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INTRODUCCIÓN .'. 

La discusión en torno a las teorías que explican el comercio internacional es hoy 
uno dé los grandes temas del desarrollo económico. Su importancia se ve más fortalecida 
cada vez en torno a la vinculación entre las economías desarrolladas, de industrialización 
reciente y en vías de desarrollo para explicar los procesos de la división internacional del 
trabajo. 

Hoy, la discusión está enfocada hacia el establecimiento de cadenas productivas y 
el aprovechamiento de ventajas competitivas, los cuales son puntos fundamentales que 
están siendo desarrollados en varias academias del mundo. 

La visión internacional, dentro de un contexto dinámico de desarrollo en un 
mercado globalizado, implica considerar el proceso de apertura económica que se genera 
como consecuencia de esta influencia del comercio internacional. 

El presente trabajo tiene como finalidad principal contribuir al análisis industrial 
de México al entrar a está dinámica de apertura económica y mercados globalizados, 
realizando un acercamiento de algunos sectores importantes en la industria mexicana, a 
partir de utilizar elementos básicos de análisis que han sido desarrollados en los últimos 
años por la teoría del comercio internacional y la teoría económica. 

Se utilizaron conceptos como escala, comercio intraindustrial, ventajas 
competitivas, cadenas productivas, organización industrial, producción flexible y 
subcontratación entre otros, que son principios de planteamientos teoríco-practicos que 
han servido de marco de referencia para realizar un análisis de cuatro sectores o cadenas 
productivas clave de la industria mexicana. 

Estos sectores analizados son la industria Química-Petroquímica, la Industria 
Automotriz-Autopartes, La Cerveza y la Industria del Plástico, en donde a partir de 
utilizar la metodología de ventajas competitivas y el principio de diferenciación 
productiva se han analizado obteniéndose un diagrama de flujo general sobre las 
condiciones que prevalecen en gran parte de la estructura industrial en México, además de 
analizarse por separado cada una de las industrias mencionadas, evaluando sus 
condiciones de competitividad y creación de ventajas. 

Se realiza una breve reseña de lo que ha significado la crisis del primer semestre de 
1995 sobre el sector industrial, tratando de vincularlo con el establecimiento del modelo de 
apertura económica para determinar el impacto sobre la planta productiva. 

También se realiza un resumen sobre los modelos económicos con los cuales se 
puede realizar investigación y el último capítulo incorpora elementos y propuestas para el 
establecimiento de una política de fomento para la industria mexicana. 



Con ello, se plantean algunos elementos que pueden ayudar a la discusión sobre el 
establecimiento de ventajas competitivas para la economía nacional, como la adopción del 
modelo de producción flexible para la organización industrial dentro el concepto de 
apertura económica y la utilización de la subcontratación bajo esquemas y apoyos 
distintos según lo requiera cada tipo de industria en México. 

lt 



CA1~1.0  1  : 
LA COMPEJUIVIDAD ANTE LA APERTURA: EL TLC Y LA CRISIS DE 1995 

1.1.- La Apertura Industrial en los ochenta: Frente a la Competencia mundial. 

1.1.1.- Los Antecedentes. 

El aparato productivo al iniciar la década de los ochenta, gozaba de una alta 
protección efectiva' en gran parte de las ramas industriales. Por la política de sustitución 
de importaciones desde los cincuenta hasta finales de los setenta la industria había estado 
inmersa en una dinámica expansionista enfocada casi por completo al mercado interno en 
el oill se combinaban dos aspectos: la rápida explosión demográfica que daba sustento a 
un mercado en crecimiento y la necesidad industrial de expandir su producción para 
satisfacer esta demanda creciente. 

La primera etapa de la larga política proteccionista de sustitución de importaciones 
se enfocó a los bienes de consumo final, en donde después de un periodo exitoso que 
generó el fortalecimiento del sector manufacturero .en la economía nacional, sus 
posibilidades de expansión disminuyeron; por lo que se pasó a la sustitución de bienes 
intermedios para la industria a mediados de los sesenta, tratando de fortalecer la 
integración vertical2  y la generación de valor agregado a través de cambiar el patrón de 
exportación simple de materias primas no procesadas, existiendo un impuesto adicional a 
la e• )ortación para alentar a su procesamiento interno. 

Como consecuencia de esta política, la industria en los setenta se encontraba 
dentro de un esquema diversificado de economía cerrada en donde las actividades 
primarias más básicas tenían una protección efectiva negativa que implicaba una 
transferencia de recursos al sector industrial; una moderada pero intensa protección en las 
manufacturas intermedias generadoras de valor agregado marginal y una muy alta para 
los bienes de consumo duradero con mayor valor agregado, de forma que el contexto de 
desarrollo de la industria mantenía profundas diferencias estructurales. 

La fuerte intervención del Estado en la actividad económica fue base de la 
exp. Sión industrial con tasas de crecimiento de la inversión pública por arriba del 20% 
anual y los ajustes macroeconómicos para sostener la política proteccionista a través de la 
fijación de precios y un control restrictivo de importaciones, generó que la industria, a 
pesar de la inversión y la diversificación, sufriera un proceso de desaceleración paulatina 
en donde no logró un crecimiento estructural equilibrado en todos sus ramas, básicamente 
porque su expansión se basó en el financiamiento externo para la importación masiva de 
bienes de capital junto con un atraso en su producción interna. Se provocaron presiones 

Entiéndase protección efectiva como el efecto neto en los precios internos de los productos importados resultado de 
cuant .ar los aranceles sobre el precio internacional de los productos. 
2  Entiéndase por integración vertical como la furnia de organización en la industria en donde todos los procesos requeridos 
para la realización de un producto final, desde los primeros materiales hasta los últimos forman parte de un mismo proceso 
en una empresa o conjunto de empresas relacionadas. 
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sobre la balanza de pagos que llevó a la economía a entrar en un contexto de 
incongruencias estructurales y crisis financiera? 

Esta situación provocó que al inicio de los ochenta el comercio exterior de la 
industria fuera incongruente con respecto a su condición estructural. El nivel de 
protección arancelaria se incrementó en casi 20 por ciento, acentuando el proteccionismo 
junto con un riguroso control de importaciones y cambios.4  El promedio generalizado de 
los aranceles para 1979 llegó a ser del 66 %, además de existir niveles por arriba del 100 % 
en bienes que tenían una alta protección (bienes de consumo duradero principalmente). 

PROTECCIÓN ARANCELARIA EFECTIVA EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
En % 

1963 	 1980 
• Promedio aritmético de protección efectiva 56,2 66.3 
• Desviación Estándar 37.1 36.3 
• Promedio Ponderado 56.9 69.2 
• Promedio del 20 % másprotegido 109.0 123.4 
• Promedio del 20 % menos protegido 11.2 23.1 
Fuente: Sánchez Up,arte F. Et al. L Protección arancelaria en Mé.sico 1960-90. y Secofi d6pce. 

1.1.2.- De Economía Cerrada a Competencia Abierta. 

A partir de 1982 se abrió una etapa de reordenación profunda en la estructura de 
las Instituciones y al interior de la economía que llevó a plantear el cambio de dirección a 
través de un nuevo modelo de desarrollo: La apertura económica. 

Esta reordenación, conceptualizad a como el inicio de la modernización económica, 
en su primer cambio dio como resultado la reducción del tamaño del estado y la 
consecuente pérdida de dinamismo de la economía al entrar a un esquema de choque 
interno para cumplir con las obligaciones externas que impactaron directamente sobre la 
balanza de pagos, restringiendo con ello la generación de ahorro interno y una fuerte 
caída de la inversión pública. Esto provocó una reacción débil e incierta del sector 
privado acostumbrado a la dirección de la inversión pública, lo que se tradujo en una 
sensible disminución de la producción interna generándose un deterioro en la utilización 
de la capacidad instalada en la industria y el cierre de empresas.5  

El cambio de una economía cerrada a una basada en la apertura y competencia 
internacional tiene un efecto de -cloque muy fuerte en las agrupaciones empresariales. 
Tradicionalmente el contar con un mercado interno en crecimiento totalmente asegurado 
y protegido en donde no existía competencia del exterior, permitió tener a la industria una 
acumulación de capital que financió su expansión propiciando un sector altamente 
concentrado. Esta economía cerrada, provocaba una producción industrial con estándares 

Véase para mayores detalles: Casar J. Y Ros J. " Problemas Estructurales de la Industrialización en México" en 
Intrstisarióts Eondsuira 164. abril•junio de 1983. Facultad de Economia, UNAM. 

Véase: Aspe Armella P. El Camino Mexicano de la Enutsformación F, endinien. FCE 1993. 
3  Véase: Ruiz Duran C. " La transición hacia un nuevo modelo de desarrollo ", en lowsligaridis ECOHISOlitY1 183. Facultad de 
Economía UNAM. 1988. 
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de calidad muy bajos con respecto a sus contrapartes internacionales y un mercado 
interno con una demanda poco exigente dado que no existían parámetros de comparación 
de calidad de productos masivos. 

La crisis financiera de 1902 y la fuerte recesión económica de 1983 fueron los 
puntos críticos que generaron la implantación del nuevo modelo de desarrollo enfocado a 
un cambio estructural, cuya lógica se basó en la apertura económica proveniente de la 
reducción acelerada de en los niveles arancelarios, bajo el principio neoclásico del libre 
mercado, en donde la relación con otras economías mediante el intercambio libre, 
incrementa el nivel de bienestar interno sin necesidad de intervenir en él. 

Sin embargo, a partir de 1985 el programa de apertura comercial instrumentado 
por el gobierno no solo se basó en este principio, sino que implementó en el modelo una 
estratégia de desregulación económica, principalmente a nivel macroeconómico para 
incrementar la competencia externa en del mercado interno. Es decir, se asumió como 
fundamento a la apertura, ligada con un conjunto muy amplio de medidas enfocadas a 
modificar estructuralmente el entorno económico, como la privatización de empresas 
paraestatales, la inversión extranjera, leyes de competencia, principios de desregulación y 
acuerdos comerciales.6 

La implantación del modelo de apertura económica se dio en tres etapas: En la 
primera se eliminaron las restricciones a la importación de bienes reduciendo casi en un 
80 % las fracciones arancelarias al ingresar al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio) a mediados de 1986, lo que implicó una fuerte disminución y desregulación en 
el uso de aranceles y controles no arancelarios. 

NIVEL ARANCELARIO EN LA APERTURA 
En "A 

Etapas de Apertura 1986 1989 1991 
Arancel promedio 22.6 13.1 13.1 
Arancel promedio ponderado 13.1 9.7 11.1 
Número de tasas 11 5 1 
Arancel Máximo 100.0 20 20 
Fuente: Secofi. Protección arancelaria 198043. dgpce. 

La segunda etapa, basada en el PSE (Pacto de Solidaridad Económica), implementa 
un esquema de control inflacionario y aceleramiento del proceso de apertura. La 
reducción de aranceles se incrementa pasando de 35.1 % de control de importaciones 
totales en 1985 a 21 % a finales de 1988. La tercera etapa consolida el proceso de apertura 
y la desregulación, además de acelerar el establecimiento de acuerdos de comercio con 
otros paises; para 1991 menos del 10 % del total de las importaciones estaba sujeto a 
permiso de importación, el nivel más bajo en los últimos 36 años hasta el momento, se 
hablan iniciado las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 
Canadá y se había establecido ya el primer Tratado de Libre Comercio de México con el 
gobierno de Chile. 

Véate: Aspe Amena P. Op cit. 
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La apertura tiene el objetivo de integrar a la industria con la competencia externa a 
con el fin de conseguir una mayor eficiencia y una estabilidad en los precios relativos de 
los productos y basa su eficacia suponiendo que las empresas industriales se adapten 
rápidamente a las nuevas condiciones de competencia en un esquema de economía abierta 
y así se introduzca rápidamente eficiencia económica y competitividad dentro de la 
estructura industrial,' 

A través de este proceso se busca eliminar ineficiencias provocadas con los largos 
periodos de proteccionismo prevalecientes en una economía cerrada a manera de una 
selección natural económica en donde sobreviven solo aquellas empresas que pueden 
ajustar rápidamente su actividad a este nuevo entorno de apertura y desempeñarse en 
condiciones competitivas, es decir, supone la eliminación de empresas ineficientes a través 
de una implantación brusca de la apertura, para desvanecer la resistencia de los grupos 
productores favorecidos con la economía cerrada y que ven afectados directamente sus 
intereses forzando a la industria a desarrollarse dentro del nuevo contexto económico 
global, en donde las empresas que continúen en el mercado se desenvuelvan con una 
estratégia que tome en cuenta la competencia internacional. 

Para lograr dicho objetivo, la política económica en este periodo se basa en una 
liberalización comercial y el fomento a las exportaciones no petroleras, principalmente las 
manufactureras; incluye un programa para su diversificación con el fin de cerrar la brecha 
en la balanza comercial y obtener divisas que financien el desarrollo del país. 

Cabe destacar que en este periodo (1985-1993), la composición de las exportaciones 
nacionales se modificó considerablemente, puesto que las manufactureras han aumentado 
su participación en el comercio total; mientras en 1985 representaban poco menos del 20 % 
para 1993 eran casi el 40 %, lo que redujo el peso relativo de las exportaciones petroleras 
dentro de la plataforma total de exportación. 

• Ibídem. 
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EsTavavaA DE LAS IMPORTACIONES TOTALES 
(EN % del Total) 

Exportaciones 1985  1987 1989 " 1991 1992 - 1993 
• Petroleras  55.2 31.3 22.4 19.1 18.0 14.3 
• Otras extractivas 1.9 2.1 1.7 1.3 0.8 0.05 
• Agropecuarias 5.3 5.6 5.0 5.6 4.6 4.8 
• Manufactureras 18.6 35.3 35.8 36.9 36.2 38.3 
• Maquiladoras 19.0 25.7 35.1 37.1 40.4 42.1 
• Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Secolt. La polltka Induatrial ante la apertura. 1594. 

Sin embargo, para las empresas industriales, la rápida entrada al contexto de 
competencia y apertura económica generó condiciones muy heterogéneas en la estructura 
industrial no del todo favorables. También llama la atención el significativo aumento en 
las exportaciones de las maquiladoras, pero su impacto dentro de la económica nacional 
es muy marginal, ya que mantienen un alto coeficiente de importaciones implícitas de casi 
el 90 % de su valor para realizar sus exportaciones por lo que su efecto positivo es 
nulificado, en la mayor parte de los casos. 

Durante el periodo de inicio del modelo de apertura económica, la industria tuvo 
serias limitantes. La apertura dio un duro golpe a muchas industrias, sobre todo 
pequeñas y medianas, que no estaban preparadas para competir en el contexto de la 
economía abierta. Si comparamos el crecimiento promedio observado en la industria a lo 
largo de tres décadas, la etapa de la apertura presenta la menor tasa de crecimiento anual 
promedio con 2.41 % mientras que en los setenta fue del 5.93 %. Esta disminución en los 
niveles de crecimiento industrial fue el costo que provocó una apertura acelerada y el 
efecto de las reformas estructurales sobre la organización de la industria. 

México: Crecimiento del P113 industrial 
(podas intimo) 

19304970 	19701 900 	1990-1994 

Años 
gatrt>btour 	mamo 
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Estas diferencias estructurales provocaron que durante el periodo básico de 
implantación del modelo de apertura (1985-1992), la industria presentara un crecimiento 
diferencial pero con tendencia a contraerse, ya que después del decrecimiento del -5.3 % 
en 1986, existió una pérdida contante en el dinamismo del crecimiento industrial al 
acentuarse la apertura económica de 1989 a 1993 por efecto de la drástica reducción de los 
márgenes de utilidad de las empresas que junto con procesos inflacionarios y ajustes 
monetarios, hacían que las actividades económicas disminuyeran su rentabilidad al 
mantener márgenes de utilidad y bajo valor agregado muy limitados, lo cual acentuó la 
desaparición de empresas, principalmente de la micro, pequeña y mediana industria ya 
que entre 1992 y junio de 1994 se cerraron 4 mil 724 industrias de este tamaño, lo que se 
tradujo en la reducción de poco más de 75 mil empleos. 8  

México: Evolución de le Industria Manufacturera 
1886-1983 

Al revisar el efecto de la apertura acelerada, el aspecto más importante es la 
profundización de las condiciones heterogéneas entre las ramas. En los últimos años se 
han acentuado las diferencias de eficiencia y productividad entre las empresas 
industriales nacionales. 

Existen sectores en crecimiento que generalmente dependen de una gran inversión 
e innovación o están muy concentradas; otros con desempeño sumamente inestable en 
donde crecen e invierten y el cambio de algún elemento de política económica los hace 
retirarse; otras sufren una franca recesión con una pérdida de actividad importante y los 
demás muestran signos muy limitados al borde de la desaparición. 

Los sectores que han reaccionado a tiempo consolidando rápidamente una 
actividad exportadora o fortaleciendo sus ventajas para la competitividad interna son las 
que han consolidado la presencia de sus productos en el mercado; también las industrias 
proveedoras de exportadoras y las maquiladoras han enfrentado con éxito las condiciones 
del nuevo entorno. 

5  Véase: CANACINTRA. Nuera Politica Industrtal: Propuesta. PM. 
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Como consecuencia de una larga política proteccionista de economía cerrada, se 
crearon muchas empresas en diferentes actividades económicas pero generando muy poco 
valor agregado, estableciéndose dentro de los mercados de consumidores finales. Estas 
empresas al querer realizar cambios, se han visto limitadas tanto por las condiciones 
internas de competencia que en un corto plazo cambian de forma muy versátil, como por 
el alto costo del financiamiento interno que encarece la realización de nuevas inversiones 
que les permitan competir ante la apertura teniendo acceso a recursos para la innovación e 
infraestructura adecuada para su desarrollo. 

Por estas limitantes básicas, la capacidad de respuesta empresarial no cumplió con 
el supuesto del modelo de apertura acelerada, que requería de una rápida adaptación para 
la competencia dentro del mercado interno, lo cual tuvo un alto costo que provocó la 
pérdida de actividad microeconómica e incrementó las condiciones heterogéneas que 
limitaban llevar a cabo la modernización industrial. Este proceso de apertura acelerada 
(19894993) acentúa el "Claro - Obscuro" económico, en donde las diferencias entre 
empresas industriales competitivas y las ineficientes eran cada vez más profundas, 
formándose un patrón dual de crecimiento (dualismo industrial) que acentuó la ya 
existente concentración de la producción, el rezago de varios sectores industriales y la 
fuerte polarización de la estructura industrial, principalmente en ingresos generados.9  

Este "claro - obscuro" industrial se caracteriza por la una fuerte influencia de una 
estructura oligopólica existente en el mercado, dominada por industrias grandes y 
medianas especializadas que representan el "claro" y son las que están en condiciones de 
realizar inversiones en tecnología para reconvertir sus procesos productivos, ya que 
generan la mayor parte del valor agregado del sector industrial y de las exportaciones, 
concentrando un alto porcentaje del ingreso (casi el 65 %)10  

Las industrias no especializadas, generalmente las micro, pequeñas y medianas, 
representan el "obscuro" de la industria manteniendo una participación marginal en las 
actividades y utilidades reducidas con baja generación de valor agregado, lo cual limita el 
incremento de su productividad y rentabilidad para que puedan capitalizarse y poder 
realizar las inversiones que necesitan para su modernización industrial. 

Este "dualismo industrial" presenta una combinación en la integración industrial 
en donde mediante un efecto horizontal, dentro de un mismo sector hay grandes 
diferencias en las condiciones entre los distintos sectores relacionados y un efecto vertical 
por el tipo de relación de mercado que se establece y el tamaño de empresa. En el 
dualismo industrial de México, existen ramas con crecimientos constantes en 
productividad y una plataforma de exportación en aumento, pero mantiene a una gran 
parte de actividades industriales en plena contracción como consecuencia de la influencia 
del patrón de apertura acelerada. 

Sobre estas diferencias estructurales, el proceso para alcanzar competitividad 
internacional en la industria no es fácil y lleva en todo esquema un costo implícito que 
depende de los mecanismos utilizados. Se requiere en el futuro inmediato, insertar a la 
industria nacional a la dinámica de los mercados con mecanismos que permitan llevar a 

CONCAMIN. Propuesto para la formulación *1 Plan Nacional de N'arrollo 19954000. Septiembre 1994. 
10  Véase: I NECI, Censo& Económicos 1994. 
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cabo una apertura dentro de tiempos concertados con la industria, a la manera de los 
paises asiáticos de industrialización reciente, como Corea, Taiwan, Singapur, Malasia y 
hasta el mismo Japón. 

El proceso incrementar la competencia industrial han sido muy costosa para la 
estructura industrial de México, sin embargo, el camino se ha iniciado y las bases para la 
reconversión industrial ya se han establecido por las decisiones tomadas. Ahora toca 
aprovechar el camino recorrido para fomentar una consolidación de la actividad industrial 
que permita ir reduciendo la brecha de ese dualismo industrial prevaleciente para que se 
genere un patrón relativamente homogéneo, en donde las distintas ramas tengan la 
posibilidad de acceder al incremento de su productividad y a sus niveles de rentabilidad 
sin grandes diferencias entre si. 

1.2.- El TLC y su efecto sobre la industria: Cambios en la Estructura. 

México, llegó a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio siendo una de las 
economías más abiertas del mundo cuando tenía en 1992 un arancel promedio cercano al 
10%, además de que al entrar al GAIT en 1986, fue una de las economías que más 
rápidamente implementó un sistema de desregulación arancelaria con respecto a los 
países de industrialización reciente. 

La entrada en vigor del TLC el 1 de enero de 1994 provocó efectos diversos en la 
industria nacional. La iniciativa propuesta por el Gobierno Mexicano al de Estados 
Unidos fue parte la tercera etapa aplicada del modelo de apertura económica y 
desregulación implementado desde 1985. La lógica para su establecimiento partió sobre la 
base neoclásica de comercio de que " si el país vecino tiene una economía fuerte, la 
protección no arancelaria no sólo es un distorsionante, sino puede fomentar la corrupción 
y el contrabando" 11. 

México tiene una larga tradición de intercambio con los Estados Unidos y sobre la 
el principio basado en que "el control del comercio que limita el intercambio de artículos y 
las barreras no arancelarias no ha sido eficaz y en lo general, no han cumplido con el 
objetivo de proteger a la industrias internas que producen bienes sustitutos surgiendo el 
contrabando que evade las barreras no arancelarias y de regulación directa"12, por lo cual 
se plantea bajo el principio neoclásico que si las regulaciones son sustituidas por 
aranceles, existe una alta propensión a que las importaciones anteriormente ilegales 
empiecen a entrar legalmente al país y a pagar impuestos; claro que esto también supone 
un enfrentamiento claro de la industria nacional con los productos externos que 
incrementa la competencia y las opciones del consumidor en el mercado interno. 

El establecimiento del TLC lleva implícito modificaciones sobre la estructura 
económica interna que vinieron a consolidar los principios marcados dentro del modelo 
de apertura económica. Su puesta en marcha modificó el entorno funcional de las 
empresas e industrias principalmente en 6 aspectos que fueron los puntos de discusión en 
las negociaciones; 

Veaer: Aspe Armella P. Op. cut. 
12  *d. 
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CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA POR EFECTO DEL TLC 
Acceso al 
Mercado 
Interno 

Regulación 
Comercial 

Servidos y 
Espacios 
Comunes 

Reglas de 
Inversión 

Reglas de 
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Solución de 
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entrada a 
mercados 
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financiamiento 
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Comunicación Reglas sobre 
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Tribunal 
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Compras de 
Gobierno 

Prácticas 
desleales de 
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Transporte 

Fuente. Secoh. Elaboración Propia en base a El TLC entre México, E.U. y Canadá . Mimen 1994. Presentación del Secretario. 

Estos puntos formaron parte del objetivo para consolidar el cambio estructural 
promovido por el modelo de apertura económica y en la estrategia de insertar al sector 
industrial sobre todo, dentro de la dinámica internacional complementada con una 
estrategia enfocada a darle a la industria mayores opciones para poder tener mayor acceso 
a mercados con una patrón de consumo elevado, como los Estados Unidos y Canadá 
modificando las reglas de acción que dependían de una negociación constante entre 
gobiernos. 

Al iniciar el libre comercio dentro del TLC, en muchos sectores la apertura ya 
estaba muy adelantada lo cual influyó directamente al establecer los tiempos de reducción 
de los aranceles una vez puesto en operación el TLC. Este punto fue muy importante ya 
que produjo dos efectos: 

• Por un lado, en aquellas industrias en las que México tenía una ventaja exportadora y 
se mantenían cuotas arancelarias reducidas dio un poder de negociación mayor para 
que los Estados Unidos y Canadá redujeran sus aranceles y el tiempo de acceso al 
mercado fuera más rápido como lo fue por ejemplo en cerveza, alimentos y bebidas 
procesadas y hortalizas. 

• Pero por otro lado, existían ramas muy atrasadas en su capacidad de competencia que 
tenían ya de por si una desgravación considerable antes del establecimiento del 
Tratado, lo cual los otros países aprovecharon para negociar la permanencia y 
continuidad de esta desgravación, que condujo a una situación de dura competencia y 
rasgos de quiebra en las industrias en donde esta situación prevalecía, como por 
ejemplo Piel y Calzado y Papel, Imprenta y Editoriales» 

Así, desde el primer día de 1994 los aranceles promedio acordados estaban por 
abajo del 10 % para productos generales, además de incluir una reducción paulatina para 
llegar al 6 % como máximo en sus promedios generales para el año 2000. 

13  Véale: Saudita Uprie F. Knut G y han Chung Sup. °apuntamiento arancelario y reglo de encera ea lo negociado ea el TLC". 
Me Grave Hill 1994. 
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ARANCELES PROMEDIO PARA PRODUCTOS MANUFACTUREROS EN TIC 

1990 1994 1999 	1 
• Promedio aritmético 14.5 9.4 6.0 
• Desviación Estándar 3.3 6.3 4.4 
• Promedio Ponderado 14.6 9.8 6.2 
• Promedio del 20 % más protegido 19.0 17.1 11.9 
• Promedio del 20 % menos protegido 9.6 -0.2 -0.17 
Fuente: Seco& Protecdón arancelaria efectiva en TLC.. duce. 

Sin embargo, desde el inicio del Tratado, la industria tiene acceso al sistema 
generalizado de preferencias de Estados Unidos y Canadá además eliminarse los permisos 
y cuotas compensatorias para 52 ramas productivas mexicanas en diverso grado. 

Así, Estados Unidos y Canadá desgravaron inmediatamente el 84 y 79 % de los 
productos industriales manufactureros respectivamente, que eran exportados por México 
salvo algunos que tenían que cumplir con las reglas de origen acordadas, como los aceites 
y grasas, partes automotrices y vehículos de empresas no americanas. México por su 
parte desgravó el 43 y 41 % de las importaciones manufactureras totales de Estados 
Unidos y Canadá respectivamente, como parte de los acuerdos para que las ramas 
industriales en México se pudieran reconvertir para competir en un futuro próximo. 

PLAZOS DE DESGRAVACIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

En % 
Exportaciones de 

México a E.U. libres 
de aranceles 

Exportaciones de 
E.U. a México libres 

de aranceles 
• Inmediata 84 43 
• 5 aftos 8 18 
• 10 altos 7 38 
• 15 años 1 1 
Fuente: Secofi. Protección arancelaria efectiva en TLC.. 

El efecto del TLC debe entenderse como un instrumento para incentivar a la 
industria para que realice un cambio estructural que le permita en un futuro cercano crear 
y dotarse de mejores condiciones tecnológicas y productivas para tener una actividad 
industrial competitiva en los mercados internacionales. 

Todo cambio implica riesgos, por efectos de la apertura a la competencia 
internacional se crearon graves problemas que lesionan a sectores relativamente 
rezagados, pero también se crean fuerzas que provocan que las empresas busquen 
asociaciones o tecnología que les permita mantenerse en el mercado. Por desgracia esto 
también acentúa la concentración industrial, ya que este proceso está directamente 
relacionado con la empresa mediana y grande en base a tipos específicos de producto. 

El efecto más dramático se presenta en la empresa micro y pequeña cuya 
producción esté enfocada al mercado nacional y que no tiene calidad comparable a los 
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productos similares provenientes del exterior; aquí la empresa esta en riesgo de 
desaparecer en el mediano plazo si no realiza los ajustes necesarios para la competencia. 

Sin embargo, el TLC ha sido un factor que ha impulsado la inversión y el 
crecimiento en el sector industrial, sobre todo en el manufacturero. Este impulso fue 
determinante para que en 1994 la industria agregada creciera en 4.1% y la manufacturera 
en 3.6 % en donde la industria química y los plásticos junto con la industria metálica 
básica y productos metálicos fueron las ramas de mayor crecimiento, tanto por el aumento 
de la inversión, como por el incremento en sus exportaciones hacia América del norte 
como producto del Tratado. 

