa tra.bejadores encuestados, 93• dijo que e1 trato de 

su je~e ahor• es iguei o mejor que antes, ••• conte•t6 que 

ha -jorado. 

- 67• opina que 1a comun.icaci.ón entre cmnpaneros es mejor 

actua1mente. 

- 73• 

equ.:l.po. 

opinó que ha -jorado el estimulo al. trabajo en 

- &2• opina que 1aa condiciones de seguridad e h~giene ben 

prosperado en AHJISA. 

- 53• mani:f••t6 que l.as relaciones con J.os co11pafteroa de 

trabajo ahora son mejores. 

- 60• cons~deró que la capacitación en su 4raa de trabe.jo ha 

avanzado. 

- 65• opinó que 1a ca1idad de ios trabajos o servicios que 

recibe de otres 6reas ba aumentado. 

eg• de los encuestados dijeron que 1a calidad de los 

productos que rabrica AHMSA ha mejorado. 

- ao• considera. que .la situación ~inanciera de AHMSA ha 
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prosperado. 

44• dijo que 1as prestaciones que reciben ahora son 

mejoras. 

280 

2a• eatar.f.a dispuesto a cambiarse de trabajo Ri 

encontraran en otra parte un trabajo con sa1ario y 

condiciones similares pero 51• no •star1a dispuesto. 

- 44• aanife•t6 que J.011 cambio• a 1.os contrato• coJ.ectivos 

de loa d1timo• tres aftos han beneficiado a 1os trabajadores 

y 34• .. ni~est6 J.o contrario. 

- 47• opina que e• inter6s de los 11deres sindica1es 1.ocaJ.es 

resol.ver J.a prob1ea6tica de J.os trabajadores pero 37• opin6 

J.o contrario. 

- 43• de los encuestados eat6 de acuerdo con J.a idea de que 

J.os J.1deres nacional.es de~ienden J.os intereses de 1.os 

trabajadores y 36• est6 en desacuerdo. 

- &&• piensa que su carQa de trabe.jo ha aumentado. 

- &2• opina que sus je~es l.o• ••cuchan m6s ahora. 

- 7&• pien•a que actual•ente existe mayor p1:eocupaci6n de 

loa j•~•• por mejorar el trabajo. 

- 65• aefta1a que la seguridad en su empleo ha aumentado. 

- 4g• considera que sus perspectiva& de ascenso ahora son 

-yores. 

- s<&• pi•naa que actualmente tiene 1116& atenci6n y reapa.1do 

para resolver sus problemas 1aborales. 

60• piensa que en 1a situación actual tiene m6s 

oportunidad de recibir cursos de capacitación. 

- <&o• opina que ahora 1os chismes y rumores que a~ectan el 



• 

desarro11o d• au trabajo son nenores. 

- 57• con•id•ra que •u jefe le reconoce mAe la calidad de su 

trabajo. 

- 63• die• que en l.a actual.idad participa 1116& en equipos 

creados para resolver problemas. 

- 68• considera que loa curaos de capac.itaci6n est6n IÚ.& 

ep1icedoa el trabajo. 

- ••• consideró que ahora ea 81lyor la justicie y 1• equidad 

con que se manejan las pol1t.icaa de pro1DDc.iones. 

- g&• de lo• trabajadores de AllMSA encuestados dijo estar 

ahora .aa compro .. tido a hacer la• co•as con calidad. 

VB2 Afio de liquidación o reajuste (v6ase cuadros 26 y 31) 

En cuanto a las personas encuestadas que dijeron haber 

sido liquidadas, lo ~ueron del modo aiquiente: 

- 3&• en 1989 

- 20• en 1990 

- 2•• en l.991 

- 20• en 111112 

VB3 Dlpreaa donde trabajaban los reajustados. 

- 77• de loa reajustados trabajaba en AHMSA 

13• l.aboraba en alguna elllJ)resa relacionada con AIDISA 

(v6e•• cuadro 27). 

V84 Lugar en AHKSA donde trabajaban 1os reajustados. 

79• de 1os trabajadores que rue 1iquidado par AHMSA 
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trabajaba en 14 p1enta 1. 

ves Deseo de •e~ 1iquidedos. 

ss• de 1oa entrev~stados aefte2d que no deseaba ser 

J.iquidado. 

V86 Motivo principal para desear 1e 1iquidacidn. 

Lo• r-juatados que afirmaron desear J.a J..1quidaci6n, 

dieron 1•• aiiguientes razones: 

- 2s• por lllOtivos de sa1ud 

- 24• por cansancio 

- 13• porque el sa1erio era ~nsuric~ente 

- 11• porque ya ten~an sur.te.tente antigüedad 

- ?• por J.os r.1e59os dal trabajo. 

- e• por el. manto de la J.iqu.idecidn. 

- 19• por otro• motivos. 

V87 11<>nto de J.a J.iquidación. 

Bl pro-.dio de la J.iqu.idación recibida por J.os 

reajustados entrevistados Lue ·de 40 ai.11on8a, promedio que 

resuJ.ta poco signiricativo dada J.a variabiJ.idad de J.os 

montos recibidos por persona (desviación est6ndar 40.6). 

- s2• recibid 30 miJ.lones o menos. 

- sóJ.o 12• rec.ibió m6a de 60 m.111ones (v6ase cuadro 28). 

vea Ant.igUedad al. ser liquidado. 

El promedio de antigUedad a1 momento de la liquidación 
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rue, pera 1o• entrevistados, de 14 aftas, con una desviación 

est4ndar de e. 

- 16• ten.la una antigUedad m6XiJna de s anos 

- 21• ten.la .aa de s anos, sin exceder 1os 10 aftas 

- •2• ten.la mas de 10 aftas, sin exceder ios 20 aftos. 

- 21• restante ten.la mas de 20 aftoa da antigüedad, 1a mayor 

antigüedad al ..,...,nto de la liquidación fue de 38 afto (v6aae 

cuadro 28). 

veg a V93 Destino principal de 1a 1iquidación 

Pagar deudas ~ue el destino de la l.iquidación de 46• de 

los reajustados entrevistados. 

- 27• la utilizó pera poner un n99ocio 

- 20• dijo que le sirvió principalmente para vivir mejor 

is• r••olvi6 problemas de salud con su liquidación (v6ase 

cuadro 29). 

V94 llonto que le queda de su liquidación. 

- 53• de l.oa reejuatadoa no tiene nada o casi nada de la 

liquidación. 

11• con•erva l.a mitad de la liquidación. 

10• todav.la tiene las tres cuartas partes de su 

liquidación. 

- Sólo s• tiene toda o casi toda su liquidación. 

V95 Nivel ocupacional al ser liquidado. 

Al. momento de la liquidación, 71• de los reajustados 
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entreviat•do• trabajaba como obrero, 20• ocupabe. mendas 

INdios y s61o 2.s• era directivo. 

V96 Pertenec1.an al. sindicato 41 ser l.iquidados. 

De J.os reejustado•,. &&• eran sindica1izados y el. 27• 

era d• conrienza. 

V97 Tipo de contrato al. ser l.iquidados. 

De l.o• reajuatadaa, e&• era de bese. 

V!IB a V109 satas variables re:flejan la opinión de l.os 

reaju•tado• •obre su situación de•pu6s de l.a l.iqui.dación 

(v6ase cuadro 30). 

- &l.• p.iensa que ant•S de iniciarse l.OS reajustes (1g89) 

hab1a exce•o de peraonal •n AHMSA. 

41• de loa reajustados opina que no se juatiri.ca l.a 

pol.~tica de reajuates en AHllSA, mi.entras que otro 41• piensa 

QU• a1. •• jueti.:fica y l.oa reatantes no tienen opinión 

de:finida. 

34• cree que loa l.1der.es sindical•• local.es atienden 

oportun ... nte l.o• probl.emas de ioa trabajadores y 4&• opina 

1o contrario. 

- 45• estuvo de acuerdo con el. hecho de que l.os 1.1deres del. 

Sindicato Nacional de Trabajadores Kinero-meta16rgicos 

derienden los derechos de sus agrem.i.ados, mientras que 33• 

no estuvo da acuerdo. 

s1• Jllllni.:feató que sus rel.acionea t'amil.iaree mejoraron 
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da•pu6s de la liquidación. 

&4• de l.oa reajustado• extrafta au trabajo anterior. 

- se• le gustar~a regresar a au trebejo anterior. 

S6l.o 2a• de l.os reajustado• -nireató que aua ingresos 

ramiliarea habían aWMtntedo deapu6& de su liquidaci6n. 

- 72• extrana a sus compaftaros de trabajo. 

- 64• extrana 1a rutina de trabajo. 

- 46• de l.Óa reajustado& entreviatadoa manifestó que l.e ha 

sido dirícil iniciar otra actividad. 

58• ... nire•tó que su capacitación le ha racilitado 

Ubicar•• •n otra actividad, mientras que 24• 111anif'est6 l.o 

contrario. 

- CA1culo de lo• ~aterva1o• de con~~•n••· 

Con objeto de hacer inferencias a l.a pobl.ación, a 

partir de la inf'ormación muestral., se cal.cul.an l.os 

intervalos de conf'ianza, utilizando un nivel. de confianza 

del gs• y el tipo de afijación proporcional., l.o cual 

signi.:tica que J.a muestra total se distribuye entre J.os 

estratos proporcional.mente a au ta11M1fto.. Las ~órmu1as 

uti1izadaa •n 1oa c61cu1os se presentan a continuaci6n366 : 

ró11:1m11a d•1 ••ti ... dor de 1a aecli• pob1acional: 

X eat = -~-- ~ Nh Xh 
N ~' 

366 Silll6n D. NadiJnA: Diaefto• de aue•treo, un enroque 
edaJ.ni•trat~vo. México, FCA, UNAN, 1987, p.p .. 91-101 .. 
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despu6s de la liquidaci6n. 

&e• de los r .. justadoa extrafta au trabajo anterior. 

sa• 1e gustar~a r99resar a su trabajo anterior. 
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S61o 211• de 1o& r-justados ma.ni:r:est6 que sus ingresos 

ramiliares habían aumentado deapu6a de BU liquidaci6n. 

72• extrana a sus campaneros de trabajo. 

64• extraft• 1a rutina de trabajo. 

- 4&• de l.os reajustados entrevistados mani:t:est6 que l.e ha 

sido diricil iniciar otra actividad. 

sa• .. nir••tó que •u capacitación 1• ha :r:acil.itado 

ubicar•• en otra actividad, mi.entras que 24• mani:t:e•tó 1o 

contrario. 

C6lculo de los interwaloa de coarianza. 

con objeto de hacer in:r:erencias a l.a pob1aci6n, a 

partir de la in:r:ormación muestra l., se cal.cul.an los 

interval.oa de con~ianza, util.izando un nivel. de confianza 

del gs• y el tipo de arijaci6n proporcional, lo cual 

siqni:t:ica que l.a muestra total. aa distribuye entre l.os 

estratos proporcional.mente a su tamafto. 

util.izada• en l.o& c61cul.os se preaentan a continuación366: 

r6rmula d•1 ••timador d• 1• a.di• pob1acioa•1: 

L 

X est -;-- I Hb Xb 

366 Simón o. Na.dima: Di•ello• de mue•treo, un en:f'oque 
ad&la~•trativo. M6xico, FCA, UHAM, 1987, p.p. 91-101. 
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P6rmu1• de1 ••timador de1 error ••tAndar de 1• ~·= 

S,i 
1 

N V! 
h=' 

A continuación •• pr•••nta una l.ista de 1a notación a 

util.izar en .las :rórmul.ea, con objeto de sJ...mpl.i:ricar su 

exp1icaci6n: 

N • NO..ro d• unidades en l.a pobl.aci6n 

Nh = lhllHtro de unidades en el. estrato h. 

L HO...ro d• estratos. 

n a Nam.ro d• unidades en l.a mueatra. 

Dh NOJaero de unidades en l.a mu••tra del. estrato h. 

Xh Media mueatral. en el ••trato b. 

s 2 varianza muestral. en el ••trato h. 

Xeat • Beti-dor de l.a media pobl.acional.. 

sX = BatiJaador d•l. error est6ndar de l.a media. 

Peat = Estimador de la proporción pobl.acional.. 

Ph Proporción en el. estrato h. 

CU. 1-Ph 

Sp Estimador del. error est6ndar de J.a proporción. 

A erecto de ilu•trar el. c61cul.o de l.os estimadores y de 

l.oa intervalos de con:rianza, se presenta el. correspondiente 

a l.a varia.bl.e escolaridad y de J.a proporción da obreros y 

empl.-dos. 
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Y4 S•co1•rJ.clad. 

