
11 

A 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 

DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
.. ARAGÓN .. 

EL PROTECCIONISMO COMO OPCIÓN ANTE LA 
GLOBALIZACIÓN: CASO DE MÉXICO 

T E s 
QUE PARA OBTENER 

LICENCIADO EN 
p R 
ADRIÁN 

E S E 

GALICIA 

1 s 
EL TÍTULO DE : 

ECONOMÍA 
N T A 
HERNÁNDEZ 

ASESOR: LIC. DEN.IAMI~ RAFAEL RON l>f:LC;AOO 

MtXICO 

TESIS COf1T 
FALLA DE OHlGEN 2003 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



<Deau:atoria 

..)1 'Dios por darme la vida, el coraje, la fuerza y la esperanza de ver terminada esta etapa tan importante 
de mi vida. 

V2V.)l!M, en especial a la 'E..:N:<P • <Afáro tú..)lll&i •y a la ~tp .}f.ragdn, por que dentro de esta Institución me 
forme como profeslonlsta y como ser humano . 

.)1 mi.s paáru Gloria Hemández Gonzélez y José Andrés Galicla por ser Jo más bello que tengo, por creer 
en mi siempre y estar a mi lado en cada momento maravilloso de mi vida. Por darme la mejor herencia: MI 
CARRERA, en la que hemos compartido risas, lágrimas, desvelos, sacrificios. buenos y malos ratos, pero 
hoy llegamos a la meta juntos. 
Por todo su amor. confianza. paciencia, apoyo incondicional, pero sobre todo por ser mis padres .. 
Gracias! 

.Jif. mis ñnmanas Rebeca Galicla Hemández+ y Mónica Galicia Hernández, por ser parte de mi vida y 
por que han sufrido algunas o casi todas las consecuencias de mis buenos y malos ratos. Gracias por 
soportarme, apoyarme, comprenderme, ayudarme y sobre todo por darle a mi vida su presencia. 

_;t mi.s a6ue/Ds Andrés Galicia y en especial a Rebeca Galicia por ser un ser humano incomparable, lleno de 
nobleza y comprensión hacia los demás, por estar conmigo animándome, queriéndome y dándome su 
apoyo incondicional, Gracl•alf 

.)il_ mis maestros Lic. Juana Sánchez Moreno y en especial al Lic. Feliciano Salazar Bueno por su apoyo y 
ayuda incondicional. Y a todos Jos maestros que me ayudaron a Jo largo de mis estudios. 

)11.f .Cic. 'Benjamín !l(pn ~fga4o por la dirección de esta tesis . 

.)1 mis am'igos y compañeros Antonio Espinosa. José Pallares, Grupo Insurgentes, Ismael Prado, Alejandro 
Mancilla, Claudia Sánchez, Adrián (pelón). y Susana, mis amigos de la escuadra. 
A mis amigos Gerardo y Juan Cartas Mariela, Eunice, Diana y Laura. 
A Jveet Paola Martfnez (palita) con quien paso momentos agradables y felices y que ha sabido compartir 

su amistad de una manera sincera. 

TESIS COAT 
FALLA DE v.t\J.iJEN 



I. 

l. l. 

I.l.1. 

l. l.2. 

1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

J.2.3. 

1.2.4. 

I.3. 

I.3.l. 

I.3.2. 

I.4. 

I.4.l. 

CONTENIDO 

MARCO TEÓRICO DEL PROTECCIONISMO ................................................................... 1 

I...a teoría de las ventajas comparativas ....................•.........•...........•.................................•.. 2 

Cómo las ventajas comparativas generan bienestar ........................................................ 4 

La medición de las ventajas .........................................••......••..•...................•................. 5 

El Nacionalismo de Federico List .............................•.••..................................................... 7 

La teoría de las fucrza.s productivas ...................•..............••.•......................................... 8 

El Nacionalismo económico ................•..........•.....•.••....•.................•.........••.................. 1 O 

La industria como eje de la prosperidad nacional .......................................................... 12 

Justificación de una política aduanal ............................................................................. 13 

EJ enfoque del Proteccionismo de Ja industria .infantil ....................................................... 16 

EJ aprendizaje industrial justifica Ja protección ............................................................. J 8 

El instrumento: las tarifas protectoras ~ .......................................................................... 20 

La corriente cstructuraJista: Prebisch y Ja· CEPAL_ ............................................................. 22 

La base de la teoría estructura.lista: el esquema centro periferia :y el deterioro de los 

términos del intercambio ............................................................................................................... 23 

J.4.2. La" industri~lización inducida ........................................................................................ 25 

1.4.3. El neocstructuralisrno latinoameric:ino ......................................................................... 27 

1.5. '-'enlajas Competitivas: el enfoque Poner ......................................................................... 29 

J . .5.J. Ln visión microeconón1ica de Poner ............................................................................. 31 

J.5.2. Ln Ventaja Competitiva de una Nación ......................................................................... 35 

J.5.3. Miis allá de Ja teoria de Poner ...................................................................................... 38 

11. LA EXPERIENCIA PROTECCIONISTA EN EL MUNDO ................................................. 41 

11.1. Industrialización y política comercial ................................................................................ 42 

11. J .1. Los primeros sistemas proteccionistas .......................................................................... 45 

JJ.1.2. U poJitica económica mcrca.ntilista .............................................................................. 46 

Jl.1.3. Libre comercio en medio de un cx"1:enso proteccionismo .............................................. .48 

JJ .1.4. El sistema MuJtilateral de Posguerra ............................................................................ 53 

JJ.2. La industrialización por sustitución de importaciones en J\1éxieo ...................................... 54 

lJ .2. J. La Industrialización antes de J 940 ............................................................................... 56 

11.:?.2. La Industrialización por Sustitución de Jmportacioncs a partir de 1940 ........................ 58 

11.2.3. Ocícctos del proteccionismo en J\1Cxico ....................................................................... 62 

IJ.3. Neo-proteccionismo ,-,qué será de la Globalización? ......................................................... 67 

1- TESIS cnN / 
fALLA DE ORIGEN 



11.3. J. 

JJ.3.2. 

IJI. 

111.1. 

111.1. J. 

IJl.1.2. 

111.2. 

111.2. J. 

IJl.2.2. 

111.3. 

111.3. J. 

IJl.3.2. 

111.4. 

111.4. J. 

111.4.2. 

IV. 

IV.I. 

IV. J. J. 

IV.1.2. 

IV.1.3. 

IV.2. 

IV.2.1. 

JV.2.2. 

IV.2.3. 

IV.2.4. 

JV.3. 

IV.3.1. 

IV.3.2. 

IV.3.3. 

JV.4. 

D 

Los instrumentos proteccionistas modernos .................................................................. 67 

Fin de la GlobaJizaci6n o del Proteccionismo .................................................. : .......•.... 75 

GLOBALIZACIÓN Y COMPETITJVIDAD .................................................................... 81 

La Globalización como Sistema Económico ...............•....•........•..•.•.....................•........ 82 

Concepto de globalización ................................•...........•......•......•...........•......•........•..... 83 

Las causas Globalizadoras ...............................................................................•............ 86 

L..a Competiti\.•idad ...................................................•........................••...........•.............. 87 

Competencia~· competiti"·idad .............................................................................•....... 89 

Las causas generadoras de competitividad .................................................................... 92 

Agotamiento del proteccionismo industrial y Ja recaída cconómica ...............•......•.•...•.. 94 

Las causas de Ja crisis del modelo de sustitución de imponaciones J 965-1982 .............. 95 

Como respondió México a.I Agota.miento del MSJ .............................. : ......................... 99 

La Transición del Proteccionismo al Ncoliberalismo .................................................. 106 

La base del nue\'o modelo y Ja.s dos industrializaciones en México ............................. 107 

Descripción de las medidas tomadas Juego de 1982 .................................................... 11 O 

MÉXICO COMPETITIVIDAD Y GLOBALIZACIÓN .................................................. 115 

La medición del actual nivel de competitividad .......................................................... J 16 

El indice de crecimiento de Ja competitividad. ............................................................. 1 J 7 

Otros indicadores de competiti,'idad ........................................................................... J J 8 

El grado de Compctitivicbd de Ja cconomia mexicana ................................................ 121 

Descripción de Ja problemática compctitiva ................................................................ 126 

Las insuficiencias del modelo ..................................................................................... J 28 

Problemas actuales de las empresas mexicanas exitosas .............................................. 132 

La competitividad en las 1\.fPYME .............................................................................. 137 

La Educación~· Ja competitividad ............................................................................... 140 

Las soluciones a la fulta de competitividad de la nación .............................................. 144 

La competiti,•id.ad al interior de las empresas .............................................................. 145 

Competitividad )" política. industrial ............................................................................ 146 

Intensificar la gJobalización ........................................................................................ 155 

Reflexiones sobre el mejoramiento de Ja ventaja competitiva de MCxico ..................... J 59 

Conclusiones .............................................................................................................................. 166 

BIBLIOGRAFiA CONSULTADA ............................................................................................. J 7 J r TESIS GON l 
;ALLA DE ORIGEN 



l. MARCO TEÓRICO DEL PROTECCIONISMO 

E 
J proteccionismo moderno tiene sus raíces teóricas en la critica al libre cambio de 

Quesnay~ Smith y Say. y también en las necesidades que las primeras fases del 

desarrollo económico plantearon a los estadistas en Jos inicios de Ja economía de 

mercado. La secuencia Teórica que. solo como referencia del pensamiento proteccionista

librecambista es: Mercantilismo protector. Liberalismo de Smith. Proteccionismo Temporal 

de John Stuart Mili y de Hamilton (EU.). el Proteccionismo de List (Alemania). Proteccio

nismo e lntervensionismo estatal keynesiano y estructuralista; y Neoliberalismo. En este 

apartado sólo trataremos la teoría microeconómica del proteccionismo. el Nacionalismo de 

List. el pensamiento estructuralista. así como Ja teoría de las ventajas competitivas como 

alternativa al proteccionismo en eJ marco actual de Ja globalización. 

Iniciamos con un resumen de la teoria del libre comercio que fue creada en_Ja pri

mera mitad del siglo XVIJJ y que estaba basada en modelos de producción que sugerían el 

libre comercio seria en beneficio de todos y seguramente del interés nacional. Sin embargo 

durante Jos siglos XIX y XX surgieron una serie de objeciones en sentido contrario. uLos 

argumentos más sobresalientes incluyen el razonamiento de la industria infantil. el de Jos 

términos de intercambio. argumentos relacionados con el problema de Ja distribución del 

ingreso y. más recientemente. los argumentos de la política comercial estratCgica.H 1 En este 

trabajo solo nos referiremos al argumento microeconómico de Ja industria infantil en el 

tercer apanado de este capítulo y al de Jos términos de intercambio en el cuano subapana

do. porque han sido Jos aplicados en ArnCrica Latina y 1\1Cxico. 

Los contrargumentos en favor del libre comercio y en contra del proteccionismo se

lectivo igualmente han sido variados. Jos más importantes son: el del potencial para Ja re

vancha comercial.: la teoría de la mejor Segunda impeñección. 3 el de Ja probabilidad de 

1 SURANOVIC. Stcven M. Intcrnational Tradc Theory and Po/19• Lccmrc Notes.1997 Libro en 
linea en hnp://internationalccon.com/v 1.0/ch J 20/J "'0c01 O.html Last Updatcd on 7/J 9/97 
= Esta teoría señala que uno de los problemas de apJicar íonnas de protección selectiva. en realidad 
obliga a ampliarlas a otros sectores no selccclonados debido a que otr s naciones responden venga
tiva.mente o por revanchismo aplicando también medidas protectoras. 
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información incompleta o impeñecta4 y el antiproteccionismo debido a la presencia de ca

bildeo en un sistema democrático'. Lo que impera hoy es un moderno y sofisticado apoyo 

al comercio libre entre las naciones. Un argumento que reconoce hay numerosas excepcio

nes para la noción de que el comercio libre sea bueno para todos Jos intereses. El Caso mo

derno para el comercio libre no argumenta que estas excepciones sean inván'das o ilógicas. 

Más bien sostiene que cada excepción podría requerir de la intervención gubernamental en 

la forma de política de comercio lo cual trae consigo problemas de aplicación adicionales 

que probablemente conviertan a dichas políticas en imprácticas. n 
6 

En este trabajo nos situamos en la linea de argumentos del libre comercio. pero en la 

lógica de la teoría de las ventajas competitivas. teoría desarrollada por Michael Poner. Ja 

cual resumiremos en el ultimo apartado de este capitulo. 

1.1. La teorla de las ventajas comparativas 

Uno de los principales temas de Ja Teoría Pura del Comercio Jnternacional ha sido el estu

dio de las Ventajas Comparativas. Estas surgen de las ventajas absolutas de Smith quien 

descubrió la fuente de la riqueza de las naciones. El mejoramiento del nivel de vida de Ja 

humanidad se encuentra en el intercambio libre de bienes y servicios en el mercado interno 

3 Esta teoría demuestra que cuando los mercados privados presentan impcñccciones o distorsiones. 
es posible agregar otra distorsión (cuidadosamente seleccionada). lograda a travCs de una poJitica 
comercial. para mejorar Ja eficiencia económica tanto interna como de todo el mundo. La razón de 
este resulta.do es que la segunda distorsión puede corregir las ineficiencias de Ja primera distorsión 
por mtts ineficiencias causadas por la implementación de la politica comercial 
.., Este contrargumcnto contra el proteccionismo selectivo consiste en Ja probabilidad de que los 
gobiernos enfrenten restricciones de infonnación. Para e:fcctivamente dar protección a la industria 
infantil. el gobierno dcbcria contra primero con información sustancial acerca del mercado de las 
empresas que se van a proteger. su probable estructurad e costos. elasticidades de oferta ~·demanda 
que indiquen los efectos del cambio de precios sobre la oferta y demanda. De otra f'onna si no se 
cuenta con esa información. es mejor no proteger. 
·'Es preciso que haya libertad para que los ciudadanos se manifiesten acerca de las políticas imple
mentadas por Jos gobiernos. ya que las políticas corno la proteccionista se aplica a favor de algunos 
grupos. por lo que otros grupos deben manifestarse tarnbiCn. El proceso mediante el cual el gobier
no escucha las preferencias de sus ciudadanos es a través del cabildeo . 
.. Estas teorías se encuentran rescfuuias en: SURANOVIC. Ste\'en J\t .. ln1t.•rna11onal Tradc Thcorr 
and Po/1c\' L,•crurc /\'orcs.1997 Libro en linea en -
hnp·//intc-mationalecon com/v 1.O/chl20/l 20cO 1 O html Last Updatcd on 7/l 9f'",__~;:;;:~-::;::--=:------
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y externo. Libre en términos de ser espontáneo y sin intervensionismos: º ... el principal ob

jetivo de Ja Economía política de cualquier país consiste en aumentar la riqueza y el pode

rlo de sus dominios. por Jo cual no debe darse preferencia alguna. ni más fomento., al co

mercio exterior,. que el tráfico absolutamente interno ... No debe forzarse. ni facilitar siquie

ra que entren en estos dos sistemas de comercio mayor porción de capitales que los que de 

una manera espontánea fluirán por sus canales naturales ... Cualquier de estos dos ramos del 

comercio (doméstico y exterior]. no sólo es ventajoso e indispensable. cuando Jos introduce 

sin violencia el curso natural de las cosas. " 7 Se señala que si un pais tuviera estas ventajas 

absolutas en todos los bienes los demás países no producirían nada. Este problema lo re

suelve David Ricardo quien se concentró en las diferencias de costos relativos basadas en la 

tecnología. mientras que el modelo de Heckscher-Ohlin muestra que cuando hay tecnologí

as idénticas e ingresos constantes. los costos relativos pueden diferir si Ja dotación de facto

res es diferente. 8 

El comercio entre naciones surge porque Ja especialización, derivada de la división 

del trabajo, permite que algunos paises pueden producir cienas mercancías a precios mucho 

más bajos que otros .• y que aún después de agregarles a las mercancías el costo de transpor

te, se encuentran en posibilidad de entregarlas a Jos mercados extranjeros a precio inferior 

del que puedan fijar los productores locales a aniculos similares. A su vez la razón de esa 

posibilidad la proporciona Ja cantidad de factores y la proporción en que pueden combinar

se. que el país tiene de lograr esa ventaja comparativa.9 La teoría clitsica de los costos com

parativos y su desarrollo neoclásico de la dotación de factores. es la base de la explicación 

de las causas del comercio mundial. 

7 SJ\11TH. Ac:hm. Jnvcsugación sobre la naturalc:a y causas de la nqw::a de las /Vac1011cs. México. 
Fondo de Cultura Económica. J 999. Primera edición J 776.pp. 335 y 336. 
11 Otros autores se han avocado en las economías de ese.a.Ja como determinantes de la ventaja compa
rativa. RODRJGUEZ, Carlos Alfredo. On the Degree ofOpenness ofa.n Open Economy. Universi
dad del CEJ\fA Buenos Aires. Argentina. Vcrsionl-Fcbruary 14.2000. www.cema.cdu.ar\--car 
focuscd on ccononllcs of sea le as ano1hcr dctcnnining factor of compara ti ve advanaagc. 
"' Una cxpJic:rición sencilla de estas vcnajas debida a la dotación de factores se encuentra en: 
ELLS\\'ORTH. P. T. Comercio Jn1crnac1ona/. MCxJco. Fondo de Cultura EconómiCD.. J 962. Caps. V 
a VIII. r TESIS CON 
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EJ electo del comercio libre es que aumenta la riqueza (y las oponunidades de em

pleo) en todas las naciones ya que les pennite capitalizarse sobre la base de sus ventajas 

comparativas con que cuentan cuando producen. Por ejemplo. Estados Unidos tiene una 

ventaja comparativa en la producción de alimentos porque tiene un vasto territorio f'értil y 

una tecnología agrícola y mano de obra capacitada. Arabia Saudita no tiene un buen territo

rio para Ja agricultura. aunque podria establecer un sistema masivo de irrigación y ser auto

suficiente en alimentos. Pero Je resulta más económico vender el producto donde ellos tie

nen una ventaja comparativa. como es el petróleo. y con esos ingresos comprar los alimen

tos a los Estados Unidos. Igualmente EU. podría ser autosuficiente en petróJeo ex:pJorando 

más eJ subsuelo. pero es mits costoso que comprarle a Arabia eJ petróleo. Asi. •· ... el comer

cio entre EE.UU. y Arabia Saudita. mejora Jos niveles de vida en cada uno de Jos dos paí

ses: .. 10 

1.1.1. Cómo las venhljas comparativas generan bienestar 

Las dos razones del mejoramiento del bienestar en los habitantes de los países que comer

cian entre si son: 

a) La eficiencia de Ja producción: cada país produce mits bienes y sen.-·icios con la 

misma cantidad de recursos. o en otras palabras .. se eleva la productividad. Para mejorar Ja 

eficiencia de Ja producción o productividad. debe haber cambios de especialización entre 

las industrias. de tal forma que unas crecerán y otras se contraerá.o. dependiendo de las ba

ses o estimulas para comerciar. 