CRECIMIENTO INDUSTRIAL EN MÉXICO 1994 

PIB 
8.a% 

ACTIVIDAD 
INDUSTRIAL 

4.1% 

F... SHCP Ind.anro coro.. 1.1 

Las exportaciones a América del Norte dentro del TLC registraron crecimientos 
entre 16 y 20 % durante 199414  que impactaron el nivel de crecimiento. Este se justifica en 
parte por la contracción de la actividad industrial en 1993 y por la utilización de la 
capacidad instalada ociosa prevaleciente en la industria que llegaba a ser hasta del 40 % 
en algunas ramas industriales, como la minerales no metálicos, maquinaria y equipo y 
equipo eléctrico,15  además de que empresas micros y pequeñas, que hablan iniciado 
procesos de reconversión desde 1986-87, pudieron incorporarse dentro del TLC, a la 
dinámica exportadora como algunos segmentos del plástico o metal-mecánica, 

Si analizamos la composición del saldo de la balanza comercial de 1994 podremos 
observar el efecto de cambio generado por el establecimiento de los acuerdos comerciales, 

'4  Véase: 1NEGI, Indicadores Oportunos do Actividad Industrial . Varios Años. 1990.1994. Y BANXICO. Balanza Comercial de 
México. 1994. 
13  Véala!: CONCAMIN. Revista: Industria: Hacia una Nueva Cultura Productiva Para cl Siglo XXI. Varios Números. 1993.1995. 
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no solo el TLC, sino de los demás acuerdos logrados con Chile y otras naciones 
latinoamericanas como Colombia y Venezuela. Las importaciones de bienes intermedios 
representan casi el 50 % del total agregado, lo cual indica la alta dependencia de insumos 
del exterior para el procesamiento de bienes finales. Está planteado que a medida que 
surja la especialización en los factores se ira reduciendo paulatinamente esta dependencia. 
La tasa de crecimiento más importante a nivel global la representan los productos de 
consumo, dado que al intensificar los esquemas de apertura y los acuerdos comerciales, se 
dio entrada a estos productos que fueron los que determinaron tanto el incremento de 
competencia interna como elementos de quiebra en las industrias en diversos sectores. 

BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO 1994. 

Exportaciones 

En millones de 
dólares 

Variación con 
respecto a 1993 

% 
Petroleras 7,208 -2.8 
No petroleras (incluye agropecuarias) 26,507.9 17.2 
Maquiladoras 26,517.2 20.8 
Total 60,233.1 16.6 

Importaciones 
De consumo 9,474.4 20.8 
Intermedias 36,049.8 20.1 
De capital 13,024.3 17.8 
Maquiladoras 20.037.6 21.9 
Total 78,586.1 20.2 

Balanza 
Maquiladoras 6,479.6 19.5 
otros -23,654.2 25.2 
Saldo -17,190.3 27.5 

uente: Banxico. Balanza comercial 1994. 

El comportamiento de las importaciones dentro del tratado observa una tendencia 
de incremento mayor en bienes de consumo con respecto a los intermedios y de bienes de 
capital. De 1988 a 1994 las importaciones (sin considerar a las maquiladoras) reportaron 
un crecimiento medio anual de 20.7 %, impulsadas por una tasa anual de crecimiento 
promedio de 30.5 % en los bienes de consumo, de 18.6 % para los bienes intermedios y de 
21.6 % para los bienes de capital. De esta forma, los productos de consumo aumentaron 
su participación de 10.2% en 1988 a 16% en 1994; las importaciones de bienes intermedios 
redujeron su proporción en el total, ya que pasaron de representar en 1988 el 68.5 % a el 
61.4 % en 1994 y los bienes de capital aumentaron marginalmente su proporción de 21.3 a 
22.6 % en el mismo periodo como consecuencia de las inversiones en maquinaria y 
equipo." 

Waxe: BANXICO, Thr Mexicais fronomy. 1995 (reporte preliminar). 
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México: Estructura de Importaciones por tipo de bien 
sis 
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El aumento del comercio dentro del TLC también trajo cambios en la composición 
del déficit comercial de México con sus socios comerciales. Si revisamos la balanza 
comercial entre los firmantes del TLC observamos un fuerte incremento en el déficit con 
Estados Unidos de poco más de 700 millones de dólares sólo en el periodo de enero a 
septiembre de 1994 y una reducción del saldo positivo con Canadá con respecto a 1993, 
motivado en parte por un aumento más rápido de las importaciones de bienes de 
consumo. Sin embargo, el déficit comercial de México también es producto del aumento 
de comercio con otros países, principalmente con Japón, Alemania y algunos otros países 
del la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), de tal forma 
que no obstante el establecimiento del TLC, el mayor déficit se presentó con países de 
OCDE y de Asia, lo cual señala la urgencia y gran importancia que tiene el establecer 
acuerdos de preferencias comerciales con estos paises para darle mayor entrada a los 
productos mexicanos, ya que esta situación reduce la importancia relativa que tuvo el 
establecimiento del TLC en su primer año de operación. 

México: Balanza Comercial de México por Pais 
(millones de dólares) 

Exportaciones  Importectioneo Saldo 
País 1993 1994 1993 1994 1993 1994 

E.U. 42,764 41,339 43,113 42,398 -349 -1,059 
Canadá 1,567 1,310 1,172 1,253 395 57 
Japón 684 761 3,919 3,901 -3,235 -3,150 
Alemania 425 327 2,851 2,513 -2,426 -2,186 

Total 51,713 49,050 63,153 62,206 -11,440 -13,156 
Fuente: Secofi Cifras Enero•Septiembre de 1994. 

Un punto importante a discutir es el papel que juega el TLC en la expansión y 
diversificación del comercio de México y su impacto sobre el crecimiento y el fomento de 
exportaciones. Dentro del proceso de apertura comercial instrumentado en México, el 
comercio con otros paises ha ido cobrando mayor importancia con relación al total de 
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bienes intercambiado por nuestro país en los últimos años. Esta diversificación en los 
mercados de comercio exterior, ha provocado que el déficit con países con los que no se 
tienen acuerdos comerciales como Japón y Alemania sean mayores actualmente que los 
existentes con Estados Unidos y Canadá, no obstante de que el volumen del comercio 
agregado sigue siendo muy superior. 

Desde 1991 a 1994, el aumento del déficit con países con los cuales no se tiene 
acuerdo comercial, sobre todo con países miembros de la OCDE y con países Asiáticos a 
ido cobrando más importancia. En 1992, del déficit comercial de casi 16 mil millones de 
dólares, el 38.8 % fue con Estados Unidos, el 28 % fue con Japón y Alemania y Canadá 
representó el 1.5 % del déficit comercial total. Para 1993, por efectos de una mayor 
integración comercial con Estados Unidos y Canadá en pos del establecimiento del TLC, el 
déficit con Estados Unidos se redujo a 3 % del total pero con Japón por si sólo representó 
el 28.5 %, seguido de Alemania con el 21.2 %, revertiendo la tendencia con Canadá al 
alcanzar un superávit.17  

Con datos preliminares de 1994 hasta el mes de septiembre, Japón representaba el 
23.5 % del Déficit, Alemania el 16.6 % y Estados Unidos el 8% manteniéndose el superávit 
con Canadá, de tal forma que tan solo con países miembros de la OCDE se concentraba el 
74 % del déficit comercial total (6,336 millones) con respecto a los poco menos de 10 mil 
millones de dólares.I8  

1 

México: Saldo de Balanza Comercial con Patees de OCDE 
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En los primeros meses de contracción económica de 1995, la tendencia en el déficit 
con los países de la OCDE se redujo, dado el ajuste del tipo de cambio propició que las 
exportaciones hacia los Estados Unidos sean importantes dentro del total al iniciar el año. 
Al considerar a los principales países de la OECD dentro del primer bimestre de 1995, se 
presentó un superávit de 221 millones de dólares, sin embargo, si eliminamos el efecto de 

17  Véase: Secoti. Estadistica§ de Comercio Exterior. Dgsce. 1994 
" 9765 millones de dólares de déficit hasta el mes de septiembre de 1494. 
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las exportaciones hacia los Estados Unidos se registra un déficit por 720 millones de 
dólares con el resto de los países manteniendo con Japón el principal déficit. 

Tapón -506,90 Nueva Zelanda -8.60 
Italia -130,60 Grecia -3.00 
Francia -95.20 Noruega -0.40 
Reino Unido -40.80 Islandia -0.08 
Suecia -38.90 Turquía 2.60 
Suiza -27.90 Portugal 14.50 
Australia -19.00 Holanda 17.80 
Austria -15.60 Bélgica 32.90 
Irlanda -14.10 Alemania 55.00 
España -12.10 Canadá 98.20 
Finlandia -9.80 Estados Unidos 976.90 
Dinamarca -9.00 

Saldo total OCDE 221.00 
Fuente: Secofi 

México al estar completamente ligado con el exterior, se debe de adoptar una 
fuerte estrategia de diversificación, en donde las acciones pueden ser más efectivas si se 
establece una forma novedosa de comercio interregional entre los países y se encausa para 
que los beneficios puedan ser mejor aprovechados. México, al estar inmerso bajo un 
modelo de apertura comercial, requiere de establecer diversos puentes de cooperación 
comercial con otras regiones, sobre todo con aquellas que mantienen un importante flujo 
de comercio, como la OECD para poder obtener una reciprocidad en los intercambios, de 
tal forma que México pueda acceder con mayor facilidad a esos mercados si se establecen 
esos puentes de cooperación con otras regiones. El incrementar los flujos de exportaciones 
hacia los nuevos acuerdos permitirá a México contar con mayores opciones para 
diversificar las exportaciones y provocar un crecimiento, 

Dentro de la apertura y del Tratado de Libre Comercio, el problema de distribución 
de los beneficios es aún una gran interrogante. De acuerdo al patrón de concentración 
industrial prevaleciente, las grandes empresas y los grupos de altos ingresos serán los más 
beneficiados; sólo algunos efectos positivos en torno a la distribución del ingreso pudieran 
generarse a través de la creación de empleos mejor remunerados y la elaboración de 
productos de mayor calidad y menor precio como producto de la competencia 
internacional. 19  

Pero esto no será posible si no se ponen en práctica instrumentos de política 
económica que puedan ayudar a distribuir los beneficios generados por el TIC y el 
comercio con otros países, como esquemas de subcontratación concertados entre 

19  Véase Union% Taeko, Et al. Impact o/ Nafta on Afe.xico's Manufircturard Eyorts. Instituto of Developing Economice tapón. 
1994. 
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industrias o acuerdos de transferencia tecnológica, teniendo un plan de innovación para 
que se pueda fomentar el desarrollo a través del efecto del comercio internacional. 

1.3.- La Industria ante la crisis de 1995: Situación y Perspectivas. 

En diciembre 20 de 1994 se anunciaba un ajuste al tipo de cambio del 15 % y en 
diciembre 21 se decretaba la libre paridad peso-dólar de acuerdo a las condiciones del 
mercado. La devaluación fue producto de una severa reducción en los flujos de capital 
externo hacia nuestro país con los cuales se había financiado el déficit en cuenta corriente 
en la balanza de pagos durante los últimos 3 años que fue cada vez mayor. La 
devaluación fue producto de una serie de condiciones estructurales que no fueron 
corregidas a tiempo, expresadas en problemas financieros como el aumento de la deuda 
interna en instrumentos pagaderos en el corto plazo (tesobonos) y la salida de capitales en 
donde las reservas pasaron de 26 mil 135 millones de dólares en marzo a 6 mil millones en 
diciembre de 1994. 

Muchas cosas se hablarán sobre esta crisis, pero el punto a resaltar en este apartado 
es el impacto directo que tiene sobre la industria nacional y su desempeño. La volatilidad 
del tipo de cambio, la alza en las tasas de interés, el repunte de la inflación y la drástica 
reducción del mercado interno inciden muy negativamente sobre el nivel de actividad 
económica. 

Dentro del llamado "Acuerdo de Unión para Superar la Emergencia Económica" 
(AUSEE) anunciado en enero y reformado en marzo de 1995, el principal objetivo de 
política económica sigue siendo (como en el modelo de apertura acelerada) el control 
completo de la inflación, por lo cual después de la inestabilidad de los mercados los 
instrumentos de política que se plantearon fueron la austeridad fiscal, la restricción de la 
masa monetaria y la contención salarial, lo cual contrae inmediatamente el mercado 
interno. 

Para el sector industrial, el punto que más drásticamente afecta de la crisis en 
general, es el considerable incremento en el nivel de deuda y el la incapacidad para el 
servicio financiero de la misma en las empresas, lo cual ha generado una contracción de la 
actividad industrial regresando a antiguos estándares de capacidad ociosa, provocando 
una pérdida masiva de empleos en muchas actividades industriales. Por ejemplo, en la 
rama automotriz como producto de la reducción en la demanda de vehículos entre enero y 
marzo de 1995, las armadoras despidieron a más de 6 mil trabajadores además de sufrir 
una caída del 60% en sus ventas. 

Por el efecto de la crisis, la industria rápidamente se vio envuelta en un proceso de 
descapitalización por el aumento en el servicio de sus deudas y la reducción de sus ventas, 
lo cual la condujo a un cambio en sus expectativas de negocios y en sus inversiones. No 
obstante, durante enero de 1995 (según datos de la SHCP disponibles en marzo de 1995) se 
presentó un crecimiento del sector industrial agregado del 3.7 % y del sector 
manufacturero del 4.3 % con respecto al mismo mes del año anterior, debido a que la 
devaluación generó una restricción en la adquisición externa de bienes intermedios, lo que 
estimuló un proceso coyuntural de sustitución de importaciones principalmente en 

1 
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sectores que producen sustitutos de estos bienes intermedios y que surten a las demás 
ramas industriales. 

Sin embargo, al evaluar los resultados al cierre del primer trimestre del año, el PIB 
se contrajo en - 0.6 % con una reducción en los niveles de la inversión bruta fija del - 5.1 % 
después de un aumento de casi 10% en el año anterior, lo que indica una clara recesión en 
la economía nacional. Sin embargo, la actividad manufacturera reportó un aumento del 
0.4% con respecto al mismo periodo año anterior, motivada principalmente por el efecto 
del aumento de las exportaciones como consecuencia del ajuste cambiario. 

La situación de crisis económica y financiera en el país, expresada sobre todo en la 
contracción del mercado interno, el encarecimiento del crédito y aumento en los niveles de 
apalancamiento debido al alza de las tasas de interés, que llegaron a estar por arriba del 
100 % a mediados de marzo de 199520, provocaron que muchas ramas, principalmente en 
empresas que se establecieron en los últimos 5 años generadoras de bajo valor agregado, 
sufrieran una fuerte reducción de su mercado, impactando directamente sus niveles de 
rentabilidad y empleo, incrementando la contracción en la actividad económica de ramas 
importantes dentro del sector manufacturero. Por ejemplo, en términos reales, durante el 
primer trimestre de 1995, la industria textil se contrajo en -102 %, minerales no metálicos 
en -0.4 %, productos metálicos y maquinaria y equipo en -2.3 % y otras industrias 
manufactureras (las cuales generalmente producen menor valor agregado) la contracción 
real del producto fue del -32.1 %21; estas ramas representan el 42 % del producto 
manufacturero total, lo cual perfila una depresión en ellas por lo menos durante 1995. 

México: PIB Industria Manufacturera 
Primer trimestre de 1995. 

En % 
Actividad Económica  1995 * 

• Alimentos y Bebidas 1.5 
• Industria Metálicas Básicas 10.1 
• Madera y sus Derivados 7.4 
• Maquinaria y Equipo -2.3 
• Minerales no Metálicos -0.4 
• Papel, Imprenta y Editoriales 3.4 
• Productos Metálicos -2.3 
• Químicos, Derivados petroquímicos y Plásticos 6.9 
• Textiles -10.2 
• Otras industrias Manufactureras -32.1 

&nación real con respecto al mismo periodo ano anterior 
Fuente: INEGI, Sistema de Cuestas Nacionales. Mayo 1995.. 

Esta situación refleja el comportamiento mixto de la planta productiva nacional 
frente a la etapa de crisis económica, lo cual evidencia de forma directa la existencia de las 
condiciones heterogéneas que prevalecen en la industria y el marcado dualismo industrial 
existente, ya que mientras estas ramas sufren la contracción del mercado con la crisis, 

2°  la tau de interés TIIP (Tau de Interés Interbancaria Promedio) llegó e estar en 109.71 % anual al empezar la tercera 
semana del mes de marzo de 1995. 
21  Véaae:INEGI. Sistema de Cuestas Nacionales. Abril • Mayo 1995. 
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otras ramas económicas con dinámica exportadora o las que cubren las necesidades de un 
proceso coyuntural de sustitución de importaciones, son las que provocan el crecimiento 
del 0.4 % del PIB del sector manufacturero agregado. 

Ast, como resultado del efecto devaluatorio y la volatilidad cambiarla, el déficit 
manufacturero que se venia presentado durante los 4 últimos años revertió su tendencia. 
El déficit comercial de los productos manufacturados disminuyó 52,4 % durante el primer 
bimestre de 1995 en comparación con el primer bimestre de 1994, además que las 
importaciones crecieron en sólo 1.1 % con un efecto neto de aumento en las exportaciones 
como producto de la atractividad que le da la paridad cambiarte por el correspondiente 
efecto devaluatorio del 31.2 %, en promedio hasta el mes de mayo de 1995. 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS EN 1995' 
(En millones de dólares) 

Monto 	Variación anual % 
s 	arfwcio 	lctaln 9,1611.a0 'i: $1. 

• Automóviles 1,254,20 85,40 
• Cables aislados 484.80 10,20 
• Motores para automóvil 380.60 51.10 
• Aparatos e instrumentos eléctricos 331.90 16.60 
• Partes sueltas para automóvil 303.20 0.00 
• Piezas para instalaciones eléctricas 286.10 12.90 
• Automóvil de carga 232.10 99.10 
• Artículos de tela de algodón y fibras vegetales 173.90 66.60 
• Piezas para maquinaria 153.50 8,90 
• Maquinas procesadoras de información 149.10 10.30 
• Otros 5,419.10 26.60 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN 1995' 

Monto 	Variación anual % 
lieseteilenes ~les 11,03740 1.10 
• Piezas para ensamble automóviles 1,274.60 9.80 
• Piezas para instalaciones eléctricas 838.20 23.80 
• Lámparas incandescentes y partes 420.90 45.20 
• Productos de resina sintética 379.40 19.30 
• Refacciones automotrices 328.60 5.60 
• Refacciones para aparatos de radio y t.v. 	, 288.60 29,50 
a 	Maquinas procesadoras de información 266.70 -30.60 
• Pape) cartón preparado 208.80 14.60 
• Cojines, chumaceras, flechas y poleas 187.40 2.20 
• Resortes y transmisores de radio y t.v. 152.40 -19.70 
• Otros 6,704.00 -4.40 
Fuente. Intitulo Nacional de Estadistica, Geográfica e Informática, 
* Dela obtenido• para el primer bimestre de 1995. 

Bajo este esquema, el efecto en el aumento de las exportaciones se vio reflejado con 
algunos productos que dada su atractividad al exterior dada la paridad cambiada, 
tuvieron una dinámica exportadora que les permitió presentar crecimientos en su 
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actividad exportadora, como es el caso de los automóviles, autopartes automotrices 
(especializadas) y algunas fibras naturales. 

Para finales de diciembre de 1994, e: gobierno a través de la Secretaría de Comercio 
y Fomento Industrial se comprometía con la industria a implementar un plan de apoyo 
que incluyera una desregulación de actividades y el establecimiento de una política 
industrial. 

La importancia de punto radica en que desde el gobierno de De la Madrid y de 
Salinas de Gortari, no se reconocía la necesidad de establecer un plan de fomento 
industrial a través de políticas que le permitieran su desenvolvimiento, ya que se 
consideró por primera vez oficialmente, que la competitividad industrial depende no sólo 
de la libre interacción de las fuerzas del mercado y del comercio, sino que requiere de la 
acción de programas concertados que estimulen condiciones que le permitan crecer. Para 
la industria, el estar inmersos en una dinámica de apertura acelerada con una política 
basada en controlar los niveles de inflación, significó estar dentro de un proceso de 
descapitalización. 

Por ello, de una manera cada vez más insistente a través de diversos planteamientos tanto 
en Foros, Congresos y en conferencias de prensa aludiendo directamente el problema de 
recesión en la planta industrial, las Cámaras de Industriales y Asociaciones empresariales 
como CANACINTRA, CONCAMIN Y Consejo Coordinador Empresarial (CCE), exigían 
al gobierno desde el inicio de funciones del presidente Zedillo y constantemente durante 
los primeros 100 días de gobierno, el instrumentar políticas y mecanismos para apoyar la 
planta productiva del país pidiendo una definición e instrumentación de Política 
Industrial, sobre todo para las empresas pequeñas y medianas que se mantenían en 
actividades limitadas y que estaban realizando para adecuarse al nuevo entorno. 

Un punto importante a resaltar, fue que con el efecto de la crisis, el empresariado 
industrial adoptó como suya la propuesta de fomento industrial y tomó una fuerza e 
influencia cada vez más marcada para exigirle al gobierno una definición clara sobre los 
lineamientos a seguir y la forma de regular a la planta productiva manufacturera a través 
del establecimiento de una Política Industrial. 

A partir de está dinámica, que se había estado impulsando en diversos medios 
desde años atrás durante el gobierno de Carlos Salinas, sobre todo en el sector académico, 
las organizaciones realizaron varios planteamientos expresando los elementos que 
necesitan los industriales para que el gobierno respondiera a esta demanda tomando en 
cuenta sus propuestas y se utilizar como punto de partida para la elaboración de esta 
Política Industrial dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. 

Los planteamientos del empresariado industrial se presentaron a través de 3 
documentos principales: 

• Canacintra: La Nueva Política Industrial: Diciembre de 1994, Enero y Abril de 1995. 
• Concamin: Propuesta para la formulación del PND 95-2000: Septiembre de 1994. 
• CCE: Propuestas para el Crecimiento Sostenido: Mayo 1995 
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1. La necesidad clara para el establecimiento de una Política Industrial del Gobierno 
2. La consolidación de la revolución microeconómica 
3. Impulsar un mercado interno más dinámico y con crecimiento sostenido 
4. Capitalizar a la industria a través de darle condiciones para el aumento de los 

márgenes de rentabilidad 
5. Demanda del establecimiento de políticas por industria, de forma de programas 

sectoriales que tomen en cuenta las diferencias existentes en la industria nacional 
6. Reforma tributaria y apoyos fiscales especiales para industrias en desarrollo 
7. Impulsar el aumento de la infraestructura disponible 
8. Desarrollar programas de capacitación, Investigación y desarrollo tecnológico 
9. Fomentar el desarrollo regional 
10. Dar acceso a nuevas formas de financiamiento y fomentar el ahorro interno 

El documento sobre las propuestas de la CCE fue el que sintetizó la mayor parte de 
los planteamientos expresados por las otras dos organizaciones industriales y por muchas 
agrupaciones que contribuyeron a su realización. El punto más importante radica en que 
la movilidad del sector privado generó una fuerza que llevó al gobierno a definir más 
puntualmente los programas de apoyo a la industria los cuales, incluyó dentro del plan 
nacional de desarrollo 1995-2000 al aceptar abiertamente la necesidad de establecer una 
política industrial que le permitieran al sector industrial tener un planteamiento para 
iniciar el proceso de reactivación económica. 

Las acciones del gobierno en respuesta a esta constante exigencia empresarial a 
manera de cronología se desarrollaron como sigue. A finales de marzo, como 
consecuencia en gran parte a esta presión industrial, al dar a conocer las modificaciones al 
AUSEE original se planteaba "... La segunda vertiente de la reforma estructural la 
constituyen las medidas para aumentar la eficiencia y la competitividad del aparato 
productivo. Se llevarán a cabo cambios regulatorios para aumentar la eficiencia de los 
sectores que producen insumos utilizados ampliamente a través de todos los sectores 
productivos, generando un marco de competencia adecuado para la participación de los 
particulares. De esta forma se dará a todas las empresas mexicanas, particularmente a las 
pequeñas y medianas, condiciones de acceso similares a las que tienen nuestro principales 
países competidores." 22  

Esto reconocía la necesidad de establecer lineamientos de acción industrial que 
permitieran dar opciones a la planta productiva y después de un largo proceso de pláticas 
y concertación, por fin el gobierno reconoció la necesidad de establecer una política 
industrial, para fomentar la actividad industrial en los primeros meses de 1995. 

El 9 de mayo de 1995, el gobierno de Ernesto Zedillo anuncia lo que son las 
primeras acciones para delinear los principios de la política industrial del gobierno a 
través de el llamado "Programa de Fomento Industrial" sustentado en la creación del 
Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CNMPME) quién seria el 
organismo que seguiría e implementaría los programas: 

2.2  Véase: SHCP. Programa de MIÑO para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia EconOnsirs . Mime°. Mano 
de 1995. 
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Este programa de fomento industrial planteaba como puntos principales: 

• La modernización del marco regulatorio para el establecimiento de nuevas empresas a 
través de una reforma administrativa para simplificar los trámites de registro y 
operación de las micro, pequeñas y medianas empresas en un sólo formato 

• Promover la integración de las micro, pequeñas y Medianas empresas con las grandes 
• Una promoción de empresas exportadoras a través de la devolución de impuestos 

pagados por exportadoras indirectas mediagte un certificado que emita la exportadora 
final que esté dentro del programa Pitex de importación temporal o Ecex (empresas de 
comercio exterior) 

• Eliminación del pago del IVA de exportadores indirectos a través de un certificado que 
emita la exportadora final que no requiere certificación oficial 

• Reforma al programa Altex (Empresas altamente exportadoras) para incluir en él a las 
industrias exportadoras indirectas a través también de una certificación emitida por la 
exportadora final con lo cual se elimina el pago del IVA sobre las ventas de 
exportadores indirectos a directos cuando estos no utilizan insumos importados 

• Un establecimiento de programas sectoriales de fomento a cadenas en desaparición 
como cuero-calzado y textiles-confección a través de un incremento en los aranceles 
del 35 % por un periodo de 5 años para paises que no son socios comerciales 

• Modificación de las regulaciones de adición al IMSS, SAR e INFONAVIT bajo un 
mismo número de identificación. 

• Modificación del decreto que permite la creación de empresas integradoras con objeto 
de que puedan actuar por cuenta de sus socios en la compra y venta consolidada de 
sus insumos y productos dotándolas de mayor capacidad de negociación en diversos 
mercados, además de permitirles comercializar bienes de empresas que no formen 
parte de la empresa integradora. 

Esquema Básico del Pro ama de  Fomento Industrial y CNMPME. 
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Estos puntos representaron los primeros indicios de una política industrial 
formalmente aceptada que fueron publicados por el diario oficial el 23 de mayo de 1995, 
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estableciéndose mecanismos que pueden ser el principio de un crecimiento sobre bases 
más reales que permitan la competitividad industrial. 

Posteriormente, el 23 de mayo de 1995, después de la propuesta de la CCE 
presentada el 15 de mayo, se instaló el Consejo Mexicano de Productividad y 
Competitividad (CMPC), que satisface una propuesta planteada por el sector privado 
desde septiembre de 1994 de establecer una comisión de evaluación y seguimiento de la 
política industrial, el cual junto con el CNMPME, serán encargados de establecer la 
concertación entre el sector privado y gobierno en todos los niveles para seguir los 
mecanismos dirigidos a incrementar la competitividad en la planta productiva con el 
principio del aumento de la productividad y del empleo. Este consejo está integrado por 
representantes del gobierno (Secofi), sector obrero, campesino y empresarial. Sus 
funciones principales son23: 

• Impulsar una reforma microeconómica sobre la base de un desarrollo regional 
• Investigación sobre mecanismos que puedan ayudar al aumento de la productividad y 

competitividad 
• Establecer formas de cooperación para fortalecer la relación en cadenas productivas 
• Promover la capacitación entre las empresas industriales y en el campo 
• Proponer y dar seguimiento a programas de desarrollo y apoyo sectorial 

Con estas acciones, los diversos sectores modifican sus expectativas de acción en el 
corto y mediano plazo en donde la actividades favorecidas serán las relacionadas con la 
actividad exportadora y las dedicadas a un proceso de sustitución de importaciones, 
mientras que las dependientes del mercado interno serán las que tendrán un apoyo y 
recuperación más lenta dentro de la actividad industrial dadas las condiciones 
heterogéneas existentes. 

Actividades exportadoras como la automotriz, autopartes, química, acero y 
alimentos y bebidas recibirán un efecto positivo con la devaluación y el apoyo de estos 
programas. Las actividades que en un corto plazo puedan convertirse en exportadores, 
reciben un estímulo adicional bajo este programa de fomento industrial, ya que podrán 
competir en condiciones de igualdad con otros productos al recibir apoyo en la compra de 
insumos y una protección relativa de países no socios comerciales. 

Las actividades industriales que puedan sustituir insumos importados 
principalmente, con estándares de calidad aceptables internacionalmente también 
recibirán un fuerte apoyo en este esquema, ya que permitirán que las empresas 
consumidoras de estos insumos puedan continuar con su plan de producción 
manteniendo su estructura de costos. Ramas que sobresalen son azúcar, lácteos, química, 
acero, plástico, hule y envases de vidrio. 

Las ramas menos favorecidas enfocadas al mercado interno, tendrán una 
recuperación más lenta. Estas reciben apoyo del programa a través de disminuir la 
apertura a la que habían estado expuestos a través de aranceles compensatorios hasta del 
35 % como en la rama textil y cuero y calzado. Sin embargo, su recuperación está 

43  Veme: Periódico El &once:Oda. 24 de Mayo de 1995. pp 24. 
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relacionada con el crecimiento del mercado interno y del ingreso del consumidor, lo cual 
provocará un crecimiento mucho más lento que los demás sectores, ya que su dinámica 
exportadora es aún limitada. 

Todos estos planteamientos y acciones tornadas fueron la base para el Plan 
Nacional de Desarrollo 1995-2000 dado a conocer el 31 de mayo de 1995, el cual plantea en 
principio como puntos básicos un cambio en el modelo de desarrollo y de estratégia 
tomando más en cuenta las condiciones internas pero con una relación constante y más 
equilibrada con el exterior. Las propuestas enunciadas por el sector privado, se tomaron 
principalmente dentro del programa sectorial de Política Industrial y Desregulación 
Económica. 

Los puntos básicos del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 en su parte 
económica son: 

1. Fomento al Ahorro Interno: A través de reforma fiscal, manteniendo tasas de interés 
altas fomentando una base más amplia de ahorro interno. 