CALCULO DllL %-DVALO DS COllr%AllU DS LA NSD%A P09LAC%OllAL 

jf.;~----·~------¡~----;2----~~------;~-¡~-----Ñ2;2---;-:-~-
Batr. ---n- -V--

1 
2 
3 
4 

12,432 7 .68 
2.345 10.30 
9,583 9.611 
1,07e a.ea 

15.a4 
32.26 
23.72 
32.2a 

SUMA 25,43a 

i.at 
1 (221, !J6a) -25,438 

1 18,384,946 
SJr • 

25,438 

363 
7g 

2aa 
16 

746 

e.a 

95,478 
24,.154 
92,763 

9,573 

2_21,968 

anos 

4,288 
----------25,438 

6 1 5C1,B75 
2,178,185 
7,336,635 
2,3211,250 

18,384,946 

= .17 

LIMITE SUPERIOR DBL IHTBRVALO DE CONFIANZA DEL 95• 

X..st + z sx - e.e+ 1.96(.17) = a.o• •Bo•. 

LIMITE INPBRIOR DEL IHTBRVALO DE CONFIANZA DEL 95. 

Xest - z sx •a.e - 1.96(.17) = a.40 •Bo•. 

%nterpr•taci6n: se tiene una probabi1idad de1 95• de que e1 

interva1o de c:onrianza a.40 a 9.06) contiene l.a media 

pob1acJ.onal de loa anos de estudio de l.os habitantes de 

Moncl.ova. 
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r6rmu1a da1 eetblador de 1a Proporc~6a Pab1ac~oaa1z 

Peat 
1 

N 

P6rmul.• de1 •.ti.mador de1 error ••tAaca.r de 1a proporc~6az 

1 

N 

Y5 OC11Pac~6a pr~ac~pa1 (proporc~6D de obreroa y ...,1 .. doa). 

CALCULO 1mL :UIS'-VALO DS C-J:-llA Dll: LA PaOl'OllCJ:Oll 
P09LAC:i:-. 

ª~~;;:====:~======~==~===~===~~===:~=~~=====:~~;~=e:~~;~ 1 12,432 363 .46 .54 5,719 192,756 
2 2,3,5 79 .42 .se gas 1&,&sg 
3 9,583 288 ·'ª .52 4,600 77,471 
' 1,078 16 .so .so 53g 19,174 

SUJIAS 25,438 746 11,843 306,060 

11,843 
Pe•t g ------------ .46 

25,438 

30& 1 060 553 
Sp ----------- -------- .02 

25,438 25,438 
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Pest + z Sp • .46 + 1.9&(.02) • .46 + .oc = .so 

LXMXTB SOPSRXOR DEL XNTRRVALO DE CONFXANZA DBL 95. 

Peat - z Sp - .46 - 1.96(.02) - .46 - .04 = .42 

:rnterpretacion: Se tiene una probabi1ided de1 95• de que a1 

interva1o (42• a 50•) contiene 1• proporciOn pob1eciona1 de 

l.oa jer•• de raail.ia qu• ti•n•n un empleo. 

Bl. error au••tral obt•nido para esta estimación ea de1 

41, •l cual •• conaidera aceptable y por lo tanto, corrobora 

la auriciencia de la muestra. 

A continuación se presentan los interva1o• de conrianza 

calculado• para laa variabl.es a l.as que •• re~ieren l.o• 

objetivos y 1aa hipOtesis de trabajo: 

2!10 



-· 

INTERVALOS DB CONFIA!IZA DBL !llSt 

VARIABLES: 

Desemp.leados o 
jubilados 

obreros y 
empleado• 

Liquidados 

Trab<ljo -r 
cuenta propia 

Ha surrido •l9(ln 
acto d• violencia 

0.•-tt. ••r 
lJ.quidado 

Escolaridad 

Ingre•o• menaua1es 
(en gral.) 

Zngre•oa -.naua1ea e cuenta propia) 

%n9r••o• .. naua1ea 
(liquidados) 

Monto de la liquidación 

Antigueclad al 
ser liquidado 

LJ:NJ:TB 
IlfFSRJ:OR 

16t 

42t 

1!11t 

24t 

1!11. 

33t 

8.4 aftoa 

NS !1187. 

NS 7!117. 

NS 738. 

NS 33,700. 

12.e anos 

se consideran aceptables los 

obtenidos· en ••taa eati .. ciones. 

b) An6li•i• biYarJ.ado 

LJ:MJ:TB 
SUPERIOR 

22• 

so• 

2s• 

30t 

2st 

47• 

!11.06 aftos 

NS 1,145. 

NS 1,063 .. 

NS 1,108. 

NS 46,700. 

15.4 al.los 

errores mueatra1es 

Con objeto de conocer la relación entre alguna de 1as 

variab1es en el estudio se elaboraron tablas de contingencia 

de doble entrada. El objetivo es calcular la asociación 
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entre las parejas de variabl.es, qua tuvieran rel.aci6n 

astad.1aticamente significativa.. Se util.izó al. estad.1stico 

ji-cuadrado y el. coe~iciente de a•ociación V de cramer. 

se rel.acionaron l.aa variabl.es indepencli.entes con l.aa 

respu••ta& a 1•& pregunta.11 d• opinión •obre temas 

rel.acionados con AHMSA, cambios en J.as condiciones de 

trabajo deapu6s de l.a privatización y opinidn de l.os 

reajuetedoa aobra su situación actual.. 

En la •iguiente tabl.a se presentan las variabl.es cuya 

relación re•ultd eatad~sticamente siqniricativa, siendo 

d•bil. J.a ••ociación entre dichas variabl.es, segQn el 

coericiente V de cramer, el. cual rue menor del. 15• en todo• 

l.os ca•os. 
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V40 

V42 

V43 

V48 

V49 

V85 

V4 Esco1aridad 

venta de AHllSA bene-
~iciar6 a Honclova .02• 

P•naaba que AllllSA 
debla v•nd•r•• .002• 

Situación econóaica 
mejorar6 en Nonc1ova .. 002* 

::b~~cf::r~:~~~~l6n .016* 

se deben privatizar 
eapre .. • estatal ea .001• 

Quer.la ser l.iquidado .74 

vs Ocupación 

principal. 

.01• 

.17 

.20 

.35 

.so 

Si9niricaci6n d•1 eatad~•tico de prueba ji-cuadrado • 

.Los resultado& presentados en el cuadro anterior 

indican que las opiniones de 1os encuestados sobre 1as 

repercu•ione• de la privatización en .Nonclova, dependen de 

1a auco1aridad que 6stos tengan y no de su ocupación. 
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e) ADA1isis de varianza y covarianza. 

con objeto de conocer si las direrencias en l.os 

ingresos 11111nsuales de 1os habitantes de Monc1ova eran 

eatad~aticamente signiricativas, en runción de su ocupación 

principal. (obreros y empleados, jubil.ados y desempleados, 

trabajadores por su cuenta) , se realizó un an61isis de 

varianza , ·sometiendo a pruebe la hipótesis nula: 

Ho: /'1 •,1'2 •./"'3 
H1: Por lo ••nos una de 1as tras m9Cliaa es direrente. 

AQn cuando la prueba de cochrans e de homogeneidad de 

varianza (pm.DOOO), arrojó direrencias en las varianzas 

poblacional.es, sus erectos no se consideran importantes, 

dado el. nllmaro de casos en cada uno de los tres grupos. 

GRUPO 1 TRABAJADORES POR SU CUBNTA 

GRUPO 2 JUllXLADOS Y DSSBllPLBADOS 

GRUPO 3 OBREROS Y EMPLEADOS. 

Las media& de 1oa tres grupos ruaron: 

GRUPO 1 

GRUPO 2 

GRUPO 3 

D 

151!1 

133 

342 

MBDXA 

918.59 

60!1.00 

1,301.17 

E1 an61.isis de varianza dió una P=23. 92 (P""' .. 0000), l.o 

que permite rechazar 1a hipótesis de igua1dad de medias 

entre 1os tres grupos. La prueba de Sche~re permi.tió 
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deterllli.nar qua 1as medias de ios tres grupo& son cilrerentes 

entre s.1. 

Las reaul.tadoa son coherentes con 1a realidad, dado que 

los jubi1ados y deaempl.eadoa :forman el aector con menores 

ingresos; 1o anterior, con~irma 1o obtenido en el. an6lisis 

descriptivo,. en el sentido d• que l.os trabajadores por su 

cuenta deaean obtener un empleo aeguro, dado que el promedio 

de ingresos de 1os obrero• y empleados ea signiricativa.mente 

mayor. 

e) AD61i•i• ma1tivariado. 
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La• variables V40 a vs.a rerlejan la opinión de loa 

jerea de t:amil.ia entrevistados acerca de la probl.em6tica 

econ6aica en Nonclova, y en particular aobre el proceso de 

privatizaci6n. 

E•ta& quince variabl.es eat6n medidas en una escal.a tipo 

Likert, con cinco opciones, de tota11nente en desacuerdo (5) 

a total .. nt• de acuerdo(1). Bata esca1a ee recodiric6 para 

qua una baja puntuación ref1ejara desacuerdo con 1a 

privatización y 1a situación económica de Moncl.ova. E1 al.pha 

de crollbach rue de • 7322, l.o cual. ra~l.eja adecuada 

con~iabi1idad de l.a eacala uti1izada. 

Se r-l.izó un an6li11is de :factores (componentes 

principal•• con rotación varimax) con l.as variabl.es 

re:rerentes a la opinión sobre la probl.em6tica económica en 



.... 

Monclova y del proceso de privatización. se extrajeron 

cuatro ractores, 1os cua1es tuvieron un eigenvalue mayor que 

uno, y explican en su conjunto el cg• de la varianza. 

A continuación se presenta la estructura d• 1os cuatro 

ractorea extra1doa, deapu6s de la rotación varimax • 
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-TRJ:Z DIE FACTORKS (ROTACJ:Oll VARJ:NAX) 
(ROTATBD LOADJ:NGS) 

V54 AJDISA PRJ:VADA 
VA A CRKCSR. 

VSO AJDISA PRJ:VADA HACE 
-S OBRAS SOCJ:ALSS. 

V51 AJDISA PRJ:VADA 
SSRA ~ SFJ:CJ:IDITB 

V53 lfUBVOB DUSlloB 
COllPLBlf COICPROllJ:SOS 

V46 SALARJ:OS AIDISA 
SOlf ~ ALTOS 

V42 P-SABA ABNSA 
DSBIA VSllDll:RSS 

V40 VBllTA AHllSA 
BBHEPJ:CJ:ARA llOlfCLOVA 

V43 llBJOIUlllA LA 
SJ:T. se llOHCLOVA 

V49 DBBBlf PRJ:VATJ:ZARSE 
EllPRBSAS PUBLICAS 

V52 GOBill!RlfO CRSO 
PUBHTBS DB DCPLll:O 

V44 MJ: SJ:T. BC. 
MEJORO BSTB AJIO. 

V47 SUELDOS llONCLOVA 
MATORBS QUB llOllTERRET 

V48 HABJ:A CORRUPCION 
Blf AHllSA PUBLJ:CA 

V41 DBSll:MPLBO BS BL 
MATOR PROBLBllA 

V45 MUCHAS FAMJ:LIAB 
DIJ:GRAROlf llOlfCLOVA 

FACTOR1 FACTOR2 FACTOR3 FACTOR4 

• 73939 

.68618 

• 67819 

.66746 

.47795 

.81819 

.67310 

.51247 

.50697 

.69189 

.50181 

.78100 

.72322 
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BSTADISTICAB: 

FACTOR 

1 
2 
3 
4 

BIGEllVALUB 

3.58160 
1.42702 
1-25308 
1.075168 

PORCJIJl'l'AJE 
DE VARIAJIZA 

23.51 
51.5 
8.4 
7-2 

PORCEMTAJB DB 
VAR ACUllULADA 

23.51 
33.4 
41-7 
48.51 

Lo• rectores extra.idos pueden ser interpretados como 

sigue: 

PACTOR 1: Las variabl.es que constituyen este factor, se 

rat'J.aren a que AHJISA tendr6 un mejor desempefto con l.a 

privatización. Se ie denomina CONFIANZA EK AJIKSA PRIVADA. 

sste ractor expl.ica el. 23.g• de la varianza. 

FACTOR 2: ~actor puede ser interpretado COlllO 

PRIVATIZACIOK BBKBFICIA A MONCLOVA, y exp1ica ei 51.5. de :la 

varianza. 