Los diferentes modelos teóricos enfatizan los distintos estímulos para comerciar: 

por ejemplo el modelo de Ricardo enfatiza las diferencias tecnológicas entre paises como la 

base para comerciar entre ellos; mientras que el modelo de la proporción de factores .. enfa

tiza Ja discrepancia de la dotación de factores. Asi cuando hay apertura comercial o bien el 

iu DI LORENZO. Thomas J ... The Political Economy of Protcctionism:· 
http://v1."\\"\\.'.libcnyhavcn.com/theorcticalorphilosophicalissucs/protcctionisrnpopulismandintcn:cntio 
nism/politicalcco.html 
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país se especializa en Jos productos en los cuales tiene una ventaja tecnológica; o la pro

ducción se traslada a industrias que usan más intensivamente los recursos relativamente 

abundantes en una nación; o Ja producción se traslada a productos donde el país tienen una 

menor demanda relativa que el resto del mundo; o a productos donde se tienen economías 

de escala en su producción. 

Si estos cambios ocurren por cualquiera de las anteriores razones o combinación de 

algunas de ellas~ los modelos de comercio deducen que Ja producción mundial se eleva. 

Esto podría reflejarse en el aumento del PIB en cada país. Esto significa que el comercio 

libre causa un aumento en el nivel de la producción y del ingreso de los países. 

b) La eficiencia del consumo: Las mejoras de eficiencia de consumo tienen Jugar 

para el individuo cuando cambia a precios relativos Jos bienes y servicios lo que permite el 

consumidor obtener un nivel más alto de utiJidad. Cuando una amplia variedad de bienes de 

una categoría se encuentran disponibles. Ja eficiencia del consumo mejora por medio de que 

el consumidor puede consumir una mayor variedad o puede comprar una gran variedad que 

está. muy cercana a la ideal.H 11 

1.1.2. L• medición de I•• venmJ•• 

Para medir Ja ventaja que representa el comercio para cualquier país se emplea el método 

de la Relación de Intercambio. 1 ~ esta determina la relación que hay entre los precios a que 

un país vende sus exponaciones y Jos precios que paga por sus imponaciones. Si aumentan 

sus precios de exponación o bajan sus precios de imponación. entonces se dice que ha me

jorado su relación de intercambio o su ventaja; pero. si por el contrario. descienden Jos pre

cios de sus exponaciones o se elevan Jos precios de sus imponaciones. se dice entonces que 

ha empeorado su relación de intercambio. La ventaja de un país de su comercio exterior 

medida por Ja variación de Ja relación de intercambio de un país puede. entonces. determi-

11 SURANOVJC. Stcvcn l\.1 .. lntcrnational Tradc Theory and Po/ic.,.\' Lec1tJrc Jtlores.1997 Libro en 
lin~ en hnp·//intcmation:ilecon.com/vJ O/ch120/120c010 html Last Updatcd on 7/19/97 
i: ELLS\\'ORTH. P.T. Comercio Internacional. l\tCxico, Fondo de Cultura Económica. 1962.pp. 
157 y 158. I TESIS CON I 
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narse obteniendo una proporción de las modificaciones en Jos precios de exponación a las 

variaciones en Jos precios de imponación: 

En esa ecuación: Te representa la relación de intercambio~ la P es el índice de pre

cios, Jos subíndices x y m son las exportaciones y las imponaciones. y Jos subindices 1 y O 

el año dado y el año base. respectivamente. 

El comercio libre es ventajoso para un país cada si tiene una ventaja absoluta. es 

decir, si se especializa en producir aqueJJa mercancia para Ja cual tenga el menor costo me

dio de producción. Pero si un país tiene ventaja absoluta en todos los bienes los demás no 

producirán nada. La teoria resuelve este problema. mediante el concepto de ventaja compa

rativa. que ya hemos analizado. La ventaja comparativa Ja proporciona Ja tecnología y/o Ja 

dotación de factores que cada país tenga en un momento dado en abundancia y la escasez 

relativa de factores entre Jos paises. Esta ventaja se mide mediante la Relación de Inter

cambio. 

La Teoría del Comercio Internacional que ve en las ventajas comparativas la causa 

del comercio y las ganancias. sólo fue tratada aqui en sus lineas más generales. para señalar 

que ha sido muy criticada por otros teóricos13 y también por los hechos reales. Las criticas 

y las derivaciones teóricas surgidas han sido aplicadas en paises y zonas económicas. gene

rando un proteccionismo cuyas consecuencias para unos han sido positivas y para otros han 

sido una calamidad. si comparamos los casos de AJemania y el caso de América Latina. por 

ejemplo. ·veremos en lo que sigue algunas de las objeciones teóricas como la de Federico 

List y del estructuralismo latinoamericano sobre todo el de la CEPAL. que tuvo mucha in

fluencia en nuestros paises entre 1940 y 1982. y en el Capitulo JI y JU algunas de las apli-

13 Se le critica los supuestos estáticos de opciones tecnológicas (funciones de producción) idénticas 
e inrnodificadas en todo el mundo para la elaboración de un mismo producto. o de condiciones de 
competencia perfecta en todos los mercados de f'actores y productos quedan categórica.mente des
mentidos; el primero por Ja dinfunica del progreso técnico y su irregular propagación en el ámbito 
mundial. y el segundo por las barreras tecnológicas e institucionales a la pcñccta movilidad de los 
í.actorcs productivos aun en el ói.rnbito nacional. 
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caciones prácticas .. e incluso en el presente. ya que el proteccionismo continua como vere

mos más adelante. 

1.2. El Nactonalfamo de Federico Llat 

Un economista poco citado pero sin duda con gran influencia en la política comercial de los 

gobiernos es Federico List. En su obra principal el Sistema Nacional de Economía Política. 

expone la teoría proteccionista en contraposición al liberalismo económico. Como él mismo 

lo señala .. su obra no resucita Jos argumentos del Mercantilismo que dominó los 300 años 

anteriores a sus tiempos: 

º ... yo no he tomado de este sistema [se refiere al f\1ercantilismo] tan calumniado si

no Jo que tenía de bueno. desechando todos los errores~ que he dado a sus verdades una 

base absolutamente distinta: la de la historia y Ja naturaleza de Jas cosas: que he obrado de 

la misma manera con el sistema agricola y. con el llamado sistema industrial. impropiamen

te designados con el nombre de sistema mercantil~ que he hecho más: por pr1n1era \'«.:'= he 

refutado. en nombre de Ja naturaleza de las cosas y de las lecciones de Ja historia. Jos argu

mentos mil veces reproducidos por Ja escuela cosmopolita; que por primera •·e= yo he pues

to al descubieno las decepciones de su cosmopolitismo vago. de su terminología equivoca y 

de sus argumentos erróneos.u 

Es decir, List crea una nueva teoria proteccionista. si bien sobre la base del f\1ercan

tilismo. pero sobre todo mediante un razonamiento teórico en contraposición y critico del 

liberalismo económico. 

Su argumentación Ja vemos repetida y aumentada en varios autores del siglo XIX y 

XX. pero no lo citan. Quizá la influencia de List en Ja formación del nacionalismo fascista 

les impida esconder a este gran economista en las bases teóricas de sus propuestas de cora

za contra la competencia del C"1erior, como sucede con Jos teóricos de Ja industria infantil. 

Jos estructuralistas y todos aqueJJos que se oponen hoy en dia a la globalización. 

r TESIS CON 
1 FALLA DE ORIGEN 
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Catalogado como integrante de la escuela histórica aJemana. Federico List es uno de 

Jos fundadores más prominentes de Ja oposición a la globalización o Ja visión cosmopolita 

como él la concibió en Ja primera mitad del siglo XIX. En los apartados siguientes se expo

ne Jos fundamentos y las caracteristicas teóricas de su proteccionismo industria). 

1.2. 1. L• teorl• de I•• fuerz•• productlv•• 

Según Federico List. Quesnay. Smith y Say. pero sobre los dos primeros desarrollan Ja ..... 

economía cosmopolítica (cosmopolitical economy). esto es. aquella ciencia que enseña 

cómo Ja raza humana entera puede lograr prosperidad (a través del comercio libre entre las 

naciones]; en oposición a Ja economía política. o esa Ja ciencia que limita su enseñanza a Ja 

pregunta de cómo una nación dada puede obtener (bajo las condiciones existentes en el 

mundo) la prosperidad, su civilización y poder. por medio de la agricultura. industria. y 

comercio. º 14 a través de una política comercial nacional proteccionista. 

La distinción entre economía cosmopolítica y economía política. la realiza Federico 

List en los siguientes términos: Las causas de la rique:a son cosa muy distinta de Ja rique

:a nlisn1a. Y si bien Smith descubre que Ja condición de Jos pueblos depende principalmen

te de Ja cantidad de susfuer:aJi prod11crh·a.\.1'. y que la productividad de trahC{jO depende 

del grado de habilidad e inteligencia con que el trabajo es aplicado. en realidad no es Ja 

causa de Ja prosperidad sino el resultado de una multitud de causas. El mismo List se pre

gunta: u ••• ¿es razonar científicamente dar por causa de un fenómeno lo que no es sino el 

resultado de una multitud de causas más profundas? ... 

,., LIST. Fricdrich. The Nauona/ Sysrcm qf Poll11ca/ Economy. Obra completa consultada en: 
hnp·//n,,·w socsci mcmastcr.ca/-ccon/ugcrn/3113/Jist/. Capitulo J 1. 
i:- Para lo cual cim List a Smith en su cClcbrc afirmación: HCJ trabajo es Ja fuente que suministra a 
una nación sus riquezas. y que el acrecentamiento de estas riquezas depende principalmente de Ja 

.fiu:r:a producuva del trabajo. es decir. del grado de habilidad. destreza e inteligencia con que se 
desarrolla el trabajo y de la proporción entre el número de los seres productivos y de Jos que no Jo 
som>. LIST. Federico. Sistema nacional de Economía Po//uca. Madridy M. Aguilar Ecbtor. 1944.pp. 
) 24 ~· ) 25. r TESIS CON 1 PALLA DE ORIGETIT 
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Esta multitud de causas que provocan la productividad del trabajo es .. el orden so

cial que fecunda su actividadH ueJ estado de la sociedad en Ja cual el individuo ha sido edu

cado y se mueve, las instituciones y las leyes. Y dice List para reforzar esta causa de las 

fuerzas productivas que generan riqueza: uAdam Smith ha comprendido tan poco Ja natura

leza de estas fuerzas. en general. que no considera como productivo el trabajo intelectual de 

los que se ocupan de la justicia y el Orden. dan Ja instrucción. sostienen el sentimiento reli

gioso, cultivan la ciencia o el arte. Sus investigaciones se circunscriben a la actividad del 

hombre que produce Jos valores materiales. u Por eJJo. denomina a Ja teoría de Smith como 

la teoría de los valores y a su Teoría la autodenomina la teoría de las fuerzas productivas. 

••si hubiese perseguido la idea de fuerza productiva sin dejarse dominar por Ja de t•alor, 

valor de can1bio, hubiera llegado a comprender que al lado de una teoría de los valores es 

necesaria una teoría independiente de las .í11er:as producri\·as para explicar Jos fenómenos 

económicos. n 

Un ejemplo que el mismo Federico List nos proporciona, ayudará a entender mejor 

su razonamiento teórico central de critica al libre comercio y que sin..-e de base para su teo

ria de una politica económica ••nacionar·. ..Si de dos padres de íamilia de una fon una 

aproximadamente Igual. economizando cada uno la misma suma de J .000 escudos por año, 

y teniendo cada uno cinco hijos. el uno coloca sus ahorros a interés y dedica a sus hijos al 

trabajo manual, mientras el otro emplea sus economías en hacer de dos de sus hijos agricul

tores inteligentes. y prepara a Jos otros tres para profesiones conformes con sus aptitudes. el 

primero obra siguiendo la teoría 4e Jos valores, y el segundo, según la de las fuerzas pro

ductivas. En el momento de su muene. aquél será más rico que éste en valores de cambio. 

pero en cuanto a fuerzas productivas sucederá lo contrario. La propiedad de uno estará di

vidida en dos partes. y cada una de ellas, más hábilmente explotada, dará un producto neto 

igual al que daba antes Ja totalidad; al mismo tiempo Jos otros tres hijos tendrán en su talen

to amplios medios de existencia. La propiedad del otro estará dividida en cinco panes, y 

cada una de ellas estará tan mal cultivada como lo habla estado el conjunto hasta entonces. 

En una de las íamilias se han despertado y desarrollado muchas fuerzas morales. muchas 

aptitudes destinadas a acrecentarse de generación en generación~ y cada nueva generación 

poseerá así más recursos para adquirir riquezas que Ja que la ha precedido. En la otra fami-

I TESIS CON I 
FALLA DE ORIGEN 



10 

lía. por el contrario. Ja estupidez y Ja pobreza crecerán a medida que la propiedad se divida 

más. Así es como Jos duei'los de las plantaciones aumentan. por medio de Jos esclavos. la 

suma de sus valores de cambio, pero arruinan Ja fuerza productiva de las generaciones ve

nideras. Todo gasto para instrucción de la juventud. observancia del Derecho. defensa del 

país. etc .• es una destrucción de valores en provecho de la fuerza productiva. La mayor par

te del consumo de un país tiene por objeto Ja educación de la nueva generación. el cuidado 

de Ja fuerza productiva del porvenir.H16 

La teoría de Jos valores entonces. según List. sólo admite como causa de Ja riqueza 

el trabajo corporal. mientras que su teoría de las fuerzas productivas agrega una gran multi

tud de causas compactadas en el orden social. Jas instituciones. las leyes. Ja burocracia. que 

las apJica. el trabajo intelectual. el medio religioso. la familia. etc. uLos errores y contradic

ciones de la escuela que acabo de señalar. [afirma categórico Lis t.] pueden fácilmente rec

tificarse desde el punto de vista de la teoría de la.\· fuer:as productivas. Los que cuidan 

puercos y Jos que fabrican cornamusas o píldoras son. en efecto. productivos; pero los edu

cadores de la juventud. los virtuosos. los médicos. los jueces y los administradores Jo son 

en grado mayor. AquélJos producen \•a/are¿.,· de can1hio. y éstos. fuer:as productiloas; de 

estos últimos. uno prepara Ja generación futura para la producción. otro desarrolla en la 

generación presente el sentido moral y reJigioso. el tercero trabaja por ennoblecer y educar 

el espíritu humano. el cuano conserva las fuerzas productivas de su enfermo. el quinto pro

duce Ja seguridad legal y el sexto el orden público~ por último. el séptimo. con su arte y Jos 

goces que éste procura. estimula Ja producción de valores de cambio .. ··17 

1.2.2. El N•clon•li•mo económico 

En contraposición a Ja visión mundial de Jos liberales. List antepone el nacionalismo. Por

que Ja unidad nacional es una fuerza productiva al lado del trabajo. del ahorro. de la mora

Jidad y de la inteligencia de los individuos o de la posesión de fondos naturales y de capita-

16 LIST. Federico. Sistema nacional de Economía Po/inca. Madrid. M. Aguilar Ednor. l 944.pp. J 25 
V 126. 
17 LIST. Federico. Su·rcma nacional de Economía Poliuca. J\.f 'd. J\.f. Aguilar Editor. 1944.p. 129. 
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les materiales. Inútilmente. señala List. Jos individuos serian laboriosos. económicos. inge

niosos, emprendedores, inteligentes y morales; sin la 1111idad 11acio11al ••• •· 

El rasgo característico de su sistema es Ja 11acio11alidad 04Todo mi edificio está 

construido sobre Ja idea de Ja nación como intennediaria entre el individuo y el género 

h11ma110.·• 

AJ explicar las palabras de libertad y unidad naciona/, las utiliza en términos de dos 

elementos que garanticen a Ja dinastía y a la nobleza, no solamente el más alto grado de 

prosperidad. Sino Jo que importa infinitamente más: la estabilidad. Lo nacional implica 

entonces proteger los intereses internos de Jos gobernantes en tumo y, sobre todo, de un 

grupo propietario nacional o interno: porque allí [en ese grupo de propietarios] reside la 

garantia principal. de prosperidad y pennanencia para las dinastias y la nobleza. ºNo querer 

en paises avanzados en civilización el advenimiento legal de una burguesía tal. es colocar al 

pais en Ja alternativa de elegir entre el yugo extranjero o las convulsiones interiores.'' 

En consecuencia. la a~·ociación de las fuer:as indi\•iduales para la prosecuciór:i de 

un fin comUn es el medio más eficaz de conseguir Ja felicidad de los individuos. Y la más 

alta asociación de Jos individuos actualmente reali:ada, es la del Esrado, la de la /'IJ'ación. 

Hoy. escribe List. la unión de Jos pueblos por medio del comercio i111er11acio11a/ es 

aún muy impeñecta. pues está interrumpida. o al menos debilitada, por Ja guerra y por las 

medidas egoístas de tales o cuales naciones. Por Ja guerra, una nación puede ser privada de 

su independencia. de sus bienes. de su Jibenad. de su constitución y de sus leyes. de su fi

sonomía propia y. en general. del grado de cultura y de bienestar que ha alcanzado; puede 

ser subyugada. Por las medidas egoístas del extranjero. puede ser turbada o retardada en su 

desarrollo económico. 

Conservar. desarrollar y perfeccionar su 11acio11alidad, tal es hoy. y tal debe ser 

siempre. el objeto principal de sus esfuerzos. ui Este nacionalismo. entendido entonces co-

1
" LIST. Federico . .5i.!ucma nacional de Economla Politica. Madrid, M. Aguilar Editor, 1944. 
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mo la unidad en tomo a los gobernantes y en tomo a Jos industriales internos, es el principal 

propósito de la economía política. 

1.2.3. L• lndu•trl• como •J• d• I• pro•perld•d n•clon•I 

Federico List afinna que liberales tampoco fueron capaces de diferenciar entre trabajo agrí

cola e industrial. Sobre todo los fisiócratas desestiman las manufacturas como generadoras 

de prosperidad. En cambio. List coloca la industrialización como una de fuerzas producti

vas del progreso: .. Los grandes hombres de Estado de los tiempos modernos. casi sin ex

cepción. han comprendido Ja gran influencia de las manufacturas y de las fiibricas sobre la 

riqueza. la civilización y el poderlo de las naciones y la necesidad de protegerlas. la indus

tria manufacturera, al nacer en un pais agrícola. emplea y utiliza una masa de fuerzas espiri

tuales y corporales. naturales e instrumentales, o. como la escuela (de Quesnay) los llama. 

capitales que hasta entonces habian quedado inactivos y que sin eJJa habrían dormido para 

siempre. La escuela [fisiocrática] se figura que Ja implantación de la industria manufacture

ra resta fuerzas a la agricultura para llevarlas a las fá.bricas. mientras que en realidad ha sido 

creada una potencia. nueva en su mayor pane. que lejos de haberse formado a costa de la 

agricultura. ayuda a ésta a conseguir un mayor esplendor." 19 

Para List las manufacturas constituyen la base del comercio interior y exterior. de Ja 

navegación y de la agricultura peñeccionada. y. por consecuencia. de Ja civilización y de la 

potencia política. Este nivel de desarrollo considera List. no podría operarse por si mismo 

bajo el imperio del librecambio. Porque. reconoce explícitamente. que no todos se encuen

tran en el mismo momento y en el mismo grado de civilización. lo cual se expresa en el uso 

de Ja guerra y las leyes aduaneras para u detener los mutuos progresos". 