2. Estabilidad económica y financiera: Evitar una sobrevaluación de la moneda y control 
de la inflación 

3. Uso de •Recursos : Promover la productividad de mano de obra, inversión en 
investigación tecnológica y desarrollo de infraestructura 

4. Política ambiental:  Apoyo a inversiones y creación de infraestructura. 

5. Política Sectorial de Fomento (Incluye Política Industrial)  : Reducir brecha entre el 
costo y las remuneraciones al trabajo, promoción y desregulación para aumentar nivel 
de actividad económica. 

El plan nacional de desarrollo, en su parte de política sectorial e industrial plantea 
como estrategias básicas24: 

• Esquemas de apoyo a la productividad y capacitación a través de maximizar el empleo 
y reformar condiciones para incrementar la productividad y la vinculación con la 
estructura educativa 

• La instrumentación de una política tecnológica en donde el gobierno "asuma un papel 
de catalizador..." que realice diagnósticos periódicos de los sectores promoviendo la 
calidad 

• Fomento de competencia interna y externa asumiendo el estado su papel de promotor 
de la competitividad y no sólo como regulador 

• Un programa de promoción de exportaciones asumiendo que el comercio por sí solo 
no garantiza el crecimiento y el bienestar 

• Protección arancelaria en periodos determinados para dar tiempo a que puedan 
reconvertir procesos productivos y puedan alcanzar niveles de competitividad para 
incertarse al mercado internacional. 

m Véase: SHCP, Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. México, mayo de 1995. 
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• Promoción de infraestructura y acceso a insumos básicos, a través de reformas 
jurídicas sobre bienes del estado" 

• Una política ambiental controlada por el gobierno y sociedad en corresponsabilidad 
• Compromisos sectoriales de promoción, sobre todo a la pequeña y mediana industria 

utilizando esquemas de subcontratación y desarrollo de proveedores por regiones 

Un punto importante a resaltar radica en que el planteamiento del gobierno del 
presidente Ernesto Zedillo representa un gran avance con respecto a las condiciones 
prevalecientes en el gobierno de Salinas de Gortari, en donde no se reconoció la necesidad 
de establecer una política industrial. Esta nueva visión da un poco más de certidumbre a 
la industria sobre las condiciones que la afectan en el mediano plazo, sobre todo al asumir 
que la Política Industrial como concentradora de "... política cambiada, tributaria, 
financiera, de comercio exterior, competencia económica, desregulación, capacitación y 
actualización tecnológica..."26, considerándola como un instrumento fundamental para la 
reactivación económica. 

Sin embargo, todavía existen varias indefiniciones específicas sobre las formas de 
aplicación para llevar a cabo estos planteamientos. La presión de los industriales para que 
se planteara la propuesta industrial tiene que verse capitalizada y reforzada en la 
aplicación del programa de la política industrial en donde los consejos y programas recién 
creados e instrumentados deberán de darle un seguimiento muy efectivo para que se 
lleven a cabo. 

Ante la difícil situación actual en la industria, en donde las condiciones 
productivas existentes son tan heterogéneas en la estructura industrial manteniéndose un 
claro efecto del Dualismo industrial, entendido como la existencia de condiciones 
diferenciales al interior de los sectores económicos que provocan un crecimiento dual, lo 
cual requiere no sólo de una política industrial de corto plazo, sino de largo alcance en 
donde se delimiten y clasifiquen muy bien los sectores con compromisos por parte de los 
empresarios y gobierno a diferentes plazos, para tener un plan de apoyos y efectos sobre 
las actividades relacionadas, a manera de como se realiza en el sudeste asiático, 
adecuando sus principios a las condiciones y necesidades internas propias de México. 

13  Aqui se plantea a Pemex como empresa concentrada en la producción primaria., enfoque que deja de lado el desarrollo 
de Peines en la producción de insumos con mayor valor agregado, lo cual no está considerado en el plan, dada la estrategia 
& privatización. 
24  Véase: SHCP, Op. cit. 



2.1.- littroducción: Discusión sobre la Competencia. Algunos Puntos Básicos. 

La teoría del comercio internacional desde los principios básicos de la teoría clásica 
de producción con las ideas de Adam Smith y David kicardo sobre las ventajas absolutas 
y ventajas comparativas de las naciones, ha introducido paulatinamente una discusión 
crítica de sus conclusiones y de la base teórica de economía política en la cual 
fundamentan su razonamiento lógico y su efecto en la realidad económica. Los 
fundamentos de la teoría del comercio se mantienen en los distintos planteamientos, pero 
su desarrollo actual se basa en la implementación de principios que permitan considerar 
las razones estructurales que relacionan a la producción y al comercio tomando en cuenta 
las condiciones heterogeneas existentes en la extructura económica. 

Tanto el análisis tradicional del comercio exterior como las nuevas tendencias de 
análisis teórico tienen en común varios aspectos importantes .v Ambos consideran que el 
intercambio comercial no es una actividad equilibrada de tipo "suma cero" en donde 
todos las naciones involucradas mantienen oportunidades iguales y ganancias 
equivalentes con la actividad que desempeñan. Tampoco pierden de vista el punto, que a 
mi parecer es fundamental para lograr la evolución constante del comercio internacional, 
que radica en el hecho económico natural que las industrias de un país están compitiendo 
constantemente por los recursos, las ganancias y los mercados con los rivales de los otros 
países. 

La discusión entre las concepciones antiguas y nuevas se centra por tanto en el 
análisis de las formas en que se obtiene el diferencial en la ganancia y productividad que 
distingue a una nación de otra dentro del intercambio comercial, ya que al combinar los 
factores productivos bajo diferentes condiciones, se genera un rendimiento diferente en 
cada economía. 

Al enfrentar esta discusión, las ideas convencionales sostienen que la competencia 
libre "per se" elimina cualquier diferencial entre los competidores y son los precios los 
que dirigen la libre asignación de recursos en forma eficiente e indican el valor real de los 
productos; a diferencia, los nuevos análisis incorporan en sus planteamientos la 
posibilidad de que la libre competencia no sea tan eficiente en la asignación de los 
recursos, planteando la existencia de factores y condiciones "especiales" en la estructura 
económica de cada pais que permitan la consolidación de sectores estratégicos en base a 
los nuevos elementos introducidos en la discusión como las economías de escala la 
diferenciación de productos y la innovación tecnológica, que explican el aprovechamiento 
de los recursos y no simplemente su natural asignación. 

Para las teorías recientes, la competencia por si misma no explica los rendimientos 
diferenciales en industrias similares de países que establecen comercio entre si, por lo que 
no comparten la idea que el libre comercio por si mismo funciona y que su actividad no 

37Wase: Sentséelion P., &o:141001k Mac.Graw 14111. 1907 pp 1014. 
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puede mejorarse; por el contrario, sostienen la necesidad de incorporar nuevos elementos 
que expliquen su desarrollo y éxito diferenciado, 

A continuación se mencionan tres modelos que plantean elementos de discusión 
sobre la competencia en el comercio internacional; el modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson, 
el modelo de productos diferenciados de Krugman y el modelo de relaciones dinámicas 
de Porter. 

2,2.- La diferencia de factores: Modelo de Heckscher-Ohlin-Samuelson. 

Desarrollado entre 1920 y 1945, el principio de diferencia de factores fue el punto 
de partida para el desarrollo del modelo, incorporando posteriormente la tecnología en las 
condiciones de producción para terminar con el análisis de precios para explicar las 
diferencias sobre la asignación de factores entre los países, lo cual fue incorporado por 
Samuelson al iniciar los años cuarenta.28  

El supuesto básico considera que las ganancias generadas por la actividad 
comercial son obtenidas por el intercambio entre países con dotaciones distintas de 
factores y plantea que dada su abundancia, los países tienden a especializarse en aquellos 
productos en donde mantienen una ventaja comparativa con respecto a sus competidores. 
Su objetivo, basado en el principio predictivo de la teoría clásica, es determinar un patrón 
en el flujo de intercambios de acuerdo a las características productivas que tienen los 
países que comercian entre si, 

El modelo ya incorpora elementos de la función de producción y condiciones de 
demanda de factores; supone una tecnología similar en los países y asume preferencias o 
gustos semejantes entre los distintos mercados, por lo que el análisis de dotaciones de 
factores (abundantes y no abundantes) se complementa al introducir el concepto de la 
igualación de su precio como elemento que incide sobre la libre movilidad de los mismos 
entre los competidores, 

Al utilizar un factor abundante de forma intensiva y basar en él la producción a 
través de su ventaja comparativa, se tiende a reflejarlo en los precios, los cuales se van 
ajustando conforme los diferentes competidores van utilizando su factor abundante pero 
bajo la condición de tener proporciones de utilización similares entre los factores, es decir, 
lo importante es la proporción en la utilización, la cual puede ser intensiva en uno u otro 
factor, pero al final la utilización global será similar, lo cual da origen al principio de 
igualación del precio, tanto de bienes producidos como de factores productivos. 

Esto puede observarse al relacionar: 

W  Px 
R Py 

»Véale: Iones, R.W. "Factor propottione and the Heckscher-0hlin Theorem" en Review of Economk %odies, Vol. 24. 19% 
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Donde W y R son precios de factores productivos, (supongamos capital y marro de obra) y 
Px y Py son precios de productos producidos con cualquier combinación de esos factores. 

La importancia de este modelo radica en que la distinta proporción de factores 
utilizada en la producción tiende a igualarse y los países que usan intensivamente sus 
factores abundantes, pueden aprovechar eficientemente sus ventajas comparativas con 
respecto a sus competidores, de tal forma que se puede establecer un patrón de comercio 
con una tendencia hacia la igualación de precios que determinan la movilidad 
internacional de productos y factores entre los paises. 

El modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson plantea el comercio internacional basado 
en factores productivos abundantes y la relación que se establece en su utilización. 

2.3.- Organización Industrial y Productos Diferenciados : Modelo de Krugman 

El modelo básico de Paul Krugman (1979-1980) fue concebido partiendo del 
análisis de la estructura económica de los paises desarrollados evaluando el impacto que 
las condiciones de producción y mercado tienen sobre la actividad comercial, 
considerando sus efectos para incorporarlos al estudio de la teoría del comercio. 

El modelo de Krugman fue la culminación de una serie de postulados que 
tendieron a cambiar el enfoque sobre competencia y competitividad dentro del comercio 
mundial. Durante los años cincuenta y sesenta los estudios empezaron a alejarse del 
análisis predictivo de la teoría clásica convencional. Postulados como los términos de 
intercambio de Prebisch-Singer, la brecha tecnológica de Hufbauer, la teoría de ciclos de 
producción de Vernon y el comercio intraempresa de Helleiner, sirvieron de antecedente 
para que Krugman desarrollara su teoría de productos diferenciados en el comercio, sobre 
la base de incluir elementos de la organización industrial interna de los paises y de sus 
estructuras imperfectas de mercado, para incorporarlas en el análisis de la teoría del 
comercio intemacional.29  

En particular, los años setenta provocaron avances significativos en el estudio de la 
organización industrial. Sus efectos sobre la escala y la relación factores - producción -
comercio, han derivado en fuertes variaciones en la teoría del comercio internacional y en 
la medición de sus efectos sobre la producción interna de los países. Krugman crítica el 
supuesto funcional del análisis tradicional basado en el "casi" perfecto funcionamiento de 
los mercados abiertos y la libre competencia. 

Para realizar su análisis consideró el comportamiento del comercio mundial entre 
las regiones de Norteamérica y Europa planteando el supuesto que "gran parte del 
comercio que se realiza en estos tiempos (década de los setenta), bajo la conveniencia de la 
producción a gran escala, tiene consecuencias benéficas de la experiencia productiva 
acumulada y las ventajas coyunturales generan la innovación en la tecnología utilizarle.» 

„Véame Kniiman, P. "Scale Economice, Product Differentiation and the Penen% o( Trade" Americio, Enrame* Revino, Vol 
7019[0. 
1D Ibldem, 
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Krugman plantea que las industrias se desarrollan en mercados imperfectos de 
competencia, en donde las diferencias de volumen y tamaño de empresa no permiten 
cuantificar el nivel real de los precios de los productos que son substituibles, razón por la 
cual, las empresas que son rivales en un mismo mercado no pueden mantenerse dentro de 
un esquema de competencia perfecta porque la diferencia de tamaño y escala genera una 
dinámica de mercado distinta. 

Los competidores industriales con capacidad de influir en el mercado bajo el 
manejo del precio, realizan sus acciones estratégicas con el objetivo de influir en el 
comportamiento de sus rivales dentro del mercado; pero los competidores en otras 
actividades económicas ejercen una presión adicional en el mercado, provocando muchas 
veces cambios repentinos en los patrones de consumo que las industrias en otros ramos no 
habían apreciado, por lo que estos ajustes suelen incentivar una competencia cambiante. 

Para Krugman, este tipo de condiciones provocan que la evaluación de los 
mercados no dependa de considerar simples relaciones de oferta y demanda de bienes. 
Las condiciones prevalecientes en la organización industrial, la tecnología utilizada y la 
diferencia de los factores productivos, son elementos que generan cambios en los niveles 
de competencia y comercio entre las industrias y estas modificaciones sufridas en la 
función de producción de una industria, necesariamente tienen una influencia directa 
para que los mercados sean imperfectos y que se produzcan bienes diferenciados.31  

El planteamiento teórico de Krugman para explicar la base de los productos 
diferenciados es muy extenso, pero se centra en dos puntos fundamentales: la estructura 
interna de las industrias y condiciones de factores y de producción por elecciones 
estratégicas de las empresas, lo cual genera lo que Krugman llama "comercio 
intraindustrial," el cual se refiere al intercambio que tiene una industria al interior de la 
actividad económica propia, combinado con las relaciones del mercado dentro de un 
esquema de competencia imperfecta en donde las preferencias por productos son 
similares entre los sectores demandantes, por lo que es posible explicar la existencia del 
comercio de un mismo bien, sin que para ello se requiera el uso de los factores 
productivos bajo el principio de las ventajas comparativas de la teoría clásica. 

La existencia de productos diferenciados genera que el consumidor tenga patrones 
de consumo distintos de bienes que pueden ser substituibles entre sí. Esta situación 
provoca que una economía no pueda producir toda la variedad de productos demandados 
con los factores productivos disponibles. El resultado de esta situación provoca una 
tendencia hacia la especialización de la industria por segmentos entre todas las 
posibilidades existentes de combinación de factores para alcanzar economías de escala, lo 
cual genera un mayor intercambio de productos entre naciones con cantidad de factores 
disponibles similares y gustos semejantes, lo cual da origen al comercio intraindustrial. 

Krugman marca la importancia del comercio intraindustrial como un hecho 
económico empírico que dio origen a su análisis teórico. Menciona que ".... el predominio 
del comercio intraindustrial en el comercio mundial es la razón empírica en el mundo 

31  Nótese que Krugman se refiere al funcionamiento imperfecto de los mercados como concepción teórica y como manera 
de plantear una alternativa de enfoque contraria a la de la teoría clásica, y no porque el mundo real de intercambio 
comercial lo considere imperfecto. La imperfección se encuentra en la definición del economista, no en el mundo real, 
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económico real más importante para resaltar la importancia que tienen los rendimientos 
crecientes y la competencia imperfecta en la economía mundial" 32  

Al retomar los trabajos realizados en el contexto de la economía cerrada, Krugman 
analiza los efectos de la organización industrial en la medición del comercio de bienes 
diferenciados en una misma industria en el contexto de la economía abierta que es el 
comercio intraindustrial que se presenta en su mayor parte en el sector manufacturero, 
con productos son semejantes más no iguales. Con este postulado empieza su 
planteamiento cuyos principios teóricos son los siguientes: 

Dos países en donde no existe ningún tipo de ventaja comparativa con factores, 
tecnologías y preferencias similares y existe un comercio generado por una demanda por 
productos diferenciados su función de utilidad agregada esta dada por: 

Función de Utilidad: 

U = E, C°, 	 (1) 

en donde C denota el consumo de bien i y la U representa la utilidad que le representa. 
£sta función tiene la propiedad de que al aumentar el consumo de los bienes 
diferenciados, aunque el ingreso permaneciera constante, la utilidad tiende a aumentar. Si 
relacionamos la utilidad máxima obtenida con el ingreso, a través de una operación de 
derivación de (1) después de reducir las condiciones de primer orden obtenemos: 

Ci = Cj = I/ n 	 (2) 

suponiendo que i y j son bienes distintos, se deduce que Ci=Cj por lo que la utilidad está 
dada por: 

U (n) = nC° 
	

(3) 

que expresa que (U) la utilidad total esta determinada por (n) el número de productos 
diferenciados consumidos. Suponiendo que (C) la cantidad consumida, aumenta de n a 
nt y que (I) el ingreso y los precios se mantienen constantes, la cantidad consumida estaría 
expresada por: 

C2 = [int = C/ t 
	

(4) 

reagrupando (4) la utilidad se expresa como: 

U(nt) = ntC2°  (t1 -1)  - 1) 
	

(5) 

De aquí, considerando de (3) y (5) el aumento de la utilidad se obtiene por diferencia : 

U(nt) - U(n) = nC°  (V° -1) 	 (6) 

32  Véase: Krugman P., " Intraindustry Specialiaahon and the Galas from Trade", en Iournal of Interludios:41 Economia, Vol 89 
pp. 959473. 1981. 
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Función que expresa la diferencia obtenida en la utilidad por producto con la primera 
canasta de bienes (n) (3) con el diferencial en la utilidad obtenida con la segunda canasta 
de bienes (nt) (5). Bajo este principio, Krugman asume que si existen más productos 
diferenciados en la segunda situación con respecto a la primera, de tal forma que la 
cantidad consumida sea menor (C2 < C) pero manteniendo los mismos precios, la 
utilidad en la segunda sería mayor (U(nt) > U (n)) a pesar de que el Ingreso (I) no 
aumente. 

En la oferta, asume la existencia de una misma función de producción para todos 
los bienes en donde usa en su ecuación un elemento que expresa la combinación entre 
todos los factores. 

Xi = 8 Yi - p 	0.<8,p<o) 	 (7) 

donde Xi es la cantidad del bien i y Yi es la cantidad del factor productivo utilizada. El 
término p es incorporado por Krugman para expresar la influencia de las economías de 
escala en la función de producción que genera rendimientos crecientes a escala porque el 
costo medio de la producción (Yi/Xi) se reduce al incrementarse el nivel productivo.33  De 
aquí, introduciendo la condición de beneficios máximos en la producción tenemos: 

Max. PiXi - Yi en donde Yi = a 443 Xi 	 (8) 

Pi indica el precio de los productos Xi y Yi expresa la función de producción incluyendo 
las economías de escala. Esta relación entre los beneficios máximos y la función de 
producción determina los precios y cantidades producidas que se equilibran con la 
función de utilidad del consumo, por lo que al relacionarla con función de producción, 
suponiendo pleno empleo, la (n) cantidad de productos generada por esta economía 
estaría expresada por la relación entre (L) combinación de factores y la función de 
producción en economías de escala. 

n 	a +(I Xi, 	 (9) 

Dentro del esquema de una economía abierta, si cada país produce bienes distintos 
y los consumidores tienen preferencias por productos diferenciadosm, existe la necesidad 
de establecer relaciones de comercio. Además, la influencia de las economías de escala y 
el supuesto de la especialización garantiza una producción distinta entre los países, de tal 
manera que el establecimiento del comercio se vuelve vital para el incremento en los 
niveles de bienestar. 

Este principio de diferenciación de productos dentro de la organización industrial 
sirve de base para el desarrollo de teorías alternativas sobre el comercio internacional 
tomando en cuenta efectos que influyen sobre la estructura industrial, como la de Michael 
Porter quien tomó el principio de productividad y diferenciación de productos enunciado 
por Krugman para plantear su modelodi análisis práctico sobre la creación de ventajas 
competitivas. 

►̀  Véase: Krugman P, Scale Economice, Product Differentiation ami the Pattern of Trade" American Economic Reinen), Vol. 70 
1980. Para la expresión matemlitica. 

Notese que lo que se requiere es que un pala demande productos distintos, lo cual se presenta si en un país existen 
preferencias variadas, lo cual no necesariamente se tiene que presentar a nivel micro, sino que la diversidad en las 
preferencias por los distinta producto, puede ser a nivel agregado. 
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2.4.- La Dinámica de las Ventajas Competitivas en las Naciones: Modelo de Porter 

La importancia del comercio para las empresas y los paises hace necesario 
considerar la influencia que tiene el mercado internacional sobre aspectos que determinan 
la producción interna, como la tecnología, la escala y la innovación, de tal forma que un 
conjunto de factores internos y externos que interactúan entre sí constantemente 
determinan la productividad dentro de las relaciones de producción. 

Porter, partiendo del mismo principio de Krugman al considerar la estructura 
económica al realizar su análisis de competencia sobre el principio de producción 
diferenciada, basó su modelo de estudio en el establecimiento de las causas que 
determinan el surgimiento de industrias exitosas al interior de una economía, tratando de 
explicar la interrelación dinámica que se establece entre los elementos que determinan el 
éxito de una empresa en el mercado nacional e internacional, lo cual definió como el 
principio sobre el establecimiento de ventajas competitivas al contrario de la teoría clásica 
que plantea ventajas comparativas. 

Para Porter, la búsqueda de un nuevo paradigma que explique las relaciones 
dinámicas que se establecen al interior de una industria por el desempeño de las propias 
empresas a nivel microeconómico, es el principio fundamental en el cual basa su análisis. 
Al igual que Krugman, su planteamiento es producto de la evidencia empírica 
prevaleciente en la dinámica del comercio internacional. 

Su modelo se basa en la interacción de aspectos como la innovación tecnológica, la 
organización industrial, el desarrollo económico, la geografía y localización económica, 
incorporándolo todo al estudio del comercio y de la productividad. De la interacción 
dinámica entre estos elementos surge el concepto de competitividad. 

competitividad es un concepto que expresa las causas de éxito de una actividad 
económica dentro de un esquema de competencia entendiéndola como la forma de 
aumentar su productividad y calidad de productos obteniendo mayores márgenes de 
utilidad. Al definir competitividad, Porter menciona que la base para ese éxito radica en 
la importancia de exista un aumento constante de la productividad sobre los factores y 
que este se mantenga como un objetivo principal en la industria. 

Por si misma, la competitividad es un concepto vacío si no se le liga con el 
concepto de productividad que expresa la eficiencia con la cual los factores productivos 
son utilizados y que indica el valor producido en un bien por una unidad de factores 
productivos como trabajo o capital. Esto determina la calidad y cualidades de los 
productos vinculandolo con el concepto de eficiencia productiva, relación que genera la 
determinación de precios. 

Mediante la productividad, es posible alcanzar un mayor nivel de bienestar y 
prosperidad para la población. Para elevar las condiciones de vida a nivel nacional, se 
depende directamente de la capacidad que tienen las industrias y sus empresas para 
alcanzar mayores niveles de productividad que permiten incrementar su competitividad 
internacional a través del tiempo. 
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ETAPAS DE LA COMPETITIVIDAD 

Al tratar de unir la productividad al concepto de competitividad surge el concepto 
de "Ventajas", el cual proviene del principio de especialización industrial dentro de la 
competencia; Porter, después de un análisis comparativo de industrias en varios paises 
desarrollados y de industrialización reciente, determina que por más alto nivel de 
productividad que tengan las industrias, un país no puede ser competitivo en todas las 
actividades que realiza. Las naciones más desarrolladas con mayores niveles de bienestar 
tienen industrias que no son competitivas, por lo que la tendencia hacia la especialización 
cobra cada vez mayor importancia adaptando el significado de ventajas competitivas, en 
donde la influencia de la globalización de los mercados genera una paradoja entre el éxito 
internacional de las industrias contra su desempeño nacional, de ahí que Porter mencione 
que la competitividad se alcanza por etapas. 

La productividad no puede depender de la eficiencia de un solo factor de uso 
intensivo como el trabajo, sino la utilización efectiva de otros como la inversión de capital 
de tal forma que se puedan diferenciar las fuentes de factores que la generan para destinar 
una parte de las ganancias a la expansión de la actividad económica y otra al incremento 
del bienestar y propiciar con ello un ciclo sostenido de crecimiento económico. 

El concepto de ventaja competitiva mantiene un principio dinámico sustentado en 
la contante interacción y movilidad de los elementos que lo determinan e influyen directa 
e indirectamente sobre la productividad industrial sentando bases para la creación de 
ventajas competitivas que determinan la especialización de una industria nacional y su 
éxito internacional. 

Por ello, el enfoque básico del modelo es basar el crecimiento sobre las ventajas 
específicas que tienen las industrias y segmentos por el aumento agregado de su 
productividad al estar inmersa la industria en un ambiente de competencia y rivalidad 
constante, que la forza a innovar en tecnologías de producción y estrategias de mercado lo 
cual permite desarrollar ventajas competitivas sobre sus competidores .35  

33  Véase: Porter M., The Competitiva Advantage of Mlii0IIS, Cap. 1. The Free Presa 1990. 
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La pregunta básica es 2 Porqué las industrias que tienen condiciones diversas 
alcanzan éxito internacional en diferentes actividades y no en una sola?. La interacción 
entre los elementos o determinantes prevalecientes en un país le permiten a sus industrias 
crear y sostener su competitividad. Esta interacción es la esencia sobre la cual se crean las 
ventajas competitivas; se establece una relación dinámica constante entre los elementos o 
determinantes de la economía, en donde todos los elementos se afectan entre si 
propiciando la creación de ventajas competitivas comúnes en todo sistema de la actividad. 

El modelo, denominado como "El Diamante", más que plantear elementos teóricos 
de explicación, expresa una relación práctica de lo que ocurre en una actividad económica 
al estar sus elementos relacionados e influir mutuamente, los cuales se dividen en: 

A) Elementos Directos: 

1. Condición de Factores Productivos 
2. Condiciones de Demanda 
3. Estructura y Rivalidad Industrial 
4. Industrias relacionadas y de Apoyo 

B) Elementos Indirectos: 

1. Políticas y Acciones de Gobierno 
2. Fuerzas de Cambio 

Todos estos interactúan manteniendo una influencia constante de uno para con los 
demás elementos del modelo como se observa en el diagrama siguiente: 

MODELO DEL DIAMANTE DE PORTER 
LOS DETERMINANTES DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS 
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El diamante es un sistema dinámico de influencias constantes entre los distintos 
determinantes. Los elementos directos se refuerzan entre si y los efectos en cada uno 
dependen de la situación que prevalezca en los demás de tal forma que cuando en un 
determinante existen ventajas, provoca que los otros elementos tiendan a igualar su 
condición. 

La competencia interna y la concentración geográfica son dos elementos que están 
implícitos dentro del sistema y son considerados como parte de la estructura económica 
prevaleciente: La competencia interna promueve la innovación constante en los 
determinantes directos y la concentración geográfica de las actividades por la formación 
de cadenas productivas o "clusters" acelera la interrelación económica de los 
determinantes.» 

El funcionamiento del diamante propicia la entrada de empresas; promueve su 
agrupación en cadenas productivas que generan entre si un producto globalmente 
competitivo presentándose un efecto de arrastre hacia las industrias relacionadas que 
están integradas a la cadena productiva, propiciando una tendencia hacia la concentración 
geográfica. Esto hace que el nivel de competencia se incremente y se acelere la dinámica 
del sistema al establecerse mayores relaciones entre empresas en donde cada elemento 
tiene condiciones fundamentales que determinan su influencia hacia los demás para 
lograr ventajas competitivas: 

CONDICIONES DE LOS DETERMINANTES PARA ALCANZAR VENTAJAS. 

Condición de 
Factores 
Productivos 

Condiciones 
de Demanda 

Estructura y 
Rivalidad 
Industrial 

Industrias 
Relacionadas 
y de Apoyo 

Acciones de 
Gobierno 

Fuerzas de 
Cambio 

Principio de 
Escasez v.s. 
Abundancia 

Consumidor 
interno muy 
sofisticado 

Competencia y 
Rivalidad muy 
intensa 

Integración 
vertical en 
cadenas 

Fuerza de 
innovación y 
dinámica 

Variaciones 
Bruscas del 
mercado 

Factores 
Especiales v.s. 
Generales 

Patrón de 
Crecimiento 
del Mercado 

Innovación por 
Investigación y 
Desarrollo 

Tecnologías y 
métodos 
compartidos 

Fuerte 
regulación 
anti-Trust 

Decisiones 
Políticas de 
Gobiernos 

Factores 
Avanzados v.s. 
Básicos 

Segmentación 
de la 
demanda 

Entrada 
constante de 
competidores 

Cercanía 
geográfica 

Productos 
con Normas 
estrictas 

Acuerdos 
económicos 
entre paises 

Fuente interna 
y externa: 
Forma de 
abastecimiento 

Saturación 
interna: 
Fomento de 
exportaciones 

Administración 
y decisiones 
estratégicas 

Proveedores 
como 
competidores 
globales 

Promueve 
capacitación 
y educación 
productiva 

Surgimiento 
de nuevas 
demandas 
mundiales 

Eficiencia de 
utilización. 

Comprador 
local: 
Multinacional 

Actitudes y 
estructura de 
capital. 

Apoyo en la 
cadena 
productiva 

Elimina 
trámites de 
entrada 

Cambio en el 
conocimiento 
tecnológico 

Fuente: Elsboractón propia en bree el modelo ciento. en l'orter M. Tire comreirtive ariverriage of Nations. Free Presa 1990. 

Estas condiciones determinan la creación de ventajas y la competitividad de una 
actividad nacional en sus empresas. En los factores productivos el punto más importante 

>r Ibídem. 
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es el principio de escasez y no de abundancia como lo plantea la teoría tradicional, lo que 
permite desarrollar factores productivos cada vez más especializados que den una mayor 
calidad en la producción. 

Los factores pueden separarse en generales y especializados y en básicos y 
avanzados. Los generales son comunes a todas las industrias y por lo tanto no crean 
ventajas sostenibles, mientras que los especializados - infraestructura, investigación y 
desarrollo, educación, habilidades, tecnología - dan capacidad de competencia a una 
industria o segmento. Dado el tiempo que lleva generarlos, estos factores contribuyen 
significativamente a la creación de ventajas competitivas sostenibles. 