FACTOR 3 Eate !'actor se ret'iare al. cwnpl.imiento de 1os 

comprollliaos del. 9obierno, en. beneficio de J.a pobl.ación de 

Nonciova. Se ie denOJlli.na COMPROllISOS DIU. GOBIERNO, y expl:ica 

el. e.•• de l.• varianza •• 

FACTOR 4 Este ~actor representa l.os erectos de l.a 

privatización re:rerentes al desempl.eo y a J.oa habitantes qua 

tuvieron que emigrar de Moncl.ova. se l.e nombra DESEMPLEO, y 

explica el 7.2• de J.a varianza. 
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Como puede verae en 1aa eatad.J:aticaa preaentadaa, 

••to• cuatro rectore• exp1ican e1 so • de 1a varianza de 1as 

prererencia• aocioecon6aicas de 1oa habitante& de JDOnclova; 

l.aa opiniones ••t4n dividid•• en rel.aci6n con la venta de 

AIDISA y el. proceso privatizador. 

se cuanti~icaron J.oa cuatro rectores obtenidos, con 

objeto de probar ai exist1.a direrencia 11icaniricativa entre 

la opini6n de loa habitante• de llOnclova, aegQn su ocupaci6n 

principa1 y ta.ando como covariabl.e l.o• ingresos mensual.ea. 

se uti1iz6 el. aubprograma AHOYA del. SPSS+, verai6n 3, 

obteni6ndoae l.o• reaul.tado• aiguientea: 

FACTOR 1: COÍIPJ:ANZA Blf AllllSA PRJ:VADA. 

se encontró direrencia eatac:l1.sticamente aigniricativa 

entre J.a opinien de J.o& desempJ.aadoa y tratHajadorea, seg(in 

•1 reaul.tado del. an61iai.a P=S.155 con p=.oo&; la pruebe. de 

Cochran• e aueatra que 1aa varianzas son igua1es. Lea aedias 

de 1oa tres grupo• rueron: 

OBRBROS Y DIPLBADOS: 

TRABAJADORBS POR SU CUlllNTA 

JUBJ:LllDOS Y DBSll:llPLBADOS 

llBDJ:A 

7 .. S• 

7.99 

8.17 

Lo que mue•tra este an61isis es que 1o& desenap1eados y 

jubi1ados son 1os que tienen mas conrianza en que 1a 

privatización de AIDISA repre•entar6 un beneri.cia para 1a 

población de llonclova. 
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FAC'rOR 2: PRXVATXZACXON BBNEFXCIA A MONCLOVA. 

Por ].o que se rer.iere a1 factor 2, se encontraron 

di~erencias significativas en l.a opinión de l.os obreros y 

amp1ecados, aegQ.n el. resul.tado del. an6l.isis de varianza: 

F•S .. 306, pa.,0052; l.a prueba de cochrans C•.3•7 con p-.ae1, 

l.o cual. no perm.i.te rechazar l.a hipótesis de iqual.dad de 

varianzas entre l.os grupos.. Las medias de l.os tres grupos 

~ueron: 

OBREROS Y DIPLBADOS 

TRABAJADORES POR SU CUENTA 

JUBXLADOS Y DSSBllPLBADOS 

MRDIA 

7. 3937 

7-9305 

7 .9854 

Por l.o que se rer.iere al. %actor 2, también se observa 

que l.a opinión de l.os desempl.eadoa y jQbil.ados di~iere de l.a 

de l.os obreros y empl.eados; en este caso tambi6n l.a de l.os 

trabajadores por au cuenta es dir.erante eatadl.sticamente a 

l.a de l.os obreros y empl.eados. Los desempl.eados y jubil.ados, 

as1 co-=> l.oa trabajadores por su cuenta, est6n mas a favor 

de l.a privatización en espera de nuevas ~uentes de emp1eo. 

FACTOR 3: COMPROMXSOS DEL GOBXBRllO. 

Por 1o que se re~iere a1 cump1imiento de 1os 

coaprollliaoa de1 gobierno, 1a opinión de 1os trabajadores por 

su cuenta y 1a de 1os desempieado& y jubi1ados no presenta 

dit:erencias estad1sticamente siQnit:ictivas, según 1os 



resul.tados del. an6l.isis de varianza: F=B.2576, pa .. 0003; 1a 

prueba de cocbrans C= .3481 con p=.SC, l.o cual. significa que 

l.as varianzas de l.o&: grupos son igual.es.. Sin ell1bargo, l.a 

opinión de l.os obreros y .aapleados es siqniLicativamente 

di.r•rente, en el sentido de que est6n menos de acuerdo en 

que el gobierno ha cumplido sus compromisos. Las medias de 

l.os tres grupo• ruaron: 

OBREROS Y l!KPLBADOS 

TRABAJADORBS POR SU COPTA 

JOJU:LADOS Y Dll:SBMPLEADOS 

FACTOR 4: Dll:SIDIPL&O. 

MEDIAS 

4.0568 

4.30211 

4.4747 

Por l.o que se re~iere a1 

di~erencias estad~aticamente 

desempleo, no se detectaron 

signi~icativas entre l.as 

opiniones da l.oa habitantes de llDncl.ova, segQn su ocupación 

principal.. Las estad.1sticaa obtenidas en el. an61isis de 

varianza ruaron: P•2.2gog con p~.102 .. 

De acuerdo con al an61iais descriptivo, el. 90• de los 

habitantes de ICanciova, piensan que el deaempieo es el mayor 

probl-. 
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G. co-..ntario• •obre 1o• objet~vo• ••pec~~~eo•. 

a) Bn relación con la estructura de la ocupación de los 

habitante• de llonclova, es importante .. ncionar que sólo •&• 
tiene un empleo, lo cual revela una gran inseguridad por lo 

que a la situación económica se refiere. 

b) Las condicione• econólllicas de ios habitantes de Monclova 

son precaria• ya que &1• de loa je:fe• de :familia gana beata 

doa aalarioa Ddnimoa y en general tienen un proaedio de 3.4 

dependiente• económi.co•. 

e) De lo• je:fe• de :faai.l.ia, 27• labora por au cuenta, de 

ell.oa la -yor1a trabaja coao aaabulante, perteneciendo 

probabl-nte a l.a econoa.la in'Lorma.1. Cabe aclarar que el 

pro....U.o de ingre•oa de esta• per•onas ea menor al de los 

dlllll&a je:fea de :familia en Nonclova, eso ha ori9inado que 3&• 

haya bu•cado mmpl.eo aunque sin resultados satisractorios 

pues Onic..,..nte 10• 1oqr6 ~1earae. 

d) De 1oa jerea de rami.1ia, 6• estaba deaemp1•ado y 13• 

penaionado o jubi1ado. 

e) Segdn 1os reau1tados de la encuesta, 22• de 1os je~es de 

faai.1ia ha sido 1iquidado de 1989 a 1a fecha. 

f) De 1oa encuestados, 90• piensa que e1 mayor prob1ema de 

Monciova es el desemp1eo y 1a opiniOn sobre 1a privatización 

esta muy dividida debido al desconocimiento de sus posib1es 

e:fectas. 

g) La acción emprended.ora ya sea pQblica o privada, es 
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prJ.oritaria en llonclova, 1oa jeLea de familia. proponen el. 

1!0-nto, l.a capacitación y el. rinancianú.ento para la 

creación de ~reaas pequeftaa y medianas como medida 

principal. para aol.ucionar e1 probleaa del deaesnpl.eo en 

Monclova. 

h) Bn general. 1os trabajadores da AHMSA entrevistados 

mani1!eataron que su situación 1aboral ahora es JDejor que 

antes. 

i) En re1aci6n con l.oa reajuatado• •U situación económica es 

precaria, ya que s3• de 1oa llliamoa gastó l.a totalidad de su 

liquidaci6n. un dato importante es que ss• de ellos no 

de•eaba ser l.iquidado y le guatar1.a regresar a su trabajo 

anterior de ••r poaibl.e. Unicamente 2e• mani1!eat6 que sus 

ingresos han aumentado deapuAa de l.a 1iquidaci6n. 

a. Coae1ua~oae• 8obre 1•• H~p6t••~• de Trabajo. 

H1: Lo• reaul.tadoa de la encuesta re1!l.ejan un al.to desempleo 

en Monclova debido a la política de reajustes, el Estado y 

la iniciativa privada no han creado ~uentes alternativas de 

empleo• propiciando el desarrollo de l.a aconom.1.a inrormal. 

H2: •• alarmante que 22• de los habitante& de Moncl.ova ha 

sido objeto de a.1g11n acto de vio1encia. en e1 Q1t.i.mo afto, 

sobre todo 1a. gente de mas bajos recursos econ6ai.cos. 

H3: Las respuestas a las diversas preguntas en torno a l.a 
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privatización de AJIMSA y en qenera1 a 1a participación de1 

E•tado como mapreaario, refl.ejan que l.as opiniones e•t6n muy 

divididaa; .lo• desempJ.eadoa y jllbil.ado&, as.!. como l.oa 

trabajador•• por au cuenta 11111nireotaron en aua opiniones 

mayor conri•nza en J.a privatización de AIOISA, con l.a 

esperanza de que 6sta proporcionarA ruentes de empl.eo. 

H4: Los babi.tantea de Moncl.ova proponen l.• creación de 

ruentea de empl.eo para mejorar J.a situación económica de 

Moncl.ova. consideran que el. autoempl.eo no es 1a mejor 

so1ución. 

H5: Loa monc1.ovenaes opinaron que AJDISA privada ha 

incr ... ntado l.as obras en benericio da J.a comunidad. 

H6: an opinión de l.os habitantes de Moncl.ova exist1.a 

corrupción en AllllSA paraestatal.. 

H7: BX.íste conrianza ent~e J.os trabajadores de AHMSA 

respecto .. que 1a privatización acarrear6 mejores 

condiciones de trabajo y expectativa& a1 ruturo. 

H8: Le opinión de l.os trabajadores de AHMSA acerca de 1os 

1~deres naciona1es y loca1es de1 sind~cato minero est6 muy 

dividida, en particuiar acerca de 1a defensa de sus 

intereses. 

304 



305 

2. aa&rZCAS T CUAllll08 



PERSONAS 

240 

220 

200 

180 

160 

140 

• 120 

100 

so 
60 

40 

20 

o 
1R-2S 

PERSONAS 
210 ,----
200 

~ 
190 
180 
170 
160 
150 
140 
130 

t 
120 
110 
100 

90 
80 
70 
60 
so 1 
40 f-
30 

,_ 
20 
10 

o 
0-10 

46-35 

GRAFICAI 
EDAD 

GRAFICAH 

56-65 66 y rn.t:a 

TIEMPO DE VMR EN llONCLO){A ------
191 (2fi•) 

175 (23•) 

156 

11-20 21-30 31-40 41 y m&a 
~os 



-::-

GRAFICANI 
PERSONAS EllCOUUUDAD 

260 

f 
---i 240 229 (31•> 

220 
1 200 

~ 1 l.80 

l.60 ~ 

1 
~ 

l.40 ~ 
l.20 

f .. 
l.00 

80 

60 

20 

o 

DE 

GRAFICAIV 
PERSONAS OCUPACION PRINCIPAL 

220 

l 
210 
200 
190 
l.80 
170 
l.60 
150 
140 
l.30 

1 
l.20 
l.10 
l.00 1 

90 

1 

80 
70 
60 
so 
40 " 

1 
30 1 
20 l.3 <2•> 
10 R°4f.?:J 

o 

• 



:::> 

PERSONAS 
l.70 
l.60 
l.50 
140 
130 
l.20 
110 
100 

"º 80 
70 
60 
so 
40 
30 
20 
l.O 

o 

GRAFICAV 
EMPRESA DONDE TRAllA.IA 

8 (:'lt) 

AHMSA VENDE A ~c.tPRA A ~'kBL. CON AHMSA 

EMPRESA 

GRAFICAVI 
PERSONAS INGRESOS MENSUALES 

260 ~~~~~~--'~~'='~=-~~~~~= 

240 

220 

200 

180 

160 

l.40 

120 

100 

80 

60 

20 

NUEVOS PESOS 



GRAFICAVll 
PERSONAS 

180 
NIVl!L OCUPACIONAL 

170 
160 
150 
140 
130 
120 
110 
100 

"º 80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

o 
OTRO 

NXVEL 



¡ 
1 
/<:'.' 