No es posible el desarrollo industrial por el librecambio. porque las naciones manu

factureras han adoptado, y mantienen aún hoy. distintas medidas destinadas a darles el n10-

1
Q LJST. Federico. S1s1cma nacional de Economla Po//tica. Madrid. M. Aguilar Editor. J 944.pp. 130 

y 131. 
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nopolio de las ma1111fac111ra.s y el comercio y a detener el progreso de Jas naciones menos 

adelantadas que ellas. 

1.2.4. Justlflc•clón de un• polltlc• •du•n•I 

Una de las principales aponaciones. a nuestro entender. de List es el detectar diferentes 

fases del desarrollo mediante el comercio exterior. uEn el desarroJJo económico de los pue

blos por medio del comercio exterior hay. pues. que distinguir cuatro periodos. 

1) En el primero. la agricultura está. animada por Ja imponación de aniculos manufac

turados extranjeros y por la exportación de sus productos agrícolas y materias pri-

mas; 

2) En el segundo, las manufacturas interiores se desarroJlan al mismo tiempo que se 

Importan Jos aniculos de las manufacturas extranjeras; 

3) En el tercero, las manufacturas del pais aprovisionan en gran parte el mercado in

terior; 

4) El cuarto. en fin. ve exponar en gran escala Jos productos de las manufacturas del 

país e imponar del extranjero materias primas y productos agrícolas.·· 

Y puesto que el sistema aduanero20 permite regular el comercio exterior. mediante 

dicho sistema se puede provocar el paso nipido hacia las etapas superiores. sobre todo de 

niveles inferiores hacia Ja cuana etapa: industrialización exponadora de manufacturas e 

importadora de bienes primarios. 

Otra justificación de medidas aduanales es debido al nivel adelantado de desarrollo 

de algunos pueblos. los sistemas ex1ra1[jeros de aduanas y Ja guerra. las naciones que se 

encontraban más atrasadas se ven obligadas a buscar Jos medios de operar la transición del 

estado agricola al manufacturero. y de restringir en la medida que podían. por medio de un 

sistema aduanero. el comercio con las naciones más adelantadas. 

:o Para List hLas prohibiciones de importación. derechos de importación. restricciones marítimas. 
primas a la exportación. etc .• se llama sistema aduanero.·· 
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Es decir; Ja desigualdad de productividadesy el paso hacia Ja industrialización y Ja 

defensa contra Jos países que monopolizan el desarrollo~ las naciones menos favorecidas 

deben recurrir al sistema aduanero como natural de la te11de11cia de los pueblos a buscar 

garantías para s11 co11servació11 y prosperidad o para establecer su prepo11dera11cia. 

Una razón más de List para usar el proteccionismo~ y que para muchos da las 

bases para Ja teoría de Ja industria infantiJ~ es que el proteccionismo debe ser utilizado para 

lograr la educación industrial del país. El sistema aduanero. considerado como medio de 

ayudar al desarroJJo económico de la nación regulando su comercio exterior~ debe tener 

como regla constante el pr~11cipio de la ed11cació11 industrial del país. Esta, reconoce List. 

se alcanza con más seguridad por la libenad de comercio con pueblos avanzados, ricos e 

industriosos. Pero. cuando su educación intelectual política y económica bajo el imperio de 

la libenad de comercio ha sido llevada bastante lejos para que la imponación de Jos anicu

los de las manufacturas extranjeras y Ja falta de salidas para sus productos, pongan obstácu

los a su desarrollo exterior. entonces solam~nte puc;:~an justificarse medidas de protección. 

Y agrega: La 111dustr1a 111a11r!fac111rf!ra se entronca cOn tantas ramas de la Ciencia y del Ar

te. implica tanta experiencia. tanta practica y costumbre. que Ja educación industrial de un 

pueblo no puede efectuarse sino lentamente. Toda protección excesiva o prematura se expía 

con una disminución de la prosperidad nacional. 

Como puede observarse, el proteccionismo de List debe utiJizarse en los momentos 

en que la educación industrial no es suficiente. y también cuando se ha logrado dicha edu

cación. siempre y cuando las manufacturas extranjeras y Ja falta de demanda externa para 

los productos de una nación. obstaculicen el comercio exterior. 

Señala que cuando a un país le falte territorio. antes de protegerse mediante barreras 

aduanales. debe obtener por conquista o negociación mas territorio. 

En tiempos de guerra justifica el proteccionismo. puesto que las prohibiciones pue-

den justificarse cuando el país. separado de Jos otros por una larga guerra. se ha encontrado 

~~----:~::;;:;:::---=--:~~~~ 

I TESIS CON I 
FALLA. DE ORIGEN 

~-~~~~~~~~~~~---=====~-=~:!!!LJL-----. 



IS 

en un estado de prohibición forzada en cuanto a Jos productos de las manufacturas extranje

ras y en la absoluta necesidad de bastarse a sí mismo. 

Los derechos de imporlación demasiado elevados, que excluyen absolutamente Ja 

competencia extranjera~ son perjudiciales al país mismo que Jos adopta. porque suprimen la 

emulación entre los f"abricantes indígenas y extranjeros y fbmentan entre los primeros la 

indolencia. 

Cuando bajo el imperio de derechos convenientes y progresh•os las manufacturas 

del país no florecen. es una prueba de que Ja nación no posee todas las condiciones precisas 

para ser manufacturera. 

El derecho pro1ec1or en favor de una industria no debe descender tan bajó que Ja 

existencia de ésta pueda ser comprometida por la competencia extranjera. Se debe tener 

como regla invariable conservar lo que existe. protegiendo a Ja industria nacional en su 

tronco y en sus raíces. 

La con1pete11cia ex1ra1ljera debe lil'11ilarse a tomar stl parte en el crecin1ie1110 a1111al 

del co11s11n10. Los derechos deben ser elevados cuando toma la mayor pane o la totalidad de 

este crecimiento anual. 

Baste solo algunas de las anteriores ideas de Federico List. el economista que re

constituye el mercantilismo mediante un método de crítica al liberalismo cosmopolita de 

Quesnay. Smith y Say. Según sus biógrafbs Federico List solo defendió el proteccionismo 

en Jos inicios de la industrialización. H Él no fue un defensor del proteccionismo. argumen

taba que era responsabilidad del gobierno fomentar las fuerzas productivas de la nación. y 

una vez que ello tuviera Jugar. entonces el comercio libre podría tener lugar. pero no antes. 

Esto es semejante al argumento de protección para Ja ºindustria infantil.•• 

Y también se le considera como un economista del desarrollo. ya que argumentó 

que Jos paises de industrialización inicial. necesitan transitar por un período de soberania 

r TESIS CON , 
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nacionaJ del productor. usando el término de Owen McShane. si ellos quisieran completar 

Ja transición a la industrialización de gran escala. º 21 

1.3. El enfoque del Proteccionismo de I• lnduatrl• lnf•ntll 

Las principales justificaciones de un comercio apoyado en medidas estatales. es decir. en 

un comercio no espontáneo. son que los países más desarrollados en sus inicios no practica

ron el comercio libre. además de encontrarse en diferentes grados de desarrolJo y conoci

miento algunas economías nacionales. La tesis central de las críticas es que en algún mo

mento se requiere la protección de las unidades productivas mediante instrumentos estable

cidos por el Estado. conocidas como la política comercial. para que las empresas panicipen 

en igualdad de circunstancias en eJ comercio mundiaJ. y una nación aproveche e incluso 

reciba realmente. Jos beneficios del comercio con otros paises. 

La necesidad de proteger a Jos productores nacionales por lo menos durante un 

tiempo razonable lo planteó J. S. J\.1ill. economista pilar de la corriente económica neoclási

ca. En ef'ecto. es célebre y muy citado por los seguidores del proteccionismo el siguiente 

razonamiento del proteccionismo por un tiempo: ... El único caso en que. aplicando sólo los 

principios de la economía politica. serian defendibles los derechos de protección aduanera 

es cuando se aplican temporalmente (sobre todo cuando se trata de una nación joven y pu

jante) con Ja esperanza de dar cana de ciudadanía a una industria extranjera que se adapta 

peñectamente a las condiciones del pais. La ventaja de un país sobre otro en una rama de 

producción a menudo deriva sólo de haberla comenzado antes. Puede no haber una ventaja 

intrinseca de un país. o una desventaja de otro. sino sólo una superioridad presente derivada 

de las habilidades y experiencias adquiridas. Un país que todavía no tiene esa capacidad y 

esa experiencia puede estar mejor dotado en otros aspectos para la producción que los que 

entraron primero en este campo; ... además. no hay nada que refuerce más el mejoramiento 

en cualquier rama de la producción que el hecho de ensayarla en un nuevo conjunto de 

=1 RANKIN. Kcith. "List ovcrratcd in looking to past for today's cconomic truth". Publicad.o en Zl1g_ 
lndencndenr (NZ). p.11. 16 August J 996. 
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condiciones. Pero no puede esperarse que los individuos introduzcan una nueva manufactu

ra por su propia cuenta ... y soporten el peso de continuarla hasta que los productores ad

quieran un nivel de capacitación equivalente al de Jos productores tradicionales. Un dere

cho de aduana prolongado por un tiempo razonable puede. a veces. ser el modo menos in

conveniente por el cual una nación puede aplicar un gravamen para apoyar un experimento. 

Pero es esencial que la protección se limite a casos que ofrezcan bastante seguridad de que 

la industria protegida podrá. después de un tiempo. sostenerse sola' ."22 

Este argumento de las etapas iniciales fundamenta la teoría de Ja protección a la 

industria infantil o los inicios de las industrias o empresas industriales. El concepto de la 

idea de la industria inf'antil queda claro en Ja siguiente cita: ••Las manufacturas de un pais 

de industrialización reciente •· .. pueden compararse con el joven que lucha contra un adulto 

plenamente desarrollado. Las manufacturas de la principal potencia industrial y comercial 

tienen mil ventajas con respecto a las naciones nuevas o que no han alcanzado Ja madurez. 

Tienen mano de obra calificada y con experiencia en gran número y con salario bajo. hom

bres con aptitudes y experiencia especiales para Ja gerencia •... instituciones financieras •.. 

transpone... almacenamiento y distribución eficientes... un mercado interno que les sirve 

de apoyo para conquistar mercados externos ... En estas condiciones sería inUtil que el pais 

nuevo confiara sólo en la evolución natural de Ja economia para desarrollar una industria en 

libré competencia con las más desarrolladas. 23 

De manera más actualizada y técnica. se entiende por industria infantil a cualquier 

tipo de actividad novedosa que se establece. para lo cual la dotación de destrezas y capital 

humano existentes en Ja economía. no permiten el dominio tecnológico inmediato de dicha 

actividad.::-4 El dominio tecnológico (mastery technological) consiste en superar el conoci

miento tecnológico y arribar a la habilidad de crear efectivamente dicha tecnología. Los 

:: John Stuart Mili. Pr1nc1pws dt.• Economla Po/Inca. Madrid. Ediciones Aguilar. 1987. Primera 
edición 1886. Citado por GONZÁLEZ. Norbcno. ··Las ideas motrices de tres procesos de industria
lización:· Rcv1.s1a de la CEPAL N" 75. diciembre 2001, p .. p. 109 a 110. 
=~ List. 1856. p. 378-379. Citado por: GONZÁLEZ. Norberto ... Las ideas motrices d,• tres procesos 
de industrialización:· ReV1sta de la CEPAL Nn 75. diciembre 200 L p .. I 09. 
:.; \\'ESTPHAL. Larry E. Emp1ncal ;11st~fica11on for 1nfan1 1nd11srry pro1L~c11on. Washington: lnter
national Bank f"or Rcconstruction and Dcvelopmcnt • 198 J. (World Bank staff working papers. No 
445 ).p. 2. [ . TESIS CON 
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costos asociados a la adquisición de ese dominio tecnológico se solventan mediante el pro

teccionismo a las industrias infantiles. 

Se pane de la idea que en los paises desarrollados las firmas tienen más tiempo pro

duciendo y han podido elevar su eficiencia en Ja producción. Estas empresas tienen una 

mejor información y conocimiento de Jos procesos de producción. así como de las caracte

rísticas del mercado. Como resultado de ellos. esas firmas experimentadas pueden of,-ecer 

sus productos a un precio más bajo en los mercados internacionales y aún así obtener ga

nancias suficientes. 

En Jos paises en desarrollo. por contraste. una empresa que produce o intenta produ

cir un bien similar. no cuenta con Ja misma tecnología. sus trabajadores y administradores 

tendrían un débil conocimiento de sus rivales y podria producir un bien de una manera me

nos eficiente. Estas empresas en sus inicios o infantiles de Jos paises en desarrollo. requie

ren en consecuencia protección. mientras adquieren la experiencia y los conocimientos para 

producir a precios competitivos comparados con Jos precios de las firmas internacionales 

que son más eficientes. 2 ' 

1.3.1. El aprendizaje Industrial justifica la protección 

El proteccionismo a Ja industria infantil, se cimienta en que la empresa al fundarse requiere 

un periodo de aprendizaje. tiempo durante el cual debe ser protegida de la competencia 

exterior. Por lo que es preciso adarar que es el aprendizaje. 

Un autor señala que cuando la teoría económica incorpora al estudio de la firma o 

empresa la conducta innovadora. es decir. cuando el cambio tecnológico y los aumentos de 

productividad se reconoce que se obtienen como consecuencia de Ja propia actividad pro

ductiva de la firma, surge el aprendizaje. La finna ••aprende" a medida que produce pero no 

efectúa un gasto explícito en aprender. La diferencia entre el beneficio máximo estático de 

Z!" SURANOVJC. Steven J\.1 .. Jnrcrnational Trade Theory and Pollcy Lecrure ./\'orc.\·. J 997 Libro en 
linea en hnp://jntemationpJccon.com/vl O/chl20/120c010 html Last Updated on 7/19/97 

[ FAI.z¡:sgE C~J:GEN 1 
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una firma y el máximo beneficio dinámico o después de un determinado tiempo, es produc

to del aprendizaje porque este aumenta Ja productividad. Así el cambio técnico es endógeno 

a la finna.26 El aprendizaje deducimos. es una aplicación de un cambio técnico (un nuevo 

producto, un nuevo proceso productivo. o una mejora al producto o una mejora al proceso 

productivo) derivado de Ja actividad inventiva de sus trabajadores o de los técnicos durante 

el proceso de producción dentro de cada finna. Este aprendizaje no tiene asignado un costo, 

aunque la firma si puede asignar recursos para crear su área de investigación y desarrollo 

para incorporar un cambio técnico. Entonces. el proteccionismo es para lograr que la em

presa protegida Jogre una curva de aprendizaje o de aplicación de cambio técnico a un costo 

que si Jo agregara a su precio no podría competir con Jos productos importados y, entonces. 

debe ser protegida de esa competencia exterior. 

La teoría de la protección en Jos inicios de Ja industria también derivó, a1 menos pa

ra e1 caso de América Latina. en la justificación teórica de la sustitución de importaciones. 

Esta teoría conocida como la microeconomía de la sustitución de importaciones señala que: 

.. En Ja etapa de despegue. los costos de producción unitarios de las industrias nacientes 

sustitutivas de importaciones suelen ser superiores a los de las empresas maduras interna

cionalmente competitivas. Este diferencial se explica .. entre otras cosas, por el costo de 

aprendizaje de las industrias nacientes, el cual debería reducirse con el transcurso del tiem

po. Como consecuencia de tal disminución. al mayor costo de las etapas tempranas de de

sarrollo debería corresponder. como contrapartida .. una situación inversa en la fase de ma

durez de la industria. La existencia, en las etapas avanzadas de desarrollo de la industria .. de 

un costo unitario menor al internacionalmente competitivo. que sea compensatorio del co

sto inicial de aprendizaje. es Ja condición económica que justifica la sustitución de impona

ciones.:?7 

La teoria microeconómica neocJásica de la industria inf"antil entonces. preseñta mo

delos de teoria del comercio internacional que tratan el crecimiento de la productividad 

:"' KATZ. Jorge 1\1. Importación de tecnologia. aprendizaje e 1nd11srna/Jzac1ón dcpcndu:nle. MCxico 
: Fondo de Cultura Económica. 1976.p. 59. 
:

7 SOSA Barajas. Sergio\.\'. Modelo~· Macroeconóm1cos. México. Editorial TlaxcaJlan S.A. de C.V. 
2002. Capitulo X .. La Macroeconomía de las cconomias perif'Cricas··. 
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como el resultado de procesos de aprendizaje y dejan de lado Ja dotación de f'actores como 

determinante de la ventaja comparativa. También se han desarrollado modelos multisecto

riales con diferentes ritmos de aprendizaje en Ja nueva teoría del comercio internacional. 

1.3.2. El Instrumento: I•• tsrlf•• protector•• 

Las teorías que hemos resei\ado que se contraponen a la teoría de las ventajas comparativas. 

son proteccionistas. Sus argumentos teóricos derivan en propuestas de medidas implemen

tadas por el gobierno para imponer barreras al comercio internacional. Estos impedimentos 

son medidas tributarias sobre las importaciones o restricciones cuantitativas al volumen de 

importaciones. para proteger la producción interna de esos bienes por pane de una firma o 

grupos de firmas manufacturera .. internas··. provocando que se generen beneficios que no 

se lograrían en el caso que hubiera libre competencia. 

La fijación de Jos impuestos fiscales a las imponaciones se establecen en la tarifa 

arancelaria, que es una lista de los bienes que se imponan con el nivel de impuesto que ca

da una debe pagar. La tarifa entonces. es un tributo fiscal sobre bienes imponados los cua

les no se cobran a bienes similares que provienen del interior del país que establece la tari

fa. Las tarifas a las imponaciones pueden ser de dos tipos: ad va/oren1. es decir. se cobra un 

cieno porcentaje del valor estimado de mercado del bien imponado~ o tarifa especifica. es 

decir. una cantidad en pesos por unidad imponada. 

Teóricamente se dice que un arancel (tarifa o impuesto) establecido para proteger 

una industria de Ja competencia mundial. puede elevar el nivel de bienestar doméstico, 

cuando se aplica en una situación en que el costo del desempleo es mayor costo en términos 

de bienestar que provoca la aplicación de la tarifa, entonces es posible mejorar el bienestar 

nacionaJ. Es decir, una tarifa protectora crea menor bienestar. pero si este efecto tiene un 

costo menor que el costo que estit provocando el desempleo, entonces se justifica aplicar Ja 

tarifa protectora. 
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La tarifa aplicada genera un espacio de tiempo durante el cual se evita la competen

cia de fimu~.~, más eficientes externas. a favor de empresas domésticas, Jo cual permite el 

aprendizaje .. tecnológico y esto provoca un aumento en la productividad. Esta mayor pro

ductividad permite, con el tiempo, que las finnas nacionales compitan con las extranjeras. 

aún sin Ja persistencia de la protección. Estos efectos del aprendizaje. en los métodos de 

organización. en técnicas de administración y en procedimientos de reducción de costos. 

pueden derramar sus efectos en otros sectores de la economía al estimular mejoras en la 

eficiciencia en muchas otras industrias ... En suma. Ja protección a la industria infantil puede 

provocar un aumento sustancial en el crecimiento del Pffi ... ". La protección • entonces. le 

proporciona a la industria infantil. tiempo para crecer. 