Una demanda exigente y sofisticada es condición imprescindible para la creación 
de ventajas. Un consumidor cada vez más sofisticado, entendiéndolo como la demanda 
por bienes de mayor calidad y utilidad, permite consolidar la innovación dentro de la 
producción en las industrias para cumplir con la constante exigencia de los consumidores. 

La importancia de la organización industrial y su integración vertical y horizontal 
para la producción, se expresa a través de las industrias relacionadas y de apoyo. Una 
vinculación de estas en tomo a una cadena productiva o "cluster", fomenta la 
competitividad mediante el uso eficiente de esquemas de abastecimiento y reducción de 
costos fortaleciendo el establecimiento regional de diversas actividades pero unidas en 
torno a una misma cadena productiva?? 

La estructura y rivalidad industrial es el elemento más importante del modelo. 
Sobre él se basa la interacción de los otros determinantes. La rivalidad, entendida no 
como una simple competencia oligopolística tradicional, sino como una real lucha entre 
las empresas por ganar la preferencia del consumidor provocan que las empresas 
mantengan una innovación contante para eficientar la producción, pero no en términos de 
una producción de mayor escala, sino en términos de una diferenciación del producto a 
partir de la calidad. 

ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

PODER DE 
NEGOCIACIÓN DE 

PROVEDORES 

."1111  

RIVALIDAD EN EL 
MERCADO DE 

INDUSTRIAS ESTABLECIDAS 
 

u 

PODER DE 
NEGOCIACIÓN DE 
CONSUMIDORES 

ENTRADA DE PRODUCTOS Y 
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37  Notese que la concentración geográfica de industrias es sumamente importante en el modelo de Porten, de tal forma que 
esto es lo que le permite la dinámica al sistema de relaciones entre los determinantes del modelo y lo que conduce al 
desarrollo regional de las econoatlas. 
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Al alcanzar ventajas, las empresas se vuelven competidores globales, lo que 
permite la entrada de nuevos productores. Las decisiones estratégicas de las empresas y 
su especialización en un segmento de producción también genera mayores ventajas. 

La especialización permite consolidar la calidad del producto, estableciéndose así 
un círculo virtuoso rivalidad - especialización - calidad, que permite a la empresas de una 
industria ser más competitivas.38  

Los efectos que provocan las acciones del gobierno y las fuerzas de cambio 
determinan la consolidación o permanencia de las ventajas alcanzadas. Por un lado, el 
gobierno debe de promover políticas en donde se fomente la rivalidad, la innovación y la 
capacitación. Su misión radica en llevar o "forzar" a la industria a establecer 
compromisos que generen la elevación de la productividad y su competitividad, 
marcando una normalización estricta sobre la calidad de los productos. 

Asimismo, las fuerzas de cambio, que en su mayoría provocan cambios 
importantes, permiten adecuar las condiciones internas con la globalización, además de 
que genera un incremento de la competencia. 

Después de evaluar las relaciones que establece la dinámica del diamante, Porter 
plantea como conclusión que los efectos de la interacción entre los determinantes pueden 
ser clasificados bajo un plan de desarrollo competitivo de las economías de acuerdo al 
desenvolvimiento de la estructura industrial interna de los paises y a la evolución 
industrial en cada una, por lo que el desarrollo en la organización industrial puede estar 
relacionado con los distintos niveles de competitividad que tiene cada tipo de industria en 
un país. 

El modelo plantea cuatro momentos de desarrollo a través de los niveles de 
competitividad nacional de un país. Estos son concebidos como que evolucionan hacia 
condiciones más elevadas de desarrollo económico, hasta llegar a la condición máxima en 
donde las tendencias se revierten formando una especie de círculo de donde desde la 
condición máxima se puede regresar a cualquiera de los momentos anteriores 
estableciéndose así un ciclo económico. 

Estos cuatro momentos de desarrollo tienen diversas características, pero en todos 
existe un elemento principal que es parte de la estructura económica prevaleciente que 
esta determinando las condiciones de la actividad económica, es decir, que "dirige" la 
evolución hacia la competitividad. 

El significado del elemento principal no solo se refiere a dirección en términos de 
liderazgo, sino que incluye una noción de ser el que está "jalando" o forzando a los demás 
elementos para alcanzar condiciones de competitividad. 

Véase: Porter M. Competitivo Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. The Free Press. 1980 para 
complementar la importancia de la decisión estratégica de especialización. 
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Las etapas del desarrollo competitivo son: 

MOMENEOS DEL DESARROLLO ECONOMICO POR COMPETITIVIDAD 

D'ATADOS 
	

AVANZADOS 
	

DECADENTES 

I 	I 

• Economía dirigida por Factores de Producción: 

Existen condiciones de competitividad limitadas las cuales se obtienen por la 
existencia de factores de producción con una relativa abundancia natural. En esta etapa, 
el crecimiento es favorable sólo en ramas que aprovechan de forma eficiente los factores 
abundantes creando ventajas competitivas limitadas alcanzando sólo algunas empresas 
éxito internacional pero no generan una base diversificada para mantener el crecimiento 
constante de la productividad. 

• Economía dirigida por la inversión creciente 

Las empresas mantienen una acelerada inversión para ampliar y mejorar sus 
condiciones productivas. Se invierte en infraestructura y las empresas adquieren equipos 
con la tecnologia que está disponible en los mercados globales. Esto les permite competir 
con productos estandarizados que se generan mediante la escala y no en base a la calidad 
y diferenciación, asi los precios están regularmente determinados en el mercado, lo cual 
provoca que se opere con márgenes reducidos de utilidad. Existe tecnologia, pero la 
dependencia de los centros mundiales nunca les da acceso a la última desarrollada -state of 
the art.. La demanda es muy poco sofisticada producto de los bajos salarios existentes y de 
venir de un momento de desarrollo con condiciones de bienestar limitadas. 

• Economía dirigida por la innovación constante 

Este representa el momento más dinámico en donde todos los elementos o 
determinantes del sistema son creadores de ventajas competitivas al complementarse y 
fortalecerse mutuamente. La mezcla de industrias incluye una especialización estratégica 
propiciando un desarrollo regional a través del establecimiento de cadenas productivas. El 
aumento de la productividad implica un incremento en el ingreso disponible, lo que 
genera una demanda muy sofisticada, además de que existe una alta rivalidad industrial. 
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Aquí, las empresas no solo mejoran las técnicas, sino que son capaces de innovar procesos 
y crear productos a través del desarrollo de tecnologías con recursos propios. 

• Economía dirigida por la riqueza improductiva 

En esta etapa, los inversionistas pierden el interés por la innovación y la 
especialización por lo que las empresas que tienen una alta productividad comienzan a 
perder competitividad en los mercados internacionales. Se inicia un proceso de dispersión 
de las cadenas productivas regionales. El problema radica en que la riqueza ya no puede 
sostener esta situación de bienestar alcanzada. 

La economía se encuentra en decadencia o recesión; las industrias innovadoras se 
convierten en distribuidoras de empresas externas, se pierde competitividad primero en 
industrias básicas, después en intermedias como las que producen componentes 
utilizados en otras industrias y por último en las avanzadas, (bienes de capital por 
ejemplo). Sin embargo, en esta etapa todos los determinantes del sistema mantienen una 
fuente de creación de ventajas competitivas latente, por lo que si se retoman los principios 
de innovación y especialización la economía puede regresar al momento dirigido por la 
innovación; si no, puede volver al inicio del ciclo económico. 

Así, según Porter los principios que permiten alcanzar ventajas competitivas a las 
industrias dentro de un contexto internacional son: 

1. La innovación, el cambio estructural y la productividad basada en la calidad sobre la 
producción dentro de la estructura económica. 

2. Las ventajas competitivas involucran a toda la cadena productiva de valor. 

3. La constante mejoría de las técnicas utilizadas y las tecnologías es lo que permite 
mantener ventajas competitivas. (Importancia de Investigación y Desarrollo en las 
empresas). 

4. Las ventajas sostenibles requieren de una estrategia que considere el enfoque global de 
competencia. 



3.1.- Selección de Industrias: Fuentes de Ventajas Competitivas 

La industria mexicana se ha visto envuelta en la dinámica del mercado global. Con 
la apertura económica la competencia con productos venidos del exterior generaron 
cambios importantes al interior de la estructura industrial del sector manufacturero para 
adecuarse a esta dinámica de cambio. 

Dentro de la gran diversidad industrial que existe en la estructura económica de 
México, las causas por las que diferentes industrias son competitivas en el mercado 
internacional son muy distintas y los factores que determinan su actuación provienen de 
dinámicas diferentes, por lo que sus relaciones de producción al interior de un mismo 
sector puedan ser muchas veces contrarias en actividades similares. 

Para analizar la competitividad de algunos sectores de la industria mexicana se 
adoptará como base metodológica el modelo de las ventajas competitivas de Porter, el cual 
como ya se mencionó anteriormente, permite un análisis teórico-empírico de la relación 
que se genera entre los diferentes factores que están determinando la dinámica productiva 
al interior de una industria, a partir de la cual se crean las ventajas que permiten a una 
industria ser competitiva en el contexto interno e internacional. 

La selección de industrias para analizar su competitividad se basó en diversos 
factores que Porter llamó "la fuente de las ventajas competitivas". Para determinar esta 
fuente, parte del supuesto que en cada industria existen distintas variedades de productos 
similares, múltiples canales de distribución que muchas veces influyen considerablemente 
sobre el nivel de rentabilidad y diversas preferencias de los consumidores, lo cual genera 
la existencia de una segmentación y especialización al interior de la economía, como lo 
mencionaba Krugman. 

Dentro de la estructura industrial de una económica la existencia de segmentos o 
ramas industriales es muy importante porque cada uno de ellos tiene necesidades 
diferentes y estrategias de producción y comercialización por lo que las fuentes de las 
ventajas competitivas son generalmente muy diferentes entre los sectores, en donde la 
visión del mercado al que van dirigidos también tiene una influencia directa para 
determinar la existencia de ventajas en una industria.39  

" Véale: Portes M. Competa ine Strategy: Techniques for Analping Industries and Competitors. The Free Presa. 1980 



COSTO REDUCIDO DIFERENCIACIÓN 
REAL 

COSTO ALTO DIFERENCIACIÓN 
REDUCIDA 

Objetivo 
amplio 

definido 

Objetivo 
dudoso 

V
is

ió
n

  d
e

l m
e r

ca
d

o
  

	Capítulo 3: La Competitividad de Industrias Clave en México 
	

41 

FUENTE DE VENTAJAS COMPETITIVAS 

Reducción de 
	

Condición de 
costos 
	

productos 

Necesidades de Producción 
hanie Pone? Al rh., 	oJruntal, ornan.. Rre PiU1 1990 

Estos dos factores, tanto las necesidades industriales y la visión del mercado al 
mantener una relación directa provocan que no exista una única estrategia que pueda 
aplicar una industria para ser competitiva, de tal forma que pueden existir múltiples 
combinaciones en la relación que se establece entre las necesidades de una industria y la 
visión sobre el mercado para que pueda generar relaciones de producción que le permitan 
ser competitiva. 

Las ventajas competitivas surgen de la forma en que las empresas industriales se 
organizan para la producción y actúan en el mercado a través de establecer cadenas de 
valor en donde todas las actividades que interactúan contribuyen para establecer una 
ventaja sobre los competidores. Las empresas ganan estas ventajas a través de idear 
constantemente nuevas formas de conducir las actividades productivas al emplear nuevas 
técnicas y tecnologías y factores de producción. 

La creación de ventajas competitivas depende de mucho más que de la simple 
suma de actividades que determinan la operación en la industria. El establecimiento de 
una cadena de valor que produce la competitividad depende de que las actividades 
interactúen como una red interconectada a manera de establecer "uniones" que se generan 
cuando la forma en que un factor está siendo utilizado afecta directamente el costo o 
eficiencia de otro dentro de todo el conjunto de actividad industrial. 
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ELEMENTOS PARA LA RENTABILIDAD INDUSTRIAL 

he. 1•011111114 rho ...p..« 	f •11.1.. 1 b. hm lelo 

Como se puede observar en la figura anterior, la interelación entre las diferentes 
actividades que se involucran en la producción forman una cadena de valor obteniendose 
un margen que indica la rentabilidad de la actividad industrial. A través de este, se crea la 
ventaja competitiva ya que de la coordinación entre las otros factores depende la 
reducción o apertura del margen, el cual tiene que ser lo suficientemente flexible para 
adecuarse a las condiciones prevalecientes de rivalidad y competencia en el mercado. 
Cuando una industria tiene un margen flexible y se puede adaptar a las condiciones de 
competencia manteniendo la rentabilidad de la cadena de valor, es donde se crean las 
ventajas competitivas. 

Las "uniones" que se establecen entre los diferentes elementos de esta cadena de 
valor requieren que las actividades estén coordinadas, que se reduzcan costos de 
operación, una mejor información para la toma de decisiones sobre la producción y 
substituye varias actividades por la operación de una sola que las concentra«). Esta 
coordinación entre las uniones de actividades representa una forma de reducir 
considerablemente el tiempo de utilización requerido para la producción dentro de la 
cadena de valor, a partir de lo cual, se fortalece la creación de ventajas competitivas al 
interior de una industria. 

La relación entre la cadena de valor y la creación de ventajas competitivas genera 
no sólo una relación entre factores de producción, sino un nuevo paradigma o forma de 
organización industrial para la producción, el cual ya no se basa en la producción en masa 
para alcanzar economías de escala, sino que la producción debe ser "flexible"41, es decir, 
debe ser especializada y sumamente ágil para generar cambios a través de la innovación 
que se adapte constantemente a los cambios que obliga el efecto de una competencia 
constante. 

*o Véase: Poder M., The Conopetaive Adnintage of Nahons, Cap. II. The Free Press 1990. 
Si Para mayores detalles sobre el tema véase: Womack J. Et al. The Machine that changed the World The Slory oí Lean 
Production. Harper Perennial 1991. 
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Esta producción basada sobre la especialización y el desarrollo del producto, la 
cual está organizada para darle toda una gama de atributos al producto que lo pueda 
diferenciar de los demás, 42  es la parte contraria a la producción en masa, de tal forma que 
la innovación es permanente con cambios constantes, los cuales generan una nueva forma 
de organización industrial. Los puntos principales en los que se basa esta nueva 
organización productiva son: 

• Integración de funciones, de tal forma que exista una comunicación constante entre los 
trabajadores y los directivos para hacer más eficientes las decisiones que permitan un 
cambio más efectivo. 

• Sustitución tecnológica: La innovación va encaminada a fortalecer la rentabilidad, pero 
ofreciendo un producto de calidad diferente a los demás. 

• Sofisticación en las líneas productivas: Uso de información y mecanismos de control. 

• Competencia basada en calidad: Los costos son importantes pero la diferenciación es más 
importante. 

• Asociaciones entre productores: Integraciones productivas o alianzas para avanzar más 
rápidamente. 

• Demanda cambiante: Los productores buscan desarrollarse más rápidamente para 
cumplir con las expectativas del consumidor. 

• Factores productivos especializados: Utilización de materias primas cada vez de mayor 
calidad. 

• Transferencia tecnológica: Vinculación entre proveedores y procesadores. 

• Nueva visión sobre la producción: Los gastos se convierten en inversión, capacitación, 
investigación y desarrollo 43  

Para observar el efecto de la competitividad industrial a través de la creación de 
ventajas y la influencia de la nueva organización industrial para la producción se decidió 
trabajar sobre cuatro diferentes cadenas de producción (Clusters), que tienen diferentes 
condiciones, pero que son competitivas cada una en diferente nivel y en diferentes 
segmentos. 

La selección fue basada en la consideración empírica de los aspectos arriba 
descritos, pero se trató de considerar 4 diferentes tipos de industria dentro de la amplia 
diversidad existente en la industria mexicana de acuerdo a las condiciones de mercado 
que las determinan, los cuales no son de ninguna manera exhaustivos, sino indicativos en 
donde intervienen factores como la concentración productiva existente en el sector, los 
niveles de integración productiva con otras ramas industriales (integración vertical y 

41  Véase: Piore M. Et al. The Orgasoization of Producto Development. Industrial Performance Center. Massachusetts Instituto 
of Technology. Working Paper. 10/1993. 

Tomado de Ruiz Duren C. Y Kagami M. Potencial Tecnológico de la Micro y Peque& Empresa es México. Nafinsa 1993. 



44 	 Capitulo 3: La Competitividad de Industrias Clave en México 	  

horizontal), el uso de factores especializados o generales que inician el proceso de 
producción, la existencia de consumidores exigentes, la rivalidad o competencia entre 
empresas con productos similares y la influencia del gobierno y de las condiciones 
internas y externas que son impredecibles. 

Los 4 tipos de industrias bajo la consideración de cadenas de producción 
seleccionadas son: 

• Industrias de Innovación forzosa: Representan a las industrias que no obstante se han 
visto envueltas bajo fuertes restricciones de operación y de control (restricciones 
macroeconómicas y de legislación), han desarrollado productos cuya importación es 
muy costosa o manejo muy especializado provocando una diversificación en sus 
actividades industriales en torno a una empresa de gran tamaño o de transferencia de 
tecnología de una matriz o fuente en el exterior. Bajo esta modalidad se seleccionó a 
la Industria Química - Petroquímica« por contar con este tipo de características 
internas, en donde la acción entre sector privado y paraestatal (Pemex) ha creado una 
gama de industrias y procesos competitivos, además de fomentar la integración en la 
producción del sector privado y paraestatal. 

• Industrias vinculadas con la expansión exportadora: Son industrias que a través de 
una larga consolidación de su actividad industrial interna y del establecimiento de una 
base muy amplia de proveedores eficientes, han logrado desarrollar productos con alta 
calidad que han sido aceptados muy rápidamente en el mercado internacional, lo cual 
las ha insertado en la dinámica de cambio global al implementar nuevas exigencias 
que genera una demanda mundial que cambia rápidamente, además de que las ha 
dotado de recursos con los que han financiado su expansión. En esta división se ha 
seleccionado la cadena de la Industria Automotriz - Autopartes por ser hoy por hoy la 
cadena productiva más dinámica en la industria mexicana representando cerca del 
25% de las exportaciones totales (incluyendo petróleo), en donde se ha creado un 
amplio universo de empresas que están vinculadas con el cambio tecnológico y la 
innovación, además de existir una alta rivalidad entre las empresas. 

• Industrias vinculadas al aumento constante de la demanda interna: Estas industrias 
tienen un soporte muy importante de su mercado interno, el cual a través de la 
expansión demográfica garantiza el consumo de la producción porque su demanda 
tiene un crecimiento exponencial de acuerdo a la proporción de ingreso que se gasta 
como consumo fijo o básico. Son industrias que generalmente producen básicos o de 
consumo directo pero que por su calidad y/o alta demanda mantienen un crecimiento 
interno que les proporciona recursos que les permiten mejorar sus procesos y buscar 
otros mercados donde colocar sus productos. Dentro de esta clasificación se 
seleccionó a la Industria Cervecera, en virtud de ser una de las mayores exponentes de 
una expansión bajo el sostén de su mercado interno, el cual satisface no obstante las 
constantes incrementos, además de contar en la actualidad con gran competitividad a 
nivel internacional al salir en la búsqueda de nuevos mercados. 

44  Incluye Petroqulmica básica y secundarla, aunque se hace mucha referencia dentro del análisis psotenor a los efectos de 
la secundaria, por ser la que es libre para inversión por parte del sector privado. 
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• Industrias con dificultad de adaptación y» reconversión lenta: Representan una 
industria muy pulverizada con grandes diferencias estructurales entre las empresas, 
tanto de tamaño como de mercado. Aunque existe una tecnología general, su 
utilización y aplicación es sumamente diversa. Dependen generalmente de materias 
primas que están sujetas a fuertes y constantes variaciones en sus precios, tanto en el 
mercado interno como en el internacional, por lo que sus márgenes de rentabilidad se 
ven fuertemente reducidos afectando en muchas ocasiones sus niveles de 
capitalización. Las empresas generalmente tienden a concentrarse en nichos de 
necesidades especificas, las cuales en casi todos los casos están fuertemente ligadas a 
otro tipo de actividades; de tal forma que sus productos representan en su mayoría 
bienes intermedios para otras industrias. Bajo esta lógica de operación, se seleccionó a 
la Industria del Plástico, en virtud de ser una actividad proveedora de muchas ramas 
que utilizan sus productos y en donde existe una completa diversidad de condiciones 
principalmente entre la pequeña y grande empresa, pero que sin embargo, se crean 
condiciones que permiten el surgimiento de ventajas compaitivas.0  

A continuación, se tratará de identificar los factores que propician la 
competitividad en las industrias antes mencionadas, a partir de la aplicación de los 
conceptos descritos en el modelo de diferenciación de producto y de ventajas 
competitivas. 

3.2.- Industria Química - Petroquímica*. 

Aunque la industria química y petroquímica son en si mismos dos grandes ramas 
industriales en la actividad económica de México trataremos de considerarlas como una 
cadena de producción dada la relación generala' que tienen en sus determinantes dentro 
de su estructura y usos tecnológicos. La importancia fundamental de esta cadena 
productiva radica en que mantiene una considerable influencia hacia otras actividades 
productivas ya que le provee insumos directos a casi el 70 % de las ramas industriales e 
indirectos prácticamente al 100 %. 

El peso económico que tiene esta industria en el sector manufacturero y en la 
economía en su conjunto es muy considerable. La química y petroquímica representan 
poco más cid t5 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacioad y cerca del 18 % del PIB del 
sector manufacturero' según datos preliminares disponibles para su comportamiento en 

• VéS/C Ruiz Darán C. Drirortico dr la peperte Saretris y dr las prolíficas pos fortrimr ro Corip~ y Dorrrofr 
Mimo Orlo de 1993. l7 puma articulo III muy iapaade pare lodo aquel que Isba ~Mar ea he cenarlar 
soba el t'anoto indusarial de México. Los conceptos expresada en ea arando lama parte rey impasbnis in mi 
vira personal soba las ascadades de desando intutreal que requiere Widoo y ~do tuvo ere ver en ri ~e de 
ver lee ama para d recree reato de aterrar. 
" Wat de beta paré Orara bala Periferias Baca y Secundaria Perearrarica, Fibras siatIlloas y ores 
quimeras. Se hura ranear • un segmento en especifico en el texto cuando se quien% tesar ereplos paetkelares. 
4' Cabe rencionar que le leitielria gaitera y petar:oca son por mucho inductoras ~Me espealizats, are an 
primos como en ~dm ,ese obtienen. Illn embargo, arao de su dinámica parel, era ~la& eplicrian 
tecnolgica puede ver urdo por rae procree prodeectivas, aunque se obtengan pesarlos dilessidee. Par esa ruda se 
cariderar en este andas era Mate General entre la quimera y petroquímica. 
• Ver rota 46. No inderie pirro y sus tardos base. Pala proporción se abra con daba prebasinares dieponlits 
sobre la composición del PM por sectores el mes de tasan de 1991 lega datos del WILL 
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1994. La cadena industrial de la quirnicapetroquimica gement empleo para mis de 186 mil 
trabajadores según datos de los censos económica de 1994. 

Dentro de la crisis del primer semestre de 1995, la industria ha presentado una 
considerable contracción, debido principalmente a la cada importante de la demanda de 
las industrias consumidoras. El punto que puede presentar un elemento de dinámica es la 
sustitución de importaciones a través de una mayor eficiencia en la producción de factores 
especializados y wtm  primas. 

Análisis de Determinantes: 

• Condición de hm Factores de ?redacción: 

El principal aspecto sobre los factores de producción es que existe una abundancia 
relativa en los factores de producción que no necesariamente favorecieron durante los 
ochenta la formación de ventajas competitivas. La gran exigencia de recursos petroleros y 
recursos naturales a partir de los cuales se obtienen compomass para la química básica, 
representaron que dada su abundancia, se avanzara lentamente lacia el desarrollo de es 
especialización, por que a medida que las tecnologías a nivel mundial avanzaban, estas 
requerían de factores productivos cada vez más espaidirados. Sin embargo, la entrada a 
la dinámica internacional, ha provocado durante los Olmos años que laa empresas de 
esta industria destinen cada vez mayores recursos a la investigación y desarrollo de 
factores productivos (tanto materias primas como recursos humanos) que le permitan 
contar con factores cada vez más ~dos. 

Sin embargo. se mantiene una dependencia del exterior por factores avanzados y 
especializados pare esta industria que incrementa sus importaciones sometiendole a altos 
costos (sobre todo de transportación por el manejo ddicado y especial que requieren), 
además de que me precios están sujetos a fluctuaciones de los mercados externos. Esto 
arriesga la creación de ventajas competitivas sostenibles en contra de los productores 
extranjeros. Sobre todo, la inducida fas estado sujetada a nevosa presiones durante los 
últimos 5 dios teniendo una reducción real én sus precios del 45%, combinado con un 
incremento de sus costos del 30 %. 

Durante los Mimos anos (19894994 las empluma del sector han mantenido una 
inversión constante para crear condiciones que permitan tener factores más 
especializados. Los factores de producción en esta industria representes en promedio el 
55% del costo tad de producción por lo que los niveles de rentabilidad están 
denominados por el comportamiento que tengan los precios de íos mismos. 

Se cuenta coa una infraestructura eficiente creada entre la invaden privada y 
pública (a través de Pena). Es una industria dna" ~va en capital ya que 
depende de la invereión constante en desarrollo de factores y uso tecnológico. Requiere de 
técnicos altamente calificados y equipo de proceso y control muy sofisticado. En promedio 



Especialización en proceso productivo 

*Materias primas naturales 

*Primer procesamiento general 

•Especialiclas generales 

•Especialidades en proceso 

•Especialidades en desarrolloI 

Especialidades 
Fuente: Booz-Allen 	7he 14'orld Wide Chemical Industry Challenges for Future Gramil Chicago. 1992 
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la industria química para 1993-94 ha mantenido una inversión promedio del 8 % de sus 
utilidades anuales en procesos de investigación y desarrollo« 

Esta situación de inversión constante y la entrada de nuevos competidores han 
provocado que las empresas busquen la mejora en sus factores dado que la influencia que 
tienen las economías de escala dentro de sus procesos determina sus márgenes de 
utilidad, lo cual les permite competir en precio con sus rivales. La competencia por 
calidad ha cobrado cada vez mayor importancia, de ahí la constante inversión para el 
desarrollo de factores en pos de ir hacia la especialización de producto. 

DESARROLLO DE FACTORES EN LA INDUSTRIA QUÍMICA 

El punto importante a desarrollar en torno a los factores productivos en esta 
industria es que la aplicación rápida de los avances tecnológicos al interior de la propia 
industria. La tecnología es de origen externo y el desarrollo interno es limitado y marginal 
que se centra en adecuada a las condiciones prevalecientes en los procesos. Las empresas 
tienen acceso a tecnologia a través de su compra en el exterior, poniendose en desventaja 
por no tener acceso a los últimos desarrollos tecnológicos -state of the art- que permiten 
tener un aumento de la productividad. 

Esto influye en el desarrollo de factores de producción especializados, porque cada 
vez que se implementa un cambio en los procesos de producción, por pequeño que sea, 
implica una relación de factores distinto, por lo que la amortización de la investigación 
requiere de plazos más largos, lo cual al no ser atractivo o más costoso, simplemente se 
recurre a la importación directa de los mismos, incrementando la dependencia externa. 
Esto es una limitante en esta industria para la creación de ventajas competitivas; sin 
embargo, al ser una industria altamente global, la competencia depende de aplicar los 

ANIQ. Informe anual de la Industria Qulmlca 1994. México 1994. 
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avances de tecnologías rápidamente en los distintos procesos, de tal forma que se tiende a 
equilibrar los intercambios porque cada país se especializa. 

En esta industria, la ventaja que se tiene para fortalecer la competitividad radica en 
que cada vez más las empresas consideran de mayor importancia o crítico la formación de 
factores especializados dentro de una dinámica de competencia para atacar un nicho de 
mercado y la influencia en México de esa filosofía es cada vez mayor dado el impacto que 
esta cadena productiva tiene al interior del sector industrial en su conjunto. 

• Condiciones de la Demanda: 

La creciente sofisticación y creciente exigencia de los consumidores industriales de 
productos químicos y petroquímicos constituye una oportunidad para aumentar la 
competitividad del sector. 

Esta situación representa una oportunidad que debe de ser capitalizada, ya que si 
no es aprovechada en este momento de expansión dentro del ciclo económico al que esta 
industria está expuesta, puede traducirse en una pérdida de mercado para los productos 
nacionales de los sectores que demandan los insumos químicos básicos. 

La demanda por productos provenientes de la química-petroquímica existe 
prácticamente en todos los sectores de la economía y es particularmente importante la 
demanda que ejerce el sector de plásticos, fibras, hule, farmacéutica y agricultura. 

Los factores de producción especializados enfrentan a consumidores internos y 
externos cada vez más sofisticados y exigentes, que requieren de servicios más 
especializados y aplicaciones de producto cada vez más desarrolladas como asistencia de 
cuestiones técnicas, de seguridad y control ambiental principalmente. 

Este aspecto representa una importante barrera de entrada al mercado 
norteamericano que limita aún actualmente la competencia en el mercado norteamericano, 
en donde la demanda de productos químicos- petroquímicos es 15 veces más grande en 
Estados Unidos y casi 6 veces en Canadá.50  

La importancia de fortalecer la creciente exigencia y sofisticación de las industrias 
consumidoras de bienes intermedios producidas por la industria química petroquímica 
representa un elemento muy importante que generará ventajas competitivas, en la medida 
que se fortalezca la utilización de especialidades principalmente y no tanto en insumos 
generales o básicos. 