10 

26 

36 

46 

S6 

65 

T 

CUADRO 16 

COMPOSICION DE LA MUESTRA POR EDAD Y SEXO 

SEXO 

EDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL 

a 2S años 7 S7 64 

- 3S años 23 200 223 

- 4S a8oe 24 l.93 217 

- SS años 13 100 121 

- 6S años 19 56 7S 

y más 14 32 46. 

100 646 746 
O T A L l.3 .. 4 '" 86.6 '" l.00 '" 



CUADRO J7 

~ DONDll: TRA.BAJA Y ANrIOUIJ:DAD 

ANTIGUEDAD (~OS) 

EMPRESA l. a l.0 11 a 20 21 a 
0

30 3l. y más TOTAL 

AHMSA 48 62 12 4 l.26 
40.4 .. 

VENDE A AHMSA 32 7 4 43 
13.8 .. 

COMPRA A AHMSA 5 2 l. 8 
2.6 .. 

SIN RELACION 53 22 7 82 
CON AHMSA 26.3 .. 
OTRO TIPO 44 4 5 53 

l.7 .. 
182 97 29 4 3l.2 

TOTAL 58.3 .. 31.1~ 9.3t 1.3% 100% 



CUADRO .ZB 

TIPO DB CO.N7".RATO Y Bll:GURIDAD ll:N ll:L IDIPLBO 

TXPO DS COlft"IULTO DS llASS COllTaATO SVSll'l'UAL TOTAL 

Sindical izado 137 4 16 157 
46.3% 

De Confianza ea 14 5 107 
31. 6% 

Otro 30 17 28 75 
22.1% 

255 35 49 339 

T o T A L 75.2 '" 10.3 '" 14 .5 % 100% 

i 



CUADRO .zg 
.araws llllDIBUAZJl:B DllZ .,.,_DI# .rAMU.l'A r 

.D.r.IOT~ 8C01'0illCOl!I 

aro. D• D•P-J:~ll sea.macos 
J:-OS TOTAL 

o a 3 4 a 6 mil.a de 7 

Menos de 400 134 70 10 214 
29.2 

De 400 a 800 123 100 11 234 
31.9 

De 800 a 1200 61 59 4 124 
16.9 

De 1200 a 2000 38 45 3 86 
11.7 

De 2000 a 4000 31 20 1 52 
7.1 

De 4000 o mil.a 14 7 2 23 
3.1 

401 301 31 733 

TO TAL 54.7 '" 41.1 '" 4.2 % 100 '" 

'" 
% 

'" 
'" 

'" 
'" 



CUADRO 20 

INGRESOS MENSUALES DE LOS JEFES DE FAMILIA Y No. DB PERSONAS QUB TRABAJA!! 

INGRESOS TOTAL 

1 persona 2 penonas l personas 4 personas PERSONAS PORCEllTAJB 

~.ENOS DE 1 O O u 12 ' l 63 26 .001 

DE IDO A 800 66 u 2 2 84 )4.701 

DE 800 A 1200 26 2 6 o 34 14.001 

DE 1200 A 2000 21 5 1 o 27 11.201 

DE 2000 A 4000 21 l o o 21 9.901 

DE 1000 O HAS 9 1 o o 10 1.101 

TOTAL PERSONAS 181 37 16 5 m 

TOTAL PORCENTAJE 76.001 15.301 6.601 2.101 100.001 
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CUADRO 22 

MEDIDAS MAS IMPORTANTES PARA GENERAR EMPLEOS Y MEJORAR LA SJTUACION 

ECONOMICA DE MONCLOVA. SEGUN LAS PERSONAS ENTREVISTADAS. 

MEDIDA: 

Fomento capacit•clón y flnanci•miento p•r• I• cre•ción de 

loeaueli•• lndu•tri• o t•ll•res. 

lnst•l•clón de emoreaas meaulladoras 

Fomento e I• .aricultura 

Amnli•ción de obr .. v servicio• 

tvlnculacidn de I• educación a les acthtld.ctes oroductivas 

!Amoliacldn v modernización de AHMSA 

:Creeclón de empresas que trensform•n los productos de 

AHMSA 

Hone•tided v eficiencia en el mane·o de recursos ntlbllco•. 

IPanicipeción del pueblo en las decisiones de pleneeción de 

~bras aue beneficien a le comunidad. 

NUMERO DE 
PERSONAS 
QUECONSIOE 
RARON 
IMPORTANTE 

392 

357 

96 

113 

86 

205 

215 

160 

166 

355 

52.5 

47.9 

12.9 

15.1 

11.5 

27.S 

28.B 

21.4 

22.3 

47.6 



CUADRO 23 

ACTOS DELICTIVOS SUFRIDOS EN EL ULTIMO AÑO 

Robo o agn:aión fisica en la 

e.ali• 

Asalto en su casa o neaoc:io 

NUMERO DE PERSONAS 

66 

8S 

16 

8.8 

JJ.4 

2.1 



lJ • 
CDADRO 24/l 

OPINION DE LOS ENCUESTADOS SOBRE T!llAS RELACIONADOS CON AHMSA 

Tlll llllmero ci. per1onu que ilijorOD 11tu1 
Totalmente De acuerdo No tengo En Totll 
de acuerdo opinión de u cuerdo de11cuerdo 
No. ' No. ' No. ' No. 1 No. 1 

La venta de AHMSA es una medida que 
107 14.401 beneficiad a la población de Honclova 110 14.801 207 27.801 108 14.501 213 28.601 

El desempleo es el mayor problema de 
33 4.401 Monclova m S6.901 20 33.SOI 14 1.901 25 3.401 

Hace un año, pensaba que AHMSA debía 
venderse H 11:401 164 22.201 1S8 21.401 240 32.SOI 92 12.501 

En el futuro la situación económica de 
Monclova va a ser cada vez mejor SS 7.40\ 207 28.001 195 26.401 188 25.401 91 12. 701 

Mi situación económica y la de mi 
familia en el último año han mejorado 46 6.201 224 30.101 112 15.101 2S4 34.101 108 14.501 

Muchas personas han emigrado de Monclova 
para buscar trabajo en otra localidad 
en los último 2 años 254 34.101 399 53.60\ 57 7 .701 20 2.701 15 2.001 

Los salarios en AHMSA, en relación con 
otras empresas de la región son mejores 223 29.901 308 41.301 106 14.201 92 12.301 16 2.101 

Los salarios en Honclova son mas altos 
que los de Monterrey 15 2.001 7S 10.10 1 315 46.201 236 ll.601 74 9.901 

En AHMSA, como paraestatal habla mucha 
corrupción 314 42.10 1 276 37.00 1 109 14.601 2S 3.401 21 2.801 

El gobierno debe privatizar todas las 



-~-,,, 

CUADRO 24/2 

OPINION DE LOS ENCUESTADOS SOBRE TEMAS RELACIOIWXlS CON AHMSA 

TllA lll!Mra do porooaoo quo dljoroa 11tor1 
Totalmente De acuerdo No tengo En Total 
de acuerdo oplnl6n desacuerdo de11cuerdo 
No. ' No. ' No. ' No. ' No. ' 

empres1& estatales 81 ll.3D\ ¡j9 26. 7D\ 164 22.0DI 218 29.2DI 80 ID.DO\ 

Después de la prlvatizaci6n, AHMSA hace 
mas obras en beneficio de la comunidad 118 15.80\ 387 51.90\ 115 l5.4DI IDO ll.401 25 l.IOI 

En manos privadas, AHMSA sed mas 
eficiente 179 24.DOI lll 42.001 158 21.201 77 10.lOI 18 2.401 

El gobierno esta cumpliendo el compromiso 
de crear fuentes de empleo para 
reabsorber a los reajustados )0 4.101 124 16.80\ 97 13.101 265 35.90\ 223 l0,20\ 

Los nuevoa dueños de AHMSA estan 
cumpliendo los compromisos que 
adquirieron al comprarla 56 7.501 207 27.801 330 44.401 122 ·16.4DI 29 3.901 

Con los nuevos duei\os AHMSA va a crear 
cambios en las condiciones de trabajo 119 16.001 316 42.60\ 20] 27,401 76 10.201 21 3.101 



CUADRO 25/1 

OPINION DE LOS TRABAJADORES SOBRE LOS CAMBIOS EH SUS CONDICIONES DB TRABAJO, 
EH RELACION CON EL AÑO ANTERIOR 

Tlll llllMro do perecnu que dljeroo 11tar1 

MUCHO MEJOR MEJOR IGUAL P E O R 
QUB ANTES 

No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 

El trato que recibo de mi jefe es hoy 19 15.201 4l 32.BOI 56 44.BOI B 6.lOI 

I.a comunicación entre los compaftero1 
para apoyarse en el trabajo es hoy 27 21.601 57 45.601 38 30.401 3 2.401 

El estimulo al trabajo en equipo es hoy 22 17.601 69 55.201 30 24.001 4 3.201 

Mis relaciones con los cornpafteros de 
trabajo son 23 18.401 u 34.40! 59 47.201 o 0.001 

Las condicones de seguridad e higiene so 20 16.001 57 7.601 46 36.801 o 0.001 

La capacitación en mi irea de trabajo es 22 17.701 52 U.901 4l ll.101 8 6.501 

La calidad de los tnbajos o servicios 
que recibe llli. irea de otras lreas es 15 12.001 66 52.801 38 30.401 5 4.001 

La calidad de los productos de AllMSA es 4l 32.801 10 56.001 u ll.20I o 0.001 

La situaci6n financiera de AllMSA es hoy 25 20.801 10 58.301 21 17.501 2 l.101 

Las prestaciones que recibo ahora son 13 10.501 42 33.901 62 50.00I 6 4.801 

MUCHO PEOR 

No. 1 

5 a.001 

o 0.001 

o 0.001 

o 0.001 

2 l.601 

l 8.001 

l 8.001 

o 0.001 

2 l.101 

l 8.001 



OPIN!ON DE LOS TRABAJADORES DE Alt!SA SOBRE LOS CAMBIOS EN SUS COlltl!C!ONl!S DE 
TRABAJO EN RELACIOll CON EL Mo AllTIRIOR 

TEMA 

llUCHO MEJOR MEJOR lGU.U. MiNOR MUCllO llEllOR QUE llJl!ES Ho. 1 No. 1 Ho. 1 No. 1 No. 1 
1 

Mi carga de trabajo es &hora 
27 21.6DI S6 44.8DI 36 28.801 4 3.201 2 1.601 El interes de mi jefe por escuchar lo que 

tengo que decir es 
13 1D.4DI 64 Sl.201 4l l4.4DI 3 2.401 2 l.601 La preocupació:i de mi jefe por hacer 

cambios para mejorar el trabajo es 
29 23.201 66 52.801 26 20.8DI 2 1.601 2 l.601 La seguridad de conservar mi empleo es 
43 l4.4DI 39 ll.201 21 16.801 17 13.601 s 1.001 Mis perspectivas de ascenso son ahora 
18 14.401 u 34.IOI 36 28.801 22 17.6DI 6 4.8DI La atención y respaldo que recibo para 

resolver loa problemas l&borales es 
12 9. 701 SS 44.401 48 38, 701 6 4.101 3 2.401 La oportunidad para recibir cursos de 

capacitación es 
ll 24.801 43 34.401 42 33.601 6 4.8DI 3 2.401 Loa chismee y rumores que afectan el 

desarrollo de mi trabajo son 
3 2.40! 13 I0.4DI S9 11 .m 37 29,6DI ll l0.4DI El reconocimiento de mi jefe a la calidad 

de mi trabajo es 
ll 1D.4DI S8 46.401 48 38.IDI 2 l.6DI 4 3.2DI La participación en equipos creados para 

resolver problemas es 
21 l&.8D 1 se 46.tDI 38 30.tOI s 4.001 l 2.101 La aplicación al trabajo de los cursos 

de capacitación es 
2D 16.DD 1 6S S2.DDI 37 29.6DI l e.DOI 2 l.6DI ta equidad y justicia con que se manejan 

i.601 

11a politicas de procnociones es 
ID e.o DI 3S 28.DDI 60 48.DO 1 18 14.401 2 Mi compromiso de hacer las cosas con 

calidad es ahora 
7S 6D.D DI 45 36.DOI 5 7.001 o D.DDI D D.8DI 



_\! ___ ..:------;:\)-~··--- ·------·-

CUADRO 25/l 

OP!N!ON DE LOS TRABAJADORES SOBRE LOS CNl!lOS EN SUS CONlllC!ONES DE 'rAA!!AJO, 
EN REIACION COM BL 1J1o lill!IUOR 

Tlll lliMro 61 ptUOllH "" C011tfftarm11 
TotalMnt• Do ltuotdc No •• En Totll111ent• 
de 11..-uerdo deaacuexdo deaacuerdo 
No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 

Si •ncontrarl en otra porte un trabajo 
con aa.11.rio y condiciont!:I similares 
me ida de All!SA 11 lUOI lB 14.401 2, 20.BOI 40 32.QQI 24 19.lDI 

Benefician • los trabajadores loa cawlos 
que ae han b!:cho a los contra.toa 
colectivos en los ultimo& 3 años 10 8.001 45 3,.001 28 22.401 lO 24.001 l2 9.601 

El interh de loa lideres sindicales es 
tesot ver los problema.a de los tr~jadona 9 7.201 so 40.0QI 'º 1'.001 ll 25.601 u 11.201 

101 lidetH del Sindicato N1cional 
defienden los intereses de los 
trabajadores 10 8.001 41 0.352 26 o.2oa lt 27.20 1 11 e.m 

:¡ 
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CUADRO 36 

Cr..ASll'rCACID1" DI& LIQUIDADOS saarnr 'rll'O DI&..,., ..... 
y 

All'DDI&~ 

A8o DS llllA>1V8Tll --- TOTAL 
1989 1990 1991 2992 

AHMSA 51 26 28 l.9 124 
76.S " 

VENDE A AHMSA 4 2 5 10 21 
l.3 " 

NO RELAC~ONAOA 
CON AHMSA 4 4 5 4 l.7 

10.s " 
59 32 38 33 l.62 

T OTAL 36.4t" 19.St" 23.5% 20.4~ l.00 " 
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CUADRO 21 

CLASIFlCACION DB LlOUlDADOS SEGUN EMPRESA DONDE TRABAJAIWI 

EMPRESA llOllDE TllABAJW QIJERIA SER 
LIQUIJlADO TO TA J. 