Cuando la tarifa protectora se aplica para estimular un bien de alta tecnologia. puede 

provocar el establecimiento de una división de Jnvestigación y DesarroJJo y provocar más 

innovaciones en subsiguientes generaciones de productos. Si las firmas protegidas se con

vienen en líderes en productos de nueva generación. entonces ellas estarán cerca de las 

ganancias monopólicas que provoca las innovaciones originales. debido al registro de pa

tentes que permite monopolizar una innovación por un periodo de tiempo ... Si estas ganan

cias a largo plazo son mayores que Jos costos a cono plazo de la protección. entonces. que 

el bienestar nacional puede subir." 28 

Las experiencias prácticas no tan ventajosas del proteccionismo teórico desde Jos 

años l 960's. llevaron al desarrollo teórico de un proteccionismo selectivo. a favor de indus

trias eficientes y exponadoras. o bien a favor de industrias que mejoran el medio ambiente. 

En el fondo. el proteccionismo se justifica por Ja presencia de algún tipo de impeñección o 

distorsión en el mercado~ el ingreso nacional se eleva debido al proteccionismo. porque las 

medidas gubernamentales reducen o eJiminan Jos efectos negativos causados por las imper

fecciones del mercado. El costo de esas ineficiencias es mayor que el costo causado por la 

perdida de eficiencia derivada de una política proteccionista. Es decir. más vale un mal me

nor (proteccionismo) que uno mayor (desempleo). 

;:¡¡ SURANOVIC. Stcven 1'.t .. Inrernariona/ Tradc Theor;y and Policy Lecrurc Notes.1997 Libro en 
línc:i en hnp://intcmationalccon.com/v 1.0/ch l 20/J 20c0 t O.html Last Updatccl on 7/19/97 



22 TESIS COW 
FALLA DE ORIGEN 

1.4. L• corriente estructur•llsUI: Preblsch y I• CEPAL 

En 1844 Robert Torrens planteó Ja posibilidad de utilizar aranceles a favor de un país que 

participa ampliamente en el comercio internacional. Este autor. señaló que Ja mejora de 

bienestar sólo ocurre si Jos términos de ganancia derivados del comercio exceden las pérdi

das totales. Señalaba Torrens que una tarifa optima establecida por un país que panicipa 

ampliamente en el mercado internacional de importaciones. puede ayudar a un país a tomar 

ventaja de su poder monopsónico y así elevar su bienestar nacional. Similarmente. un im

puesto óptimo a las exponaciones establecido por un pais que participa ampliamente en el 

mercado internacional de exportaciones. Je permitirá tomar ventaja de su poder monopóJico 

y generar así un aumento de su bienestar. Planteamiento que normalmente es conocido co

mo el Argumento de Jos Términos de Intercambio para Ja protección. 

Planteamos esta teoría de Torrens. creada para Inglaterra de Ja primera mitad del 

siglo XIX. para contrastarla con Ja teoría que se generaría para los países en desarrollo a 

mitades del siglo XX por parte de la corriente estructuralista: Ja teoría del deterioro de Jos 

términos de intercambio de países exportadores de materias primas e imponadores de bie

nes manufacturados. que sirvió de base para industrialización sobre la base de Ja sustitución 

de imponaciones. 

Pese a la larga tradición de interés por la industrialización y Jos aranceles aduaneros 

en América Latina. aplicados en México desde la época de Lucas Alamán y luego durante 

la Dictadura Porflrista. la teoría económica del uso de los aranceles para lograr una indus

trialización sólo comenzó en América Latina a partir de la Conferencia de La Habana de 

1947. El discurso teórico fue iniciado por Ja Comisión Económica para América Latina. de 

las Naciones Unidas (CEPAL). En América Latina. Ja teoría de Ja CEPAL constituyó la 

base del estructuralismo. ::?9 

=:u FITZGERALD. Valpy. U! CEPAL y la teoría de la industrialización. Rcv¡sta d,• la CEPAL. Nº. 
Extraordinario ••cEPAL Cincuenta años. reflexiones sobre ArnCrica Uitina ~· el Caribe" Octubre 
1998. Consultado en linea en la dirección: 
hnp://w-.,,·w.cclac.cl/publicaciones/SccretariaEjccutiv?}7/lcg2037/indicc.htm 
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El principal ideólogo del estructuralismo latinoamericano fue Raúl Prebisch. Este 

economista argentino que en sus inicios fue un economista de tradición clásica, comenzó a 

cambiar de ideas debido a dos aspectos: u i) llegó a la conclusión de que. frente a la crisis 

mundial, la economía Argentina no se recuperaría con las recetas onodoxas. en vista del 

deterioro constante de las exponaciones que contrastaba con Ja tendencia al fuene creci

miento de las necesidades de imponación~ ii) el fracaso de Ja Conferencia Económica 

Mundial de 1933 y Ja acogida casi nula que tuvieron entre Jos países europeos las ideas de 

cooperación internacional de Keynes. lo convencieron de que Argentina no podía esperar 

una solución gracias a Ja reactivación de la demanda mundial. Fruto de esa experiencia fue 

el convencimiento de que era preciso cambiar la estructura de Ja producción y de las expor

taciones deJ pais por medio de la industrialización. y que para ello era necesario conjugar el 

juego de las fuerzas del mercado con Ja acción estatal encaminada a impulsar y orientar Ja 

gestión del sector privado.~· 30 

1.4.1. L• b••• de I• teorl• eatructur•ll•ta: el eaquem• centro perl
ferl• y el deterioro de loa términos del lnterc•mblo 

La teoría de Prebisch se basó en el planteamiento teórico de Ja oposición entre "periferia" 

y "centro". Esta idea le permitió caracterizar el modo como una economía de menor nivel 

de desarrollo se insenaba en la economía mundiaJ. Como ''periferia" estos países eran pro

ductores de bienes y servicios con una demanda internacional poco diná.mica. e imponado

res de bienes y servicios con una demanda interna en rápida expansión y asimiladora de 

patrones de consumo y tecnologías adecuadas para el centro pero con frecuencia inadecua

das para la disponibilidad de recursos y el nivel de ingreso de Ja periferia. n Además. la ca

racteristica de periferia a países de América Latina. estaba dada por el modo singular de 

industrializarse. introducir eJ progreso técnico y crecer. que era muy distinto a la industria

lización que se daba en los países centrales. ºLas diferencias deben hallarse en el hecho de 

que las economías periféricas poseen una estructura poco diversificada y tecnológicamente 

.~., GONZÁLEZ. Norberto. ··Las ideas motrices de tres procesos de industrialización ... Revista de la 
CEPAL Ne> 75. diciembre 2001. p .• p. J 10 a 1 J J. 
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heterogéneo .. que contrasta con el cuadro observado en Jos paises centrales. En éstos .. el 

aparato productivo es diversificado. tiene una productividad homogénea durante toda su 

extensión y mecanismos de creación y difusión tecnológica y de transmisión social de sus 

frutos que son inexistentes en la periferia. H 31 

El otro argumento teórico del estructuralismo de la CEPAL fue Ja tendencia al dete

rioro de los términos del intercambio. que se oponia al postulado liberal de las vinudes del 

libre comercio internacional derivadas de las ventajas comparativas. Es decir. cuando pai

ses de América Latina comercian con países centro. no se obtienen ganancias corno lo seña

la Ja teoría de las ventajas comparativas. sino por el contrario se deterioran los Términos del 

Intercambio o Ja Relación de Intercambio. que examinamos en el subinciso 1.1.2. 

El razonamiento estructuralista del resultado comercial entre centro y periferia era el 

siguiente: la teoría clásica sostiene que Jos adelantos del progreso técnico (la productividad) 

se compartirían entre el centro y la periferia con una ventaja mayor para la periferia. Esto 

debido a que en la producción industrial (centro) tiende a generarse una mayor productivi

dad en relación con la generada en la producción primaria (periferia). por lo cual Jos bienes 

industriales (que impona la periferia) bajarían de precio y los primarios (que exporta la 

periferia) bajarían pero menos. con lo cual se mejoraría Ja relación de intercambio. 

Sin embargo. para el estructuralismo latinoamericano. Jo que realmente sucedió es 

que Jos precios de los bienes industriales (importaciones) en realidad subieron de precio y 

Jos bienes primarios (exportaciones) bajaron de precio. Este deterioro de la relación de in

tercambio se debe a dos factores: la primera es que la demanda de bienes primarios baja a 

consecuencia de que la proporción de estos bienes en el consumo no aumenta y si aumenta 

la de bienes con un contenido industrial mayor; es decir. en el consumo el consumo de piña 

no aumenta en cambio el de radios sí. todo elJo en razón del avance tecnológico. La segun

da causa del deterioro de la relación de intercambio de la periferia, es que Ja baja en los 

31 BIELSCHO\VSKY. Ricardo ... E"\'olución de las ideas de l:t. CEPAL··. RcVlsta de la CEPAL. Nº. 
Extraordin:t.rio "CEPAL Cincuenta años. reflexiones sobre América Latina y el Caribe" Octubre 
J 998. Consultado en línea en Ja dirección: 
hnp://n''". cclac.cl/publicacioncs/SccretariaEjccuti"\';J/7/Jcg20~7/indice.htm 
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precios de bienes primarios. es que el exceso de mano de obra en el campo que no es ab

sorbida por Ja débil industrialización. provoca que sean bajos los salarios. Además la falta 

de presión sindical en el campo termina por convertirse en salarios bajos y esto en precios 

bajos de Jos bienes primarios. 32 

El razonamiento teórico basado en Ja teoria centro periferia y en Ja tendencia al deterioro de 

los terminas del intercambio. derivó en la propuesta de la industrialización mediante la sus

titución de importaciones y el proteccionismo. 

América Latina tendria que aumentar su producción industrial. pues aunque la efi

ciencia de la producción industrial fuera menor en la periferia. era superior a la eficiencia 

de aplicar Jos recursos productivos en la agricultura. La creación de empresas industriales 

se daría a panir de producir internamente las importaciones de mayor magnitud. pero como 

los costos internos eran mayores a Jos de las empresas en eJ exterior. habria que proteger 

dichas empresas mediante medidas arancelarias y no arancelarias. 

Esta industrialización tendria que ir cambiando pues a medida en que Ja lista de im

ponaciones se va cambiando por productos fabricados internamente. la industrialización va 

pasando de sectores de instalación "fácil". poco exigentes en materia de tecnología. capital 

y escala. a segmentos cada vez más sofisticados y exigentes. Dos etapas distintas de Ja in

dustrialización sustitutiva se distinguieron: .. La etapa inicial fue Ja sustitución de bienes de 

consumo masivo no duraderos e insumos básicos con protección aduanera y abastecimiento 

externo permanente de bienes de consumo duradero, insumos complejos y bienes de capi

tal. sobre la base de un mercado interno cautivo, amplio crédito e inversión y una tecnolo

gía conocida. La etapa "avanzada" suponía la sustitución de bienes de consumo duraderos, 

insumos complejos y bienes de capital. Estos se enfrentarían a un mercado mits dificil far-

3= Estn sjntesis Ja obtuvimos de: PREBISCH. RaUL .. El desarrollo de América Latina y algunos de 
sus principales problemas:· Bolctin Económico de Aménca Lallna, CEPAL, Vol. 111 Nº 1~ febrero 
de 1962.pp. 96 y 97. PINTO, ~ibal. Inflación: Ralees Esrn1c111ralcs. MCxico, Fondo de Cultura 
Económica. 1973. p. 320. RODRJGUEZ. Octavio. América Latina: El Pc?nsamlf!nlo de la CEPAL. 
Santiago de Chile. Editorial Universitaria. 1969. 
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mado por Jos exponadores primarios. las ramas de bienes de consumo existentes y consu

midores de elite, que exigirían una fuerte inversión en tecnología. ampJio respaldo del go

bierno y capacidad de competencia en ca1idad con los proveedores extemos.''33 

La teoría industriatizadora de la CEPAL llevaría en el Estado un apoyo central. No 

solo imponía una política comercial muy activa (protección arancelaria y restricciones no 

cuantitativas como prohibiciones de importaciones. permisos previos de imponación y cuo

tas máximas),. sino también como un agente económico inversor en gran escala. En ef'ecto. 

los estructuralistas detectaron un bajo nivel de inversión industrial que registraba América 

Latina. a pesar del nivel relativamente alto de rentabilidad que aseguraba Ja protección, el 

cual fue atribuido a factores internos ... Primero. la renuencia de los recipientes de rentas de 

exportación (grandes terratenientes y empresas mineras) a invertir en el sector manufacture

ro; segundo. la escala de Jos proyectos industriales modernos superaba la capacidad finan

ciera y de gestión de Jos empresarios )ocales; tercero. Ja falta de una infraestructura econó

mica adecuada (energía. transporte. etc.) y de una fuerza de trabajo capacitada: y cuano. la 

falta de expenizaje tecnológico, que era monopolizado por las empresas extranjeras. Para la 

CEPAL. la resolución de estos cuatro problemas hacia necesaria una inversión pública de 

gran escala, una importante intervención del Estado en Ja producción y una planificación 

indicativa del conjunto de la economía"34 

La teoría estructuralista también se completaba con Ja exportación de bienes indus

triales entre paises agrupados en bloques económicos. En efecto,•• .. la preocupación por el 

desequilibrio externo llevó a que. desde sus origenes y sobre todo a partir de los años sesen

ta. Ja CEPAL destacara la importancia de estimular las exponaciones. En ese terreno la 

CEPAL tuvo un papel intelectual central en dos iniciativas institucionales de gran enverga

dura. En el segundo lustro de Jos años cincuenta participó en la creación de la Asociación 

n FITZGERALD. Valpy. La CEPAL y Ja teoría de la industrialización. Rt!v1sta de la CEPAL. Nº. 
E:\."traordinario "CEPAL Cincuenta años. reflexiones sobre América Latina v el Caribe" Octubre 
1998. Consultado en linea. en Ja dirección: -
http :/ '''""'" .. eclac .cl/publ icacioncs/SecretariaE jecutiva/7 /lcg2 03 7 /indice. htm 
.;.o FJTZGERALD. Valpy. La CEPAL y la teoria de la industrialización. Revista de la CEPAL. Nº. 
Extraordinario "'CEPAL Cincuenta años. reflexiones sobre América Latina y el Caribe" Octubre 
J 998. Consultado en linea en la dirección: 
hnp·//u'"'""·cclac.cl/publicaciones/SccretariaEjecutivaf7/lcg2037/indicc.htm 



27 

l . --TESIS CON 
FALLA I?E ORIGEN 

Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Y, en Jos primeros años del decenio de 

1960., e1 propio Prebisch seria el personaje protagónico en la creación de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCT AD). La argumentación a favor 

de la ALALC contenía Ja idea de iniciar un proceso de diversificación de las exponaciones 

por esfuerzo propio, por la vía teóricamente más fácil del comercio intrarregional.uJ!I 

El Pensamiento estructuralista latinoamericano encabezado por Prebisch sostuvo 

que la industrialización interna fomentada la difusión de la tecnología. aumentaria el em

pleo, elevaría la productividad de la mano de obra y reduciría Ja vulnerabilidad de la región 

al sistema económico internacional. Esta tesis fue la base teórica de las políticas de indus

trialización por sustitución de imponaciones que procuraban fortalecer el desarrolJo indus

trial con la protección de los mercados internos aplicando aranceles. cuotas y otras restric

ciones. y con la promoción subsecuente de las industrias locales. 

La teoria industrialziadora mediante el proteccionismo de la CEP AL proporcionó Ja base 

intelectual para la estrategia de desarrollo que dominó Ja región durante Jos decenios de 

J 950 y 1960. pero además continuó evolucionando hasta el presente en estas etapas. 

a) orígenes y años cincuenta: industrialización; 

b) años sesenta: "Reformas para desobstruir la industrialización"; 

c) años setenta: Reorientación de los "estilos" de desarrollo hacia la homogeneiza

ción social y hacia la diversificación pro exportadora; 

d) años ochenta: Superación del problema del endeudamiento externo mediante el 

"ajuste con crecimiento"; 

e) años noventa: Transformación productiva con equidad!' 36 

J.-. BIELSCHO\\'SKY. Ricardo. º"Evolución de las ideas de la CEPALº•. RcV1s1a de la CEPAL •. Nº. 
E'.':traordinario "CEPAL Cincuenta años. reflexiones sobre AmCrica Latina v el Caribe" Octubre 
J 9Q8. Consultado en linea en Ja dirección: · 
hnp·//n"'"'"'"'" cclac cl/publicacioncs/SccrctariaEjecutiva/7/Jcg2037/indice.htm 
3
i' BIELSCHO\VSKY. Ricardo ... Evolución de las ideas de la CEPALº'. Rcwsta de Ja CEPALT. Nº. 

Extra.ordinario "CEPAL Cincuenta aftas. reflexiones sobre Anlérica Latina v el Caribe" Octubre 
1998. Consultado en linea en la dirección: • 
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Síntesis de los elementos anaUticos que componen el pensamiento de 1• CEPAL37 

Elementos 
oennanentes 

Periodos y temas 

1948-1960 
(industrialización) 

1960 
(rcfonnas) 

1970 
(estilos de crecimien
to) 

1980 
(deuda) 

1990-1998 
(transfonnación 
productiva con 
equidad 

Inserción internacio
nal (centro-periferia y 
vulnerabilidad exter
na 

Deterioro de los tCr
minos del inter
cambio~ desequilibrio 
estructural de kt ba
lanza de pagos: inte
gración regional 

Dependencia; política 
internacional de re
ducción de Ja vulne
rabilidad en l.:J. perife
ria 

Dependencia. endeu
damiento peligroso. 
Insuficiencia exporta
dora 

Asfixia financicr:i 

Especialización ex
pon.adora ineficaz y 
vulnerabilidad a Jos 
movimientos de capi
tales 

Análisis histórico~structuralism 

Condiciones estructurales m
tcmas (económicas y sociales) 
del crecimiento/progreso técni
co. ,... del empico/distribución 
del ingreso 

Proceso de industria.lización 
sustitutiva; tendencias perver
sas causadas por Ja especializa
ción y la heterogeneidad es
tructural y desempleo 

Refonna agrari.:J. y distribución 
del ingreso como requisito para 
redina.mizar Ja cconomia; hete
rogeneidad estructural; depen
dencia 

EstiJos de crecimiento. estruc
tura productiva y distributiva y 
estructuras de poder; industria
lización que combina el merca
do interno y el esfuerzo expor
tador 

Ajuste con crcc1m1ento; oposi
ción a los choques del ajuste. 
necesidad de políticas de ingre
so v eventual conveniencia de 
ch0qucs estabilizadores; costo 
.social del a_justc 

Dificultades par.:J. una 
transformación productiva 
social eficaz 

Acción est:ttal 

Conducir dchbera
damcnte fo. 
industrialización 

Rcfonnar para ,·ia
biJizar el desarrollo 

Vmbihzar el estilo 
que Jlcvc a Ja 
homogcncidid 

l
sociaL f~rmlec.cr las 
exportaciones in
dustriales 

Renegociar la deu
da para ajustar el 
crecimiento 

EJccutar políticas 
para fortalecer la 
transformación 
productiva con 

tanu1dad. . ........ J 

http ://""'",, .. cela e cl/publ icaciones/SccretariaEjccuti va/7 /Jcg203 7 /indice. htm 
-~ 7 BIELSCHO\\'SKY. Ricardo. "ºEvolución de las ideas de Ja CEPALº'. Revista de la CEPAL. Nº 
Extraordinario .. CEPAL Cincuenta años. reflexiones sobre América Llltina y el Caribe" Octubre 
1998. Consultado en línea en la dirección: 
http://'"'''...- eclac .cl/publ icacioncs/Sccrcu.riaEjecutivaf7/lcg20~ 7 /indicc htm 
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Es decir. hasta la teoría más sustentada del proteccionismo ha evolucionado y se ha 

adaptado a Jos tiempos presentes. por Jo cual ante la globalización no caben propuestas de 

regreso a los tiempos pasados. 