En resumen, las pasadas políticas proteccionistas de la industria en el mercado 
nacional y los constantes regulaciones a la reconversión industrial impuestas a Pemex y 
los límites a la inversión extranjera en este sector, provocaron una demanda poco 
sofisticada que está cambiando con la dinámica de competencia impuesta al someterse 
dentro de una dinámica global. 

Sooz. Albert & Hunitton: flr Worldwde 	 0:l'eliges for Fliiire Growth. USA. 1990. 
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• Estructura y Rivalidad Industrial: 

la estructura industrial del sector esta altamente concentrada. Las primeras 10 
empresas de la industria concentran el 40 % de las ventas totales de toda la cadena 
productiva y las principales 20 empresas tienen ventas por arriba de los 100 millones de 
dólares anuales cada una.51  Entre estas empresas se encuentran Pemex-petroquímica, 
Alpek (perteneciente al grupo Alfa), Celanece, Cydsa, Girsa (del grupo Desc), DuPont, 
Ciba-Geigy, BASF, Bayer, Primex, Hoechst, ICI, Grupo IDESA, Penwit y Polímeros de 
México como las principales en toda la cadena qutmica- petroquímica. 

La industria química petroquímica esta compuesta por poco más de 3 mil 
empresass2  (según datos del censos económicos 1994), pero dadas las condiciones en que 
los costos son muy sensibles al tamaño y la ocupación de la planta, el mantener economías 
de escala representan un punto muy importante para cuidar los márgenes de utilidad, por 
lo que esta es una actividad que tiende a la concentración de grandes conglomerados 
productivos. Siete grupos industriales concentran el 80 % de la producción secundaria 
(excluyendo a PEMEX y la producción de fertilizantes). Esta concentración es aún mayor 
si consideramos que cada una de ellas es líder en un segmento diferente. 

La concentración existente no es sólo por volumen sino también regional. El 60 % 
de la producción está localizada en el Distrito Federal, Veracruz y en el Estado de México. 

PRODUCCIÓN REGIONAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA Y PETROQUIMICA 

\1411/4  

/11 .sei0."11 	/02 

-41Zilkhdiratu.44401" 

,Regiones de mayor producción (60% del total) 

ql Regiones de menor producción 

s$ Véase: CFSerfin. Anuario Sectorial 1995. México enero de 1995. 
» Véase nota 46. 
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Existe una rivalidad moderada en esta industria. las empresas compiten en base a 
calidad y especialización de producto, pero el precio es muy importante aún en la toma de 
decisión de una compra, por lo que las empresas operan generalmente con márgenes 
mucho muy bajos los cuales compensan por los volúmenes altos que se colocan. Las 
empresas se reparten los mercados de líneas especializadas de productos y se abstienen de 
entrar a campos o segmentos dominados por otros competidores. Algunos mercados 
están segmentados y dominados en términos de nichos regionales. Esta limita la 
competitividad de La industria y la innovación y desanvUo de procesos. 

No obstante, la rentabilidad del sector había estado cayendo considerablemente 
por la disminución de los precios internacionales en los últimos 3 años por los marcados 
ciclos comerciales a las que está sujeta esta industria por la dinámica internacional, a 
finales de 1993 y todo 1994 se presentó un crecimiento de 10.3 % en los niveles de 
rentabilidad en la actividad industrial, provocado principalmente por el repunte de los 
precios internacionales de los productos químicos a nivel mundial, lo que ha permitido a 
las empresas poder capitalizarse y recuperar un poco de lo perdido en los años 
anteriores.51  

Otro elemento que determina la estructura y la competencia es la integración 
vertical de la industria. En México no existe una sola empresa totalmente integrada desde 
la obtención de factores hasta la elaboración de productos finales dada la regulación a la 
que está sometida la industria química y petroquímica. Sin embargo, existe una 
convivencia entre Pemex y las empresas privadas que establece una integración inter-
empresarial para aprovechar las economías de escala que la dinámica de la misma 
industria impone. Pemex, mantiene un atraso en inversiones por las restricciones 
impuestas por el gobierno central que limitan su libre operación y su eficiencia para ser 
completamente competitiva, pero tiene una alta eficiencia en manejo de químicos e 
infraestructura y personal técnico que permite a la empresa privada contar con apoyos 
para continuar con el proceso hacia el producto final. 

Ante el escenario de apertura y competencia internacional que se ha generado 
desde enero de 1995, grandes empresas mexicanas han establecido alianzas con 
compañías extranjeras como Amoco, Dupont y BASF para fortalecer su base tecnológica e 
incrementar su eficiencia, además de que bajo la expectativa de venta de Pemex 
petroquímica las empresas quieren ganar terreno para la integración. 

Por ejemplo, aproximadamente tres cuartas partes de los negocios del grupo Alfa 
están basados en alianzas estratégicas. Estas son importantes para los consorcios 
extranjeros, especialmente para aquellos que necesitan de distribuidores nacionales. 

Por el contrario, muchas empresas pequeñas han cambiado de ser independientes 
a ser proveedoras de las empresas grandes, lo cual fortalece la especialización. Si bien han 
existido avances en la productividad, hace falta una mayor agresividad en el fomento de 
sus exportaciones, lo cual se ha visto reflejado en el saldo negativo de la balanza comercial 
de la industria. 

53  Véase para mayores detalles sobre las perspectivas: Standard & Nora Cheminds, current analysis. Industry Surveys. Vol. 
163 No. 19. Mayo 11 de 1995. 
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Balanza comercial de la Industria Química - Petroquímica 
En millones de dólares 

- 	,1119111 1111991 , 11.92-  11903 " _11:teXii 
• Exportaciones 1,737.8 1,954.0 2,070.1 2,065.0 2,262.5 
• Importaciones 2,095.3 2,693.3 3,201,7 3,472.7 3,751.8 
,• 	Saldo -357.5 -739.3 -1,131.6 -1,407.7 -1,489.3 
pl Die» preliminares. 
FuentmGinettin. Anuario Sectoria11995, 

El punto a desarrollar en la estructura industrial es el aumento de rivalidad y 
competencia entre las diferentes industrias del sector. Las empresas tienden a 
especializarse, pero también a concentrares. La apertura generará una competencia más 
acentuada, no obstante la especialización en esta industria será la "guía" en el desarrollo. 

• Industrias Relacionadas y de Apoyo 

Tratándose de un sector tan diversificado que influye en gran número de ramas, 
las relaciones se basan en la forma en que se provea a las demás industrias de insumos 
competitivos para que estas a su vez fortalezcan sus condiciones de factores y su 
competitividad. De la calidad que tengan los productos iniciales producidos por la 
industria química petroquímica, depende que las industrias receptoras puedan producir 
bienes de mayor calidad. Por ello, la importancia de un sector químico muy competitivo. 
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El transporte y la energía eléctrica como industrias de apoyo representan las 
mayores problemas para el sector. La insuficiente infraestructura de transporte genera 
problemas de oportunidad en la entrega, lo que aumenta los costos de almacenamiento y 
para lineas de producción que provocan pérdidas y aumento de costos, además de que 
tratándose de una industria muy intensiva en energía, el alto precio de la electricidad 
constituye una desventaja significativa. 

• Acciones de Gobierno: 

El gobierno ha jugado un papel determinante en el desarrollo del sector 
petroquímico. La mayor liberalización del área de los petroquímicos secundarios ha 
dotado de una inversión extranjera al sector y fomentado una dosis de competencia más 
pronunciada. Hoy en día, solo 8 productos petroquímicos básicos están reservados sólo 
para producción estatal, mientras que sólo 15 productos secundarios requieren 
autorización oficial para su producción privada. 

Sin embargo, la política hacia el sector no se ha completado con un programa de 
política y desarrollo industrial permitiendo la inversión de Pemex en nuevos procesos, ya 
que al gobierno le falta fortalecer los programas de investigación y desarrollo que 
promueven la especialización y la vinculación de la empresa pequeña y grande y de la 
pública con la privada para fortalecer la producción flexible. 

• Fuerzas de Cambio: TLC 

Se estima que el TLC pueda generar un aumento de las exportaciones hacia los 
Estados Unidos en un 18 % de crecimiento y en más del 30% a Canadá en los próximos 3 
años, sin embargo las importaciones han mantenido un ritmo de crecimiento. Para 1994, 
las exportaciones desde Estados Unidos crecieron cerca del 10 % mientras las 
importaciones crecieron en 6.5 % (a 810 millones de dólares para la industria química 
básica), lo cual si bien reduce el déficit existente, también mantiene una brecha 
importante. 

Las protección efectiva para toda la cadena química-petroquímica, se irá 
reduciendo de tal forma que para el año 2000 existirá un arancel promedio del 5 % que al 
cabo de 10 años más desaparecerá. Las empresas enfrentan diferentes restricciones y 
barreras de entrada por segmento en que operen y del mercado del que provengan. 

PROTECCIÓN ARANCELARIA EN LA INDUSTRIA QUÍMICA - PETROQUÍMICA 
En % 

Aftoá 1979 1990 1994  2000 
• Química básica 39.8 11.4 3.8 2.6 
• Otros productos químicos 54.4 14.1 6.1 5.6 
• Petroquímica básica 30.2 6 -1.5 0.1 
• Petróleo y derivados 24.1 9 -5.4 2.2 
Fuente.. Seeoft 
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3.2.- Industria Automotriz - Autopattessg. 

Este es uno de los sectores industriales de México más dinámicos y competitivos. 
Desde,la instalación de la primera planta automotriz en 1925 de la Ford, el desarrollo de la 
industria automotriz se ha centrado en dos vertientes; una de ensamble de vehículos 
terminados y la otra de partes automotrices, La industria automovilística, desde el 
ensamble de vehículos terminados hasta la producción de partes (Industria Nacional de 
autopartes y maquiladoras) representa cerca del 2.5% del PIB Nacional y el 10 % del PIB 
manufacturero, lo cual lo convierte en el sector de mayor peso relativo por actividad 
económica en México, después del sector energético y sus derivados, 

La industria automotriz esta sujeta a las tendencias mundiales que determinan su 
actividad interna. Es una industria global que compite para el mercado mundial y su 
impacto determina su estrategia operativa. La creciente preocupación por el control 
ambiental ha incorporado todo un proceso de investigación y aplicación tecnológica a los 
vehículos además que dentro de una dinámica de globalización, los mercados 
desarrollados presentan una saturación relativa, mientras que los mercados en desarrollo 
presentan oportunidades muy grandes de expansión. 

54  Se considera la Industria automotriz terminal (ensamble de vehículos) y las empresas manufactureras de autopartes de 
equipo original y refacciones. No incluye maquiladoras salvo cuando se indique lo contrario en el texto. 
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Los procesos productivos a nivel mundial están sujetos a la incorporación de 
innovaciones constantes y a nuevos desarrollos que ponen en riesgo a toda la estructura 
industrial instalada (como el carro eléctrico). Asimismo, el enfoque en torno al sistema de 
producción ha dado un giro muy importante; los esquemas tradicionales se han 
modificado para dar paso a una producción más flexible y especializada que permite 
incorporar las innovaciones de forma más rápida y menos costosa. Todas estas tendencias 
afectan directamente las estrategias de producción y mercado de la industria nacional .53  

Toda la cadena automotriz-autopartes, desde la producción de partes y su 
ensamble hasta la venta final de vehículos al consumidor final de empleo a más de 400 mil 
trabajadores; 60 mil están empleados en la industria terminal ensambladora, 140 mil están 
empleados en la industria nacional de producción de autopartes; 120 mil laboran en 
maquiladoras automotrices y 80 mil son empleados en las distribuidoras de automotores. 

La crisis del primer semestre de 1995 ha afectado fuertemente en lo que a 
expansión interna se refiere a toda la cadena industrial. Las ventas internas de vehtculos6  
han disminuido hasta el mes de abril en poco más del 40 % acentuando la disminución de 
la producción que durante 1994 fue de 7.1 %. Por el contrario, la crisis de la devaluación 
ha dado una dinámica exportadora más fuerte a la industria que le ha compensado en 
parte la contracción del mercado interno, al aumentar sus exportaciones durante el primer 
trimestre del año en 35% en promedio con respecto al año anterior, tanto de vehículos 
como de autopartes. 

Este es pues uno de los sectores de mayor dinamismo y opciones de expansión en 
la economía, pero uno de los que más rápidamente sufren los efectos de una contracción 
del mercado. 

Análisis de Determinantes: 

• Condición de los Factores de Producción: 

Los factores de producción dentro de la cadena son muy heterogéneos. En la 
automotriz terminal y los proveedores de autopartes grandes y medianos los factores 
tienden a ser especializados y avanzados debido al uso intensivo de tecnología que 
incorporan en los procesos, como una alta capacitación de la mano de obra y técnicos 
encargados, controles computarizados muy sofisticados y flujos de proceso controlados 
con instrumentos de precisión, lo cual da una combinación que permite una 
productividad en los factores. 

Los grandes productores nacionales, tanto armadoras como han establecido 
convenios de cooperación basadas en transferencias directas de tecnología, a través de 
alianzas que han favorecido a la gran empresa nacional, No obstante, son pocas las 
empresas mexicanas de autopartes tienen alianzas o relaciones semejantes (alrededor de 

SS Para una mayor referencia sobre las tendencias mundiales dentro de la industria automotriz véase: Womack J. Et al. The 
Macient thaf Clianged Nr World The story of Lean Production. Herpes Perennial 1991. Y The Emnomist. The Endess Road A 
Survery of the Car Indushy. October 17,1992. 
» Incluye automóviles, camiones ligeros y pesados. Veise AMIA. Informe mensual Mayo de 1995. 
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120 empresas) mediante contratos de largo plazo entre las armadoras y algunas 
proveedoras de partes. 

A diferencia de las grandes compañías, la empresa mediana y pequeña que 
produce partes de equipo original (PEO's) tienen un acceso limitado a fuentes de capital y 
a transferencias tecnológicas por parte de las armadoras, por lo que generalmente 
incorporan innovaciones existentes en el mercado mundial o por instrucción de sus 
compradoras. 

Por este motivo, sus productos son poco sofisticados y de bajo valor agregado los 
cuales complementan partes elaboradas por empresas más grandes, además de que están 
inmersas dentro de una acentuada competencia, manteniendo márgenes de utilidad 
reducidos. 

La fuente de factores productivos en la cadena está sujeta a la dinámica global. Se 
mantiene una constante innovación en los programas de abastecimiento y de control de 
calidad de materiales y partes, de tal forma que impera una política de abastecimiento 
global (llamado Global Sourcing) el cual consiste en someter a concursos internacionales a 
los proveedores, lo cual forza a las empresas de autopartes a implementar mejoras 
constantes a sus productos y procesos , tanto en calidad como en capacidad de respuesta, 
lo cual limita los contratos de largo plazo. 

Por efecto directo de los modelos productivos modernos (producción flexible), la 
entrega "justo a tiempo" es determinante en esta industria, lo cual libera recursos de 
inventarios para destinar a otras áreas de desarrollo, además de que implanta una 
dinámica de producción y entrega a las empresas proveedoras de partes. 

Esta industria mantiene una relación muy estrecha entre capital y mano de obra. 
Es altamente intensiva en capital, pero también lo es en mano de obra, lo cual ha llevado a 
establecer programas continuos de capacitación de trabajadores, sobre todo en procesos de 
control de calidad. 

Contrariamente a las tendencias de los años setenta de la producción en masa, en 
los noventa, la vinculación entre intensidad de capital y mano de obra es fundamental 
para incrementar la diferenciación del producto, por lo que se mantiene una alta 
participación de mano de obra, sobre todo en el área de terminado, considerada como la 
más importante para obtener mayor aceptación por apariencia y calidad de acabado, 
sobretodo en el interior del vehículo. 

• El punto principal en los factores de producción radica en que son dirigidos por 
una investigación y desarrollo constante, el cual permite implementar más rápido las 
innovaciones que se dan en el mercado mundial. México, tendrá que fortalecer sus 
programas de investigación y desarrollo que fomente la innovación para crear mayores 
ventajas competitivas que le permitan competir dentro de una actividad completamente 
globalizada. 
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• Condiciones de la Demanda: 

El principal aspecto sobre la demanda en la cadena automotriz es todavía muy 
heterogénea, su sofisticación es creciente. Los consumidores de partes y de vehículos han 
presentado una exigencia mayor en el mercado interno, la cual se ha acentuado mucho 
más con el proceso de apertura en donde se ha tenido acceso a bienes con características 
diversas. Por esa razón, se han fortalecido las actividades de investigación de 
componentes y el desarrollo de procesos y se ha acelerado en forma dramática la 
incorporación de innovaciones para satisfacer los nuevos requerimientos de la demanda y 
para adelantarse a ellos. A mediados de la década de los noventa, la incorporación de las 
innovaciones al ciclo técnico-productivo en esta industria es casi 20 veces más rápido de lo 
que era al inicio de los años setenta.57  

Aunque el crecimiento de la demanda sofisticada ha sido muy importante durante 
los últimos 4 años evaluado por la creciente exigencia de calidad, economía y eficiencia 
del consumidor fina1,58  el mercado mantiene todavía sectores que no han avanzado hacia 
la sofisticación. Por ejemplo, en la demanda de refacciones persiste una sustitución de 
partes con baja calidad que mantiene dentro de la estructura productiva a empresas 
generadoras de productos de poco valor agregado o que se sostienen realizando "copias" 
de productos originales; por el lado de vehículos, generalmente en los estratos bajos de 
ingreso, la exigencia por calidad de productos no determina la compra por lo que se 
mantienen automóviles con condiciones de comodidad y seguridad limitadas; no así en 

57  Véase: Taniura T. FA al. Impact of Nafta un Atexico's Manuiliwtured Exports. Instituto of Develnping Eco:mines Japón. 
1994. 
5,  Véase, Bonz Allen & ~film: Estudio sobrr las condiciones nacionales de la Industria Automotriz. Junio 1994, 
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los estratos altos en los cuales la exigencia provoca que estos aspectos sean 
constantemente considerados, 

El volumen de la demanda interna ha determinado en gran parte la expansión de 
la industria. El crecimiento constante del mercado interno durante los setenta dio la base 
para la consolidación de la cadena automotriz, mientras que la contracción sufrida 
durante los ochenta forzó a las compañías a buscar oportunidades en el mercado externo a 
través del fomento de las exportaciones, lo cual provocó que la industria nacional se 
insertara aún antes del proceso de apertura económica a la competencia internacional a 
través de incorporar innovaciones y nuevos procesos más rápidamente. Ejemplo de esto 
es la propia actual crisis de principios de 1995, en donde las exportaciones de vehículos y 
autopartes han buscado compensar la caída del mercado interno a través de 
exportaciones, dado que hoy en día su exportación genera mayor valor agregado, por 
medio de la exportación de mayores vehículos terminados y partes más sofisticadas. 

Ligado con ello, las ventas de exportación al inicio de 1995 han compensado en 
parte la caída del mercado interno al adoptar las empresas una estrategia de 
diversificación de sus exportaciones tratando de llegar a nuevos mercados como 
centroamérica y sudamérica. 

finte, MASA 

Por otra parte la dinámica del mercado interno ha propiciado diversos efectos 
dentro de la dinámica productiva de la industria. Mientras el mercado interno está en 
crecimiento, los cambios en las líneas para acentuar la diferenciación del producto se 
realizan en tiempos más largos de adaptación. Por el contrario, cuando el mercado se 
contrae y la industria considera la exportación como determinante para mantener su 
actividad, las incorporaciones de nuevas líneas de producto se realizan con una relativa 
mayor rapidez, La caída del mercado interno con la crisis de 1995, representa una gran 
oportunidad para la industria para consolidar su competitividad internacional y 
desarrollar nuevas ventajas a partir de una implementación más rápida de la innovación. 
El hecho de que las armadoras hayan experimentado caldas en sus ventas entre el 50 y 
80% en el primer trimestre del año, ciertamente disminuye la expansión, pero al mismo 
tiempo las fuerza a desarrollar e implementar adelantos mundiales más rápido a la 
producción nacional. 
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No obstante la estrategia en la diversificación de mercados de exportación de las 
empresas automotrices que les ha permitido comenzar la caída del mercado interno al 
aumentar sus exportaciones en 33 % en donde al periodo enero-mayo de 1994 llevaban 
220 mil vehículos exportados contra los casi 290 mil para el mismo periodo en 1995, estás 
han sufrido una reducción de más del 20 % en sus ventas totales, lo cual ha significado 
paros de labores y la subutilización de la capacidad instalada. 

Esta combinación entre la demanda interna y la demanda externa por medio de las 
exportaciones da una nueva dinámica a la cadena automotriz. En el esquema de 
economía abierta, la demanda adquiere una mayor importancia y la brecha diferencial 
entre la demanda interna y la externa se tiende a cerrar, dado que la propia dinámica 
productiva ya no permite una producción para el mercado interno y otra para el externo, 
por lo que al combinarse el crecimiento de la demanda interna bajo una exigencia mayor, 
con una expansión de las exportaciones para cumplir con la gran sofisticación y los altos 
estándares de calidad requeridos en el mercado externo, provocan que los niveles de 
calidad y bienestar en el interior tiendan a ser homogéneos con los internacionales. Esto 
representa un punto muy importante con respecto al cambio estructural en la producción 
en esta industria, en donde por ejemplo, todos los vehículos de un mismo modelo son 
producidos en un solo país, y distribuidos para todo el mundo. 

Es importante considerar el crecimiento del mercado "sofisticado" como elemento 
primordial para esta industria, lo cual está generando un considerable cambio dentro de la 
estructura del mercado, sobre todo en el servicio y atención a cliente. En el mediano 
plazo, la creciente exigencia de los clientes tendrá que ser tomada muy en cuenta por los 
productores para poder satisfacer la demanda y tener permanencia en el mercado. 

• Estructura y Rivalidad Industrial: 

La cadena automotriz-autopartes es una de las más concentradas de la economía 
nacional. Existen 7 empresas armadoras de automóviles, 2 de las cuales se han establecido 
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durante 1993.1995 al acentuarse la apertura económica con los acuerdos comerciales 
(Mercedes Benz y BMW); y 8 armadoras de camiones pesados y tractocamiones las cuales 
cuentan en conjunto con 39 plantas ensambladoras. 

Por lo que toca a las autopartes, existen poco mis de 1,500 empresas en donde el 
18% de los establecimientos concentran el 85 % del valor agregado generado y el 80% del 
personal ocupado» lo que genera un dualismo industrial muy marcado. 

mbsoce ecumeAtikaomoLaiAuravines 
Onaidmdái *Verbo en le Irdialile itim 

Por una parte, las empresas grandes concentran los contratos mayores con la 
actividad terminal además de contar con tecnologías de punta que obtienen por medio de 
transferencias o de adquisiciones lo cual les permite producir los componentes de mayor 
valor agregado. 

Por el otro lado, están las empresas (generalmente pequeñas) que se mantienen 
bajo condiciones de rezago tecnológico o con un uso marginal de las técnicas; fabrican 
componentes de bajo valor agregado con márgenes de utilidad reducidos que limitan su 
capitalización, por estar en un mercado muy competido en donde muy pocos logran 
desarrollar capacidades competitivas que les permitan desarrollarse, por lo cual gran parte 
de ellos están en el mercado de repuestos.bo 

La producción de la industria de autopartes se destina a tres mercados: el de 
equipo original, que representa casi el 60%, seguido por el de refacciones, con poco más 
de 23 % y el resto se exporta. 

INECI. Censos Económicos 1994. Marzo de 1995. 
«I Véase: GFSerfin. Op cit. 
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La estructura industrial dentro de la cadena automotriz-autopartes consta de 5 
segmentos básicos de producción: 

1. Ensamble de vehículos por armadoras, generalmente integradas con empresas 
internacionales y con proveedores internos. 

2. producción de partes de las armadoras: Sólo se presentan en unos cuantos 
componentes como en los motores, dado la alta especialidad que requieren. 
Generalmente se elaboran dentro de la planta de ensamble. 

3. Empresas con capital mayoritario mexicano: Representan el 90% de las empresas del 
sector y se concentran en el ramo de autopartes. 

4. Qwfflas extranjeras especializadas: Se establecen en la mayoría de los casos por 
invitación directa de las armadoras. Sus productos son altamente sofisticados y tienen 
cierta actividad en el mercado nacional. 

5. Plantas maquiladoras de autopartes: Tienen poca incidencia en el mercado interno, ya 
que el 93% de sus insumos son importados y el 90% de sus productos son para 
exportación. Sus productos son de alto valor agregado, representando el 25% del valor 
agregado total del sector de autopartes. El capital estadounidense participa en 136 
maquiladoras automotrices existiendo otras de capital japonés, alemán, coreano y 
canadiense. Sus actividades se concentran básicamente en ensamble, estampado y 
pulido de partes para motores (actividades intensivas en mano de obra). 

La competencia entre las empresas en la industria se basa en líneas de producto 
similares en precio, atributos y características. Existe una creciente rivalidad entre las 
armadoras por atacar nichos enfocados a segmentos específicos (deportivos, clásicos y de 
lujo) y una rivalidad mucho muy marcada entre las empresas de autopartes que varía 
según el segmento y producto involucrado. 

Bajo la influencia de la apertura económica, la entrada de empresas extranjeras ha 
aumentado la competencia interna, desplazando a productores nacionales. Sin embargo, 
algunas empresas nacionales mantienen ciertas ventajas en costos. Dado que la 
competencia se da a través de la dinámica regional de distribución las principales ventajas 
radican en transportes y control de inventarios. 

La concentración regional es un factor muy importante para la competitividad de 
la industria dentro de su estructura industrial. La industria ha tendido a guardar cierta 
proximidad geográfica motivada por los nuevos sistemas de abastecimiento y producción, 
de tal forma que en la cadena industrial se han concentrado dos corredores industriales 
que son competitivos por su organización: Uno al centro del país, en donde se genera el 
60% de la producción, y en la frontera norte con Estados Unidos enfocado principalmente 
en la producción para la exportación. 
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Las empresas de autopartes se concentran en tanto dentro del corredor del centro 
del país, principalmente en los estados de Aguascalientes, México, Puebla y Distrito 
Federal así como en del norte concentrándose principalmente en Nuevo León y Coahuila 
y otro tanto en Sonora. 

Esta concentración regional representa una factor critico en la competitividad, ya 
que permite consolidar ventajas a través de una mejor estructura de costos y aprovechar 
eficientemente las condiciones de infraestructura que se establecen cuando existe una 
cercanía en la cadena productiva. 

Con estos factores, y la entrada próxima de nuevos competidores como la Honda, 
Toyota y Daewoo se propiciará en el mercado interno una mayor rivalidad que fomentará 
la innovación y el desarrollo de una industria de proveedores más desarrollada. 

• Industrias Relacionadas y de Apoyo 

En México, después de la cadena química-petroquímica, la industria automotriz-
autopartes es la segunda en importancia por los efectos de arrastre económico genera 
dentro del sector manufacturero y de la economía en su conjunto al influir directamente 
sobre sectores proveedores como el vidrio, plástico, textil, química, eléctrico, electrónico, 
metal mecánica y siderúrgico entre los más importantes. Tiene un importante papel 
protagónico dentro del sector industrial al ser un importante difusor del uso de tecnología 
de punta y promotor de la inversión hacia otros sectores económicos. 
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Las industrias relacionadas a la cadena automotriz mantienen condiciones 
diferenciales. Existen proveedores que se han desarrollado a la par con la dinámica que ha 
impuesto la industria como los proveedores de acero, materiales eléctricos, y algunos 
plásticos especializados. 

Sin embargo, otras actividades no se han integrado a la dinámica como el 
transporte que limita la reducción de costos al proporcionar un servicio de alto costo y que 
frena la integración de los otros sectores a la dinámica del "justo a tiempo". 61  

El fomento a proveedores es un factor importante para las empresas de la cadena 
automotriz por lo que la cooperación vertical, aunque no es muy marcada hacia los 
sectores relacionados, existe ocasionalmente. 

Un segmento que sobresale a través de la investigación es la industria electrónica; 
debido a que las partes electrónicas son de uso creciente, se han establecido relaciones 
entre las armadoras y las proveedoras, lo cual ha propiciado una transferencia de 
tecnología y cooperación en el diseño de los componentes entre las empresas 
demandantes y las proveedoras, generando que compartan conocimientos que pueden 
aplicar en sus respectivos procesos. 

El futuro para el desarrollo de ventajas competitivas, radica en el fortalecimiento 
de esquemas de subcontratación entre empresas relacionadas y en una política de apoyo y 

bl Véase: 1.Alon Ramos A. Estructura y Financiamiento de la Industria Aulonsofri:. Tesis de Licenciatura UNAM. Facultad de 
Economia 1994. 
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fomento a la industria de autopartes basada en una estrategia de reducción del 
componente importado de partes para la producción de los vehículos. 

• Acciones de Gobierno: 

El modelo de apertura ha liberalizado las restricciones sobre la industria. Además 
de ser menores los requerimientos de integración nacional (36.0 %), las empresas pueden 
ahora importar vehículos "terminados" para complementar sus lineas. También se 
suprimieron las restricciones que regulan la cantidad y composición de modelos. En 
conjunto, las políticas de liberalización permiten un mayor abastecimiento en el extranjero 

La desgravación ha puesto en un marco de mayor rivalidad a la cadena 
productiva, lo cual a limitado el cumplimiento de las normas de contenido nacional 
situándose en alrededor de 30.0 por ciento el promedio de integración nacional, por lo que 
las acciones de gobierno han estado enfocadas principalmente al cuidado y regulación de 
la entrada de productos con precios que generan una competencia desleal. 

La política gubernamental sobre la normalización ha incrementado la calidad de 
las partes automotrices, lo cual ha fomentado la cooperación entre la industria y los 
centros de investigación para la realización de pruebas industriales. 