SI NO PWOllAS !'01.ctllTa.JB 

AJIMSA 64 59 m 76.401 

!JIPiESA Qut VENOA A AJIMSA 5 l6 21 n.oo\ 

EMPRl!SA NO RBLAC!ONllDA CON Alll1SA l u 11 10.60\ 

TOTAL PWONAS 72 89 161 
TOTAL PORCBNTM& 44.10 1 11.101 100.001 
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CUADRO 28 

CLASIFICACION DE LOS R!.\JUSTADOS POR MONTO DB LA LIQUIDACION Y ANTIGUEDAD BN LA EMPRESA 

A A o s HASTA 15 DE 15, l DE J0.1 DE 45.1 DE 60.1 DE150.l TOTAL 
A JO A 45 A 60 A 150 A JOO 

CERO A 10 Ailos 40 IJ • 4 2 o o 59 

11 A 20 AÑOS 1 18 16 21 5 o 67 

21 A io Ailos 2 1 2 lJ 9 J JO 

ll Y MAS o o o o 1 1 2 

TOTAL PERSONAS 49 J2 22 J~ 15 4 158 

TOTAL PORCBNTAJE ll.001 20.JOI 13.901 22.BOI 9.501 2.501 100.001 
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CUADRO 30 

OPINION DE LOS Rl!AJUSTADOS SOBRE TEMAS REl.ACJONADOS CON AJIMSA 

TEMA Húmero de personas que dijeron estar: 
Totalmente de Ce acuerdo No tengo En Total 

•cuerdo opinión desacuerda desacuerdo 
No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 

Antes de los reajustes iniciados en 1189 
babia exce~o de personal en MICSA. 68 42.501 62 31.801 ll B.101 ll B.lOI 4 2.501 

No se justifica la polltic• de reajustes 
en AHMSA. ll e.001 52 32.501 JO IB.BOI 52 32.501 ll 8.lOI 

Los líderes sindicales lc.icales atienden 
los problemas de loa trabaj1dores 8 5.001 46 28.901 JO 18.901 59 37.101 16 10.101 

Los lideres del Sindicato Naclonli Minero 
Metalúrgico defienden los der~chos de sua 12 7.501 60 37.501 
agremiados. 

35 21.901 43 26.901 10 6.301 

Sus relaciones familiares después de su 
llquldacl6n h•n mejorado. 20 12.501 62 31.801 36 22.501 ll 19.401 11 6.901 

Extraña usted su trabajo anterior. u 25.601 61 38.101 2 l.301 38 23.801 18 11.301 

Sus ingresos hmiliarea hin aumentado 
despuh de su liquidación . 6 l.801 38 23.801 17 10.601 65 10.601 34 ll.301 

Extrafta a sua compafteros de trabajo. 35 21.901 80 50.001 7 4.401 l1 l!.401 7 4.401 

Extraña la rutina de trabajo. 39 24.401 63 39.401 3 1.901 15 28.IOI 10 6.301 

No ha sido muy dificil iniciar otra 
actividad . 28 17.501 53 33.101 6 l.801 62 38.801 11 6.901 

su capacitación le ha facilitado ubicarse 
en otra actividad . 32 20.lOI 60 38.001 12 7.501 38 24.101 16 10.101 
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CAl'ZTULO vrrr. CONS%DBRAC%0NES FZNALSS. 

1. COllCLUS%Olfll:S 

1) L4 teor1a de la administración se ha desarro11ado 

básicmnente en 1os pa1ses industria1izados, en respuesta a 

l.os probl.emas que presentaron 1as grandes empresas 

caracter1sticas del. sistema capitalista. El estudio de las 

organizaciones de .América Latina y en particular de H6xico, 

debe realizarse considerando las caracter1.sticas históricas, 

pol.1.ticas, económicas y social.es de cada uno de los pa~ses, 

asumiendo una actitud cr1tica que permita comprender dicho 

ren6meno .. 

2) La crisis de l.a teo1:1.a de l.a orgenización durante l.os 

setentas, se expl.ica por su incapacidad teórica para l.a 

expl.ícacidn de los ~enómenos que el.la misma. se hab1a 

planteado, por su incapacidad para relacionar el. nivel. de 

andlisis de la organización al de le sociedad como 

total~dad, su ahistoricismo y su pretensión a la 

universalidad, as.1 como su .:tunciOn tecnológico-ideológica. 

Surge entonces un nuevo paradigma organizacional basado en 

1a relectura de MaX Weber, que propone el estudio de 1as 

organizaciones como elemento constitutivo de la estructura 

pol.1tica de 1a sociedad como totalidad histórica, integrada 

por elementos económicos y pol.1ticos hasta entonces 

marginalmente considerados. 

329 



.. 

En Weber, e1 estudio de la burocracia se presenta 

vinculado a un amplio marco teórico en torno a la 

construcción de la soci.ol.og.l:a como ciencia y a la 

construcción t~pico-idea1 como un método significativo para 

aproximarse a la real.idad, junto con su preocupación por la 

cultura y la historia de lü humanidad. Max Weber estableció 

el. concepto de burocracia como un ntipo ideal" para 

rererirse no a una organización perfecta, sino sol.amente a 

un tipo de organización con ciertas propiedades deseables 

que podr.1an ser particularmente adaptadas por instituciones 

tales como dependencias del gobierno e instituciones 

pllblicas. Posteriormente ser.la Jft4l. interpretado por los 

funcionalistas, ignorando J.a explicación de los 

determinantes macrosoci.al.es y ocul.tando el eje del poder, 

que en Weber es prioritario exp1icitar; la neutra1idad 

va1orativa de las ciencias sociales postulada por Weber, se 

re~i•r• a.1 propós.:l. to de especiricar l.os valores desde l.os 

cuales se construye una explicación de l.o social, suponiendo 

la congruencia entre pensamiento y acción y entre medios y 

rinea. 

3) El. an4lisis de la burocracia de Max Weber se refiere 

b6sicamente a dos dimensiones: por un lado, la considera 

como 1a forma de organización m.§s ericiente (en tanto 

estructura orqanizacional) y como la estructura pura de 

dominación del cuadro administrativo; por otro lado como una 

tendencia irreversible y destino inexorable de la sociedad 

330 



moderna.. Asimismo estableció que 1as sociedades modernas 

reproducen en forma inevitable y progresiva 1a burocracia y 

la burocratizac~on. Frente a este peligro hace varias 

propuestas: 1) a nive1 liderazgo, se inc1ina por el rescate 

de1 11der carismAtico con cualidades excepciona1es, 2) 

vis1wabra 1a instrument4ci6n de la democracia par1amentaria 

para hacer Lrente al crecimiento de l~ administración y de1 

ejecutivo; considera el ParJ.amento como el escenario donde 

se puede controiar el poder de los burócratas~ sin embargo, 

al ~inal de su vida descarta este tipa de democracia, con el 

argumento de 1a ~alta de unidad del Parlamento y advierte la 

foritwlción de cmnaríllas que l1evan a las democracias 

parla.ntentari4is al. fracaso .. Asimismo tipi~ica l.as 

organizaciones y castas burocr6ticas modernas, quienes 

ejercer~n la donú.nación de1 ~uturo y prevee el e1evado costo 

social de la dictadura burocr~tica y da la mecanización de 

la sociedad industria1. 

El estudio del fenómeno burocr~tico en México requiere 

ser exp1icado ut.il.izendo una visión cr..ítica y recuperando 

las propuestas de HaX Weber, con objeto de e1inúnar 1a 

ine~iciencia de muchas organizaciones burocr4ticas para que 

proporcionen JBayores beneficios a 1a sociedad. 

4) La explicación de 1as causas de la eficiencia y 

efectividad de 1as empresas mexicanas no deben buscarse sólo 

a n~vel de las organizaciones; se considera que 1a 

efectividad no sólo es un prob1ema técnico, sino b6.sicamente 

331 
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poli.ti.ca, 

marco de 

econOm.ico y 

re1!erencia 

socia1; su eva1ua.ci6n requiere 

mAs ampl.io. La teorl:a de 

un 

l.a 

administración no pod.r6 aportar e1ementos de comprensión y 

cambio efectivo de l.a.s organizaciones mexicanas, mientras 

que no ampl.1e su visión microsocia1. 

Los modal.os tradicional.es de eficiencia se refieren a 

l.a capacidad de una organización para obtener productos con 

el uso m1nilDO de recursos. El. concepto de eficacia. se ha 

asociado, en t6rminos general.es, con el. l.ogro de las metas; 

al.gunos autores consideran que la eficiencia y eficacia 

constituyen l.a efectividad y otros no distinguen entre 

ericacia y e~ectividad. 

332 

La erectividad organizacional. es un constructo, es 

decir, es una abstracción mental. diseftada a dar signi1!icado 

a ideas o interpretaciones, por 1o cua1 no puede ser 

definida; en este trabajo se usa e1 término efectividad para 

determinar 1os criterios que permitan eva1uar 1as 

organizaciones. 

Para 1a evaluación de 1a efectividad organizacional. en 

Altos Hornos de México, S.A. y en particular de su proceso 

de privatización, se uti1iza 1a perspectiva pol~tico

econdmica propuesta por Walter Nord, basado en J.a teorl.a 

cr1tica de 1a organización y en 1a econom1a de1 bienestar; 

el an6lisis de dicha empresa se utiliza como campo de 

experimentación de la reflexión teórica del enf:oque 

orqanizacional.. 

5) La evolución de la empresa siderClrgica mexicana Al.tos 
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Hornos de H6xico, 1a cua1 %ue para.estatal. durante cincuenta 

aftos, muestra que una empresa pdb1ica puede ser eficiente y 

rentabl.e y a1 mismo tiempo contribuir de manera ampl.ia a 

objetivos de desarro11o del. pa~s¡ también il.ustra, a partir 

de 1970, el. funcionamiento de l.as burocracias estatal.es, al. 

convertirse en una empresa con déricit :financiero y con 

serios probl.emas l.aboral.es, deapues de casi 30 aftos en l.os 

qua se distinguió por su productividad y eficiencia, as~ 

como generadora de empleo y bienestar para Moncl.ova, ciudad 

donde se ubica. ourante esta etapa, esta empresa estuvo 

dirigida por un 11der carism6tico H.R. Pape, conocedor de la 

industria siderúrgica y comprometido con l.a tarea de hacer 

efectiva l.a empresa; desde l.uego, el. desarrol.1o de AHMSA, se 

·ViO ~avorecido por 1as condiciones económicas, pol..1.ticas y 

social.es preva1eci.entes en el pa.1s y por 1os subsidios y 

apoyos esta.tal.es, adem&s de la pol.1.tica proteccionista de 

sustitución de importaciones. 