Las teorías aquí analizadas sobre los beneficios del comercio entre países. desde las 

ventajas comparativas. la teoría nacionalista de List. la industria infantil o incipiente. y la 

teoría estructuralist~ tienen en común señalar es que las ventajas comparativas se pueden 

obtener de otra fonna. pero no niegan dichas ventajas. Por ello. proponen una política in

dustrial activa que a través de subsidios o aranceles aduaneros reasigne recursos hacia los 

sectores con ventajas diná.micas. se justifica en presencia de fallas en Jos mercados de fac

tores (en panicular la ausencia de un mercado de capitaJes peñecto). 

Ui. VentaJ•• Competltlv••: el enfoque Poner 

La teoría del proteccionismo se basa en Ja critica a Ja teoría del libre cambio basada en las 

ventajas comparativas. El mundo actual integrado y globalizado no puede ser rechazado 

criticando eJ librecambio porque volveriamos al proteccionismo. a las políticas industriales 

activas. Si preguntamos a los globalifóbicos que proponen: seguramente contestaran cerrar 

fronteras mediante la protección arancelaria. no arancelaria y cambiaria (control de cam

bios). Los globalifilicos proponen eliminar las barreras al comercio con el mundo. Pero en 

medio. quedan las empresas. los sectores productivos. quienes en última instancia deben 

enfrentar Ja globalización para obtener sus beneficios. 

Por ello. pensamos que salir de ese circulo proteccionismo-librecambismo

proteccionismo. siempre dentro del marco de las ventajas comparativas. es una de las posi

biJidades que nos ofrece Ja teoria de las ventajas competitivas de Poner. y con ello la base 

teórica para adaptamos a la globalización. No es que esta teoria niegue las ventajas compa

rativas basadas solo en el costo. sino que toma en cuenta todos Jos demás factores que lle

van a la ventaja competitiva: el costo, la calidad. las diferenciaciones de productos. la seg

mentación del mercado. las diferencias en las tecnologías y las economías de escala. 
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La teoría de Poner significa un cambio en las fuentes de Ja prosperidad. Mientras Jas 

Ventajas comparativas seftalan que la riqueza es resultado de las dotaciones de íactores. 

para la teoría de las ventajas competitivas la riqueza o el bienestar tiene como fuente central 

la productividad o competitividad. Esta teoría es completamente antiproteccionista porque 

centra Ja causa de la prosperidad en la competitividad. Razonamiento muy diferente al pro

teccionismo que sólo propone decidirse entre un alto costo del desempleo frente a un menor 

costo generado por el proteccionismo. Porter en cambio. propone. segUn entendemos. deci

dirse por los beneficios. Veamos por que. 

El nivel de vida o riqueza de una nación está detenninado por Ja productividad 3
1( con 

que se usa los recursos humanos. naturales y de capital. Esta productividad de sus recursos 

se denomina competitividad. ºLa definición apropiada de competitividad es la productivi

dad." 39 

A su vez9 la productividad depende40 tanto del valor de los productos y servicios 

como de la eficiencia con que son producidos. Es decir. se trata de producir los mejores 

productos y a Jos mejores precios. No como en el proteccionismo. que se permite producir a 

altos costos y con ineficiencias, lo cual se compensa con aranceles para evitar que otros 

productores más eficientes desplacen a los ineficientes. Por ello. decimos que la teoría de 

Poner está basada en producir Jo mejor. no en proteger lo peor. 

Entonces la competitividad. productividad. no se gana con tener las mayores dota

ciones de factores. sino mediante Ja elección de estrategias orientadas a obtener ventajas 

competitivas. ventajas en productividad. 

::a La productividad. señala Poner. es el valor del producto generado por una unidad de trabajo o de 
capital. 
3

" PORTER. f\1ichacl. Thc Microcconomics of Ocvelopment. Comp,•T111v,•n,•ss and Dev,•/opmc:nt 
J '151011 and Pr1or1t1es f0r Ac11on Caracas. Venezuela. Junc 20-21. 2001 

.,¡.• Para otros tcóricoS la competitividad es una función de variables macrocconómicas como el tipo 
de cambio. la tasa de interés y el déficit presupuesta); otros argumentan que Ja competitividad es 
resultado de Ja mano de obra barata y abundante; otro punto de vista señala que Ja competitividad 
depende de poseer recursos naturales en grandes cantidades; y para otros la competitividad es una 
función de la politica gubernamental proteccionista. promotora de exponaciones y subvencionado· 
ra: y la última teoría es que Ja competitividad se genera por las prácticas de gestión de las empresas. 
incluid.3.s las rel3ciones obrero patronales. 
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U5.1. L• visión mlcroeconómlc• de Porter 

La primera aponación de Poner se refiere a cómo enfrentar Ja g1obalización en el nivel de 

la empresa que actúa en una industria. Su punto de partida es la creación de estrategias 

competitivas. ºLa estrategia competitiva es Ja búsqueda de una posición competitiva favo

rable en un sector industrial .. la arena fundamental donde ocurre la competencia. n Las estra

tegias sirven para lograr una ventaja competitiva. 

La ventaja competitiva es una posición única en el mercado .. que logra una empresa, 

en términos de costo y diferenciación de un producto. No siempre es el costo más bajo. sino 

tal vez un costo y una diferenciación lmica de producto que Je pennite un valor superior. es 

decir, un valor al cual Jos consumidores pagan debido a las caracteristicas de diferenciación 

del producto y su costo. Para mantener la ventaja competitiva. señala Porter. las empresas 

han de conseguir con el tiempo ventajas más refinadas. mediante Ja oferta de productos y 

servicios de calidad superior o mediante un proceso de producción más eficiente.41 

La ventaja competitiva nace del valor que una empresa es capaz de crear para sus 

compradores. que exceda el costo generado por esa empresa en crearlo. El valor. dice Por

ter. es lo que los compradores están dispuestos a pagar. y ese valor es superior cuando se 

ofrecen precios más bajos que los competidores por beneficios equivalentes o por propor

cionar beneficios únicos que justifican un precio mayor .. 

La teoria microeconómica de Poner consiste. entonces. en que Ja empresa genere 

estrategias c9mpetitivas porque generan y mantienen la ventaja competitiva. Y esta ventaja. 

que debe ser dinámica o cambiante a través del tiempo. es la que proporciona la permanen

cia en los mercados globalizados . 

• .n PORTER.. l\.fichacl E. La ventaja compct1t1va de las Naciones~ Barcelom1. Javier Vcrgara Editor, 
1991.p.33 
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Debido a la importancia de Ja ventaja competitiva para Ja empresa que actúa en 

mercados globalizados, es de importancia señalar cual es la fuente para crear la ventaja 

competitiva. La fuente de Ja ventaja competitiva es Ja cadena productiva. Y la cadena de 

valor o agrupamiento industrial es la disgregación de Ja empresa en sus activos estratégicos 

(los de ella misma y de otras empresas y el gobierno) relevantes para mejorar sus costos y 

para obtener las fuentes de diferenciación existentes y potenciales. Corno ejemplo de una 

cadena productiva 

tenemos el si-

guiente esquema: 

Nótese que 

al centro se inclu

ye el proceso me

dular de Ja empre

sa. y alrededor de 

ella se encuentran 

proveedores. in

fraestructura pú

blica y privada. 

apoyos de organi-

Agrupamientos Industriales (Clusters). Una Herramienta 
Institucional Para La Competitividad Sostenida De La 

Industria 

lnvostJgaclót1 

Surr1in istlr ov 
.il'glU~ 

lndustrtalcs 

SitJVicius dtt 
ifl(lt=fflitt1í.ia: 

•Prudttccivn 

•DlsfflO 

•Asosoría
Consuttol'ia : lnf1:a11.lldructu1:n f11:.blicay ' 

. SWNaua . 

a 
SolVICIOS 

esp ectal 1zaaos 

NllevtJS t 
JH"UCt:!!ií.oS f 

JrulttSUl<tlC.'S _j 
.,.~-----

' Lugk:lit..9d 
it!sp.t!dnlin11d.a 

zaciones y centros de investigación incluidas las universidades, y muchas otras actividades 

e instituciones públicas y privadas. La cadena productiva de una empresa incluye su propio 

proceso interno como todo el ambiente externo del cual debe valerse para producir y hacer 

llegar el bien al consumidor. con una ventaja competitiva. 

El aprovechamiento de esta cadena productiva de una empresa para crear una venta

ja competitiva. se logra mediante tres estrategias genéricas para que en el ámbito de cada 

empresa y en cada ambiente de negocios se genere una ventaja competitiva: liderazgo de 

costos. la diferenciación y el enfoque. El liderazgo de costo sucede cuando una empresa se 

propone ser el mejor productor de menor costo en su sector industrial, con estrategias que 
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permitan aprovechar las fuentes del costo: las economías de escala. tecnologías propias. 

acervo preferencial de materias primas, entre otros muchos. 

La segunda estrategia general para que una empresa logre Ja ventaja competitiva. es 

Ja diferenciación. Consiste en que una empresa busca ser única en su sector industrial a 

partir de algunas dimensiones que son ampliamente valoradas por los compradores. La di

ferenciación puede basarse en el producto mismo, el sistema de entrega por medio del cual 

se vende, el enfoque de mercadotecnia. las características geográficas de la materia prima 

(como sucede con el Tequila mexicano que tiene denominación de origen) y un amplio ran

go de muchos otros :factores. 

La estrategia de enfoque consiste en que Ja empresa se enfoca solamente a un aspec

to del sector industrial. El enfocador localiza un grupo o segmento del sector industrial y 

ajusta sus estrategias de costo y diferenciación a solo esa pane de Ja industria. sin buscar el 

nivel general o total de la industria. 4~ Todo este razonamiento se basa en un modelo que se 

denomina Modelo Diamante o de las Cinco Fuerzas. que afectan a una unidad industrial 

que opera en mercados impeñectos43
: 

La descripción de cada una de estas fuerzas. sus características y los factores que 

generan cada una de elJas. sirven de base a sus propuestas estratCgicas para ganar una ven

taja competitiva al nivel de empresa que actúa en una industria. Debe aclararse que la Riva

lidad es dinélmica no estática. es decir, ganada una ventaja competitiva se debe seguir ga

n.íindola. a través de la innovación constante. El modelo que implica relaciones entre com

petidores en una industria. proveedores. competidores potenciales. compradores permite 

construir un modelo con más de 5 mil relaciones vinculatorias . 

..;: El desarrollo de esta teoría se encuentra en: PORTER.. Michacl. J"'entoja Compcnnvo. México. 
Editorial CECSA., 1987. 
4 ~ Esta competencia impcñccta entendida en el extremo de que aunque haya numerosas empresas. 
bast:l con Ja presencia de unas pocas (5,6) para que tengan influencia y se dC la imperfección del 
mercado. 
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El PODER DEL PROVEEDOR 
Graido de Concent ... cl6n • lo• proveedores 
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A partir de eJlas, puede ser posible generar las Estrategias de liderazgo de costos, di

ferenciación y enfoque. de una empresa. industria o sectores industriales.44 

1.5.2. L• Vent11J• Competltlv• de un• N•clón 

A partir de la teoría microeconómica de la ventaja competitiva. Poner amplía su aplicación 

a Ja competitividad de las Naciones. 45 e incluso a bloques de naciones o competitividad 

regional. Es decir. la empresa individual debería generar su ventaja competitiva, pero tam

bién toda una nación (o grupos de naciones) se comprometería a estar organizada para favo

recer la creación de la ventaja competitiva de Ja nación. •• ... el entorno nacional desempei\a 

un papel estelar en el éxito competitivo de las empresasH46
, aunque es en el sector industrial 

panicular donde se gana o pierde competitividad. Dedica una obra completa a la compren

sión de )as ventajas competitivas de Jas naciones~ o los atributos nacionales que fomentan 

las ventajas competitivas en determinados sectores. 47 

Poner define una nación competitiva. como una nación que genera productividad. 

Una nación es competitiva si las empresas de una nación tienen la capacidad para alcanzar 

altos niveles de productividad y para aumentar Ja productividad con el transcurso del tiem

po."u1 Por consiguiente resumiremos que dice Poner sobre como una nación genera esas 

capacidades. 

El punto de panida es que hay competencia internacional. por lo cual la productivi

dad de una nación depende de Jo que ocurre en las demás naciones. No puede un país ais

larse ni parcial ni totalmente del mundo. y a panir de ahi construir la productividad ··na-

~ Este tipo de Asesoria la genera Poner a panir de su pagina de Internet: Business lnsight. 
hnp· //ww,•• brs-inc com/poner html 
4~ ··J\.1i teoría empieza a panir de competidores y sectores individuales y va aumentando hasta la 
cconomia como un todo:· POR TER.. J\.fichacl E. La vcnra;a compc1111va de las .Nac1onc.)·. Barcelona. 
Javier Vcrgara Editor. 1991.p. 13 . 
.¡,, PORTER. f\.fichacl E. La venra1a compeunva d,• las Nac1on,•s. Barcelona. Javier Vcrgara Editor. 
1991.p. 12. 

47 La panc tcóric;i aplicada a las naciones se encuentra en Ja Panc JU de Ja obra citada de Poner. 
4

J; PORTER.. J\tichacl E. La ventaja compc1111va de las Nac1oncs, Barcelona~ Javier Vcrgara Editor. 
1991.p. 29 
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cionar•. ºSin embargo el comercio internacional y las inversiones extranjeras brindan. por 

una parte. Ja oportunidad de elevar el nivel de productividad nacional y. por la otra. una 

amenaza para aumentarla o incluso para mantenerla."'49 Es quizit aquí en esta doble posibi

lidad de Ja competencia entre naciones, que a muchos les parece posible moderar la amena

za y sacar el mayor provecho de las oportunidades del comercio mundiaJ. Sin embargo. la 

teoría de Porter es de ofensiva. 

Se trata de crear las características de una nación que permitan a sus empresas crear 

y mantener una ventaja competitiva en determinados campos. esto es. crear la ventaja com

petitiva de las naciones. ' 0 La nación vuelve a ser importante. pero no por implantar limites 

a los intrusos como lo propuso Federico List. sino porque Ja ventaja se crea y mantiene con 

procesos altamente localizados y porque Ja nación es Ja fuente de las técnicas y tecnologias 

que sustentan Ja ventaja competitiva. 

En su libro La l'elltqja competitiva de las naciones identifica cuatro atributos genéri

cos de una nación que conforman el entorno en que han de competir las empresas y que 

:fomenta o entorpece la creación de la ventaja competitiva. es decir. el valor creado por una 

nación cuyas características son únicas en cuanto a costo y diferenciación, y que le permi

ten poseer una pane del mercado mundial. independientemente de Jos esfuerzos que otros 

productores realicen por mejorar su costo. 

El primero se refiere a las "Condiciones de los factores". que significa la posición de 

un país en lo que concierne a mano de obra especializada, así como de la infraestructura 

necesaria para competir. 

El segundo corresponde a las "Condiciones de la demanda". refiriéndose a la natura

leza de la demanda interior de Jos productos o servicios. considerando la composición. 

magnitud y crecimiento de la misma. 

~ .... PORTER. J\1ichilcl E. La vcnra;a compcr111va di.• las Naciones, Barcelona. Javier Vergara Editor, 
1991.p. 29. 
'°" PORTER. I\.1ichaeJ E. La vcnra;a competitiva de las Naciones, Barcelona, Javier Vergara Editor. 
1991.p. 44. 
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El tercero se refiere a Jos 11Sectores afines y de apoyo" .. que se manifiesta por la 

existencia de proveedores o sectores conexos que sean intemacionalmente competitivos. 

Finalmente .. ,, el cuarto corresponde a la "Estrategia. estructura y rivalidad de la empresa". 

que consiste en las condiciones en que se crean y organizan las empresas. así como la ma

nera en que compiten internamente. 

Para Jo_grar esta ventaja competitiva en una nación. plantea la necesidad de una Re

forma Económica dividida en dos fases: 

REFORMA ECONOMICA PARA LA COMPETITIVIDAD DE UNA NACION 
.• .. , .... Primera Etaoa La secunda etaoa: . Estabilización Macroeconómica . Actualización del ambiente comercial microe· 

conómico . Privatización de emcresas oúblicas . Liberar la comoetencia interna . Apertura de la economía al comercio e in- . Desarrollo de las destrezas para crear las 
versión internacionales (a la competencia cadenas de valor (cluster) 
externa) . Refonna y apertura del mercado financiero . Desarrollo de la infraestructura de soporte 

industrial v de las instituciones relacionadas 

Los micro fundamentos para e) desarrollo se encuentran en la sofisticación de las 

operaciones y las estrategias de las compañías y de la calidad del ambiente microeconómi

co de los negocios. Por consiguiente. se requiere crear ese ambiente microeconómico no 

sólo mediante medidas macroeconómicas estables y un contexto legal apropiado. sino que 

la competitividad depende en uJtima instancia del mejoramiento de Jos fundamentos mi

croeconómicos para competir. los cuales se encuentran en las cadenas de valor. 

A partir de estos razonamientos, que amarran lo micro con lo macroy Porter propone 

las siguientes acciones a favor de los conglomerados. cadenas productivas o agrupamientos 

industriales (clusters): 

-~!'=' COIJ 1 :. •. _ ... _ n 

f.::W..LA DE ORIGEN 
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Una política exitosa de desarrollo de esas cadenas se funda en el efecto conjunto 

de todas las políticas 

EJ gobierno debe apoyar el desarrollo de todas las cadenas productivas~ y no solo 

aJgunas seleccionadas 

La política del gobierno de reforzar los agrupamientos productivos establecidos 

y las que están surgiendo. mas que crear otras enteramente nuevas 

El papel del gobierno en las iniciativas de cadenas productivas es de facilitador y 

participante 

Las cadenas productivas más exitosas son las asociaciones publico-privadas.' 1 

En otras palabras, el estilo racionalista económico, es decir. de sólo buscar Ja efi

ciencia o el menor costo posible, no es suficiente para que un país logre ventajas competiti

vas. Sino más bien su teoría de las cadenas productivas (clusters) es la que está transfor

mando la política industrial en todo el mundo. En alguna ocasión en una entrevista. Poner 

describe cómo descubrió ejemplos de cadenas productivas en todo el mundo y como fue 

comisionado por el Presidente Reagan para desarrollar una explicación más desarrollada de 

la estructura industrial a finales de los 1980s. cuando EU parecía haber perdido terreno 

frente a Japón. Su teoría fundada en las cadenas de valor y en las recomendaciones para que 

toda Ja política del Estado las apoye. es hoy el secreto del éxito competitivo tanto de la in

dustria electrónica japonesa. como la biotecnológica en EU o Ja emergente industria vinate

ra de Australia. o la de la moda y ropa de Italia. ~ 2 

1.5.3. Mm• •11* de I• teorl• de Porter 

La teoría de Ja ventaja competitiva no ha esta exenta de ideas contrapuestas. Señalaremos al 

menos dos que hemos encontrado en esta investigación. porque sin duda las teorias segui

rán avanzando. son dinámicas. Es preferible ver cómo una teoría sigue hacia adelante debi

do a los cuestionamientos que experimenta. que volver los ojos hacia teorias como el es-

~ 1 PORTER.. 1\.1ichacl. l'ñc Microcconomics of Dcvclopment. Compc1111vencss and Dcvelopmcnt 
J h1on and Pnor111cs for Action Caracas. Venezuela. June 20-21, 200 I 
!'::: Entrevista de Mich.acl Poner en la edición del mes de junio de Australian lnstitutc of Managc
~M'I: '}..fanagcmcnt Toda_v magazine. Junio del 2002. 
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tructuralismo de la CEPAL de los años J950-J960·s. o el Nacionalismo económico de List 

(implantado en -México por Lázaro Cá.rdenas y Luis Echeverria). o incluso el proteccionis

mo de la industria incipiente o itüantil sujeto a un amplio margen de discrecionalidad en su 

otorgamiento y fuente alnpJia de corrupción. 