El 31 de mayo de 1995, como parte de las medidas a instrumentar como parte del 
Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, la SECOFI emite un decreto para reformar el 
existente en torno al Fomento y Modernización de la Industria Automotriz, con el fin de 
promover la inserción más efectiva de la industria automotriz en los mercados mundiales, 
la producción de escala, la eficiencia y la calidad a precios competitivos 
internacionalmente. Establece mecanismos que impulsan a la Industria Nacional de 
Autopartes al fortalecer el contenido de partes en los vehículos para reforzar los acuerdos 
dentro del TLC en el punto de reglas de origen. También establece desregulaciones para 
incrementar la capacidad exportadora y establece una norma para incluir valor agregado 
en partes y componentes a los vehículos estableciendo mínimos y cuotas de importación, 
lo cual fortalece sobre todo a la industria de autopartes y da elementos para su 
reactivación, cuyo impacto puede verse reflejado en un plazo corto en muchas otras 
actividades económicas, por el efecto de "arrastre" que genera. 

• Fuerzas de Cambio: TLC 

El punto más importante que cambia en la industria por el TLC radica en que se 
introducen cambios importantes en las leyes mexicanas de aranceles y comercio que 
permiten la entrada de más productores en la región. Al entrar en vigor el Tratado, se dio 
una reducción de los aranceles estadounidenses sobre automóviles mexicanos y se aplica 
una reducción del 10% para camiones ligeros (que caerá a cero en cinco años). Los 
aranceles mexicanos para liberalización total tanto en partes automotrices como en 
vehículos demorará diez años en promedio. Para automóviles que cumplan con un 
Contenido Regional de Vehículo (CRV) del 62.5% para automóviles y 60% para camiones 
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los aranceles se reducirán de forma diferenciada aso con año hasta llegar a la reducción 
completaffl 

italsockinaniminiedidimenlaindludria 
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El TLC ha favorecido la entrada de nuevos participantes dentro de la cadena 
automotriz, tanto en la parte terminal como en la de autopartes sobre todo de empresas 
asiáticas y europeas, ya que las condiciones para entrar al mercado norteamericano se 
vuelven muy atractivas para las empresas de estas regiones. 

El incremento de las exportaciones automotrices ha sido muy significativo durante 
el primer año y medio en que tiene vigencia el TLC. Sin embargo, las barreras no 
arancelarias todavía no se han podido eliminar del todo, ya que las condiciones de guerra 
comercial entre Estados Unidos y las naciones asiáticas (principalmente con Japón) 
incrementan los riesgos de un control excesivo sobre las exportaciones, no obstante, la 
expansión de las exportaciones ha incrementado el nivel de actividad de la producción 
para el mercado internacional y los niveles de inversión. 

3.4.- Industria Cervecera. 

La industria cervecera representa a una de las actividades económicas que a 
experimentado un cambio estructural muy importante en su dinámica y organización 
interna. Su constante crecimiento durante los últimos 15 años (creciendo al 6% anual en 
promedio entre 1984 y 1994), le ha permitido consolidarse a través de mantener altos 
niveles de capitalización, además de adecuarse a la dinámica implantada con la apertura 
económica. 

Su fortaleza está basada en la expansión del mercado interno la cual le ha 
permitido mantener programas de expansión constantes, consolidando con ello su 
importancia dentro del sector de bebidas, la cual incluye refrescos de sabor, aguas 
minerales y jugos de frutas, entre otros; de tal forma que ha llegado a representar un tercio 

u Véue:Seeofi. Tratado de Libre Comercio 1994, 
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del total de la producción anual en esta rama industrial y poco más del 50% del ingreso 
por ventas que se genera en esta actividad. b3  

Esta fortaleza interna ganada por la consolidación en el mercado nacional, la llevó 
a incursionar en mercados internacionales a través de la exportación de su producto, en 
donde fue muy bien aceptada, no obstante la gran competencia que existe en esta 
industria. 

Es sector es un ejemplo excelente de uno que prospera ampliamente en el mercado 
internacional siendo la cerveza mexicana hoy en día uno de los productos mexicanos con 
mayor presencia en los mercados extranjeros y con mayores expectativas de crecimiento 
en las exportaciones. Las divisas generadas en 1994 ascendieron a poco más de 225 
millones de dólares, de las cuales el 75 % se dirigieron hacia Estados Unidos. 

La participación de la industria cervecera en el PIB nacional es de 0.56 % y 
contribuye al PIB manufacturero con el 2.6% en promedio al finalizar 1994. Genera poco 
más de 100,000 empleos directos y más de 210,000 empleos indirectos, tanto en actividades 
al inicio de la cadena de producción como hasta los distribuidores del producto final. 

Algunas de las actividades económicas integradas al circuito productivo de la cerveza 
influyen en el PIB de algunas regiones del país; de ahí su importancia socioeconómica. La 
rama asigna también un estímulo al crecimiento económico proporcional al superávit de 
la balanza comercial del sector. 

Análisis de Determinantes: 

• Condición de los Factores de Producción: 

Los factores utilizados en la industria cervecera son generalesm, principalmente 
porque pueden ser conseguidos con relativa facilidad en el mercado internacional. No son 
altamente especializados, pero si son factores avanzados dado que su combinación en la 
producción tiende a ser determinante para la obtención y calidad del producto final. 

La industria cuenta con una abundancia de recursos naturales sobre los insumos 
requeridos para el proceso. A excepción del lúpulo, todos los insumos se pueden obtener 
fácilmente en el mercado nacional cubriendo el 95 % de los requerimientos de materias 
primas y materiales intermedios. La relativa abundancia de insumos podría interpretarse 
como una ventaja comparativa más que como una ventaja competitiva que surge bajo el 
principio de la escasez; sin embargo, la dinámica de la propia industria ha influido 
fuertemente en la producción de estos insumos, de tal forma que su calidad es competitiva 
con los estándares internacionales porque las plantas procesadoras mantienen niveles de 
control de calidad muy estrictos que hacen que los proveedores cuiden los niveles de 
calidad, además de que la apertura económica han abierto las poskiiilidades de 
complementar los insumos con el exterior, lo cual incentiva a mantener y mejorar los 
estándares. 

.3  Véase: Anfacer ( Asociación Nacional de Febricantes de Cerveza A.C.) Estadísticas de la Industria Cervecera 1994. Anfacer. 
alliendalit como generales dentro del esquema planteado en el Modelo de Portee 
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Con la devaluación de diciembre de 1994, los precios de los insumos críticos, -
cebada, malta, aluminio y vidrio- han disminuido con respecto a los precios 
internacionales, siendo el lúpulo el que incrementa su precio por el efecto del tipo de 
cambio. Esta industria puede catalogarse como una actividad "determinada por los costos 
productivos", ya que más del 70% del costo total lo representan la parte variable, por lo 
que una pequeña variación en la materia prima y materiales auxiliares influyen 
directamente sobre los márgenes de utilidad. Sin embargo, el alto volumen consumido 
(casi 40 millones de hectolitros, que representan el casi el 90% del total de la producción) 
permite tener un flujo de efectivo muy importante con el que pueden financiar su 
expansión y aumentar su nivel de capitalización. 

La actividad cervecera ha transformado de ser altamente intensiva en mano de 
obra en los sesenta a ser intensiva en capital dentro del proceso productivo en los noventa. 
Esta industria ha reconvertido sus líneas de proceso a través de fuertes inversiones en 
tecnologías de punta para incrementar la productividad de las plantas. 

Ha implementado procesos cada vez más sofisticados en la transformación de la 
cebada y el uso del lúpulo que otorga el sabor amargo requerido, además de mantener 
controles muy estrictos en pasteurización del producto los cuales le han permitido 
eficientar la producción y reducir su estructura de costos a través de implementar 
programas de reciclamiento de materiales, con plantas especiales de reciclaje, en donde las 
propias cervecerías son las dueñas. 

La infraestructura es muy eficiente. Este representa el punto más importante que 
les ha permitido consolidar su permanencia en el mercado interno, dado que a través de 
un muy eficiente programa de distribución y abastecimiento nueden aprovechar el 
constante crecimiento de la demanda. 

En general, la industria mantiene una utilización de su capacidad instalada 
prácticamente del 100% todo el año, sobre todo en los picos del ciclo comercial debido al 
fuerte crecimiento de la demanda. La elaboración de cerveza es un proceso que alcanza el 
éxito con métodos productivos depende críticamente de los métodos empleados. En 
virtud de la globalización del mercado cervecero, la industria nacional utiliza el 70% de 
tecnología mundial y el resto de desarrollo nacional; está implementando un proceso de 
modernización tecnológica constante, principalmente en las líneas de productos de 
exportación en donde se han introducido envasadoras, empacadoras y métodos 
electrónicos de control similares a los empleados por las empresas líderes de Alemania y 
Estados Unidos. 

El punto más importante a resaltar en torno a los factores es que las empresas 
mantienen una gran investigación y desarrollo para mejorar continuamente los procesos. 
Mantienen programas muy importantes de desarrollo de tecnología, de tal forma que al 
adquirir tecnologías extranjeras tienen la capacidad de realizar ajustes rápidamente que 
permiten no solo adaptar las mismas a sus requerimientos específicos, sino que 
implementan avances sobre estas tecnologías que luego venden a sus proveedores, de tal 
forma que la industria cervecera tiene la capacidad de desarrollar su propia tecnología a 
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través de innovaciones a las tradicionales, lo cual de otorga una ventaja competitiva a la 
industria nacional para competir en el mercado mundial. 

El sector cervecero es ejemplo de la aplicación tecnológica e investigación de 
procesos y control de calidad de producto, elementos que le permiten alcanzar mayores 
ventajas competitivas a largo plazo. 

• Condiciones de la Demanda: 

El principal elemento de la demanda interna es que mantiene niveles mucho muy 
altos de sofisticación y exigencia sobre la industria. Los consumidores nacionales son 
muy exigentes para esta industria principalmente en sabor, calidad, presentación y 
apariencia, lo cual ha dotado a la industria de una fuerza interna muy dinámica que le da 
bases para poder alcanzar ventajas competitivas de forma sostenida. Por ejemplo, la 
exigente demanda en el sabor por cada diferente gusto, que es una generalidad en todos 
los tipos de producto en la industria cervecera (ligera, clara, obscura, clara-obscura, etc.) y 
que se presenta en todos los estratos económicos de consumidores, (orzan a la industria a 
satisfacer esa exigencia utilizando insumos de calidad y desarrollando nuevos procesos de 
añejamiento y fermentación que hagan más eficiente el proceso de producción, 
manteniendo el sabor. 

Esta dinámica basada sobre la alta sofisticación de la demanda, combinada con el 
alto volumen consumido que expresa una saturación del mercado interno, provoca que la 
industria incorpore constantes mejoras al proceso productivo, de tal forma que fomenta la 
innovación y la aplicación tecnológica tanto en procesos que le permiten mejorar sus 
economías de escala y mejorar sus niveles de rentabilidad, como en desarrollos sobre la 
calidad y sabor del producto. 

El mantener una relativa saturación del mercado interno, por los altos volúmenes 
consumidos, ha permitido a la industria cervecera a partir de una consolidación de la 
demanda interna salir a buscar nuevos mercados en el exterior. Al incurrir a estos 
mercados, un punto fundamental para penetrar con éxito a ellos fue su estrategia de 
entrada basada en la diferenciación del producto y en la consolidación de marca e imagen, 
lo que le permitió rápidamente tener una importante posición dentro de los mercados 
internacionales. 

Esta estrategia basada en la diferenciación y desarrollo de la imagen y marca 
estuvo sustentada en la capitalización de la industria. A partir de la liberalización del 
precio de la cerveza el cual había estado sujeto a control desde los setenta hasta iniciar los 
ochenta y la apertura económica a través del establecimiento de los acuerdos comerciales 
(TLC), dio pie que la industria pudiera utilizar recursos para desarrollo de una imagen y 
marca hacia el mercado internacional y darle un valor agregado al producto a través 
mejorar su calidad y presentación. 

Por ejemplo, la cervecería Modelo entró al mercado internacional con un precio 
muy alto, lo cual le dio la imagen de una cerveza de calidad, con un botella transparente 
de cuello largo con un sabor ligero de alta calidad, el cual al combinarla con una efectiva 
campaña publicitaria que tuvo mucho éxito, sobre todo con la gente joven entre 20 y 35 
años, le permitió tomar importancia rápidamente en Estados Unidos, Canadá y Japón 
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principalmente, a tal grado ser la cerveza importada número 2 en los Estados Unidos 
actualmente. 

Cuauhtémoc por su parte, basándose en esta experiencia además, mantuvo una 
estrategia diseño de marca y de atacar nichos no desarrollados en los mercados 
internacionales, como el vidrio semi-obscuro o la lata en presentación de un tercio de 
litro, teniendo gran éxito en Europa, en países como Bélgica y paises bajos y en Estados 
Unidos. 

Volúmen de ventas de 10 cervezas de 
mayor importación en los Estados Unidos 

Marcas Volúmen Porcentaje 
Miles de hectolitros % 
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Otro punto importante de competitividad es la eficiente estrategia de distribución 
que tienen las empresas dentro del mercado interno. Su ventaja de competencia en el 
mercado interno radica en su extensa red de distribución a través de propias 
comercializadoras y asociadas para llevar el producto hasta los lugares más apartados a 
través de un sistema de "micro-distribución" con envases retornables, lo cual abarata los 
precios de los productos y los costos, además de que esto representa una barrera de 
entrada a competidores internacionales que con la apertura han visto la atractividad del 
mercado mexicano dado su gran potencial de crecimiento, 

México consume 38 litros per cápita anuales (1994) mientras que en Estados 
Unidos es de 91 litros per cápita, en Venezuela 62 y en Alemania 147, lo cual representa un 
factor adicional para la expansión de la industria y dar una mayor competencia con la 
entrada de productos del exterior, sin embargo, el gusto nacional por la cerveza nacional 
es mucho, lo cual limita la permanencia de competidores. 

Con la recesión económica de 1994 y la crisis de 1995 pareciera que la reducción del 
mercado interno afectaría la dinámica de la industria. Sin embargo, este es un sector que 
aún con contracciones económicas su crecimiento es constante y se acentúa en periodos de 
mayor recesión, de tal forma que la tasa de crecimiento para 1995 aumentó a 6 % y 
durante el primer trimestre ha aumentado en 6.28%. 



69 	Capitulo 3: La Competitividad de Industrias Clave en México 	 

Además, ante periodos devaluatorios las exportaciones se vuelven más atractivas 
para los mercados internacionales, lo cual ha hecho que las exportaciones hayan 
aumentado en el primer trimestre de 1995 poco más del 20 % con respecto al mismo 
periodo del año anterior. 
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En esta industria, la demanda es de las más dinámicas y exigentes en toda la 
actividad industrial, la cual está constantemente presionando a la industria para que 
incorpore innovación a la producción, lo cual ha hecho a la industria consolidarse y poder 
ser muy competitiva en el mercado internacional, en donde su potencial de exportación 
para los próximos 5 años es más del 50 % de aumento .65  

• Estructura y Rivalidad Industrial: 

La industria ha mantenido un crecimiento constante durante los últimos 
diez años, sustentado en gran parte por el crecimiento del mercado interno y de la misma 
explosión demográfica, lo cual ha propiciado que la expansión de la producción para 
satisfacer la demanda en constante crecimiento a través del establecimiento de nuevas 
plantas que han incorporado tecnologías muy avanzadas que modifican muchas partes 
del proceso y lo hacen más eficiente, como el área de pasteurización y el de empaque. Así, 
el crecimiento experimentado en el mercado interno ha permitido financiar la expansión 
de la industria, y el repunte en los niveles de los últimos dos años, le darán mayor 
capacidad para capitalizarse. 

41  Anfacer. (Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza). La exportación de la industria cervecera. 1994 Mimeo. 
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México: Industria Cervecera 
Crecinimato iumal 

os 

Nem 0.1 gro. a. yeaea 

La industria cervecera nacional es la más concentrada de la economía nacional, en 
donde la dinámica está controlada por un duopolio (dos empresas productoras) en donde 
las dos empresas, Grupo Modelo y Cuauhtemoc-Moctezuma controlan prácticamente 
todo el mercado, (Modelo cuenta con 51 % del mercado y Cuauhtémoc con el 49 %6), en 
donde el 97% lo tienen las cervezas nacionales, otro 2 % lo representan las marcas 
importadas que ellas mismas la controlan y el 1 % restante son importaciones de cerveza 
realizadas por otras empresas de bebidas. 

"Corona" la marca principal de Modelo, absorbe el 24% del mercado cervecero 
nacional y Cuauhtémoc con "Carta Blanca, Tecate y Superior" controla también alrededor 
del 30 % del mercado. El resto del mercado se obtiene por otras marcas o por las de 
distribución regional (Yucateca y Pacífico). 

La capacidad instalada en la industria consta de 17 plantas industriales 2 de las 
cuales han implementado los más recientes avances en tecnología de proceso y control de 
calidad, además de mantener un proceso muy novedoso de añejamiento y fermentación 
que mejora el sabor de la cerveza. La planta de cervecería Modelo ubicada en la Ciudad 
de México es la más grande del país; esta sola representa el 18% de la producción total de 
la industria además de generar poco más del 8 % de las exportaciones totales. 

No obstante la condición de duopolio existente en donde la competencia por el 
mercado interno y externo es sumamente marcadas al existir sólo dos empresas 
productoras, se podría pensar que tienden a establecer acuerdos "entre iguales" para 
determinar en forma común el mercado. Por el contrario, existe una rivalidad mucho muy 
acentuada entre las dos empresas, tanto por el mercado interno como por el externo. La 
competencia entre las empresas es fomentada por el propio mercado y su demanda, ya 
que el consumidor es muy sensible a marcar cambios en su consumo. 

t. Véase: Anfacer (Asociattón Nacional de Febricantes de Cerveza A.C.) Estadísticas de la Industria Cervecera 1994. Anfacer. 
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Esta rivalidad existente ha hecho que las empresas destinen grandes inversiones 
para investigación y desarrollo a manera de implementar innovaciones cada vez más 
rápidas al sistema productivo y ofrecer mejor precio y calidad, lo cual genera ventajas 
competitivas, sobre todo ante una apertura económica en el sector, en donde la 
competencia externa tiende a incrementarse, lo cual permite a la industria cervecera a ser 
muy competitiva. 

La industria cervecera dentro de su estructura industrial interna, tiene 
características especiales que le distinguen de otras ramas: la industria hasta mediados de 
los ochenta era de propiedad nacional en un 100 %; sin embargo, se realizaron alianzas 
estratégicas que compraron el 18 % del capital aproximadamente, lo cual permitió obtener 
recursos y tener accesos a los adelantos de la tecnología. La cadena productiva está en 
manos del sector privado y la experiencia cursada en mercados internacionales puede ser 
demostración sobre otras industrias que buscan mayor participación en la economía 
mundial. 

Las empresas dominan diferentes regiones nacionales. Cuauhtemoc es más fuerte 
en el norte y en el sur a través de su división Moctezuma, mientras que Modelo tiene una 
presencia importante en el centro, occidente y sureste del país. Esto se debe 
principalmente a la preferencia regional por determinadas marcas, preferencia que 
también depende, a menudo, de la producción regional, penetración del mercado de cada 
zona y de su distribución a través de su propia red de transporte y distribución, la cual es 
fundamental para la competencia en el mercado nacional. 

Si consideramos la concentración de la producción por unidades fabriles, 
encontramos que en la producción de Cerveza y Malta, las cuatro primeras plantas 
industriales del país concentran el 62 % de la producción67, lo cual indica que aún dentro 
del mismo duopolio existe una gran concentración a manera de aprovechar las economías 
de escala y mantener controles sobre el proceso importante que puede dar respuesta a una 
demanda en crecimiento y masiva. Estos dos aspectos representan una importante fuente 
de ventajas competitivas. 

La industria cervecera representa el mejor ejemplo de integración vertical eficiente 
en la economía mexicana, Desde la compra y apoyo productivo del insumo básico de la 
cebada, hasta la producción del envase o empaques y etiquetas requeridas para el 
producto final, los. fabricantes tienen establecidas empresas subsidiarias propias o en 
asociación que los proveen de todos los insumos que requieren. 

Este aspecto, favorece la concentración regional de la producción, vinculándola con 
el desarrollo de otras actividades, de tal forma que se establecen cadenas productivas que 
fortalecen la competitividad de la industria por la eliminación de costos, ya sea por 
cercanía entre proveedoras y consumidoras o por el aprovechamiento de las economías de 
escala, además de que la industria cervecera ha establecido un eficiente programa de 
reciclamiento de materiales, que le ha permitido reducir sus costos en un 15 % 
aproximadamente. 

0  Véase: animes. EntlIftll de In Situación Económica de Nimbo. Cliembre de 1995. 



	Capitulo 3: La Competitividad de Industrias Clave en México 	72 

La rivalidad existente y la integración vertical son los dos elementos principales 
que permiten a la industria cervecera mantener una gran ventaja competitiva, lo cual los 
pone en posibilidad de competir dentro de un esquema de apertura económica con 
machas ventajas. 

• Industrias Relacionadas y de Apoyo : 

La gran integración vertical que tiene la industria permite que existan una gran 
cantidad de relaciones sectoriales con diferentes actividades económicas, principalmente 
con la agricultura, transporte, comercio, envases y empaques, papel y cartón y vidrio. Los 
proveedores al inicio de la cadena productiva, son concentrados bajo un esquema de 
cooperación entre las dos empresas dado que prácticamente toda la producción de cebada 
(98 %) la compran a través de la empresa conjunta "Impulsora Agrícola S.A.", la cual se 
encarga de distribuir este insumo de acuerdo con la distribución de mercado que tenga 
cada empresa. 

La concentración regional es un factor clave de competitividad en la industria 
cervecera. Existen diversos polos de desarrollo en todo el país con fábricas importantes 
que producen gran parte del volumen, lo cual ha fomentado la formación de cadenas 
productivas en las regiones, en donde se ha fortalecido la relación entre diversas 
actividades que ayudan a la industria cervecera para llegar al consumidor final. Esta 
concentración de las diversas actividades favorece el desarrollo regional ya "jala" a otras 
actividades desde la producción y cosecha de cebada hasta el envase y empaque, las 
cuales se establecen en las cercanías para disminuir costos. Esto provoca un efecto 
multiplicativo directo sobre el empleo en las regiones, contribuyendo a su propio 
crecimiento. 

URICACIÓN REGIONAL DE LA INDUSTRIA CERVECERA 
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Esta concentración regional propiciada por las propias cervecerías está basada en 
su politica de reducción de costos por medio fortalecer la integración vertical, a través de 
tener empresas del mismo grupo que sean proveedoras entre si. Toda la cadena de valor 
está totalmente integrada verticalmente, lo cual genera una gran derrama de recursos 
sobre las diversas actividades interconectadas, además de que las otras actividades al estar 
completamente vinculadas a la producción de cervecera, experimentan un crecimiento 
muy similar ella, lo cual permite aprovechar economías de ~ala de una forma más 
efectiva y reducir costos, admito de fomentar la utilización de recursos internos y de cada 
zona de producción que tiende a eepecializaree impactando sobre sus niveles de actividad 
económica, toda vez que gran parte de los factores utilizado' son de origen nacional. 

Por ejemplo, Cuauhtemoc y Modelo presentan un alto grado de integración 
vertical en su líneas productivas que comprende desde la agricultura hasta la producción 
de material de empaque. La división de empaque de la primera suministra el 100% de 
sus requerimientos de lata de aluminio, 81% de las cajas de cartón y plástico, el 100% de 
las etiquetas y tapas herméticas y el 90% del envase de vidrio que Vitro a su vez 
proporciona. Toda la producción de empaques se encuentra cerca de las plantas 
cervecerías más importantes, propiciando así insumos a precios muy competitivos t4 
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Esta creciente integración vertical constituye un factor determinante del éxito y la 
competitividad internacional de la cerveza mexicana. La ubicación de las esferas 

W. 	Pegue: Prospecto de Colocación Accionaria al mercado Internacional. Emisión de Acciones del 12 de 'bid de 1991. 
Acciones Bursátiles Cala de Bolea. 
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productivas influye en la regionalización del mercado y la distribución eficiente del 
producto final. 

• Acciones de Gobierno 

Tradicionalmente durante los ochenta, las regulaciones sobre la actividad 
cervecera limitaban su rentabilidad y expansión. Al estar sujeta a altos impuestos en 
donde con la combinación del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) y el 
IVA (Impuesto al Valor Agregado), el precio al mayorista se incrementa en casi 40%, por 
lo que casi la mitad del precio final corresponde a impuestos. Al entrar a la dinámica de 
apertura económica, el gobierno redujo los impuestos lo cual dio mayores posibilidades a 
la industria de aumentar su rentabilidad sin afectar el precio para el consumidor final, ya 
que tradicionalmente el precio había estado aumentado por abajo de la inflación. 

Esto propició que las empresas pudieran invertir en infraestructura, apoyadas por 
el gobierno que ha complementado a través de inversiones conjuntas, sobre todo en 
abastecimientos de agua potable, para las nuevas plantas de uso tecnológico intensivo, las 
cuales requieren de un gran abastecimiento constante para que no pare la producción. 

Sin embargo, persiste la política de manejo diferencial sobre el transporte y los 
centros de distribución en las diferentes regiones, ya que están sujetos a impuestos 
especiales de cada región, por lo que no existe una política generalizada para la industria. 

• Fuerzas de Cambio: TLC 

Al acenturarce la apertura económica, en 1986 (año en que México se incorporó al 
Acuerdo General de Aranceles y Comercio -GATT-), se dio paso a la cerveza extranjera 
para entrar al país; no obstante su escasa participación de mercado responde a la 
preferencia del público consumidor por el producto nacional. 

Al entrar en vigor el tratado de libre comercio, las exportaciones se incrementaron 
considerablemente alcanzando una tasa de crecimiento para 1994 con respecto a 1993 de 
23 %. Estados Unidos aplica un nivel arancelario fijo de importación de 13.5 centavos de 
dólar que se traduce en una tarifa efectiva del 2% sobre el valor, el cual se irá reduciendo 
totalmente para 1999. México, aplica un arancel del 20 % y su completa liberalización será 
en un periodo de 8 años. 

Con el TLC ha aumentado la rivalidad entre ambas empresas por ganar espacios 
de exportación, sobre todo en el mercado Canadiense ya que ha reducido las barreras no 
arancelarias vigentes. La recesión de 1995 ha hecho a las empresas buscar aún más la 
colocación de exportaciones dentro del marco del TLC al hacer más atractivo por la 
variación cambiaría. Esto ha sido muy exitoso, ya que durante el primer trimestre de 
1995, las exportaciones a Estados Unidos se incrementaron en 50 % con respecto al año 
anterior el cual ha sido el más alto de la década; por otra parte las importaciones se 
redujeron en 54.1 %.69  

'9  Véase: El Financiero "Repunta la exportación cervecera a E.U. " en sección de Negocios, Marzo 29 de 1995. 
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3.5.- Industria del Plástico : 

La industria del plástico es una de las industrias más heterogéneas y diversas en el 
país, en donde las empresas mantienen una estrecha relación con muchas ramas 
económicas. Mantiene una extensa diferencia dentro de su estructura industrial por tipo 
de empresa y tamaño quienes compiten dentro de un mismo segmento de producto 
teniendo una estructura de costos distinta, con caraaterísticas particulares en donde el 
factor principal es el precio, provocando una demanda interna está dirigida por el precio 
más que por otro tipo de característica. 

En conjunto, la industria del plástico representan el 0.5% del PIB nacional total y el 
2.3 % del PIB Manufacturero total en 199470. Brinda empleo para 122 mil personas en 
forma directa y más de 600 mil empleos en forma indirecta provocando efectos 
multiplicadores al interior de varias industrias que están muy relacionadas. 

La industria del plástico mantiene márgenes de operación de alrededor del 30 % en 
promedio.n Sus productos en más del 60% del total son utilizados por otras industrias 
como insumos intermedios, pero genera mayor valor agregado que las industrias del 
vidrio, papel, cemento o petróleo. 

Análisis de Determinantes: 

• Condición de los Factores de Producción: 

El abastecimiento de los factores mantiene una doble situación. Existe por un lado 
una relativa abundancia de factores críticos de la producción por las condiciones 
prevalecientes en otras industrias como por los petroquímicos básicos que utiliza como el 
polietileno o el cloruro de polivinilo (PVC), los cuales dada la estructura industrial del 
sector petroquímico mantienen una relativa abundancia de estos factores, los cuales no 
son muy especializados y se pueden obtener de forma general. Sin embargo, la calidad de 
estas materias primas ha ido evolucionando por las propias exigencia de la industria al 
utilizar mejores tecnologías lo que ha hecho que muchas empresas, en pos de ganar 
mercado mejoren calidades de las materias primas. 

También se mantiene una escasez en factores que son muy especializados y con 
aplicaciones específicas dentro de la industria. Estos son generalmente demandadas en 
aplicaciones tecnológicas avanzadas en donde el uso intensivo de tecnología, los recursos 
humanos especializados (técnicos), los controles de emisión de contaminantes, el uso y 
control de capital y disponibilidad de infraestructura son ejemplos de este tipo de factores 
especializados y avanzados que contribuyen a la especialización y desarrollo de la 
industria y a la creación de ventajas competitivas. 	Estos factores son generalmente 
utilizados por empresas que han implementado cambios en su estructura a través de 
reconversiones de procesos o por las nuevas empresas que se establecieron antes del 
proceso de apertura económica y llevando a cabo ajustes para acoplarse a la nueva 
competencia. 