A partir de 1970, 1a administración se trasl.ada a l.a 

ciudad de México; el ntlmero de empl.eados se el.eva como 

consecuencia. de l.a pol.1.tica del. Estado de generar empleos y 

atender al.gunas demandas de bienestar económico y social; se 

intensi~ican l.os prob1emas 1aboral.es, el. desorden 

administrativo aumenta y los probl.emas ~inancieros se 

agudizan ante la baja de la demanda del. acero y las 

deval.uaciones del. peso mexicano. La dictadura burocr6tica se 

aduefta de l.a empresa, ].os programas de rehabil.itación y 

mantenimiento de equipo son retrasados l.o que repercute en 



1a ca1idad de 1os productos y la corrupción se hace 

presente, tal y como senalaron los jefes de familia 

entrevistados. 

El caso de AHMSA ilustra el desarrollo del capitalismo 

en México; asimismo muestra que su funcionamiento no puede 

explicarse ~uera del contexto pol.1.tico, económico y social 

del pa..i.s. 

6) Durante el sexenio de Miguel. de la. Madrid (1982-1988) 

se iniciaron una serie de acciones para mejorar el 
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1'.:uncionamiento de la empresa, asegurar el suministro · 

oportuno de abastecimientos, impulsar el trabajo en equipo y 

aumentar la productividad del trabajo y la calidad de l.os 

productos, seriamente en deterioro. Sin embargo, l.os 

resul.tados fueron modestos, debido a :falta de cohesión e 

integración de los cuadros directivos, costos de producción 

muy el.evadas por el. dericiente mo.ntenimiento de equipos e 

instal.aciones y l.a incertidwnbre e inestabilidad que se 

generan en el. personal. a1 final de cada sexenio. 

A partir de 1989, con un nuevo director, se continuaron 

las acciones tendientes a promover un cambio en l.a actitud y 

en la menta1idad de todo el personal., con objeto de 

incrementar l.a eficiencia; se inició un ambicioso programa 

de modernización de la pl.anta productiva; se pl.anteó l.a 

necesidad de hacer reajustes de personal. innecesario y 

suprimir al.9unas cl.áusul.as de los contratos col.activos de 

trabajo que permit1an el. ausentismo y obstacul.izaban l.a 



rl.exibi1idad de l.a fuerza de traba.jo. Después de decl.ararse 

en huelga, 1os trabajadores decidieron aceptar l.os reajustes 

programados. La introducción del. Sistema de Administración 

de cal.idad Total. (SACT) en AHMSA se hizo en un cl.ima de 

incertidumbre e inseguridad en el. empl.eo; l.as condiciones de 

l.a mayor1a de l.os trabajadores son de baja escol.aridad y de 

situación económica precaria, l.o cual. explica que el. éxito 

de l.a apl.icación del. SACT no sea equiparable al. obtenido en 

Estados Unidos y Japón, donde ios sal.arios son m6s al.tos que 

en México y l.as condiciones l.aboral.es son di~erentes. 

Se considera que l.a ap1icaci6n del. SACT en una empresa 

para.estatal como AKHSA, promueve l.a sensibil.ización y 1a 

concientizaci6n de l.os trabajadores, l.o cual. genera una 

serie de expectativas en el aspecto humo.no y en e1 

económico; 1os empresarios deben preocuparse de manera 

prioritaria por aspectos ta1es como mejora de salarios, 

vivienda, seguridad a higiene en e1 trabajo, atención a 1a 

salud y a1 medio ambiente y en genera1 mejores condiciones 

de vida para l.os trabajadores dentro y ruera de1 1ugar de 

trabajo; e1 prob1ema se presenta cuando los programas 

encaminados a 1ograr 1o anterior no son rentables y 1os 

trabajadores se percatan de que 1os beneficios que se 

obtienen en 1a empresa ravorecen rundamenta1mente a los 

funcionarios, directivos o a 1os accionistas; 1os nuevos 

duenos de AHMSA, e1 Grupo Acerero de1 Norte, S.A. han 

continuado con el SACT y es deseabl.e que los resultados 

derivados de áste, se3n en benericio, no sólo de los 
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accionistas y runcionarios, sino de todos 1os trabajadores. 

La apl.icación efectiva de1 SACT en paises como México, 

debe considerar 1as condiciones cul.turales, económicas y 

socía1es de 1os trabajadores, l.as cual.es son muy direrentes 

a l.as que preval.ecen en los paises industrial.izados; 

asimismo requiere el compromiso de l.os directivos y 

propietarios de promover l.a cal.idad de vida de l.os 

trabajadores, dentro y fuera del. l.ugar de trabajo. 

7) De la historia de AHMSA paraestatal. se desprende que 

6ata rue m6e efectiva cuando l.as condiciones pal.1.ticas y 

económicas del. pais favorecieron el. desarrol.l.o de l.a 

industria siderQrgica y de l.a empresa, contando a la vez con 

una buena administración, en l.a figura de un l.ider 

carism6tico. 

La eval.uación de1 proceso de privatización de AHMSA se 

basa en 1a perspectiva po11tico-econ6mica, 1a cual considera 

a 1as organizaciones como determinantes de 1a ca1idad de 

Vida de 1a sociedad y que e1 logro de erectividad 

organizacional a nivel de microcalidad no es su:riciente para 

prOJDOver e1 bienestar de los miembros de una sociedad. Las 

organizaciones se consideran como actoras que producen 

importantes erectos en 1a sociedad y en la vida de los 

individuos. Los ejes bajo los cuales se hace la evaluación 

del proceso de privatización de AHMSA son provisión de 

bienes y servicios, efectos de perseguir criterios de 

microcalidad y provisión de opcrtunidades de generación de 
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ingresoc. 

e) Provisión de bienes y servicios. 

En el. mode1o de competencia perfecta (muchas empresas, 

consumidores inrormados, libre entrada a la industria, etc.) 

se supane que la mano invisible del mercado opera. 

restringiendo a las organizaciones de tal modo que utilicen 

sus recursos para contribuir al bienestar de la sociedad; 

bajo esta óptica, la efectividad de macrocal.idad se produce 

cuando se asOQura la microcalidad. sin embargo, en la época 

actual, el modal.o de competencia perfecta no describe l.as 

econom.l.aa modernas; desde una perspectiva hol~stica, la 

operación da l.as empresas consideradas individualmente no 

maximizan el. bienestar de l.a sociedad, dado que se ven 

a.rectadas por :factores tales como monopolios, sindicatos, 

impuestos, subsidios, etc. 

En México, e1 nuevo mode1o neo1ibera1 propugna un 

capitalismo de libre mercado, en e1 cual e1 Estado disminuye 

su participación en 1a econom.ia y se supedita a 1as 

necesidades del. mercado, e1iminando 1as po1.ttica.s 

proteccionistas a 1as empresas. 

De 1a evaluación del proceso de privatización de AHMSA 

se concluye que si bien 1os subsidios a esta industria no se 

dan de manera expl.1cita, éstos se siguen dando de manera 

velada: e1 Grupo Acerero del Norte, S.A. compró 1a 

siderllrgica más importante de1 pal.s, a un precio de 145 
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mil.l.ones de dól.a.res, equival.ente al. 10• de su capital. 

conta.bl.e, e1 cual. de acuerdo a l.os an61isis real.izados se 

considera muy bajo. Por otro l.ado, l.as pérdidas registradas 

en l.os registros contabl.es de AHMSA pare.estatal., permitir6n 

a J.os nuevos duenos ahorrarse aproximadamente 72 mi11ones de 

dól.ares en impuestos, en caso de presentar uti1idades en el. 

~uturo, l.o cual. es de esperarse. El. precio de venta de AHMSA 

no :f"ue sut.ici.ente para recuperar los gastos e inversiones 

que se hicieron previos a l.a privatización. se considera que 

l.a reestructuración iniciada en AHMSA pare.estatal. l.e hu.biora 

permitido tener util.idades en un corto pl.azo, contando con 

una adalinistración adecuada y el.iminando l.a corrupción, l.a 

cual. exi•t1a en la empresa según la opinión de1 79• de los 

entrevistados. 

La privatizaci6.n, por tanto, no garantiza mayor 

e~iciencia del mercado; para l.C>Qrar ésta, se requiere que 1a 

empresa acreciente su capa~idad de generación de riqueza, de 

generación de empl.eos, su dasarro1lo tecnol.6gico, sus 

.inversiones, etc. y que el. gobierno se asegure que l.a 

empresa opere en un marco reguiatorio que propicie el. manejo 

e~iciente de los recursos y la competencia. 

Dada la situación de competencia de los mercados 

nacional.es e internacional.es y la sobreo:ferta mundial. de 

acero, 1 .. empresa privatizada se ha es:f orzado en 

proporcionar productos de m6s alta cal.idad y a precios 

competitivos .. se considera que se ha l.ogrado mayor 
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erectividad organizaciona1 al nivel. de 1as variab1es de 

mi.croca1idad: productividad, ca1idad, competitividad, 

ericiencia, util.idades, por mencionar al.gunas. Sin embargo, 

e1 c~sto social. se re:t1eja en mayor desempleo, pues se 

preven nuevos reajustes de persona1; l.a po].J'..tica de 

reducción de costos ha repercutido en l.a. economla de los 

proveedores de manera negativa, pues l.os nuevos duenos 

decidieron minimizar su existencia de inventarios, 

exigiéndoles que sean ellos l.os que tengan el inventario 

para entrega inmediata; ademllís se les pidió un plazo de pago 

de ~acturaa de 45 a 90 d~as. Lo anterior ha repercutido en 

el. cierre de muchos tell.eres o en l.a disminución de sus 

actividades, ·aumentando el desempl.eo. 

9) Erectos de perseguir criterios de microca1idad. 

Las organizaciones modernas tienen importantes efectos 

económicos, po1~ticos y sociales, los cua1es deben sor 

considerados en sus evaluaciones de efectividad. Las 

organizaciones también influyen directa o indirectamente en 

la naturaleza del gobierno y en ocasiones actúan como si 

~ueran el gobierno, con respecto a la sociedad y a la vida 

de sus miembros. 

La concentración del poder en manos de los grupos 

empresariales a:t'ectan l<1s instituciones pol.f.ticai; 

sustancialmente; la concentración de recursos en manos de 

los grupos empresariales es un elemento de control, por lo 

que la erectividad organizacional a nivel mi.ero puede 
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contribuir a un proceso de gobierno que de hecho es no 

democr6.tico y que da poca importancia a 1as consecuencias 

social.es. Las rel.aciones de poder entre el gobierno y los 

grupos empresariales privados tienen gran in~1uencia en 1os 

procesos democr6ticoa, ante 1a amenaza de l.a pérdida del. 

empl.eo y l.a posibilidad de revertir el. crecimiento del. 

movimiento l.aboral., de prestaciones obreras, seguridad 

social. y otros ractores que benerician a la comunidad. 

La vente de AIDISA se hizo a un sólo grupo empresarial, 

el. Grupo Acerare del. Norte, S.A. propiciando la 

concentración de 1a riqueza; es notori.a la ausencia de 

participación de l.os Luncionarios y empleados en l.a compra 

de AHMSA, a diferencia de l.a privatización de las 

siderQrgicas l.atinoamericanas que tuvo como denominador 

coman, 1a pa.rti.cipación en el. capital. y en el proceso en 

genara1, de eJnPleados y diversos sectores de 1a sociedad. 

Los procesos orqanizacionales tambi6n a rectan el 

funcionamiento psicológico de l.os individuos, haciendo más 

débil. su inriuancia potencia1 en e1 sistema pol~tico. De la 

misma manera que el. control organizacional. en e1 mercado 

1leva. a1 desarrol.lo de conswnidores que no son capaces de 

ejercer poder sobre 1os productores, l.a inhabilidad de l.os 

trabajadores para ejercer control. en e1 luqar de trabajo 

genera en parte su ineficacia pol.~tica. 

Las posibi1idades de empleo en Moncl.ova giran al.rededor 

de AHMSA; l.os salarios en las regiones circundantes son 

menores que en Moncl.ova. Los habitantes de Monclova y los 
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trabajadores de AHMSA saben que ésta es su ünica opción y en 

el.1a. ponen sus esperanzas: de que vue1va a ser la empresa 

próspera de l.a 6poca. de Pape, generadora de empl.eo y riqueza 

para J.a comunidad; por eso están dispuestos a aceptar mayor 

.t:l.exibil.idad en e1 trabajo, con un sindicato debil.itado, 

supresión de cl.6.usul.as del. contrato col.activo de trabajo y 

mayor carga de trabajo. 