Una de las criticas a Ja teoría de la ventaja competitiva estratégica. es que en reali

dad los agrupamientos productivos o clusters de Poner. son resultado de trabajar en red y. 

específicamente. en Ja red Internet. Así. en vez de llamarles clusters. les llaman Web Busi

ness o Negocios en Red o simplemente b-Web (n-Red). Los negocios en Red los definen 

como cualquier sistema compuesto de oferentes. distribuidores. proveedores de servicios. 

proveedores de infraestructura y consumidores. que usan el Internet para las comunicacio

nes y transacciones de negocios. 53 

De ese sistema b-Web. derivan que Ja fuente de la competitividad es precisamente 

sus comunicaciones y transacciones por Internet y no las causas establecidas por Poner 

para competidores tradicionalmente integrados venicalmente que son a los que se refiere 

Poner. uLos b-Webs formados en las industrias. cada uno de Jos cuales se ocupa específi

camente de su propia competencia. están mejor capacitados para ofrecer más. ser mas inno

vadores. más eficientes en costos y más rentables que los competidores integrados tradicio

nalmente. u 
54 

Ante estos negocios Red. cuyos ejemplos son la IBI\1. l\.1ercedes Benz. Amazon. y Ja 

Boing. y muchos más. Porter exhorta a los líderes de los negocios para ••regresar a los fun

damentos·· de la competitividad. y abandonen las ideas de los ºmodelos de Ja nueva eco

nomía .. o ºlas estrategias de los e-business'\ los cuales. él dice. animan a gerentes "para ver 

sus operaciones de Internet aisladas del resto de Jos negocios.'' 

!'-) TAPSCO"TT. Don ... Rcthinking in a Nctv.·orkcd World Stratcgy (or \Vhy J\.1ichacl Poner Is 
\.\'rong about thc Internet)."' Stra1'•gv & Compe11t10n. Nº 24. pp. 2 y 3. w·w·w.stratcgy-busincss.com/ 
~ TAPSCO"JT. Don. ··Rethinkmg in a Nctworkcd World Strategy (or \.Vhy Michacl Poner Is 
\Vrong about thc Internet)." Stra1'•gy & Competlnon. Nº 24. p.p. 2 y 3. ,,·w·w.stratcgy
busincss.corn/ 
!'o~ Esto lo señala en el obituario de la Nueva Economía de Portcr. en ••Strategy and thc Internet.·· 
publicado en la Harvard Busmess ReV1cw de marzo del 2001. 
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En suma, la primera de las criticas a Porter es que la competitividad no es resultado 

de Ja elección de estrategias de liderazgo de costos. diferenciación y enf"oque. sino de la 

integración en Red. principalmente. a través de Internet. Los clusters de Poner se forman 

para que todos busquen la misma ventaja competitiva. los e-business (o Businnes Web) 

están integrados mediante Internet y cada uno busca ser competitivo independientemente 

del otro. 

Otra posición diferente a la de Porter que busca una ventaja competitiva lograda por 

todo un agrupamiento de empresas. como la de Gary Hamel y C.K. Prahalad han enfatizado 

además la necesidad de que una compañía identifique sus competencias básicas y construya 

su estrategia alrededor de ellas. Y en otro frente diferente. Ja estrategia misma está. bajo 

ataque. Un trabajo de Henry Mintzberg critica la literatura sobre hi percom petencia. seña

lando que dicha competencia formalizada en el pensamiento estratégico esta condenada al 

fracaso en un ambiente comercial de vida-cambiante. Muchas corporaciones han destrona

do tal pensamiento (como el de Porter) en favor de Jos conceptos como el de competencia 

basada en e) transcurso del tiempo. TQM. y de reingenietia. asumiendo que la operación de 

cada empresa y la calidad son las principales fuentes de la fonaleza competitiva. La efecti

vidad operacional significa que estás corriendo más rápido en la misma competencia. pero 

Ja estrategia se selecciona para correr en otra competencia donde el ganador eres tu mis

mo. '6 

Como se observa. Ja teotia de la estrategia de las ventajas competitivas está siendo 

criticada. pero en respuesta avanza para mejorar sus propuestas. Afirmamos. es mejor estu

diar estas controversias que permitirá.o aprovechar mejor la globalización. que buscar Ja 

ineficiencia al regresar a teorías proteccionistas, donde lo que se busca es el mal menor. 

Para enfrentar la globalización hay que buscar teorías que busquen lograr lo mejor, la mejor 

ventaja competitiva. la mejor calidad. el mejor funcionamiento. 

~e. SUROWIECKJ. James ... The Retum Of Micha.e) Portcr. Thc master stratcgist is back with a col
lcction of essays. a ncw book. and an almost retro approach to business: Strategy rnattcr. Fortunc. 
febrero de 1999. http://n'"\..-w.busincss2.com/articlcs/mag/0.1640,467 l .FF.htrnl 
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11. LA EXPERIENCIA PROTECCIONISTA EN EL MUNDO 

E 
1 comercio libre entre naciones pregonado por Adam Smith pareciera estar relati

vamente cerca de cumplirse. no así la prosperidad de todas las naciones que pani

cipan en él. Un indicador de la libenad de comercio seria que los aranceles en 

productos industriales han caído manifiestamente. alcanzando un promedio menor al 4% en 

países industriales al mes de enero de 1 999. 

Paralelamente. sin embargo. el proteccionismo aún está presente. Sólo por ahora ci

temos la reciente medida tomada por EU de aumentar el arancel a sus imponaciones de 

acero y productos de acero del 8% al 30%; o bien que los paises en desarroJJo de América 

Latina aún están en proceso de mundializarse. ya que sus tarifas aranceJarias se están redu

ciendo de altos niveles (por ejempJo Paraguay de 72o/o a 12%) pero siguen siendo altas 

(pues aún son superiores al l 0%) comparadas con el promedio de 4~ó señalado para los 

paises industriales. 

Los datos aún tan disimiles de las tarifas arancelarias. y un repaso de algunos mo

mentos de existencia del Proteccionismo. como lo haremos en este Capitulo 11. nos da cuen

ta el camino tan dificil que falta por recorrer para alcanzar el comercio mas libre propuesto 

por los economistas cl3sicos. El recorrido a realizar nos lleva al proteccionismo absoluto 

que consiste en Ja aplicación de prohibición total de importaciones y aún de exportaciones. 

hasta aplicaciones temporales de medidas restrictivas a la entrada de competidores. Preci

samente en esta ambigüedad se encuentra. pensamos nosotros. el poder del proteccionismo. 

La decisión de cuanto tiempo y en que momento proteger pasa a manos de políticos e inte

reses, manejado para ganar posiciones y dinero. por ello el proteccionismo fue y es una 

politica comercial muy extendida en la realidad. 

El proteccionismo está muy asociado al logro de Ja producción más ventajosa de los 

tiempos modernos: la producción de bienes industriales. aunque también se coliga con el 
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abastecimiento de bienes de consumo masivo de origen primario. como fue el caso del fri

jol en México que está prohibido exponar. 

11.1. lndustrl•llz•clón y polltlc• comercl•I 

Las actividades industriales han sido desde la Revolución Industrial Inglesa de 1760-1850, 

y tal vez cientos de años atrás. el objetivo de todo país para elevar el nivel de vida de sus 

habitantes. Sin embargo, no todo el mundo se ha industrializado. uun bosquejo geográfico 

del reparto mundial de la industria implica dos observaciones discriminatorias: 

1. La distinción entre paises industriales y no industriales. 

2. ·La de países que poseen industrias de equipo e industrias ligeras. y países que no 

poseen más que industrias ligeras!'57 

¿Cómo es que unos paises han llegado a ser industriales y otros no? ¿Cómo es que 

unos paises han logrado desarrollar industrias productoras de bienes de capital y de consu

mo. y otras solo de bienes de consumo? Todo el mundo coincidiría que debido al industria

lismo._ o sistema de transformación de materias primas. un pueblo es capaz de progresar. El 

industrialismo implica un proceso acumulativo único de transformación acelerada técnica. 

económica y social del mundo. debido a fuerzas autónomas motrices como: el proceso téc

nico. el aumento de la población. los cambios en las motivaciones e ideas. el cambio políti

co o la sustitución entre periodos de guerra y de paz. el desarrollo de los instrumentos del 

crédito. la fusión de empresas y la organización del trabajo. así como la redistribución del 

ingreso como el factor menos autónomo. ' 8 Para algunos estudiosos. estas causas no han 

aparecido de manera espontánea y suficiente para lograr la industrialización. por Jo cual la 

actuación del estado ha sido un imperativo. principalmente en lo que aquí solo nos referi

remos: el proteccionismo. 

~ 7 GEORGE. Pierre. Geogrqfia Económica. Barcelona, Editorial Aricl. 1976. p. 64. 
~" Véase el análisis de estos factores presentes desde el siglo X y su evolución hasta el siglo XX. en: 
AKER.l\1AN. Johan. Teoria del 1ndustr1absmo análisis causal y planes económicos. Madrid: Edito
nal Tccnos. 1968. 
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Una muy general cronología de Jos principales momentos proteccionistas y libre

cambistas, y el análisis de algunas de sus características que se realizaran en Jos siguientes 

apanados de este Capitulo JI, nos permite afirmar que el mundo ha vivido más tiempo in

merso en el proteccionismo que en el libre comercio. Es decir los economistas proteccionis

tas llevan ganada la batalla a lo largo de la vida de la humanidad. La sombra del proteccio

nismo aún pesa mucha sobre la humanidad, a pesar de que hoy se vive Ja Gtobalización 

más amplia y profunda jamás experimentada en la historia económica de la humanidad. 

CRONOLOGÍA PROTECCIONISMO LIBRE COMERCIO 

6700 A.C. Surgen las primeras monedas (lran). 

3600 A.C. Se conoce el primer sistema fiscal impositivo (Mesopotamia). 

2100 A.C. El primer sistema de bienestar (Egipto). 

2000 A.C. El uso de Ja moneda se generaliza. 

2000 A.C.-500 D.C. El comercio internacional florece. 

301 A.C. Los primeros controles salariales y de preciso (Emperador Romano Diocleciano). 

100 A.C. Primera corporación productiva (Roma). 

JOS D.C. Los Chinos inventan el papel. 

700-1400 Desarrollo de los Estados Feudales. y las restricciones al comercio entre feudos y 

reinos. 

1275 Se desarrollan las tarifas en Inglaterra. 

1600-1800 Domina el Mercantilismo y el control estatal de la economía. 

J 700s Se desarrolla el papel moneda (Francia). 

1750-1850 Tiene Jugar la Revolución JndustriaJ. 

1760-1800 El cercamiento de tierras en Inglaterra fonalece la propiedad privada y la eco

nomía de mercado. 

1776 Publicación de Ja Riqueza de las Naciones de Adam Smith. y por ende se difunde la 

teoría del libre comercio. 

1800-1914 Aplicación del Liberalismo Económico: ...... los historiadores y economistas de 

Ja generación anterior a 1914. en el apogeo del liberalismo económico ... aceptaban que las 

fuerzas de ofena y demanda operando en el mercado libre tendían a producir una óptima 
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coJocación a los recursos y distribución de bienes. El estado ciertas tareas indispen

sables, como la defensa nacional, la protección de la propiedad privada. el apoyo de contra-

tos y el mantenimiento del orden, por lo que establecía un pago de impuestos por parte de 

Jos ciudadanos. No obstante. malgastaba poderes y ofrecía una ayuda mínima~ sólo podía 

llegar a alguna pane a través de Ja renta de ciudadanos privados que. por otra pane. la utili

zaban para su satisfacción personal: el estado no podía añadir riqueza. Este era. brevemen

te, el punto de vista llamado /aisse=-."aire, el modelo dominante del capitalismo en Europa 

occidental y América desde el final del siglo )(VIII."" 

1814 Tiene lugar una marcha en Paris del Barón von Stein para proponer arancel proteccio

nista en Prusia. además propone eliminar aranceles internos y establezca el arancel protec

tor contra Bretaña. 

1817 Federico List se hace profesor después de hacer propuestas públicas sobre el servicio 

civil y Ja ayuda estatal a la industria. 

1828 En Estados Unidos se aprueba la Tarifa arancelaria de 1828. 

1834 A panir del 1 ° de enero se crea la Unión Aduanera en Alemania (Zollverein). inicial

mente compuesta de 18 provincias. 

1841 Federico List publica su célebre obra nacionalista proteccionista: El Sistema Nacional 

de Politica Económica. El autor es amargamente atacado por prensa británica~ y en pocos 

meses salen 3 ediciones. y se reproduce en francés. húngaro. etc. 

1860-1960 Se desarrolla la seguridad social y el seguro del desempleo (Alemania) 

1914-1945: Periodo de dos guerras continuas. apenas dividido por uno de entreguerras. 

provocadas por las políticas comerciales de las naciones. y durante el cual tiene Jugar una 

reversión de la internacionalización 

193~-1970 Casi una tercera pane del mundo vive integrado en el bloque socialista 

1945-1971: Se crea y opera el Sistema de Comercio Multilateral. principalmente basado en 

los paises industrializados. 

1929-1965: Rige el Modelo de Sustitución de lmponaciones en América Latina~ proteccio

nista y con tendencias a cerrarse a los flujos mundiales de comercio. 

~~ KEJ\fP. Tom. Modelos lusróricos de mdusrr1alz=ac10n. Barcelona. Ed.itori:il Fontancll:i S.A .• 
1981. p. 130. 
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1965-1976: Agotamiento del Proteccionismo en América Latina. ante lo cual se experimen

ta distintas respuestas unacionalesº a esa crisis. 

J971-197!j:: Crisis financiera y económica en los países desarrollados. 

J 982 Crisis de la deuda de los paises en desarrollo. 

1994: Nace la Organización Mundial de Comercio encargada de asegurar el libre comercio 

entre paises. 

1983-2002: Los países latinoamericanos iniciaron un nuevo cambio en el rumbo de sus 

economias. al incorporarse al libre comercio, reducir Ja inteñerencia estatal en el funcio

namiento de los mercados e integrarse económicamente al resto del mundo. 

J 988 Las economías socialistas. Juego de levantamientos sociales. adoptan las instituciones 

de la economia de mercado. 60 

1980-2002: Globalización actual 

2010 ¿Fin del Neoproteccionismo o del Neoliberalismo? 

2020-2025 ¿Tres bloques regionales o un solo Mundo practicando el libre comercio? 

Luego de repasar esta cronología. también podemos concluir que a pesar del relativo 

escaso tiempo de vigencia del libre comercio. ha provocado Jos mayores progresos de Ja 

humanidad en todo el mundo. y en cambio el proteccionismo se asocia a muchos años de 

vigencia pero sin despegues del desarrollo de la humanidad tan abruptos como Jos logrados 

por Ja libertad de comercio. 

11.1.1. Los primeros alstemes protecclonlstes 

El Proteccionismo atenta contra Ja libenad de comercio y el progreso de los individuos. hoy 

en día controles y restricciones al comercio y a Ja economía de Jos individuos parecen in

concebibles~ y sin embargo la experiencia a lo largo del tiempo es proteccionista. Tomemos 

como ejemplo a los mercantilistas quienes dictaron la política económica de Europa por 

más de 300 años. 

60 Unn parte de esta cronologia se elaboró con base a COLANDE~ David. C. Econom1cs. Boston. 
l\.1a. Jrwin (Richard Jnving. INC.). 1993. p. 67. 
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La política mercantilista se le reconoce como º[l]a política industrial que estaba 

llamada a echar las bases sólidas de capitalismo en Jos Estados modemos ... n 61 La médula 

de todas las normas mercantilistas estriba en conseguir que junto al comercio al por mayor 

se desarrolle también una gran industria. Siendo los fundamentos de esta política los 

siguientes: 

11.1.2. L• polltlc• económlc• merc•ntlll•UI 

Al Mercantilismo. podemos decir. primero le caracteriza una política que hoy denomina

ríamos de liberalización de Ja competencia al interior de cada nación. que entonces se tra

ducía en vencer los poderes locales. principalmente fundados en la autonomía económica 

de las ciudades lo cual se logró con: 

La suspensión del derecho exclusivo de otorgar licencias industriales, y como 

consecuencia cada ciudadano fue ya libre para establecer nuevos establecimientos 

industriales en el campo. 

La restricción del rCgimen gremial desde el momento en que las industrias mo

dernas quedaron sustraídas a dicho régimen. 

El Sometimiento de Jos gremios a una organización territorial 

La libre circulación de mercancías mediante Ja supresión de los derechos milia

rios y de trit.nsito y la desaparición de las barreras que en forma de aduanas interio

res existían entre las ciudades o entre las regiones. 62 

La tendencia a mejorar las vías de comunicación. estableciendo calzadas. cons

truyendo canales y creando las comunicaciones postales. El fomento de Ja circula

ción de mercancías. implantando un sistema uniforme de medidas y monedas en una 

zona territorial extensa. 

c;i SOJ\.tBART. \\'crncr. La 1nd11srria. Barcclofl.3, Editorial Labor S.A .• 1931. Ver el capítulo llJ. ~·La 
politica industrial del mercantilismo.·· A panir de aqui y hasta nue"\.·a nota nos basarnos en este autor 
para describir algunas caracteristica.s del Mercantilismo. 
o: Con estas medidas solo se legró en panc la formación de un mercado nacional. por lo que com
pletar Ja otra mitad de la obra. fue preciso adoptar las medidas que enseguida se numeran. 
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Regulación unifbrrne del sistema de ferias y mercados, que acusaba considera-

bles diferencias de ciudad a ciudad. 

El establecimiento de un derecho general. y a este objeto se efectuó Ja recepción 

del derecho romano. que era más susceptible de adaptarse a las necesidades de una 

vida muy variada. en materia de tráfico, que los distintos derechos territoriales. 