7U Véase: INEGI. Indicadores Económicos Oportunos. Abril y Mayo 1995 
71  Véase: INEGI. Censos Económicos de Mérito. Abril de 1995 
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La tecnología utilizada en la industria es también muy heterogénea y va 
relacionada con el tipo de empresa, manteniendo una tendencia en donde la empresa 
pequeña y tradicional utilizan tecnologías generales y/o obsoletas mientras que existe una 
grande empresa y algunas medianas utilizando tecnologías de primer nivel produciendo 
plásticos especializados. Al mismo tiempo, existe una parte de empresas en el sector de 
diferente tamaño que utilizan una combinación de técnicas entre las tradicionales y las 
avanzadas que generalmente son las empresas que están en proceso de reconversión y que 
tienden hacia la especialización, sus productos empiezan a competir con los 
especializados pero su calidad no es constante y le falta consolidación. 

ESTRUCTURA DE LOS FACTORES DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO 

Fuente Elettotsuón prepte en bese) NO. la Incluirle del platt. en Ittemco Mono 11193 

Pero la escasez de esos factores especializados ha conducido a una relativa 
dependencia en importaciones implicando restricciones sobre la expansión de la 
producción de alto valor agregado. Además, la falta de un control de calidad de las 
materias primas representan una limitante sobre la eficiencia y la productividad para la 
elaboración del producto final, sobre todo en los que utilizan procesos de inyección de 
resinas. Dado que existen diferentes calidades de materias primas en el mercado, las 
empresas llevan a cabo costosos y estrictos controles de calidad sobre todo cuando los 
proveedores no surten la materia prima con una calidad constante.72  

72  l'emes, quien es el principal proveedor de materias primas para la industria del plástico, ha tenido problemas sobre el 
control de calidad de las materias primas y aunque se han hecho esfuerzos importantes en los últimos arios para mejorar la 
calidad de las entregas, aún persisten problemas. Además, las empresas privadas con el proceso de apertura se les ha 
permitdo importar materias primas, lo que ha impuesto una dinámica de desarrollo en los proveedores para ganar 
mercado. No obstante, la efectividad de PEMEX afecta de un modo determinante a la industria del plástico. 



77 	Capítulo 3: La Competitividad de Industrias Clave en México 	  

La productividad del trabajo es un punto que está afectando la rentabilidad de la 
industria, lo cual va muy ligado con la condición tecnica-tecnológica que prevalece en la 
empresa. La productividad media del trabajo es entre 9.4 y 11.4 toneladas; en tanto en 
Estados Unidos y Canadá los promedios alcanzan casi las 50 toneladas. En promedio 
dados los distintos tipos de empresas, un trabajador mexicano de la industria procesa 10 
kilos de resina por día mientras que un operario norteamericano procesa alrededor de 60 
kilos. Esta diferencia se debe principalmente por el equipo empleado que en promedio 
tiene veinte años de antigüedad, además de que la disponibilidad de fuerza de trabajo 
calificada es limitada, por lo que la capacitación y la relación con centros de investigación 
se ha vuelto cada vez más importante. 

La dinámica sobre los factores se centra en la diferencia existente de los factores y 
su utilización. La tecnología de punta proviene en casi su totalidad del mercado externo y 
las empresas tradicionales quedan fuera de su acceso. La investigación se enfoca 
preferentemente a explorar posibilidades de diversificación y utilización de productos, así 
como en las formas de reciclamiento y sus posibilidades de utilización para reducir costos 
que mejoren su rentabilidad. Sin embargo, aun no se realiza investigación en el desarrollo 
o adecuación de tecnologías existentes o nuevas, quedando totalmente a dependencia del 
exterior. 

Sin embargo un punto muy importante, es que todas las empresas cuidan su 
estructura de costos de forma cuidadosa; han implementado controles con tecnología 
simple pero innovativa para el control de la utilización de la materia prima. Siendo una 
industria en donde los niveles de rentabilidad dependen del uso eficiente de los factores, 
una característica común en todos los segmentos es que el control sobre la cantidad de 
materia prima utilizada es determinante, por lo que desde los segmentos tradicionales 
hasta los más especializados, en su mayoría, controlan muy eficientemente las cantidades 
utilizadas y el desperdicio para cuidar y elevar sus márgenes de rentabilidad. 

• Condiciones de la Demanda: 

La demanda interna es diferente por cada tipo de industria y varía en sus 
exigencias de segmento a segmento. Los sectores que demandan plásticos especiales 
requieren una gran calidad y en muchas ocasiones de respuesta rápida en gran escala. Los 
sectores demandantes de plásticos tradicionales (empaques, bolsas, botellas simples y 
artículos generales) suplen sus necesidades básicas y su nivel de sustitución es muy 
amplia dado que va muy en función del precio y la calidad que para ellos no es muy 
importante pues existe un equilibrio los cuales se distribuyen en nichos regionales, 
satisfaciendo necesidades del mercado cercano. 

La sofisticación de la demanda ha ido en aumento, tanto en plásticos tradicionales 
como especializados, de tal forma que influye ya favorablemente en la creación de 
ventajas competitivas en algunos segmentos de producto. Sin embargo, una parte 
importante del mercado no provoca esta exigencia del producto, dado que existe una 
alternativa muy amplia de sustitución de productos en base al precio con calidades 
distintas. 
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Aunque el consumo de estos productos es bastante reducido, la creciente 
necesidad de productos plásticos más sofisticados con alto valor agregado se ha 
estimulado mediante el crecimiento importante de su utilización en varias actividades 
económicas de este tipo de artículos ya que se experimentan tasas de crecimiento que 
llegan a sobrepasar el 10% anual, lo cual es favorable para el fortalecimiento de empresas 
que producen plásticos especializados y para aquellas que están en proceso de expansión 
y reconversión porque crea un mercado en crecimiento. 

La concentración de la demanda por sector consumidor también determina la 
especialización de las empresas de la industria. Más del 40% de la producción de plásticos 
es demandado por el ramo de envases y empaques y de estos solo el 10% son demandas 
de productos sofisticados. Por otra parte, la industria automotriz y la construcción 
aunque mantienen una menor demanda agregada total, casi el 90 % de su demanda es por 
productos especializados, lo cual está provocando una mayor especialización de estas 
empresas en estos productos.73  

Mí áoo: Industaia del Plástico 
Rinzipekssectoreschnedirtes 

FuertaMPPC 

Con el proceso de apertura económica la industria ha entrado a una nueva 
dinámica de competencia. Debido al alto costo que representa el transportar productos de 
plástico por el gran espacio y bajo peso que ocupan, gran parte de la competencia directa a 
los plásticos se enfrenta vía producto final y no producto intermedio. 

Esto llevó en un primer momento a reducir el nivel de demanda agregada de 
productos de plástico en México, además de que la entrada de productos a precios 
dumping (de competencia desleal), provocó una pérdida del mercado a causa este tipo de 
importaciones. 

73  Véase: Nafin: ta indusria del Mastico en México. México Mimo. 1993. 
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La contracción del mercado del primer semestre de 1995 provoca dos reacciones 
contrarias sobre la demanda de la industria. Por un lado, al presentarse el ajuste del tipo 
de cambio la importación de plástico y demás productos se contrae por lo que la demanda 
tiende a incentivarse por el proceso de sustitución de importaciones que se genera 
después de una devaluación; sin embargo, la reducción en las ventas de los sectores 
consumidores provocan que la demanda se vea afectada por la disminución en las ventas, 
aún en aquellas empresas que producen productos especializados o productos de calidad 
por arriba de la media. 

El punto más importante para la industria del plástico radica en que debe centrarse 
en atacar un nicho de mercado en especifico y fortalecer la especialización para desarrollar 
un producto de calidad. El consumo del mercado mexicano es limitado aún, (es casi siete 
veces menor que el de Estados Unidos). 

México: Industria del Plástico 
Consumo per rápita promedio por polo 1993 

Fuente 114,1 1984 

Para la industria nacional del Plástico, la expansión de la escala en las industrias no 
es la alternativa para alcanzar mayor rentabilidad en el mercado nacional debido a que los 
moldes y maquinaria de tecnologías avanzadas son costosas y tomando en cuenta el nivel 
de demanda prevaleciente en el mercado interno, existen serias limitantes para su 
amortización, dado que con estos equipos se puede surtir la demanda total en un corto 
tiempo. 

Por ello el estímulo a las exportaciones de plásticos puede ayudar a dar opciones a 
esta problemática a través de desarrollar a las empresas pequeñas especializadas que 
puedan tener una producción "flexible" para ajustarse a los cambios en la demanda. 
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• Estructura y Rivalidad Industrial: 

La estructura industrial del sector plástico engloba a poco más de 3,200 empresas 
en todo el pais» existiendo una gran concentración tanto en producción como en el 
tamaño de establecimientos por zonas urbanas e industriales. El 20 % de las empresas del 
sector controlan el 80% de producción y las cuatro empresas más grandes, controlaban en 
1988 más del 10 %, 73  que para 1994 estas mismas empresas ya concentraban el 16 % de la 
producción,?e 

La concentración por tamaño de empresa también es muy marcada. Casi el 90 % de 
los establecimientos son micros y pequeñas industrias, las cuales mantienen una 
producción de calidad limitada y de tipo general y/o tradicional que genera un bajo valor 
agregado, por lo que estas industrias sólo llegan a concentrar el 10 % en promedio de las 
remuneraciones totales?' 

MéXii30: Industria del Plástico 
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Por el lado de la estructura regional, las empresas por la propia dinámica de la 
industria en el pasado (subsidios y proteccionismo) se establecieron cerca de los centros 
de demanda de sus productos y no cerca de los centros de abastecimiento de sus materias 
primas que permitiera fortalecer la integración vertical en la industria y un mejor 
aprovechamiento de la infraestructura de abastecimiento. 

Esto ha generado problemas en su estructura de costos que afectan directamente 
sus niveles de rentabilidad y capitalización, limitando la liberación de recursos para 
invertir en su reconversión industrial para crear ventajas que les permitan ser más 
competitivas. Más del 60 % de la industria está instalada en el D.F. por representar el 
mercado más grande. 

74  INEGI, ibidem. 
77  Véase: Banames: "Concentración Industrial" en Examen de la situación económica de México. Volúmen LXX no. 829 
Diciembre de 1994. 

INEGI: ibídem 
" INEGI: ibidem. 
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LOCALJZACIN REGIONAL DE LA INDUSTRIA oe. PLÁSTICO 

ruma. AMPAC 1994 

La producción se centra en dos segmentos que guardan características diferentes 
entre si. Una parte importante de la industria,- casi el 70%- esta dedicada a la producción 
de productos de utilización general "commodities" las cuales son las productoras de bienes 
con poca diferenciación y con un componente de valor agregado marginal. 

En este segmento la competencia entre las empresas se da en base a precios, dado 
que las empresas demandantes no son muy exigentes en calidades, pero si en precios lo 
que hace que las empresas compitan fuertemente por el mercado reduciendo sus 
márgenes de utilidad provocandoles una condición de supervivencia que no les permite la 
acumulación de capital. 

En el otro segmento, que representa el restante 30 % de la producción, está 
dedicado a producir los plásticos especializados, que se dividen en versátiles y técnicosYs 
En este segmento la competencia entre las empresas es por calidad y no por precio. 

Existe una rivalidad moderada dado que entre las empresas productoras hay 
acuerdos de cooperación, sobre todo por el efecto de la competencia externa que ha 
ganado parte del mercado de especializados rápidamente tras la apertura comercial. 

,1  Los versátiles son aquellos que son ullizados por varias industrias pero que su uso es en procesos prisiluctivoa o en 
Instrumentos de control. Los técnicos son los plásticos altamente especializados y que su utilización es muy limitada a un 
proceso. Generalmente son utilizados en la industria automotriz, construcción y electrónica. 
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SEGMENTOS INDUSTRIALES POR APLICACIONES 

Fuente: IMPI 

Sin embargo, la demanda en base a calidad por parte de los consumidores ha 
estimulado la rivalidad de las empresas sobre todo por la exigencia de contar con 
productos que estén sujetos a normalización, lo que ha forzado un proceso de 
homogeneización con los estándares de calidad internacional, ya que el papel que 
desempeñan este tipo de plásticos especializados como bienes intermedios en la 
producción de bienes de consumo durable (automóviles, refrigeradores, teléfonos, etc.), 
impacta directamente sobre la efectiva funcionalidad de los otros productos, por lo que las 
industrias demandantes son cada vez más exigentes, ya que dependen de la buena 
funcionalidad de los plásticos para la aceptación de sus propios productos. 

Es necesario considerar la competitividad de la industria del plástico por tipo de 
producto y empresa y no como un agregado sectorial. 	competencia vía precios y 
calidad provoca dos segmentos totalmente diferentes dentro de una industria que hace 
que se acentúe el dualismo industrial existente en este sector. 

La competitividad de esta industria en el futuro inmediato dependerá de la 
reconversión eficiente de la micro, pequeña y mediana industria hacia un uso de 
tecnologías que permitan el desarrollo de productos de calidad y no la producción en 
masa. En este aspecto, el plástico tiene un gran potencial de cambio tecnológico si las 
industrias pequeñas son organizadas bajo un esquema de "producción flexible" e 
implementan avances moderados de control de calidad efectivos, a través de programas 
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de fomento que incluyan la subcontratación y esquemas de aplicación tecnológica a la 
cadena de producción entre la pequeña y gran empresa industrial." 

• Industrias Relacionadas y de Apoyo: 

La industria del plástico es una industria proveedora casi tan importante como la 
industria química - petroquímica. Su efecto multiplicador en la economía es fundamental 
ya que provee directamente a 52 de las 72 ramas de actividad económica nacional. Su 
capacidad de generación de valor agregado es fundamental para consolidar la cadena de 
transformación que proviene del petróleo y los petroquímicos básicos, de tal forma que un 
producto plástico especializado alcanza a representar en promedio hasta 100 veces más 
valor agregado de lo que se estaría obteniendo por la exportación directa de petróleo 
crudo y uno general llega a incrementar hasta 40 veces el valor agregado. 

Las principales industrias relacionadas ejercen una fuerza importante en la 
demanda; estas son envases y empaques, construcción, automotriz, agricultura, 
farmacéutica, salud, alimentos, confección, calzado, electrónica y telecomunicaciones entre 
las más importantes y mantienen una relación muy estrecha con la producción de 
plásticos forzándolos de cierta manera para que cumplan con sus exigencias cada vez más 
eficientemente. 

Además, estas industrias han provocado que surja una competencia entre 
industrias cuyos productos son sustitutos entre si, como con el vidrio, en envases y 
empaques, con el papel, en empaques, en fármacos, y con la madera en calzado y 
construcción. Aunque esta relación inter-industrias es constante, no provoca formación 
de cadenas de producción regionales eficientes dado que la estructura industrial es 
diversa y la organización regional esta en función de la demanda masiva y no de la 
especializada. 

Por otra parte, en las industrias de apoyo (que son principalmente las del inicio de 
la cadena productiva en esta industria) están la química y petroquímica en donde Pemex 
en su división petroquímica básica y secundaria juega un papel clave siendo el principal 
proveedor para la industria del plástico quien consume el 31% de la producción 
petroquímica básica y el 23 % de la petroquímica secundaria (sin considerar 
exportaciones de Pemex)80. 

La relación PEMEX-industria del plástico es compleja y un tanto ambivalente. 
PEMEX por una parte es eficiente en la ingeniería de procesos, servicios de asesoría y 
utilización de insumos, pero la relación de negocios que se establece se ve afectada por la 
carga administrativa para adquirir los insumos, problema que se presenta en la pequeña 
industria por su falta de capacidad para comprar directamente a PEMEX sus insumos, 
convirtiendose el distribuidor en cuello de botella dado que la venta de insumos está 
supeditada a su padrón de compradores y no siempre se tiene certeza sobre los tiempos de 
entrega y control de calidad. 

10  Véase: Ruiz Durán C. Y Kagami M. Potencial Tecnológica de la Micra y Pequeña Empresario México. Nafinsa 1993. 
so Véase: ANIPAC (Asociación Nacional de la Industria del Plástico, A.C.) Necesidades de !OS industriales del plástico. Varios 
documentos Mimeo. Enero 1994. 
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INDUSTRIA RELACIONADAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁSTICO 

•Fardases y empaque 
•Muebles 
•Agricultura 
•Act. recreativas (Jugueteo 
•Vestido y cizado 
•Electrico 

•Automotriz 
•Construcción 
•Electrónico 
•Telecomunicaciones 
•Farmaceuticos 
•Salud - medicina 
•Electrodomésticos 
•Agricultura 
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Como empresas relacionadas, las industrias provenientes del exterior han cobrado 
fuerza dentro del mercado interno, sobre todo en el abastecimiento de materias primas 
especializadas para los plásticos técnicos y versátiles. Esto ha influido sobre la balanza 
comercial del sector desfavorablemente, que con la apertura económica y el 
establecimiento del Tratado de Libre Comercio, cerró 1994 con una balanza deficitaria de 
750 millones de dólares81  

• Acciones de Gobierno 

Con el proceso de apertura implantado desde 1986, el gobierno ha enfrentado a la 
industria nacional del plástico a una fuerte y muchas veces desleal competencia con la 
entrada de productos a precios por abajo del costo de producción (dumping), lo cual ha 
puesto en graves dificultades a la industria dadas las condiciones prevalecientes en su 
organización industrial. Por el efecto de la indiscriminada apertura, muchas empresas han 
estado envueltas en un proceso de descapitalización quedando relegadas a generar 
productos de supervivencia y de bajo valor agregado. 

Sin embargo, la apertura también ha generado una competencia mayor entre las 
empresas internas, lo cual las ha forzado a implementar esquemas de investigación y 
desarrollo de productos para competir en el mercado. En 1979, la industria gozaba de una 
protección arancelaria efectiva del 64.8 %, mientras que para 1990 esta era de 11.7 %. 

tt Datos preliminares, 
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NIVEL ARANCELARIO EN EL PROCESO DE APERTURA 
En °A) 

Etapas de Apertura 1963  1979 1990 1994 
• Artículos de Plástico 
• Productos de Hule 

62.8 
52.1 

64,4 
52.6 

11.7 
14.7 

7.4 
12.2 

FuenteSecoliPeoleeción arancelaria 1980.93. dgpce. 

Las acciones sobre normalización de los plásticos han provocado un efecto positivo 
sobre aquellos productos que la han obtenido, porque les ha permitido poder tener un 
mayor mercado y poder competir en los mercados internacionales. Sin embargo, el 
gobierno apenas ha empezado el proceso, muchas empresas requieren de la norma NOM 
para el mercado interno y de la 1509000 para el mercado internacional, por lo que el 
gobierno debe de fortalecer su regulación sobre la normalización y ser ágil en su 
tramitación para que las empresas la puedan implantar. 

Se instrumentó los programas de avance sobre la competitividad a finales de 199482  
en donde la industria del plástico fue apoyada con programas de alianzas estratégicas, 
comercio exterior y desarrollo tecnológico a través de Conacyt. Sin embargo, la acción 
debe ser fortalecida con acuerdos de politica industrial y compromisos orientados a 
fortalecer la parte rezagada de la estructura industrial. 

El gobierno ha impuesto normas sobre los contaminantes a través de SEDESOL, ya 
que sus productos finales no son biodegradables para que procesos de reciclaje de 
desechos, los cuales han tenido éxito, pero requieren de una mayor difusión. No obstante, 
el reciclaje en los últimos años ha surgido como una oportunidad de negocio, por lo que 
habrá que apoyar la formación de estas empresas para implementar la reutilización de los 
desechos. 

• Fuerzas de Cambio: TLC 

El efecto durante el primer año del establecimiento del TLC sobre la industria del 
Plástico ha generado dos efectos principales: Por un lado, ha permitido un mayor 
comercio de plásticos especializados y de sus insumos, generando una mayor competencia 
entre las empresas y por otro lado ha permitido un déficit en la balanza del sector dado 
que las importaciones mantienen una proporción del mercado del 22 % mientras que las 
exportaciones solo representan poco más del 8 % del mercado interno de productos de 
plástico. 

De enero a abril de 1995, según los indicadores económicos preliminares del Banco 
de México, el índice de actividad industrial para el sector se contrajo en 12 % con respecto 
al mismo periodo del año anterior. Solo grandes empresas con esquemas bien 
desarrollados de productos de exportación como Cydsa, se vieron favorecidas con la 
apertura y el proceso de ajuste, quienes aumentaron sus ventas en casi 44% durante el 
primer trimestre de 1995.83  

12  %/Me: SECOR. Mana de programas de Competibuidati. . Mimen, julio de 1994. 
al Véase: "Aumentan la ventas de Cydsa" en El Financiero , jueves 27 de abril de 1995 pag. 13. sección Negocios. 
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MI, el TLC junto con el proceso de ajuste macroeconómico, ha representado en 
conjunto para la industria del plástico la pérdida del mercado interno en casi un 30% y 
existe una expectativa débil entre el empresariado de que con apoyos planteados en el 
Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Ernesto Zeda°, como la promoción de las 
exportaciones de la empresa micro y pequeña incrementando la normalización en este 
tipo de industrias, se puedan generar ventajas que le permitan a la industria aumentar su 
nivel de exportaciones y tener una competencia más equilibrada dentro del tratado. 



4.1.- Competitividad Industrial: Conclusiones por Industria. 

Hablar de competitividad en México hasta hace unos pocos aitos era algo fuera de 
discusión. El modelo de economía cerrada y proteccionismo evadió la noción general de 
competencia así como su importancia y, significado para la producción; sólo sectores que 
tomaron en cuenta el entorno externo, hoy son los que tienen bases que les permiten ser 
competitivos dentro de la dinámica global. 

Ante la recesión económica y contracción del mercado interno en el primer 
semestre de 1995, la industria nacional se encuentra en un periodo coyuntural de 
desequilibrio económico; la filosofía neoclásica ortodoxa ya no puede utilizarse hoy en 
día sin incluir elementos que dirijan la acción de los agentes económicos. La dinámica de 
globalización implica una armonía entre procesos de producción y preferencias de 
mercado ante una rivalidad cada vez más acentuada. 

La "nueva organización para la producción" dentro del esquema de competencia 
mundial, requiere de una nueva cultura de "planeación estratégica" que provoque 
cambios constantes y tome decisiones, considerando las relaciones dinamicase4  que se 
establecen en el sistema económico influyendo sobre las condiciones internas si se quiere 
generalizar la competitividad. 

Las fuerzas dinámicas que provocan cambios son importantes. La reconversión 
productiva es pieza clave en cualquier estrategia que fortalezca el proceso innovador pues 
permite crear y consolidar ventajas competitivas. Basándome en esta lógica, se presentan 
los siguientes puntos que pueden realizarse en las industrias consideradas: 

Para la industria química-petroquímica, la conclusión principal radica en que es 
posible fortalecer su competitividad a partir de una integración de procesos entre 
empresas a nivel horizontal y no solamente de forma vertical como existe 
tradicionalmente en otros países, en donde empresas únicas realizan la mayoría de los 
procesos de la cadena productiva. 

Los planteamientos para la venta de las plantas de Pemex Petroquímica Secundaria 
y los principios de asociación planteados para Pemex Gas y Petroquímica Básicass, están 
enfocadas en esta lógica tradicional de organización industrial en la industria del petróleo, 
basada completamente en una integración vertical. 

Sin embargo, por el propio desarrollo de esta industria en México, se requiere 
aprovechar la infraestructura formando conglomerados productivos en zonas que 
permitan mejorar ganancias, lo cual implica una necesaria descentralización de la 

" Interpretece esta palabra como la forma en que se afectan los elementos existentes en la estructura industrial entre si, 
generando relaciones dinámicas. 
" Enero de 1995. 
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industria privada, hacia las regiones productoras de materias primas, que hagan más 
rentable su actividad industrial al dividir el costo de la infraestructura entre los 
participantes de la cadena, propiciando una relación más estrecha entre empresas públicas 
- Pemex - y la industria privada. 

El gobierno no debe implementar como solución para la competitividad de esta 
industria la privatización masiva no planeada. Además de asumir su papel como 
promotor del desarrollo en esta etapa, tiene que tomar en cuenta las condiciones internas 
sino analizar las condiciones internas y abandonar posturas que no satisfacen las 
necesidades. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, el gobierno asume su función como 
promotor, sin embargo existen muchas inddinidones en varios temas como en el sector. 
energético, en donde la importancia que tiene éste sobre muchas cadenas de producción 
queda marginada al no existir un plan sobre su futuro. 

La visión de PEMEX petroquímica considerada ahora como no estratégica e 
ineficiente, cuando fue utilizada como generadora de flujo de recursos para el gobierno, 
imponiéndole severas restricciones para su inversión deja serias dudas, ya que este 
manejo no permite a ninguna empresa ser eficiente y competitiva. Su privatizadón no 
cambiará radicalmente su condición si no es considerada por el gobierno como 
catalizador& de muchas cadenas productivas que requieren de su competitividad para 
integrar procesos que generen mayor valor agregado en diferentes cadenas productivas, 
permitiendo una mayor distribución de los ingresos. 

La inversión en procesos de producción de petroquímicos debe continuar a través 
de instrumentar un estricto programa de estandarización en productos que son insumos 
para otras cadenas, además de fortalecer canales de distribución mediante un mejor 
aprovechamiento de la infraestructura común disminuyendo costos. 

El considerar al sector químico - petroquímico como plataforma directa que 
permita una consolidación productiva de cadenas relacionadas, implica concebir la 
producción de Pemex como un punto critico para el desarrollo de la industria nacional. 
Conservar a Pemex petroquímica en este momento permitiría al gobierno tener un 
instrumento para fomentar la competitividad de múltiples cadenas y ramas industriales. 

En la industria automotriz - autopartes, la gran competencia de los altos ochenta 
forzó a las empresas a reestructurar su producción. Las favorables condiciones de factores 
existentes en México - que van desde los bajos costos de mano de obra hasta materias 
primas generales -, ad como la proximidad al mayor mercado automotriz del mundo, son 
fuerzas que han consolidado el aumento de las exportaciones y el nivel de competitividad 
de esta industria. 

Sin embargo, en la industria prevalece un alto componente de insumos importados 
que llegan a representar hasta el 70 % de los componentes y materiales utilizados en el 
ensamble final de un vehiculo dependiendo del modelo que se trate, lo que impacta en los 
niveles de actividad de las empresas de autopartes en donde solo empresas con mucho 
desarrollo tecnológico tienen acceso a proveer directamente a la industria terminal 
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ademas de que se afecta el nivel del déficit comercial ya que al aumentar lar 
exportaciones, dado el alto componente de insumos importados requerido, se presenta un 
efecto negativo que preciona la balanza comercial agregada. 

Por ello, las empresas automotrices deben de fortalecer convenios con proveedores 
a través de esquemas de subcontratacion adecuandolos al nivel de cada empresa 
subcontratada, por medio de una transferencia de tecnología que fomente la innovación, 
la especialización y diseno por tipo de componentes fortaleciendo el establecimiento de 
complejos que permita aprovechar la infraestructura de forma conjunta y reducir costos a 
manera de como lo han iniciado Volkswagen y General Motora. Esto provoca un mayor 
desarrollo regional, ya que aumenta las ventajas al propiciare una mayor vinculación 
entre empresas proveedoras y consumidoras, formuniose así mayores elementos para 
elevar su competitividad. 

El decreto para el fomento de la industria automotriz anunciado el I de junio de 
1995. elimina trámites para la exportación, e implementa un esquema para que las 
autoparteras puedan exportar mayores volúmenes con una normatividad más estricta 
sobre competencia desleal y contenido regional de vehkulos, lo cual forma parte del plan 
para terminar los acuerdos del TLC referente a la reducción de aranceles en un menor 
tiempo y a la reforma de contenido regional planteado originalmente en el capítulo del 
Tratado sobre reglas de origen mediante el cambio del marco regulatorio. 

La acción del gobierno se deberá enfocar a fortalecer aquéllas panes de la cadena 
productiva que requieren mayor estimulo. Se necesita establecer programas concertados 
de subcontratacidn y transferencia tecnológica, mediante una nonnatividad eficaz 
concertada con las empresas, haciendo de este proceso una constante que fortalezca una 
organización industrial basada en el modelo de "producción flexible", para impulsar su 
implantación en otras ramas industriales. 

Esta acción permitirá al gobierno ser sus agente que fomente la innovación y 
competitividad en esta industria, sobre todo al vigilar que los planteamientos del Decreto 
para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz se cumplan y provoquen 
cambios de fondo y no sólo de forma que beneficie a la Industria Nacional de Autopartes. 

la industria cervecera es la actividad con mayor integración vertical en la 
economía mexicana. No obstante su dinámica oligopólica de mercado, existe una nivel 
marcada rivalidad entre las empresas. La demanda es muy sofisticada y exigente, lo cual 
le ha dado elementos para ser competitiva al salir al mercado internacional, además de 
que la integración vertical le permite reducir costos manteniendo una estabilidad relativa 
en sus niveles de rentabilidad. 

La cerveza a través de la integración vertical ha propiciado el desarrollo regional: 
después de la industria automotriz-autopartes, es la que genera más empleos en las 
diferentes zonas en donde se ha establecido propiciando también una integración regional 
de sus proveedores de la cadena, cerca de los centros productores principales lo cual 
incrementa el empleo y le permite reducir costos, como de transportación y servidos. 

1 



90 	 Capítulo 4: Acciones para Fomentar la Competitividad 

El punto a desarrollar en la cervecera es el establecimiento de redes de producción 
basadas en la integración horizontal con empresas pequeñas que puedan convertirse en 
proveedoras de productos relacionados como empaques y accesorios, realizando la 
empresa cervecera funciones de integradora, estableciendo asociaciones o a través del 
desarrollo de nuevas empresas dándoles independencia operativa, sobre todo en aquellas 
actividades en donde el uso de capital no es intensivo. Esta organización garantiza y 
fortalece los margenes de rentabilidad en el largo plazo, además de que provoca un 
aumento del empleo. 