Las opiniones de los trabajadores de AHMSA recogidas en 

la encuesta ravel.an par 

caracter1sticas :t:avorabl.es a 

un l.ado, las 

l.a privatización: 

siguientes 

l.a empresa 

privada es N6s e:t:iciente que cuando era paraestatal. , se les 

trata mejor que antes, l.a cal.idad de los productos ha 

aWDentado y est6n m6s comprometidos a hacer el trabajo con 

m6s cal.idad.. Por otro l.ado en rel.ación a l.a justicia y 

equidad en la polf.tica de promociones, no existe opinión 

generalizada de que son ahora mejores que antes, ni de que 

se tienen mejores perspectivas sal.arial.es; las opiniones 

tambi6n est6n divididas en cuanto a1 respal.do para resol.ver 

sus problemas l.aborales y al. reconocimíento de 1a calidad de 

su trabajo. 

De l.o anterior se desprende que en AHMSA ha mejorado l.a 

e:tectividad a nivel. micro; esta mejorf.a a l.a fecha de la 

encuesta, todav.ia no se rer1ejaba en beneficios para los 

trabajadores, quienes opinaron estar comprometidos con AHMSA 

privada para que vuelva a ser una empresa rentable y 

erectiva. 

Un afta es poco tiempo para que l.os trabajadores se vean 
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beneficiados con 1a llM!lYor e~iciencia de 1a empresa; el. logro 

de efectividad organizaciona1 requiere que en e1 mediano y 

largo plazo los resultados positivos de l.a empresa se vean 

re~lejados en mejores condiciones salariales, mayor calidad 

de vida de los trabajadores, mayor bienestar en la sociedad 

y no sólo en m4s altos dividendos para sus accionistas,. 

10) Provisión de oportunidades de qeneración de ingresos. 

La consideración de los e:fectos de las organizaciones 

mexicanas sobre la ca.lidad de vide, dentro y fuera del. 

trabajo, b6sicamente ha sido guiada par la. perspectiva de 

microcalidad, l.a cual. oscurece J.os costos sociales de los 

métodos actuales. La perspectiva de macrocalidad dirige su 

atención a una serie de dimensiones que ampl.ian el an6l.isis 

de l.a cal.idad de vida del trabajo, tal.es como desempl.eo, 

rotación de personal., alteraJiativas de empleo, mercado 

secundario de trabajo, consecuencias del trabajo en 1a sa1ud 

y rel.aciones hwnanas ~uera del l.ugar de trabajo. 

Por lo que se re:fiere al. desempleo, el. proceso de 

privatización de AHMSA, al. mes de :febrero de 19!!ill4, ha 

convertido a Monc1ova en l.a ciudad mexicana con mayor tasa 

de desempleo en el. pai.s. El !ilo• de l.os jeres de famil.ia 

entrevistados opinaron que el desempl.eo es el. mayor probl.ema. 

de Monclova, lo cual. provoca mayores niveles de del.incuencia 

y e1 crecimiento de l.a econom~a in~ormal.. 

La rotación de personal en AHMSA es muy baja, debido a 

que existen muy pocas a1ternativa.s de empl.eo en la región. 
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En opinión de 1os encuestados, la acción emprendedora ya sea 

pQ.bl.ica o privada, es prioritaria en Moncl.ova; proponen el. 

%omento, l.a capacitación y a1 financiamiento para 1a 

creación de empresas pequeftas y medianas como medida 

principal. para sol.ucionar el. prob1ema del. desempleo. El 

Estado y l.a iniciativa privada no han creado fuentes 

al.ternativaa de empleo para l.os reajustados. 

Por lo que se reriere a l.a provisión de oportunidades 

de generación de ingresos, el. Estado no tomó l.as medidas 

necesarias para atenuar el. impacto del. proceso de 

privatización de AJDISA en l.a ec.onom.l.a de l.os moncl.ovenses. 

Los resul.tados de 1a privatización de AHMSA en el. l.ar90 

plazo son di~~cil.es de prever; sin embargo, divSrsos 

estudios pronoatican buenos resultados para sus accionistas. 

El. costo social. de l.a venta ha sido muy al.to para l.a 

población de Moncl.ova: situación económica precaria, 

desempleo y mayor nivel. de viol.encia y criminal.idad. 

perspectiva pol~tico-económica de efectividad 

organizacional. en 1a eval.uación de 1os procesos 

organizacional.es de una empresa como AHMSA, permite ver m6s 

al.16 de l.os intereses de l.os empresarios y directivos, 

incorporando aspectos pal.~ticos, económicos y sociales hasta 

ahora marginal.mente considerados; su contribución estriba en 

escl.arecer l.as rel.aciones de dominación y poder en las 

organizaciones, con l.a esperanza de que 1a puesta en 

evidencia de éstas, contribuya a provocar su transformación. 
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2. SUGERENCIAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES. 

1) r..os efectos de 1a privatización de AHMSA se dar6n en 

forma incrementa1 en el. tiempo, por l.o cual. se requiere 

continuar 1a eval.uaci6n organizacional. real.izada en el. 

presente trabajo. se considera necesario y rel.evante para el. 

pa.J.s, efectuar investigaciones que permitan eval.uar l.os 

efectos de l.a privatización de otras empresas mexicanas, asJ. 

como el. proceso de su venta. 

2) La hipótesis de que la e:fectividad de 

depende de que sea pO.bl.ica o privada, 

caracter.1sticas pol..1.ticas, económicas 

una empresa no 

sino de l.as 

y social.es 

preval.ecientes en el. pai.s, a.si. como de su administración, 

tecnol.og.1a y estructura, puede ser probada en m0.1 tipl.es 

organizaciones mexicanas. 

4) se considera que es preciso estudiar el fenómeno 

burocr6tico mexicano, a la luz de 1a teor~a de Max Weber, a 

fin de atenuar 1a burocratización caracter~stica de 1a 6poca 

actual. 

5) E1 1ogro de 1a efectividad organizaciona1 requiere de 

nuevas formas de organización de1 trabajo, 1as cuales 

deber6n considerar 1as caracter~ticas cu1tura1es, po1~ticas 

y económicas de 2os trabajadores de cada pa~s. 
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Ne d.e fol.io: 

1_1_1~1_,¿__1 
c:uest. contest. 

CtJEST.I:ONAR:::o GENERAL ( 1) 

POR FAVOR A!:OTE EN LA COLU}'_1r\¡A CE LA DERECP...A EL (O LOS) NUMERO (S) 
QUE C01'.RESPONDA (N) A SU RESPU~TA A CAOA UNA DE !..AS PREGUNTAS DE 
L;.. COLUMNA o::: L;.. BXTREHA :=ZQUI:ERCA 

l. Eded \e.fiO>S): 

2. Sexo e i / F" (2) M 

3. Habita Honc1ova desde hace (afios): 

4. Eaco:::>1ar i.ciad 

(!.) Ninguna 
(2) Primaria iñcomp1eta 
(3) Pri~aria comp1eta 
(4) Secundaria incomp1eta 
(5) Secundaria compl.eta 
(6) Estudien técnicos o comarcin1es con primaria 
(7) Estudios técnicos o comerci&1es con nec~ndaria 
(8) Preparatoria o bachillerato 
C 9) Profes::..onal. o cs.tuc:!!.os superiores 

(10) Posgrado 

S. Cu~1 es su ocupación principal.: 

(!) Obrero 
(2) Empleado 
(3) Jornnl.ero o poón 
(4) Patrón o Emproscrio 
(5) Trabaja por su cuenta 
(6) Trabajo fa.mil.iar no rernur.erado 
(7) Estudiante 
(8) Jubi1ado, pcnsio~adc e ir.capacitaco 
(9) Desempleado 

(10) No especificado 

sr NO ~3 oaa:;ERO o E."'l!PLEJl.DO PASE .la !.A. PREGu:;-:-A ~l. . 

1 __ 1 __ 1 
, ¿ 

/ __ / 
~· 

/ / / -.,- -:::;=-
/ __ / __ / 

,; ? 

/ __ , __ / 
,V p 

6. Trabaja ustod ~n: / __ / 

(1) AHMSA 
(2) Una empresa que vende productos o servicios a AHMSA 
(3) Una empresa que 1c compra productos a AHMSA 
(4) Una empresa que no tiene rel.ación directa ccn AHMSA 
(5) otra 

7. Su anti9Uedad en asa empresa es (años): 

'"' 

/ __ / __ / 
// ,.z. 

Encuestador D~a M3nzana No de visita autocont. 
/ __ / __ / __ / / __ /~_/ / __ /~_, __ , __ / / __ ,~_/ __ / / __ / __ / 
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(2) De conrianza (3) otro a. E• Udz (1) Sindica1izado 

9. Ea Ud: (1) De base (2) A contrato (3) zventua.l. 

10. su nive1 ocupaciona1 

Cl.) Directivo 
(2) Mando "'9dio productivo 
(3) Mando ,.,.dio admini•trativo 
(4) Auxiiiar admi.niatrativo 
(5) Obrero cal.i~icado 
(6) Obrero no cal.iricado 
(7) Otro 

11. Su• ingreao• Jaanaua1•• aon del. rango z 

(1) Nenoa de 400 000 paaoa 
(2) De 400 001 a 800 000 
(3) 1)9 ªºº 001 • l. 200 000 
(4) De l 200 001 • 2 ººº ººº 
(5) o. 2 ººº 001 • 4 000 000 
(6) De e ooo 001 o maa 

13. De 1• liata d• abajo, marque con una X el. n'llmt9ro que 
correaponde a cada preataci6n con que cuenta uatad 

(1) Seguro aocia1 o ZSSSTE 
(2) cr4dito para vivienda 
(3) Ayuda para vivienda 
<•> Guarder.!a 
(5) caja de ahorro 
(6) Val• d• d•apttnaa 
(7) (Otra) 

15. Si uated tra.b.mja por au cuenta, cont••t• aeta 
pregunta; ai no, P••• • 1• siguiente 

Uated r•a1iza •u actividad, princ~pa.J.mehte 

(J.) En au hogar 
(2) E•t•b1ecido •n un 1oca1 
(3) Como --.bu1ante 
(4) Zn un ""9dio de tranaporte 
(5) A doai.ci1.io 
(4') Otro 

16. su r ... d• actividad principa1 es 

(J.) .I:ndu•tria 
(2) Com.rcio 
(3) S•.rYicio• 

(4) Agricu1tura 
(5) Canader.!a 
(6) Otra 

./ __ / 
"" 1 __ 1 ,., 

1 __ 1 
J,S-

1 __ 1 ,.. 

/77/---qr-/ 

/ /J~ ,--, .. º 
/-:::::::::..1~1 
1 __ /.z..z. 
/ 1,z,~ ,--, .. ., 
/-:::::::::..1.z.r 

l __ /z¿ 

1 __ 1.u 

1 __ 1.z.1 



-- 3 --

17. 4Ra bu•cado trabajo durant• e1 Q1tJ.nio ano? 

(1) S.! (2) Ho 

18. Si •n 1• pregunta anterior conte•tó a.!, 
11•nar 6•ta; ai no, pa••r a 1a •igui•n~ 

A1 buacar emp1eo 

(l) No 1o h• encontrado 
(2) Encontró asp1eo, psro no 1o aceptó por 

bajo ••l.ario 
(3) Cona~gui6 mllpl.eo y io aceptó a peaar d• 

qu• no satiaLace aua exp.-ctativaa 
(4) con•igui6 un anp1eo que aatíarace aua 

axp9'ct.at1va• 
(S) otra .. 

19. 4Ha aido uated J.iquidado o reajustado en el. oeriodo 
de 1989 a 1a L•cha? 

ClJ si: (2) No 

20.. O. J.a 1i•t• de abajo, seftal.• con una X 1a• 3 medi
d•• que consid•r• a&• .U.portante• para crear ampl.eoa 
y .. jorar l.• aituacidn econ6mica y aocia1 de Honc1ova 

(1) Pcaento, capacitación y Linancia.~íento para 1a 
creación de pequeftaa induatriaa o tal.l.•r•• 

(2) Zn•ta1•cidn d• .mpra••• maquil.adora• 
(3) ron.nto • 1• •gricul.tura . 
(4) Aapl.iacidn da obraa y aervicioa pdbl.icoa 
(5) Vincul.ación de 1• •ducación a 1aa actividades 

productiva• 
(6) Aapl.iacidn y mod•rnizaci6n de AHMSA 
(7) creación de ernpr•••• que transrormon 1oa 

producto• de AHHSA 
(8) Hon••tidad y •~iciencia en e1 manejo d• 1o• 

recuraoa púb1ieoa 
(9) Partieipaci6n d•1 pueb1o en ias daci•ionea 

d• p1an•aci6n de obra• que benericien • 1a 
COl&Unidad 

(10) Fomentar 1a creación de medianas o grande• 
empras•• 

21 .. an •1 G1t.1Jbo afio h• .urrido Ud. o au Lam.J.1ia a1gdn (a) 

(1) Robo o agre•idn r~•ie• en 1a ca11e 
(2) A9•1to •n au ca•• o negocio 
(3) otroa acto• d•l.ictivo• 
(4) N.i.ntJUna d• 1a• anterioros 

/ / -:zq-

/ __ / _,, 

/ __ / 
.3/ 

/ __ /.r4 
/ __ /.r,.. 