La segunda gran caracteristica del mercantilismo fue la protección de la industria in

terna frente al exterior. mediante una sagaz política aduanera, cuyos fundamentos descan

saban .. en muchos casos. sobre las mitximas que habian dominado la política mercantil de 

las ciudades. Para que la propia industria pudiera prosperar. era preciso alejar toda posibili

dad de competencia extranjera. Para ello se formularon medidas corno las siguientes: 

Prohibiciones de importar determinados artículos, o bien se les gravó con eleva

dos aranceles. 

Para disponer de materias primas buenas y baratas se prohibió la exportación de 

materias primas o de articulas sernifabricados. o se les gravó con elevados aranceles a 

Ja exponación, dándose en cambio. todo género de facilidades para la importación de 

materias primas del extranjero. 

Cuando estas medidas no fueron suficientes se recurrió a la protección directa de 

la industria capitalista. 

Otorgamiento de premios a la instalación de fábricas y a la exponación de pro

ductos industriales. 

Se procuró traer del extranjero personas eminentes corno empresarios o corno ar

tesanos, para que implantaran en el país Ja industria en cuestión. cuando no existía. o 

imprimieran a las ya existentes un desarrollo más rápido. 

Despliegue de la fuerza del Estado hacia afuera para aumentar su comercio exte

rior. mediante mayores disponibilidades navales y sobre todo sus dominios coloniales. 

La consecuencia de esta política mercantilista reconocida por el mismo Somban 

fue: la lucha reñida por aumentar Ja esfera de dominio entre los diversos Estados. por lo que 

no es de extrañar que los tiempos de la política mercantilista hayan sido también la época 
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de .. fa~s grandes guerras entre las naciones europeas para lograr la hegemonia. 63 Los efectos 

de e1Jo9 en la destrucción de riqueza. pérdida de vidas. sin duda están por valorarse. pero no 

dudemos que si en vez de guerras hubiera habido desde entonces comercio libre. la pobreza 

mundial seria menor hoy en día. 

Una cosa es que coincida eJ proteccionismo con el inicio de la economía de merca

do y otra muy diferente que haya sido una causa de su surgimiento. Hoy se sabe que en 

todo caso fueron las instituciones como la pl"opiedad. Ja libenad y el derecho a Ja vida los 

factores que provocaron que la gente se viera motivada a producir para el mercado y así 

obtener ganancias en aras de su interés panicular. Incluso todavía está por estudiarse Ja 

posibilidad que el proteccionismo haya retardado el surgimiento pleno de la economía de 

mercado durante 300 años de vigencia del mercantilismo. y haber esperado hasta el siglo 

XVIII-XIX. 

11.1.3. Libre comercio en medio de un extenso proteccionismo 

En Gran Bretaña desde principios del siglo XIX. el libre comercio comenzaba a aJcanzar 

una serie de triunfos notables ... Su éxito se debió a la división que Ja revolución industrial 

había producido en las filas de los proteccionistas. La lógica de los acontecimientos convir

tió a las clases comerciales e industrial inglesas a Jos puntos de vista de Adam Smith.'•64 

Según Birnie los tres estadistas a quienes principalmente se debe el establecimiento 

del libre cambio en Inglaterra. fueron Huskisson. Peel y Gladstone. Huskisson. durante su 

presidencia del Consejo de Comercio (Board ofTrade). de 1823 a 1827. hizo varios cam

bios imponantes en la tarifa. incluyendo una reducción en Jos derechos de importación so

bre la madera y la seda y Ja abolición de la prohibición para introducir artículos de seda. En 

esa época modificó las Leyes de Navegación por medio de medidas de reciprocidad. permi

tiendo al gobierno suspender su operación respecto de los paises extranjeros que concedie-

63 SOMBART. \\'cmcr. La industria. Barcelona. Editorial Labor S.A .• J 931. 111. La política indus
trial del mercantilismo. 
<~ BIRNIE. Arthur M.A. ·•EJ triunfo del libre cambio." En: FRANCO. Gabriel. Historia de la Eco
nomía por los Grandt.•s Maestros. Madrid, Ediciones Aguilar. 1965. pp. 612-614 
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ran igual tratamiento a Jas embarcaciones inglesas. La obra de Peel fue mas importante y de 

mayor alcance. En 1842 y 1845 hizo dos revisiones drásticas de Ja tarifa. que redujeron el 

número de artículos sujetos a derecho de 1 150 a 590, y reintegró impuestos que ascendian a 

cerca de cuatro millones de libras anuales. 

Gladstone en cambio trabajó en contra de la protección agrícola establecida en las 

Leyes de Granos. Pero se las revisó en 1828 y 1842. En 1838 un gran número de industria

les del none de Inglaterra formó la Liga contra las Leyes de Granos. Y hasta J 845 Pee) de

roga dichas Leyes. La derogación de las leyes de granos consumó el destino de la protec

ción en Inglaterra. La obra de Peel fue reanudada y llevada a su conclusión por su brillante 

imitador y ferviente discípulo, Gladstone. Este hizo, en 1 853 y 1860, dos revisiones de la 

tarifa, que redujeron a cuarenta y ocho el numero de aniculos sujetos a derechos. e hizo 

tabla rasa del resto de los impuestos proteccionistas. Inglaterra fue un país de libre cambio a 

partir de 1860. 

En el resto de Europa el librecambio predominó sobre tendencias proteccionistas 

existentes pero débiles. Por ejemplo, en Alemania los terratenientes prusianos eran expor

tadores y se opusieron a toda inflexibilidad de la tarifa que pudiera reaccionar desfavora

blemente sobre la exponación de granos de la Prusia Oriental. La industria estaba solo ape

nas desarrollada en Alemania antes de los setentas y los intereses industriales. aunque favo

recían el proteccionismo, no eran lo bastante fuertes para ejercer presión sobre el gobierno. 

Las tarifas de la Zolverein continuaron siendo moderadas a través de su historia, aunque a 

finales del siglo XIX la agitación persistente de los crecientes intereses industriales acarreó 

un alza en la escala de derechos. 

En Francia la opinión pUblica era todavía muy proteccionista~ mas el establecimien

to del Segundo Imperio en 1832 acabó con el gobierno constitucional, y el emperador Na

poleón 111 estaba favorablemente predispuesto a una política comercial liberal. Por medio 

de una serie de tratados comerciales negociados con las principales potencias europeas, 

consiguió templar la extrema severidad del arancel francés. El tratado Cobden con la Gran 

Bretaña en 1860, siguieron en pocos anos tratados semejantes con Bélgica, Holanda, Espa-
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ña, Ponugal. Sueci~ Suiza y la Zolverein alemana. Todos incluían Ja cláusula de nación 

mas favorecid"9 de modo que las concesiones comerciales obtenidas por un país se exten

dían automáticamente a Jos otros. De esta manera se estableció en la mayor pane de Europa 

un régimen fiscal benigno, que se caracterizaba por derechos moderados y falta de prohibi

ciones. El efecto pudo verse en la notable expansión del comercio europeo en los años 

1860-80"'6 ' 

En medio de este libre comercio, sin embargo. el proteccionismo en los demás pai

ses del mundo siguió existiendo. ºEn efecto, fuera de las potencias europeas comprometi

das con el libre comercio (Inglaterra y los Paises Bajos. en particular). de Ja imposición de 

este sistema a las colonias en las relaciones económicas con su respectiva metrópolis y de 

exigencias similares a algunas potencias independientes (Japón. que sólo recuperó su auto

nomía arancelaria en 1911; China y el Imperio Otomano. entre otros). y de una evolución 

más generalizada hacia esta fonna de comercio en las décadas de 1860 y 1870.1 el protec

cionismo comercial fue la nonna o, más especificamente. Ja regla imperante en todas las 

naciones que mantuvieron su autonomía arancelaria. El proteccionismo fue la prá.ctica pre

dominante en los países continentales de Europa. en Estados Unidos. en los territorios au

tónomos del Imperio Britá.nico que conservaron su autonomía (Canadá. y Australia) y en 

muchos paises Jatinoamericanos.z Con toda razón, Bairoch ( 1993) ha argumentado que en 

ese periodo el crecimiento económico fue el motor de Ja expansión del comercio interna

cional, y no a la inversa. Por Jo tanto. la idea de que el libre comercio fue el gran propulsor 

del crecimiento económico mundial entre mediados del siglo XIX y Ja primera guerra mun

dial es uno de los grandes mitos de Ja historia.º 66 Y estamos de acuerdo: surgió el comercio 

libre en una zona del Planeta que comenzó a influir como nadie en el mundo. Inglaterra. 

aunque sin lograr impoi1er la globalización como existe hoy en día. Pero este hecho no le 

resta meritas al libre comercio. simplemente muestra Ja gran dificultad que cuesta en las 

naciones reconocer sus bondades, y lo fá.cil que resulta recurrir al expediente del proteccio

nismo y el intervensionismo estatal para destruir las fuerzas del mercado. Tampoco estamos 

t>!- BJRNIE. Anhur J\.t.A. HEI triunfo del libre cambio:• En: FRANCO. Gabriel. Historia de la Eco
nom/a por los Grandes Maestros. Madrid. Ediciones Aguilar. 1965. pp. 612-614 
t>o CEPAL. Secretaria Ejecutiva. G/obaltzac1ón ~v desarrollo. Santiago de Chile. 
LC/G.2157(SES.29/3). Abril 2002. Capitulo 2 .. Las dimensiones cconomicas de Ja Globalización. 
p.30. 
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de acuerdo en deducir de la ... generalización~• y persistencia del proteccionismo9 la causa del 

surgimiento de la prosperidad de las naciones; coincide el surgimiento con medidas protec

cionistas. en algunos paises. pero no es la causa del crecimiento 

En Estados Unidos las aduanas fueron fuentes de recaudación impositiva (no del to

do de política comercial) y hubo voces de proteccionismo. uLas ideas sobre industrializa

ción de Estados Unidos fueron expuestas por Alexander Hamilton en 1791. Este autor puso 

en duda la validez de las objeciones a las politicas de promoción de las manufacturas y Ja 

afirmación de que -sin la ayuda gubernamental - la industria crecería tan rápidamente 

como Jo requiere el estado natural de las cosas y los intereses de la comunidad. Según 

Hamilton. esta afinnación no siempre es válida. La inercia y eJ espíritu de imitación se tra

ducen .. "..en el temor al fracaso que pueden tener empresas nuevas. las dificultades intrínsecas 

de los primeros ensayos de entrar en competencia con quienes se han peñeccionado en las 

actividades que se busca penetrar.. y los otros alicientes artificiales con que los paises ex

tranjeros apoyan a sus connacionales·· ... Continúa diciendo que producir Jos cambios nece

sarios tan pronto como sea posible ... ··puede requerir el estimulo del gobierno. Gracias al 

informe de Hamilton y de algunos de sus seguidores. como H. B. Carey. que era partidario 

de estas ideas en 1865. esos conceptos se difundieron e influyeron fuertemente sobre la 

política comercial e industrial aplicada por los Estados Unidos durante su proceso de indus

trialización. º 67 

f\1ás allá de fines recaudatorios. los aranceles fueron altos pero no para proteger la 

industria. Aunque se arguye que el gobierno si intervino para apoyar la industrialización 

con medidas cambiarías. combinadas con el estimulo del mercado El Sur de Estados Uni

dos librecambista exportador de materias primas y el Norte industrializante y en cierta for

ma a favor de algún tipo de intervención gubernamental. habrían de entran en una guerra 

civil a finales del siglo XVIII. Aún antes de esta guerra. el proteccionismo en voz de Taylor 

a favor de las manufacturas del Noreste de EU. se concebía asi: º ... los partidarios de la 

61 HAl\.tILTON, A. (1934): Sccretary ofthe Trcasury. Repon on manufactures. Communicatcd to 
thc House of Reprcscntati\'CS, S de diciembre de 1791, en S. McKcc. Jr. (cd.). Papc:rs on Publlc 
Credu . . Commerce and F1nance. Nueva York. Columbia Univcrsity Prcss. Citado por: 
GONZALEZ. Norberto ... Las ideas motrices de tres procesos de industrialización ... Revista de la 
CEPAL N" 75. diciembre 2001. p .. 108. 
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protección pertenecen a la categoría de los especuladores en acciones. parasitarios y aristo

crilticos. quienes mediante privilegios creados por la ley. hurtan sus ganancias a la laborio

sidad de la única clase productora. que son Jos agricultores ... u 68 

Confonne cerraba el siglo XIX y se iniciaba el XX. el librecambismo perdía terreno 

ante el proteccionismo. enfrascándose las naciones emergentes como es el caso de Alema

nia. Estados Unidos. y las misma Gran Bretaña en una guerra comercial. Por ejemplo. en 

Inglaterra campeona del liberalismo del siglo. en los 1900·s el panido Tory se manifestaba 

por Íarifas protectoras como un medio por el cual podría retener su liderato económico en 

relación con Alemania y Jos EU. 69 Mientras que la tarifa aduanera en Alemania a partir de 

l 870 se elevó, y de ahí la propagación en Europa de criterios proteccionistas y de la persis

tencia de una alta barrera arancelaria en Jos Estados Unidos durante los años 1870-1914. 

No dudamos en señalar que la causa económica fundamental de las guerras mundia

les (1914-1918 y 1939-1945) fue debido al ambiente de guerra proteccionista contra el po

tencial de prosperidad del libre comercio para las naciones que encabezaban el desarro1Jo 

(Gran Bretaña y Estados Unidos). en contra de las politicas proteccionistas ""nacionalistasº 

de paises que llegaron detrás al progreso: Alemania. Italia y Japón. 

Durante la gran depresión mundial de 1929-1932 se recurrió de manera equivocada 

al proteccionismo. de hecho una ley tarifaria como la infame Ley Smoot-Hawley. profundi

zó y extendió geográfica y temporalmente la crisis mundial. más allá de lo necesario y es

perado. 

Luego de la primera guerra mundial de 1914-1 918. el dinamismo del comercio in

ternacional se interrumpió entre las dos guerras mundiales. entre otras razones por la inca

pacidad para restablecer el patrón oro y. sobre todo. debido al frecuente uso de medidas 

proteccionistas (controles cambiarlos y de imponaciones) y la ruptura generalizada del sis-

r.i. DORFMAN. Joscph. El Pcnsamicnro Económica en la c1vl/1:ación naru:amcncana, J\.1Cxtco. 
Editorial Guarania, 1953, Tomo 1 (1606-1865). p.415. 
"

9 RANKJN. Kcith. "List ovcrratcd in looking to past for today's cconomic truth". Publicado en Thc 
Jndcpcndcnt (NZ), p. J l, J 6 August 1996. 
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tema de pagos multilaterales durante la depresión de los años treinta. uoe ahí la imponan

cia que adquirió, después de Ja segunda guerra mundial, la f"ormulación de normas y Ja 

creación de organizaciones internacionales ... n 
70 

11.1.4. El sistema Multilateral de Posguerra 

Al término de la Segunda Guerra Mundial se estableció un sistema de intercambio multila

teral, donde .. [l]os resultados son determinados por la interacción de fuerzas económicas 

apuntalada por un sistema de reglas en Jugar del ejercicio del poder.n71 La institución en la 

cual descanso el nuevo sistema fue el Acuerdo Generalizado de Aranceles y Comercio 

(GATT). quien ejerció Jos dos fundamentos del sistema: el principio de no-discriminación y 

el énfasis en una sólida la relación contractual basado en reglas. entre Jos miembros. 

Estas reglas fueron una especie de constitución de la economia mundial, Ja 

cual. jugó dos papeles: ayudar a que Ja economía internacional se moviera consistentemente 

en dirección de un comercio más libre, y proveer de una coherente y no discriminatorio 

conjunto de reglas para manejar la interacción entre las distintas y a menudo profundamen

te diferentes economías y sistemas nacionales n Pero en la realidad. en varias zonas del 

mundo persistió el proteccionismo. La restricción al comercio libre fuera de este sistema 

multilateral. tomó Ja fonna de bloques regionales (como la Comunidad Económica Europea 

y el CAJ\.1E que agrupó a las economías de planificación centralizada). y de experimentos 

de industrialización en el mundo en desarrollo quien hizo ..... uso del recurso generalizado 

al proteccionismo. no sólo expresado en altos aranceles. sino también en restricciones cuan

titativas. requisitos de contenido nacionat en el caso de las industrias de ensamble. y de 

exponación. en el de empresas y sectores industriales deficitarios en divisas. º 73 

CEPAL. Secretaria Ejecutiva. G/oba/Jzac1ón y desarrollo. Santiago de Chile. 
LC/G.21.57(SES.29/3), Abril 2002. Capitulo 2 ··Las dimensiones económicas de Ja Globalización. 

~-~~OoRE. Mikc. "Challenges for thc global trading systcm in thc OC\\• millcnnium" wro NEIYS. 
28 Scptcmber J 999. 
7

: RUGGIERO. Renato. ··The Multilateral Trading Systcm at Fifty:· Jf70 NEH'S: 1995-99 Discur-

~-ps. ¿~';,~: 16s~~:a;¡a199~~cutiva. Globa/1zación ·'' desarrollo. Santiago de Chile. 
LC/G.2157(SES.29/3), Abril 2002.p. SI. 
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Este sistema multilateral que tenia fuera a una gran pane del mundo, en gran pane 

debido al proteccionismo que surgió después de 1947 en EU, cuando se bloqueó la creación 

de la 9rganización Mundial de Comercio en la Conferencia de La Habana de 1947; y si 

bien operó en algunas décadas hacia fines de J 970. el sistema entró en problemas debido a 

la crisis petrolera. con lo que se vivió el u ••• fin de la "edad de oro" de crecimiento de los 

paises industrializados. La respuesta a la crisis del sistema multilateral de comercio mun

dial fue Ja Ronda Uruguay (1986-1994). En ella, Jos paises se comprometieron a reducir 

aún más el nivel efectivo promedio de los aranceles industriales. entre otras medidas. y na

ció en 1996 la Organización Mundial de Comercio. 

La liberalización del comercio exterior se expresa en la reducción gradual de las 

tarifas desde los inicios de 1940, cuando se crea el GATT. de 40% en promedio a las exis

tentes hoy en día de 4%. Además se elimináron barreras no arancelarias. 

11.2. La lndustrlallzaclón por sustitución de Importaciones en 
M•xlco 

Mientras los paises desarrollados comerciaban dentro del sistema multilateral regido por el 

GATT. México apostaba por el proteccionismo más acabado y justificado de todos Jos 

tiempos: el Modelo de Sustitución de Imponaciones (MSI). La sustitución de importacio

nes es la estrategia. seguida en Latinoamérica y otras áreas en desarrollo a panir de Jos años 

de posguerra. que perseguía como objetivo la industrialización. El elemento central del MSJ 

es el establecimiento de fuenes barreras a la irnponación y la promoción de las inversiones. 

para que la débil industria local abasteciese al mercado interno; entretanto se ahorrarian las 

divisas necesarias para mejorar Ja balanza de pagos y se reducirian los lazos de dependen

cia. ··La sustitución de importaciones consideraba a la industria como la clave del desarrollo 

económico y propiciaba lo que se denominó corno "nacionalismo económico". 74 

La expresión "sustitución de imponaciones" en su acepción simple y literal. para 

significar la disminución o supresión de ciertas importaciones que son sustituidas por 

~redtaetes de fabrieaeián irnema. Pero. si solo nos quedamos con esta concepción •• .. podría 
..i Diccionario de Economi:i y Finanzas. hnp://ww·w.eumcd nct/cursecon/dic/S.htm 
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duetos de fabricación interna. Pero. si solo nos quedamos con esta concepción º ... podría 

llevar a creer que ·el objetivo 11natural" seria eliminar todas las imponaciones, es decir, al

canzar Ja áut~CÍ~ia~H7' 

E·~· cÍ~Cir_.no se trata de un sistema de sustitución absoluta de imponaciones, sino más 

bien ctia~d¿/h~y una disminución de importaciones en términos relativos. Es decir, aunque 
.. ·.·."· ... 

se mant'e~S~ ·ei"nivel de importaciones o incluso aumenten. si el aumento de la demanda se 

satisface· Cc:in'.· p~oducción nacional. se da una menor panicipación relativa de imponacio

nes,76 Cn·ei:·~~~~tecimiento total de la cantidad de bienes. 