Esta estrategia de organización ayudará a conservar las ventajas competitivas 
alcanzadas por esta industria, dado que al utilizar una red productiva basada en la 
"producción flexible" no en procesos básicos sino en procesos auxiliares como laboratorios 
y elaboración de pruebas que requieren de un eficiente seguimiento para mantener 
estándares de calidad, dada la gran intensidad de capital requerida para el proceso básico, 
evitará costos que con una organización masiva se incrementan hasta alcanzar el punto de 
equilibrio con los margenes de utilidad lo cual disminuye la rentabilidad de la actividad. 

Se necesita fortalecer la producción de cebada haciéndola más eficiente y extensiva 
por medio de una asociación entre productores de campo e industria en donde se destinen 
recursos para investigación en biotecnologta que permita aumentar su utilidad y reducir 
su precio relativo a niveles internacionales a través de alcanzar economías de escala 
mediante un sistema de agricultura extensivo. 

El estímulo del campo es necesario para el sector cervecero, ya que además si se 
fortalece la producción de lúpulo que ya se realiza en la parte norte del país y se hace 
rentable siempre y cuando su calidad sea equiparable a la internacional dadas las 
condiciones climatológicas requeridas para su elaboración, puede representar una 
oportunidad para incorporar a los productores a la dinámica competitiva que impone la 
industria. 

La infraestructura de agua potable es prioritaria para esta industria. Es necesario 
desregular las normas de abastecimiento industrial y permitir a las empresas invertir en 
su propio sistema de abastecimiento y así permitir al municipio dirigir esa inversión para 
cubrir necesidades de la población que carezca del servicio. Acuerdos de cooperación 
entre las empresas y gobierno para la purificación y distribución del agua, puede ser un 
elemento que permita resolver este problema en el corto plazo. 

La diversidad existente en la industria mexicana cobra un claro ejemplo en la 
industria del plástico. Por un lado, la extensa gama de productos comúnes de plástico 
sólo concentra el 15 % de los ingresos totales de esta rama, sus productos son de bajo valor 
agregado y están muy castigados en precio en el mercado por la gran existencia de 
empresas; por el contrario el segmento especializado produce el 15 % de los artículos y 
recibe el 60 % de las remuneraciones, esto es una constante que se presenta en varios 
sectores económicos del país. El gobierno debe de aplicar un extenso programa de apoyo 
al sector estableciendo programas de subcontratación con empresas grandes, además de 
propiciar la formación de empresas integradoras para fomentar la cooperación entre la 
industria especializada y la general. 
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El reciclaje es un problema institucional de toda la industria por lo que es necesaria 
una medida que establezca un marco legal que permita el reciclamiento de plásticos de 
desecho. El reciclaje de los desechos representa un importante estímulo a la actividad del 
plástico.% 

La normalización es un punto critico para la competitividad de esta industria. Gran 
parte de los productos que han obtenido la norma NOM son competitivos a nivel 
internacional por estar sujetos a controles de calidad rigurosos. Al fomentar la obtención 
de normas oficiales NOM entre las empresas del sector plástico utilizando a instituciones 
como universidades, centros de investigación e instituciones privadas, todas controladas 
por la autoridad correspondiente creando un programa de apoyo para obtener normas, 
representa un instrumento potencial para fomentar una mayor calidad de productos. 

Se requiere apoyar la investigación en el diseño de moldes de inyección de resinas 
y procesos de enfriamiento ya que son partes débiles de la cadena productiva que darían 
mayor capacidad tecnológica a las empresas micro y pequeñas, para poder entrar al 
segmento especializado Identificando empresas con potencial exportador. 

Y !bid. 
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Después de un acercamiento con las industrias descritas, es posible tener una 
apreciación más amplia de las relaciones industriales y sus efectos sobre la estructura 
industrial. Con ayuda del método utilizado, se presentan puntos para discusión sobre las 
condiciones que fomentan y limitan la competitividad de la Industria Mexicana en un 
diagrama aplicable a la industria en lo general señalando el funcionamiento dinámico 
detectado, apoyado principalmente en los casos sectoriales considerados: 

RELACIO SSTerlagarLAINDUSTRAIEMIGNA 

Una política de fomento productivo debe de tomar en cuenta las relaciones 
dinámicas y sus efectos sobre el funcionamiento económico más aun cuando existen 
profundas condiciones desiguales. Las políticas planteadas permiten avances, pero se 
requiere considerar a estas para provocar mayores efectos multiplicadores a lo largo de las 
diferentes cadenas de valor en las actividades relacionadas. 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en su apartado Desregulación y 
Fomento de Competencia Interna y Externa menciona "..El mayor reto de la política 
industrial es asegurar que un número creciente de regiones, sectores, cadenas productivas 
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y empresas aprovechen todas las ventajas competitivas de nuestra economía. Por ello el 
aumento de la competitividad de nuestra planta productiva constituye una prioridad 
nacional." Esto tiene que realizarse en los próximos altos para que realmente represente 
un avance al resolver algunos puntos descritos en el diagrama anterior. 

El gobierno al menos reconoce ya que el modelo de apertura por si sólo no 
garantiza las condiciones de estabilidad y crecimiento. Retoma la idea de basar la 
competitividad sobre las condiciones internas de la economía al mencionar en el PND: 
"... Sin embargo, la apertura por sí sola no es suficiente para alcanzar un elevado 
crecimiento y una mayor igualdad, como lo atestigua la experiencia reciente. Es necesario 
que la competencia con el exterior se desarrolle sobre bases justas y uniformes para los 
productores nacionales." 

Se requiere la instrumentación de politices como el fomento del desarrollo de la 
industria nacional de insumos intermedios para ir reduciendo la dependencia de casi el 60 
% de insumos totales que provienen del exterior para el sector industrial en general a 
través de fomentar el establecimiento de redes de producción, que mediante el incremento 
de la calidad y uso tecnológico se pueda ampliar esta industria, ayudando a reducir las 
presiones que sobre el déficit comercial se generan con esta dependencia de insumos 
importados. 

Existe ya el planteamiento; dependerá de la fuerza de organización empresarial y 
voluntad política del presente gobierno para fungir no sólo como normador de las 
condiciones económicas sino como promotor de los programas de desarrollo planteados 
en donde será fundamental el considerar los efectos dinámicos dentro de la estructura 
industrial para provocar mayores efectos multiplicadores en toda la economía. 

4.2.- Puntos Importantes para la Competitividad: Dualismo Industrial, Integración por 
Subcontratación y "Producción Flexible". 

El dualismo industrial es una condición estructural prevaleciente en la economía 
mexicana que se fue formando desde hace más de 3 décadas teniendo un marcado 
incremento en los últimos 10 años. Cualquier política de largo plazo debe de partir de esta 
problemática existente, teniendo como objetivo principal el vincular ambos lados de la 
"balanza productiva" para ir reduciendo en lo posible la gran brecha de producción, 
calidad, rentabilidad e ingreso existente entre las distintas ramas industriales. 

Esta condición también se ve reflejado en la geografía económica de México. El 
norte y centro del país, tienen desarrollos importantes de conglomerados industriales, 
cuentan con mayor infraestructura y disponibilidad de servicios, mientras que el sur 
carece en varias regiones de condiciones mínimas que permitan fomentar el 
establecimiento de cadenas industriales al mantener una infraestructura deficiente y vías 
de comunicación insuficientes, no obstante ser una región muy abundante en recursos 
naturales. También esta situación se presenta a nivel empresarial; la Micro y Pequeña 
industria percibe por actividades similares ingresos diferentes en cada zona ya que 
generalmente operan en un mercado muy localizado, lo cual acentúa las diferencias 
existentes y la concentración del ingreso. 
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México: Condiciones de la Estructura Industrial 
1194 
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Fuelle: !MCI, Censos Económicos 1994. 

Un esquema que han utilizado algunos países asiáticos y europeos para elimiar 
este dualismo en donde la gran mayoría de las empresas tienen una participación 
marginal en loe ingresos, como es el caso de México expresado en la gráfica anterior, es la 
utilización constante de una integración productiva entre la pequeña y la gran industria 
basada en esquemas de subcontratación genera una relación entre las empresas que 
mejora sus niveles de rentabilidad e incrementa su competitividad. 

La subcontratación se planteó como una alternativa al problema de integración en 
los programas sectoriales de apoyo a la competitividad propuestos en el Pacto para la 
Estabilidad, la Competitividad y el Empleo (PECE) a mediados de 1993, pero su 
instrumentación no genero un Impacto importante con la gran empresa, dado que su 
organización fue limitada ya que no existe una relación real que promueva los principios 
de transferencia tecnológica o investigación conjunta entre las empresas. 

Laqueo. de Sebeortrataeldit de la ledustria A atoe" *tris Melle*** 
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Los esquemas de subcontratación implementados en México, como el existente en 
la industria automotriz, carecen de una organización eficiente para la producción 
conjunta, de tal forma que existe mínima cooperación y transferencia de información entre 
las empresas proveedoras y las compradoras, prevaleciendo una simple relación comercial 
en su mayor parte, basada en el precio y calidad, al contrario de lo que implica una 
relación de subcontratación en donde la producción está organizada para aprovechar las 
condiciones de infraestructura en conjunto mediante una cooperación más estrecha que 
promueva la innovación del empresariado y el aumento de los margenes de ganancia. 

La integración productiva entre la pequeña y gran empresa en base a un programa 
de subcontratación requiere de una coordinación eficiente de factores que combine la 
dinámica de la globalización con las condiciones internas, para que la rentabilidad y 
competitividad puedan ser susceptibles de ser dirigidas o generalizadas hacia las 
diferentes cadenas industriales. 

El modelo de organización industrial basado en la "producción flexible" da poder 
en el mercado a las empresas que lo utilizan; permite ajustar procesos productivos sin 
realizar grandes inversiones de capital haciendo más rentables los cambios en los 
procesos, ya que al existir una estructura de cooperación entre las empresas el beneficio se 
observa en una reducción de costos y aumento de rentabilidad. 

Sin embargo, si tomamos en cuenta las condiciones existentes con la estrategia de 
fomentar una organización industrial basada en la "producción flexible," no todos los 
sectores requieren de un mismo programa de integración y de subcontratación, por lo que 
el programa de apoyo no puede ser igual para todas las industrias. Existen sectores en 
donde la integración vertical es necesaria para hacer más rentables los procesos al generar 
mayor valor agregado, en los cuales el desarrollo de empresas proveedoras especializadas 
en abastecer a una sola integradora, como es el caso del modelo japonés, representa una 
alternativa de organización productiva para sectores que requieren de una constante 
control de costos para mantener su competitividad, por ejemplo la industria cervecera 
mexicana. 

Esquema de Subcontratación de la Industria Automotriz Japonesa 

humease 
terminales 

Subcontratente 
principal 

Otros 
rubconiratentee 

Fuente Untura T, et al The %lapso of NAFTA un Abaleo e Manufacturad Exporte 
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Existen otros segmentos industriales como el químico-petroquímico o plásticos que 
requieren de una subcontratación basada en la integración horizontal que permita 
aprovechar factores de producción comúnes, infraestructura y abastecimiento de materias 
primas, sobre todo en los procesos de menor intensidad de capital, lo cual puede llevarse a 
cabo mediante el establecimiento regional de conglomerados o redes productivas, a 
manera del esquema implementado en los países del sudeste asiático. 

Taquee n de Sidomatratadón de la ladestria Asdomatrie Coreana 
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La subcontratación representa una potencial opción para el cambio tecnológico, el 
crecimiento y la distribución del ingreso. La condición del Dualismo Industrial 
prevaleciente, aunque genera variados problemas también representa una oportunidad 
para aprovechar el universo del 98 % de establecimientos industriales que son micros y 
pequeñas empresas para basar en ellas la competitividad futura del pais. 

Si se adopta como objetivo principal el fortalecer la rentabilidad de estas 
industrias, fomentando la especialización en actividades que generen mayor valor 
agregado, dando incentivos a la investigación, innovación y aplicación tecnológica se 
provocará un efecto directo que permite elevar la productividad y los ingresos 
impactando el aumento de los salarios reales, lo cual da fortaleza y capacidad de consumo 
al mercado interno. 

El punto de partida es un financiamiento que permita iniciar actividades con un 
bajo costo financiero y plazos adecuados que no descapitalicen a la empresa, 
implementando paralelamente programas de transferencia tecnológica a través de una 
normatividad concertadas con los sectores, utilizando un programa de subcontratación 
organizado bajo el principio de la "producción flexible" teniendo cuyo principal objetivo 
deberá ser el incremento de la calidad de los productos y no necesariamente la escala, que 
si bien permite una reducción relativa en la estructura de costos, no necesariamente 
incrementa la competitividad de la empresa industrial. 
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Posteriormente mediante un apoyo constante a la investigación e innovación, se 
propicie un aumento de la productividad para que la empresa industrial mejore sus 
ganancias y se capitalice. Así, una vez consolidada la calidad en el producto y proceso, la 
empresa entre a una dinámica exportadora haciendo frente a la escala requerida por el 
mercado internacional bajo el principio de cooperación productiva existente en la 
"producción flexible", en donde una vez afrontada la rivalidad internacional, la 
competitividad de la actividad es fortalecida mejorando paulatinamente el ingreso, dado 
que la subcontratación provoca un efecto redistributivo del ingreso que fortalece el 
mercado interno. 
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Corresponde al empresariado industrial, el crear mecanismos de asociación entre 
las empresas industriales que permitan elevar la calidad de sus productos obteniendo un 
ingreso y rentabilidad más elevada, para que la competitividad se generalize; para ello se 
requiere una acción de gobierno activa, fungiendo como promotor principal de programas 
y apoyando desarrollos a través de utilizar diversos instrumentos de política económica, 
no basando su actuación en un solo instrumento como lo ha sido el control de la 
sobrevaluación del tipo de cambio. 

El empresariado tiene hoy una gran responsabilidad; las propuestas de la 
Canacintra, Concamin y CCE demandando programas específicos de apoyo sectorial 
agrupados en un planteamiento de política industrial directo por parte del gobierno, (que 
no existe desde épocas de José López Portillo), representan un acercamiento hacia el 
nuevo paradigma de "producción flexible". Las ideas no simpre son hechos y aunque el 
gobierno responda a las propuestas, la fuerza de innovación y cambio radica en las nuevas 
generaciones de industriales para lograr la, puesta en marcha de esquemas que promuevan 
la competitividad, mejores ingresos y mayor distribución de ellos. 
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4.3.- Aplicación tecnológica y desarrollo de la demanda interna. 

La lógica de impulsar la competitividad se basa en obtener productos de alta 
calidad para tener capacidad no sólo para competir en otros mercados, sino para 
conservar los propios. 

La integración del mercado interno con el exterior, estimula la formación de una 
demanda exigente que requiere de productos y factores productivos cada vez más 
especializados y de mayor calidad. México, al haberse integrado a la dinámica del 
mercado globalizado, ha iniciado el proceso para crear un mercado más sofisticado y 
exigente, con acceso a productos sustitutos de diversas calidades. La evaluación si la 
forma de hacerlo fue la más apropiada o no es otro punto a discutir. El hecho es que la 
dinámica de la apertura forma parte ya de la realidad económica y aceptar su existencia y 
reconocer su importancia trae más beneficios si se utiliza para crear un mercado interno 
en donde los consumidores sean más exigentes cada vez, de manera similar a los otros 
paises. 

Al fomentar la sofisticación de los consumidoresv, esto lleva a considerar la 
tecnologia y su aplicación en la producción como una opción que permite mejorar la 
calidad para satisfacer la creciente sofisticación de la demanda. La aplicación tecnológica 
representa la base para obtener una producción competitiva y su implementación en los 
procesos productivos, es la que permite consolidar la innovación, de donde se crean las 
ventajas competitivas. 

En industrias pequeñas y medianas, los procesos más tradicionales o relativamente 
menos complejos, muchas ocasiones no requieren de grandes transformaciones, sino con 
una modificación en la combinación de factores productivos, se puede obtener una 
producción más eficiente con una mayor calidad obteniendo una posición de mercado 
más favorable incrementando ventas y niveles de rentabilidad. 

Muchas de estas empresas industriales parten del conocimiento puramente 
empírico adquirido a través de herencias y tradiciones, estando totalmente aisladas de la 
dinámica moderna de organización para la producción, no existiendo un organismo que 
pueda conjuntarlas y agruparlas para el establecimiento de grupos productivos de 
cooperación. 

Las cámaras industriales pueden iniciar esta tarea que propicie la aplicación 
tecnológica estableciendo sistemas de información y programas de capacitación técnica -
tecnológica como la vinculación con centros tecnológicos de universidades, despachos de 
consultoría e instituciones extranjeras; en estos, su alcance para con las industrias podría 
ser mayor si las cámaras integran grupos de empresa que por si solas no pueden acceder a 
las nuevas formas productivas. 

.7  Concediere tanto a consumidores familiares como a sectores económicos consumidores de factores productivos, de bienes 
intermedios y de capital. 
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La integración empresarial para la aplicación tecnológica y el fortalecimiento de 
una demanda sofisticada deberá ser la siguiente gran tarea a consolidar en el futuro 
inmediato para lograr una industria competitiva. 

4.4.- Propuestas de organización Industrial: 

a) Empresa Integradora, Cajas de Ahorro y Empleo: Reforma de Normas 

El concepto de empresa integradora es un planteamiento que proviene de la época 
de los años setenta. Es hasta el 7 de mayo de 1993 cuando se le da forma jurídica como 
asociación empresarial con fines de lucro, lo cual complementa en las formas de 
organización empresarial, ya que permite la compra conjunta de materias primas y 
adquisición de factores, principios bajo los cuales fue concebida su legalización.as 

Sin embargo, su efecto ha sido marginal, principalmente por las regulaciones a las 
que está sujeta. Es necesario una reforma profunda a la legislación que limita las acciones 
de las empresas integradoras. Estas representan un instrumento potencial de política 
económica para implementar esquemas que promuevan la competitividad. 

Al dar una mayor capacidad a la empresa integradora para actuar como empresa 
comercial, sobre todo al estar legalmente constituida para recibir ingresos por ventas de 
sus representados y no representados, tendrá un mayor poder de negociación con 
empresas grandes al negociar mejores condiciones de comprar/. Asimismo, al reformar el 
funcionamiento de las cajas de ahorro considerandolas como mecanismo de 
financiamiento empresarial, utilizaría el flujo de efectivo agregado de los socios para 
equilibrar sus necesidades de liquidez en los periodos estacionales además de que podrían 
utilizarse recursos conjuntos para fomentar la investigación y así dividir el costo de los 
proyectos entre las empresas socias. 

Una función específica de la empresa integradora seria que a través de una acción 
conjunta con las cámaras empresariales, se formaran "Agrupaciones de Búsqueda 
Tecnológica" (ABT's) con micros y pequeñas empresas de un mismo ramo, en donde se 
obtengan recursos de la banca de desarrollo de organismos internacionales para proyectos 
de investigación, de tal forma que existan varias agrupaciones dentro de los diferentes 
sectores económicos buscando un fin específico de innovación que permita incorporar 
mejoras al proceso susceptibles de ser aplicadas por todas las empresas participantes, en 
donde el beneficio sea la aplicación tecnológica de la innovación. 

El factor riesgo de las empresas pequeñas es superado con la empresa integradora, 
ya que cuenta con mayores relaciones externas y vínculos regionales internos estables, que 
le permiten diversificar sus mercados y acceder al financiamiento bancario de forma 
conjunta. También puede cumplir funciones como agencia privada de colocación de 
trabajadores entre industrias semejantes, como una manera de contar con una base 
administrativa de recursos humanos conjunto, propiciando la especialización del empleo. 

le Véale: Diario oficial de la Federación, Poder Ejecutivo Federal, Decreto que promueve la orza mandil de empresas 
integradoras. 7 de mayo de 1993. 
In Este punto lo incluye el Plan Nacional de Desarrollo en su parte de Politices Sectoriales Pertinentes. 
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b) Política Industrial de Integración Sectorial Conglomerados productivos y desarrollo 
regional. 

La política industrial es fundamental para alcanzar la competitividad de la planta 
productiva nacional. Las organizaciones industriales han logrado que el gobierno asuma 
su importancia, de tal forma que hoy existe un programa sectorial de politica industrial 
dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, el cual plantea un apoyo dirigido a 
través de esquemas de cooperación entre las empresas implementando la subcontratación 
y una protección arancelaria momentanea del mercado interno para ciertas ramas dentro 
de un periodo preestablecido. 

Sin embargo, la politica industrial debe de sobrepasar los apoyos específicos a 
sectores tomando en cuenta elementos económicos dinámicos a manera de tener una 
estrategia de fomento% para influir con mayores efectos multiplicadores sobre la 
estructura industrial y favorecer la formación y/o consolidación de cadenas regionales de 
producción o "conglomerados productivos," que son relaciones productivas entre 
industrias que se forman en una región estimulando una división del trabajo basada en la 
especialización productiva que es fomentada por una industria integradora o terminal. 

Para lograr la formación de cadenas productivas en diferentes regiones, que 
contribuyan al desarrollo regional del país, se debe incluir un programa de 
descentralización y promoción regional de nuevas zonas de desarrollo mediante la 
creación de infraestructura. El considerar al sur del país para aprovechar las materias 
primas disponibles a través de la especialización permitirá fomentar el desarrollo de 
regiones marginadas. El organizarse bajo el principio de "cadenas de producción" 
representa una de las importantes tareas a implementar en el futuro itunediatom. 

Sin embargo, para lograrlo se requiere de una efectiva coordinación inter-estatal 
con constantes reuniones de concentración y compromiso con industriales para propiciar 
el establecimiento y consolidación de las cadenas productivas regionales. 

La política industrial planteada debe propiciar una integración sectorial 
considerando aspectos como : 

• Promoción del desarrollo regional mediante una política de creación de redes de 
información y cooperación tecnológica entre las empresas pequeñas y medianas con 
las grandes: Conglomerados productivos. 

• Promover la inversión constante para la aplicación tecnológica e investigación: Los 
acuerdos Universidad-Industria-Centros tecnológicos deben ser estimulados con 
medidas directas, como las fiscales. 

• Mantener un efectivo control sobre monopolios y oligopolios estableciendo límites 
para la cooperación entre ellos e influencia en el mercado, sobre todo en los precios. 

• Incentivar la creación de una demanda sofisticada a través de fuertes controles de 
normalización de productos promoviendo la exigencia por una mayor calidad entre el 
sector consumidor. 

19  Véase: Taylor Lance, et al. The State and Industrial Strategy . en The World Development Report. MIT presa. 1990. 
*late punto también esta planteado en el PND en la parte de Políticas Sectoriales Pertinentes. 



101 	 Capítulo 4: Acciones para Fomentar la Competitividad 	 

• La creación de Instituciones "estrategicas" que promuevan y sean catalizadoras para la 
formación de cadenas productivas. 

• Una política de desarrollo para la industria nacional proveedora de insumos 
intermedios. 

• Una profunda reforma al sistema educativo p blico, desde la instrucción básica hasta 
la profesional con la visión de formar empresarios y técnicos entre la juventud y no 
solamente trabajadores. 

Ligado con la política industrial, se requiere no sólo de una "nueva cultura de 
fomento productivo", sino también del surgimiento en paralelo de una "nueva cultura de 
planeación estratégica" dentro del estado y del sector privado, basada en la idea de 
adecuarse rápidamente a los cambios presentados en la economía global. La combinación 
efectiva de estas dos concepciones pueden disminuir la brecha del dualismo industrial 
existente. 

La planeación estratégica de un esquema que incluya la estabilidad y crecimiento 
sostenido bajo una relación dinámica, debe contener m 'tiples opciones y "sistemas 
alternativos de apoyo "dado que, "..en la realidad económica actual, el éxito a largo plazo 
está en no depender de un solo instrumento de política económica"92, como el control de 
la sobrevaluación del tipo de cambio. 

Se requiere que las industrias a lleven a cabo una reforma microeconómica, 
elevando su productividad en base al aumento de calidad en los productos, utilizando 
tecnología que permita incorporar aspectos novedosos al producto cuidando la eficiencia 
en la producción que permita ir desarrolando las capacidades necesarias para realizar 
actividades cada vez más sofisticadas en donde el valor agregado tiende a ser mayor y 
existe una posibilidad de incrementar los niveles de ingreso y rentabilidad. 

Es necesario una evaluación y un replantamiento del papel que tienen las 
instituciones en esta reforma microeconómica, La política industrial requiere de la 
creación de instituciones estratégicas que sean catalizadoras de la competitividad cuya 
función básica sea la creación y fortalecimiento de cadenas productivas entre diversas 
ramas a través de tomar en cuenta las uniones y efectos que pueden generarse sobre otras 
actividades como el campo y los servicios, tomando en cuenta las necesidades de 
infraestructura para que por medio inversiones conjuntas y una concertación constante 
con los sectores productivos se puedan establecer coinversiones que permitan su 
realización y costeo teniendo como objetivo principal de política económica una estrategia 
de desarrollo regional para el país, que se ve fortalecida al adoptar un programa que 
permita el establecimiento de cadenas productivas. 

La política económica debe de guardar una relación muy estrecha entre las 
condiciones micro y macroeconómicas a través de hacer compatibles sus planteamientos 
para que la política industrial pueda propiciar nuevas relaciones que a través de 
mecanismos como la subcontratación y aprovechamiento de recursos, se pueda ir 
resolviendo la dependencia del exterior que se expresa en el incremento del déficit 
comercial al aumentar las exportaciones debido al alto componente de insumos 

92 Klaus Schwab, presidente del foro Económico Mundial 1993. Palabras en discurso de clausura . Noviembe de 1993. 
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importados que requieren, y que sin duda se mantendrá y estará presente en el futuro 
inmediato si no se toman medidas de política económica e industrial que puedan 
desarrollar la competitividad de la industria nacional proveedora de insumos intermedios. 

Por ello, la gran interrogante a resolver dentro de un contexto de apertura 
económica es cómo fortalecer y ampliar la base de empresas exportadoras incrementando 
su potencial para incertarlas a esta dinámica, generando paralelamente empleo a través de 
su actividad en el mercado interno sin que ello tenga un fuerte impacto que provoque un 
aumento del déficit comercial que no pueda ser financiado, lo cual ha sido producto de la 
alta dependencia de insumos externos. 

A n queda mucho por hacer para que la política industrial pueda ser un 
instrumento efectivo que realmente incremente la competitividad en la planta productiva. 
Se deben de crear condiciones que permitan ampliar y difundir entre el empresariado su 
importancia y el gobierno debe de adoptar una estrategia que permita aumentar la 
participación del sector manufacturero en el Producto Interno Bruto total del país, a través 
de la promoción y establecimiento de cadenas productivas en diferentes regiones. Ante la 
situación de recesión prevaleciente en 1995, ha surgido una nueva cultura de fomento 
económico entre los sectores que debe de ser capitalizada, adoptando estrategias que 
permitan convertir en hechos los planteamientos. 

4.5.- Hacia un Nuevo Nacionalismo Económico: Apuntes para el Futuro. 

De cara a la integración mundial, el hablar de nacionalismo pareciera exponer un 
tema gastado y antiguo. Al entrar al terreno de la competencia global y la innovación 
constante, las acciones internas parecen ser cada vez menos importantes al participar 
constantemente dentro de una dinámica de intercambios internacionales. 

En la década de los ochenta, la idea del nacionalismo fue olvidada por efecto lógico 
de la apertura económica. El desarrollo de estrategias que mejoren las condiciones de 
bienestar como educación, vivienda, salud y alimentación están considerando sutilmente 
como condición necesaria para el crecimiento el fortalecimiento del mercado interno; sin 
embargo la respuesta a n es incompleta. 

Dentro del modelo de apertura, es necesario asumir que no habrá privatización 
que acabe con el rezago de las condiciones de vida que tienen grandes n cleos de la 
población mexicana. El nuevo nacionalismo económico dentro de un contexto de reforma, 
demanda alcances que incluyan un replanteamiento estratégico en donde un objetivo 
principal sea el desarrollar un mercado interno que tenga capacidades importantes de 
ahorro y consumo, lo cual permite tener una base amplia y sólida para afrontar la 
competencia internacional obteniendo el reconocimiento y una posición ante el mundo. 

La idea de redistribución del ingreso debe ser el siguiente paso a realizar después 
de consolidar la competitividad. En el nuevo nacionalismo, la reforma institucional del 
estado, tiene que asumir la necesidad de ir en la b squeda de un esquema que permita 
una distribución del ingreso amplio, que alcance a la población más rezagada. 
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Esto no solo ayudará • tener un mercado interno que sostenga y financie el 
crecimiento, sino que garantizará la permanencia de las instituciones, porque será la 
propia conciencia nacionalista de la sociedad quien se encargue de fortalecerlas o de 
eliminarlas en el largo plazo al irse elevando paulatinamente los niveles de educación 
general de la población, que también es un punto crítico para el desarrollo. 

Este nacionalismo, tiene que ser concebido como una actitud que impulse acuerdos 
entre gobierno, sector privado y sector social, teniendo metas especificas corno lo seria por 
ejemplo, la localización de sectores con potencial de desarrollo o un acuerdo para la 
exportación de un producto en un plazo determinado que hoy es importado, sin eliminar 
la competencia externa dentro del mercado interno. 

Las acciones nunca están garantizadas y los planes no provocan efectos hasta que 
son llevados a cabo. Hoy, el nuevo nacionalismo económico debe ser dinámico y 
suceptible de experimentar una reforma constante conservando los fines, adecuando las 
formas. Los programas planteados deben de ser convertidos en hechos cotidianos a través 
de un compromiso de las instituciones, el sector privado y la sociedad con la idea clara y 
principal de mejorar las condiciones de vida de la población. Esto es el máximo reto para 
el futuro inmediato de México. 

22 de Junio de 1995. 

"Recuerda hijo, recuerda, undir tus pies muy bien 
en tu propia tierra para tener siempre presente que 

lo Humano, es lo esencial." 

jesús Silva Herzog: Homilía para un futuro economista. 
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