/ __ / ... r 

/ __ /Jf' 

/ __ /-f.o 

/ __ /..,, 
/ __ /-S-z. 
/ __ /..,.r 
/ __ /~.,, 
/ __ /+.r 
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24-

25. 
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27. 

28-
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POR FAVOR MARQUE CON UNA X EL NUMERO DE I.A. OPCl:ON QUE REFLEJE MEJOR 

SU OPINXON EN CADA UNA DE LAS ASl!:VERACI:ONES QUE SE ANOTAN 

Opc:i.one11 
1 Tot&l..JD9nte de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 No tengo opi.ni.ón de~inida 
4 !!:n de•acuedo 
5 - Tota1rnente •n deaacuerdo 

La v.nta de AHHSA e• una medida que 2 3 
benef'ic:.iar.6 . ].a pob1ac.16n de Monc:l.ova 

!!:l. d•••mp1•o a• •l. mayor problema de Moncl.ova 2 3 

Hace un afto 1>9n•aba que AHMSA. debl:a vender1110 2 3 

En o1 ~uturo ].a •ituación económica de 2 3 
Monc1ova va .. ser cada vez rnejor 

"'- •ituacidn económica y l.a de mi. fa.mil.ia 1 2 3 
en al. Ol.ti.mo afio han mejorado 

Muchaa per•ona• han emigrado de Moncl.ova 2 3 
para buacar trabajo en otra l.ocal.idad en l.o• 
\ll.tinoa 2 af'ío• 

Lo• •al.ario• en AHMSA, •n rel.ación con otras l. 2 3 

•lllpr•••• d• l.a regi.ón aon mejor«!s 

Loa •al.arios en Monc1ova son ..... al.toa que 2 3 
1os d• Monterrey 

En AHKSA como paraeatatal. había mucha 2 3 
corrupción 

El. gobi•rno de- priva-e.izar todas 1as 2 
e111pr•••• e•eata.1011 

Deapu6a da l.a privatizac.i.6n, JUIMSA hace 2 
mA• obra• on bene~icio do 1a comunidad 

En r.ano• privadas AHMSA •er6. mas eficiente· 2 3 

El. gobierno ••t4 cumpl..i.endo el compromiso 2 3 
de cr•ar t:uent•• de empleo para reabsorber . l.o• reaju•tadoe 

Lo• nuevo• dU•fiOa d• AHMSA e11t.l.n cum.pl.iendo 2 3 
1oa C0111prom:leo11 qu• adquirieron •1 comprarl.a 

Con l.o• nu•voe duaftoa, AIDISA va .. cracer 1 2 3 

No d• e•tr•'CO No de f'ol.i.o 
/~/ / / / / / ;r,z- 4J ~ ~ 
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4 
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4 
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4 
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4 
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4 
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4 
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5 / __ / .,.._,,_ 
5 / __ / 
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5 / __ / 
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5 / / 
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5 / __ / 
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5 / __ / 
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5 / __ / .,..,, 
5 /~/ 
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No de t'ol.ioi 

CUEST.XONAR70 PARA TRABAJADORES DE AHMSA (2) 

NOS ~NTERESA SABER SU OPINION SOBRE LOS CAMBIOS EN SUS CONDICIONES 
DE TRABA.JO. EN R.ELACION CON EL AÑO ANTERIOR 

MARQUE POR FAVOR CON UNA X EL NUMERO DE LA OPCXON QUE REP'LEJ~ SU 
OPIN%0N KAS ADECUADAMENTE A CADA UNA DE LAS CUESTXONES SXGUIENTES 

Opclonos 
1 Mucho mejor (es) 
2 .... Mejor (0:1) 
3 rqua1 que antes 
4 - Peor (es) 
S - Mucho peor (es) 

l. El. trato que recibo do mi jete en e1 
erabajo es hoy 

2. La comunicación entre lo$ compafieros 
para apoyaran en e1 trabajo ea hoy 

3. E1 eot~mu1o a1 trabajo en equipo hoy 

4. Mis ral.aeiones con loa compafiaros d• 
trabajo son 

s. Las condicionco de ocguridad o higiene 

6. La capacitación mi Area de trabajo es 

7. La ca1idad de 1os trabajos o servicioa 
qua reeibe m..1 área de otras áreas es 

s. La ca1idad de 1os productos de AHKSA en 

9. La situación finAneiera do AHMSA eA hoy 

10. Las prastaclonea que recibo ~hora son 

En Las siguientes preguntas 1as opciones soni 

(l) Tota1mcntc de acuerdo 
( 2) De acuerdo 
( 3) No se 
(4) En desacuerdo 
(S) Tota1mentc en desacuerdo 

11. Si encontrara en otra parte un trabajo 
con sa1ar~o y condicione simi1arco, 
me ir~a de AHHSA 

12. Bane~ician a 1oB trabajadores 1os cambioD 
que se han hecho a 1os contratos co1octivos 
en 1os 01timos 3 años 

i 

2 3 4 

2 

2 3 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 

2 3 4 

2 3 4 

3 

2 3 

2 3 4 

2 3 4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

I I -,-
1 __ 1 

.z; 

/_J_I 

l __ I 
...,. 

1 __ 1 _,._ 
1 __ 1 

" I __ / 
7 

I __ / 
1 

1 __ 1 
? 

1 __ 1 ,,. 

/ __ / ,, 

1 __ 1 
'"-
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13. E1 interá• de los 1~derea sindicales 1oc•1•• 1 
reao1var 1os pr~blerna.s dé los trabajadores 

14. Los 1~deres dol Sindicato Nacional de~ien-, 
den 1os inter••es de 1os trabajadoras 

En 1a• siguientes preguntas 1aa opciones son: 

l - Mucho mayor (os) 
2 - Mayor (es) 
3 - Igual qua antes 
4 - Menor (as) 
5 - Mucho menor (es) 

15. Ki carga de trabajo ea ahora 

16. El interés de mi jefe por escuchar 
lo que tengo quu decir es 

17. La preocupación de mi jo~e por hacer 
cambios pmra mejorar el trabajo en 

18. La seguridad da conservar mi empleo es 

19. His pera¡M'tctivas de ascenso non ahora 

20. La atonci6n y r•spaldo que ~ecibo para 
reso1ver los problemao laborales 

21. La oportunidad de recibir cursos de 
c:apaci.tacíón es 

22. Lo• ch~smes y rumores que afectan el 
desarrollo de mi trabajo son 

23. El reconocimiento da mi je~a 
a la calidad de mi trabajo 

24. La particípac:i6n en equipos creados 
para reao1vcr problemas es 

25. La aplicación a1 ~rabajo de 1os 
cursos d• capacitación 

26. La equidad y justicia con qua se manejan 
1ea po1rticas de promociones e~ 

27. Mi camprom~ao de hacer 1as cosa• con ca1idad 
ahora 

MUCHAS GRACJ:AS 

i 

i 

No de ~o1io 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

I I I / I 
~ "Ir -:.;¡r y-;-

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

5 

4 5 

4 5 

5 

5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

5 

5 

4 5 

4 5 

4 5 

.. 5 
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COESTrONAR.IO PARA TRABAJADORES REAJUSTADOS o Ll:QUrDADOS ENTRE 
1989·Y 1992 (3l 

l.. ¿En qu6 afio Lue 1iquidado o reajuatado? 

(l.) 1989 (2) l.990 (3) l.99'1 (4) 1992 

(1J AHMSA 
(2) Una -.preaa que vende producto• o 

aervieioa a AllMSA 
(3) Una empreaa qu• l.• compra producto• a AIDl:SA 
(4) Una •rtlpreaa no rel.aeionada directamente AHNSA 

3. Si crabajaba en AHJISA, 11.en•r é•ta pregunta; 
ai no, pasar a l.a aiguiente 

ZEn qu6 pl.anta trabajaba? 

(1) En l.a pl.anta No 1 
(2) En l.a pl.anta No 2 
(3) En 1•• o~icinas 9•n•ral.•• 
(4) En otro •itio 

4. zQuer~a uated ser l.iquidado? (1) Sl: 

S. si en 1a pregunta anterior eont•at6 s~. 
11.enar 6ata1 ai no. paaar a l.a aiguiente 

El. motivo por el. eual. quer~a aer l.iquidado 

( lj Sal.Ud 
(2) Canaaneio de hacer turnos 
(3) Ri•agoa d• tratuajo 
(4) Monto de l.a l.iquidacidn 
(S) Antiguedad 
(6) Pam.il.ia 
(7) El. aal.ario era insu~~eiente 
(8) Otro 

6. El. monto de au 1iquidaei6n fue des rango en 
a.il.l.on•• de J>41t•o• 

( 1) Haata 15 
(2) De 15.1 • 30 
(3) De 30.l. • 45 
(4) o. 45.1 • 60 
(S) O. 60.l. a 150 
(6) De 150.1 • 300 
(7) ...... d• 300 

7. su antigileclad era ds (aftoa): 

(2) No 

~or 

/ __ / 
.z. 

/ __ / 
.3 

/ __ / ,,, 

/ __ / 
.r 

/_~_/ 

/ __ / __ / 
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8. Lo prin.ci~1 qua hizo con eu 1iquidaci6n ~ue 

(1) Pagar deuda• 
(2) Poner un negocio 
(3) Vivir mejor 
(4) Re•o1ver prob1cnaa de salud 
(5) Otra 

9. De •u 1iquidaci6n 1e quada 

(1) Toda o caai toda 
(2) •1rededor d• 1a• 3/4 partea 
(3) Al.rededor dala mitad 
(4) como 1a 1/4 parte 
(5) Nada o ca•i nada 

JO. su nive1 ocupacional •ra 

(1) Directivo 
(2) Mando medio productivo 
(3) Mando nwdio adm.i.niatrativo 
(4) Auxi1iar administrativo 
(5) Obrero ca1i~icado 
(6) Obrero no caliricado 
(7) cero 

11. Er• ua"Cod 

(1) Sind~ca1.i.zado (2) Ce conrianza · (3) Otro 

12. Era uated 

(1) De base (2) A contrato (3) Eventual 

/ __ /r 

/ /'~ 
/--/,, 
/--/, .. 
,-/JJ 

/ __ /,., 

/ __ hr 

/ __ //6 

/ __ //7 
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HAR.QUB CON UNA X EL NUMERO QUE REFLEJE MEJOR SU OPZNXON EN CADA UNA DE 
LAS ASEVERACIONES SZCUIENTES 

l - Tota..l.ment• de acuerdo 
2 - O. acuerdo 
3 - Sin op.i.nión da%inida 
4 - Bn de•acuerdo 
5 - Tou.l..mente en da.acuerdo 

13. Ante• de 1oe reajuae&• iníc~ados en 1989, 
h~.f• exce110 da per•onal. en AIDISA 

14. No •e juatirica la polLtica da reajuatea 
en AtlMSA 

15. Los l.~dares •indica1es 1ocal•• atienden 
oportunamente 1o• problemas de 1oe tra
bajadora• 

16. Loa 1~derea del Sindicato Nacional. da 
Trabajadora• Hinaro-metalOrgico• derien
den l.o• derechos do sus agremiados 

17. SU9 rel.aciones ramil.iarea despU6a de •U 
liquidación han mejorado 

18. Extra~• usted •u trabajo antqrior 

·1 

19. Le qu•tar.fa regresar a su trabajo antorior' l 

20. Su• in9re9os ~ami1iares han aumentado 
de•pU6a de •u 1iquidaci6n 

21. Extr•fi• a oua compañeros de trabajo 

22- Bxtrafta 1a rutina da trabajo 

23. No ha aidc muy di~Lcil. iniciar otra 
actividad 

24. Su capacitación 1e ha racil.itado 
ubicar•• en otra actividad 

No de t'ol.io 

1 

/ / / '/ / 
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2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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3 

3 
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