Una definición más completa es Ja siguiente: .. el "proceso de sustitución de impor

taciones11 puede entenderse como un proceso "parcial" y "cerrado" que. al responder a las 

restricciones del comercio exterior [falta de divisas]. procuró repetir aceleradamente. en 

condiciones históricas diferentes. la experiencia de la industrialización de los paises des

arrollados. Es parcial porque '"4. • .las transfonnaciones de la estructura productiva se circuns

cribieron prácticamente al sector industrial y actividades conexas. sin modificar sensible

mente la condición del sector primario. inclusive las actividades tradicionales de expona

ción. Y es cerrado porque9 Jos nuevos sectores dinámicos aparecen y se expanden en el ám

bito restringido de los mercados nacionales. lo que determina el carácter "cerrado" del mo

delo."77 

Conviene señalar que esta industrialización mediante el proteccionismo para susti

tuir imponaciones. se fundamento en la señalada teoria estructuralista "8 y en parte se fun-

7~ TA VARES. Maria Concenciao. "'De la S11s11r11c1ón de Jmporrac1onc~· al cap1tallsmofinanc1cro. •· 
l\1Cxico. Fondo de Cultura Económica. 1979.p. 55. 
u. Este concepto es mucho mejor para el anoilisis porque se podria objetar que la sustitución de im
portaciones debió haber tenido como resultado o como objetivo la disminución a cero de las impor
taciones. Véase a quien usa este concepto de disminución relativa de importaciones porque implica 
un cambio en Jos coeficientes tCcnicos nacionales y en los imponados CARRETERO Gordon, Ji
mcna. Afcrodologia para la cuanr~ficac1ón y anábs1s de la s11sr11uc1ón de 1mporrac1ones con ha.H! en 
un mod&:!o de 1nsunw-produc10. México: Ed. América. 1967. Tesis (L.E.) Universidad Nacional 
Autónoma de l\1Cxico. Escuela Nacional de Economia. 1967. 
77 TAVARES. Maria Concenciao. "De la Susr11uc1ón de lmporracioncs al cap11a/1smo.flnanc1ero ... 
l\tCxico. Fondo de Cultura Económica. 1979. p. 52. 
711 Supra: inciso 1.4. 
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damenta en los hechos reales ocurridos luego de la independencia de Jos países de América 

Latina. Por lo cual realizaremos un breve repaso de su surgimiento en México. 

11.2.1. L• lndustrl•llz•clón •nt•• de 19•0 

Los estructuralistas señalan que antes de 1940. sobre todo en el periodo de entreguerras. se 

estaba dando un proceso ••espontáneon de sustitución de imponaciones. ºEl crecimiento de 

las exponaciones podia ofrecer una capacidad para imponar que bastaba para atender el 

abastecimiento de Jos centros urbanos. Pero la magnitud de éstos no dejaba de constituir un 

estímulo a la manufactura local de determinados productos. aun sin una politica definida de 

proteccionismo industrial. Ese estimulo se vio acrecentado por las. restricciones de abaste

cimiento externo durante la primera guerra mundial. que contribuyó a f"ortalecer las inicia

tivas de desarrollo interno. En otras palabras. el dinamismo del sector ex""temo no fue in

compatible en. algunos paises con cieno grado de sustitución de imponaciones que podria 

calificarse de "espontánea". para diferenciarla de la sustitución "forzada" que hubo de em

prenderse posterionnente bajo condiciones adversas del comercio exterior. " 79 

La interpretación de Jos hechos reales del estructuralismo. máximo defensor y justi

ficador del proteccionismo en América Latina. sin embargo parecen no ajustarse al caso de 

~1éxico. Sino más bien se observa siempre un proceso de industrialización. no como res

puesta a Jos vaivenes del mercado mundial. sino protegido y subsidiado por el Estado. 

En México los esfuerzos de industrialización correspondieron a Lucas Alaman y al 

Banco de Avío fundado en 1830. cuyo impacto es minimo. Desde entonces se estableció el 

camino para la industrialización y desde entonces existieron barreras protectoras. expresa

das en altos niveles de los aranceles. Las tarifas comerciales promediaron del 1 O al 1 So/o 

todo 1821-1875. aunque se utilizaban con fines recaudatorios ya que Jos impuestos al co

mercio exterior representaban 60% del Presupuesto Federal. y no con fines de política co

mercial a favor de la industria. Entre J 875 y 191 O fue una Cpoca de progreso económico 

sustancial. •• ... con un crecimiento rápido de las exportaciones privadas acompañada de la 

79 CEPAL. La Jnd11srr1all:ac1ón de AmCrica Launa. J\.féx.ico. FCE. 1968. 
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sustitución industrial de imponaciones. la cual se intensificó en la primera década del siglo 
X:X.nfiO 

Estudios más recientes sobre Ja industrialización de México. senalan que Ja primera 

ola de industrialización moderna mexicana sucedida en Jos años J 890-1940. fue en realidad 

la gestación de un grupo ologopólico y monopólico de industriales que desde entonces vi

vieron dependientes del proteccionismo y subsidios del gobierno. Los problemas que siem

pre presentaron tales empresas fueron: imposibilidad para exportar. permanente necesidad 

de protección frente a la competencia proveniente del exterior. dependencia casi total de la 

tecnología importada y un extraordinario nivel de concentración económica. 81 

Las áreas de dichas industrias se relacionaron con el acero, cemento. cerveza, texti

les de algodón y lana. papel. vidrio. dinamita. sopas y cigarros. Estas industrias fueron Ja 

columna venebral de Ja industrialización mexicana luego de 1940, y muchas de las cuales 

son gigantes del presente. 

En otras palabras. las empresas que se forman entre 1890 y 19 J 4 enfrentaron la cri

sis financiera de 1907. la revolución mexicana de 1910-1917 que por cieno no las destruyó> 

la crisis mundial de 1929-1932, y sobrevivieron para cuando Jos tiempos fueron mejores: 

las plantas industriales que sirvieron como columna venebral a la rápida expansión de 

1940-1950. Y además. con el proteccionismo de la era sustitutiva de imponaciones. que se 

prolongó hasta J 982. arreciaron sus limitaciones que desde su implantación desde 1890, 

como grupo oligopólico-monopólico. las obligó a exigir siempre protección y subsidios.8~ 

"" KING. Timothy. l\1cxico: industrialization a.nd tradc policics sincc I 9-'0.Publ. for thc Dcvelop
mcnt Centre of thc Orga.nization for Economic C~pcration and Dcvelopmcnt. London: Ox.ford 
University Prcss. 1970.p.p. 2 y 3. 
t.i HABER.. Stcphcn N. Jndustry and undcrdcvclopment: thc 1ndusrriallzauon ofM,•x1co. 1890-19-10. 
Stanford. Ca: Stanford Univcrsitv Prcss. 1989. Ver cJ Capítulo JU. 
":: .. Los patrones de ma.nufacturá porfiriana han persistido hasta el presente .. :·. operando durante un 
siglo protegida por tarifas y subsidios. empicando e imponando tccnologia básica. evitando la com
petencia interna mediante Ja rigidez de precios. Ja canclización y el monopolio. "HABER.. Stcphcn 
N. Jndusrry and underdcve/opmcnt: 1h,• 1ndusrr1a'1=ation o.fM,-xico. 1890-19./0. Stanford, Ca: Stan
ford Univcrsity Press • J 989.p. I 99. 
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La producción industrial interna mexicana siempre estuvo fuertemente protegida. lo 

cual contradice Ja interpretación de Ja CEPAL de que h ••• la economía de América Latina 

durante la gran depresión y la segunda guerra mundial que vivió la experiencia de sustitu

ción de imponaciones en las dos décadas previas como un proceso espontáneo de los go

biernos y las empresas para responder al desplome extemo.10 Este arraigo de la industria 

mexicana a la protección estatal. le impidió aprovechar los beneficios del comercio libre en 

la etapa posterior a la segunda guerra mundial. 

11.2.2. L• lnduatri•llz•clón por Sustitución de lmportmclones a 
P•rtlr de 1940 

Una de las experiencias más positivas de los efectos del comercio exterior para 1\.1éxico. sin 

duda fue durante la segunda Guerra Mundial. La guerra promovió un proceso de industria

lización la cual no se debió a las medidas proteccionistas del gobierno. sino al gran aumen

to de la demanda en los mercados interno y externo •• ... debido a la inhabilitación de Ja 

competencia proveniente de los oferentes extranjeros (unavalability of competíng foreíng 

supplies)." 

Comercio Exterior de M•xico como % del PIB 
Aftoa lmponacion•• Expon•ciones 

1940 8.7°k 14.0% 
1941 10.5% 
1942 7.8% 
1943 7.9% 
1944 8.0% 
1945 8.8% 

Fuente: Elaborado con datos de Banco de México 

12.8°/o 
12.4o/o 
15.3º/o 
11.1o/o 
11.8º/o 

u RODRiGUEZ. O. (1980): Tc•oria del subdesarrollo dt! Ja CEPAL. Mé:xico. D.F .. Siglo Veintiuno 
Editores. Citado por: FITZGERALD. Valpy. La CEPAL y la teoria de la industrialización. Rcvu-ta 
d,• la CEPAL. Nº. Extraordinario "CEPAL Cincuenta años. reflexiones sobre ArnCrica Latina v el 
Caribe" Octubre J 998. Consultado en linea en la dirección: · 
hnp·//''-''"W eclac cl/publicaciones/SecrctariaEjccutjva}7/lcg2037/iodice.htm. hLa sustitución de 
importaciones ha existido naturalmente desde Ja Conquista. siempre que los costos de transpone y 
el tamaño del mercado la han hecho rentable. pero la gCnesis de Ja industrialización sustitutiva co
mo estrategia se asocia generalmente con una reacción ante las conmociones c:x."temas que: signifi
caron la gran depresión y la segunda guerra mundial (Ground. 1988)."' FITZGERALD. Valpy.La 
CEPAL :"'' la teoría de la industrialización. R1..•\•1sta d,~ Ja CEPAL. Nº. Extraordinario "CEPAL Cm
cucnm años. reflexiones sobre AmCrica Latina y el Canbe" Octubre 1998. Consultado en línCól en la 
dirección. 
http·//"·ww.cclac.cl/publicaciones/SccrctariaEjccutivaJ7/lcg2037/indicc.htm 
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La industrialización de esos años no fue una respuesta a la sustitución de impona-

cienes. sino más bien a las ºoportunidades de exportaciónH que se presentaron porque las 

empresas proveedoras y competidoras extranjeras se encontraban produciendo bienes para 

la guerra. y las industrias mexicanas aprovecharon para. sin competencia y por ende sin 

necesidad de protección (aunque la habia). abastecer los mercados interno y externo. 

Pero al término de la guerra. las empresas del exterior estuvieron listas para retomar 

sus mercados9 ante lo cual en México se respondió con una ampliación del proteccionismo. 

En juJio de 194 7 se extienden los controles a 120 rubros más de importaciones. considera

dos como de lujo y que en 1 946 representaban el 18o/o de las imponaciones totales. De julio 

a noviembre de 194 7 se elevaron las tarifas arancelarias. y en noviembre se agregó un com

ponente ad valorem a bienes especificas. En junio de 1948 se inicia una devaluación. todo 

lo cual tuvo un impacto en la sustitución de bienes de consumo durable y en la disminución 

de las imponaciones. 

Se iniciaba así la industrialización forzada o deliberada en México. mediante políti

cas comerciales protectoras. y una política industrial basada en la protección a las industrias 

iniciales o infantiles. Por cieno. los industriales cuyos orígenes los encontramos desde 

1890. fueron la base de esta industrialización. El mecanismo de la sustitución de impona

ciones era el siguiente: 

1. Se realizaba un estudio de las características flsicas de un bien imponado y su uso 

interno. Se analizaba el componamiento de su demanda interna. de la producción 

nacional y de las imponaciones. y la factibilidad de incrementar la producción na

cional. 84 

"-' Hacia 1976 incluso se fomento un modelo de sustitución de importaciones apoyado en el cultivo 
de las materias primas. Es decir. se detectaba un producto manufacturero imponado y se estudiaba 
su posible producción nacional con abastecimiento de materias primas producidas por la agricultura 
mexicana. 
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2. Detectada la posibilidad se realizaban Jos estudios de inversión, el monto y las tec

nologías a utilizar y a importar.u Por Jo general, se calculaba el monto a invenir en 

maquinaria y equipo importado,. comparilndose con el ahorro de divisas que se iba a 

lograr al disminuir tas importaciones debido a su producción nacional. 86 

3. Se solicitab~ tramitaba y aprobaba oficialmente Ja nueva tarifa protectora. 87 y de

más medidas de protección, como sujetar Jos productos competidores del exterior a 

permisos previos de importación y por último 

4. Los proyectos de inversión se realizaban fundá.ndose las fábricas. 88 

La política de protección utiliza diversos instrumentos y que puede ser clasificadas 

de la siguiente forma: 

a) Medidas relacionadas con los precios: consisten en arance)es, impuestos especí

ficos. recargos a la imponación, permisos de imponación~ depósitos previos a Ja 

imponación, impuestos y subsidios a las exponaciones y tipos de cambio múlti

ples, 

b) Medidas no relacionadas directamente con los precios: cuotas. licencias o per

misos de irnponación y control de cambios. 

ti!> Véase los tres volU.mcncs de: Banco de México. S.A. Departamento de Investigaciones Industria
les. Estudios sobre susT11uc1ón de imponacumes. México ; Talls. Grafs. de Impresiones Modernas • 
1963. 
flt- En estos estudios tuvieron un papel muy impon.ante el Banco de .J\fCxico a travCs de la Dirección 
de Investigaciones Industriales quien estudiaba el curso de la política de fomento industrial. anali
zaba y hacia proyecciones de Ja producción industrial y sobre todo estudios monograficos que que
daron plasmados en el indice de Monografias e infonncs técnicos publicado en marzo de 1963. Otra 
institución muy allegada a Ja sustitución de importaciones fue el Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior (ll\1CE). Y tarnbiCn la Subdirección de Industria de Ja Secretaria de Industria ,. Comercio. 
Eran Jos pilares del proteccionismo en ~1éxico. · 
117 La tarifa es un impuesto que se establece para los bienes importados. pero que no se aplican a 
productos iguales o similares que se producen en el interior del pais. Esta tarifa puede ser en base 
ad va/orem. es decir. como cieno porcentaje del valor de Mercado estimado del bien imponado: o 
puede ser una Lilrifa .. específica ... como una cantidad fija en pesos por unidad imponada. La.s Lilrifas 
o aranceles a las imponaciom;s son una fuente de recaudación impositiva. pero en paises en desarro
llo se usaron por razones de polit1ca económica. Cuando esto sucede. las tanfas se vuelven protec
toras. lo cual pcnnitc una ventaja compctitivc anificial sobre los competidores for3neos. todo ello a 
costa de los ingresos de los consumidores. La politica protectora genera altos precios. una mayor 

~a~~~~~;i~~~~~~1c:;;~~~s ¡=~0° ~~~=~sc~~s :~~:~':~1 concepto de industrialización: acción de 
generar industrias y planLils industriales. 
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e) Otras medidas: el grado de protección también se afecta por otras medidas de 

política económica como: impuestos sobre las utilidades y Ja politice crediti

cia. 89 

Sobre todo destaca la política industrial basada en la Ley de Fomento a las Industrias 

Nuevas y Necesarias. una especie de protección a la industria infantil. Esta Ley data de 

1955~ aunque desde 1940 y 1946, se establecieron. mediante leyes. reducciones de impUes

tos a las ventas, a la renta y a Ja imponación de maquinaria y equipe para las industrias que 

las mismas disposiciones llaman industrias nuevas o necesarias 

Dichas exenciones fiscales tienen por finalidad reducir los costos de instalación y de 

operación por un periodo que puede extenderse a varios años. estimados más que suficien

tes para que Ja empresa pueda trabajar orgánicamente. A esta protección del Gobierno Fe

deral deben agregarse las exenciones que han estatuido las legislaciones estatales. aunque 

en general. con posterioridad a las federales. 

Sin embargo, la protección estatal a las industrias manufactureras no se limita a las me

didas contenidas en la Ley de Fomento de Industrias Nuevas o Necesarias. Existen otras 

muchas medidas de protección. que por si solas se explican y que mencionaremos a conti

nuación: 

El Arancel de Importación. 

La autorización de precios superiores a los internacionales. El crédito oficial ba-

rato para la industria y la exponación de productos industriales. 

El Fondo para estudios de preinversión. 

El crédito privado inducido por el Banco Central hacia la industria. 

La depreciación acelerada de cienos activos. 

El establecimiento de Fraccionamientos Industriales. 

t. 9 BALASSA. Bcla. Protcccion industnal en los paises en desarrollo. s.I.: Banco Interamericano de 
Desarrollo, 1971.pp. 1 y 2. 



'T'r,. 0 TS f'tO""l' -·~•L! \..1 .l' 

FALL~ DE ORIGEN 
Todas estas medidas directas. más la fuerte inversión estatal en servicios pUblicos 

que facilitan la actividad industrial. tienen por objeto prohijar el desarroJlo del sector de la 

industria. el que históricamente absorbe a la mayoría de la población trabajadora y eleva su 

ingreso.90 

Como se observa en México se practicó una protección absoluta. es decir. medidas 

de todo tipo (precios, fiscales. etc.) necesaria para asegurar un mercado adecuado para la 

producción de la industria asi como una satisfactoria tasa de retomo de la inversión.91 Esta 

protección generaba una tasa nominal de protección entendida como Ja diferencia porcen

tual del exceso entre los precios internos y los precios externos, provocada por las medidas 

relacionadas con precios y las no relacionadas con precios. Y la protección real o efectiva 

consistía en la diferencia porcentual del exceso entre el valor agregado obtenido en el inter

ior en razón de la imposición de derechos aduaneros y otras medidas protectoras. y el valor 

agregado en el exterior o en el mercado mundial. 92 Es decir. la protección aumentaba anifi

cialmente los precios y el valor agregado de las empresas protegidas. generando una eco

nomía irreal .. que tenninó provocando distorsiones en su funcionamiento. 

11.2.3. Defectos del proteccionismo en M•xlco 

Hacia finales de loa años 1960's, economistas mexicanos analizaban lo que entonces llama

ron '""nuestro proteccionismo··. 93 Podemos observar en sus ponencias una gran variedad de 

defectos que entonces estaba generando las politicas industrializadoras. como las siguien

tes: 

9
'-' BALLESTEROS z. José L .. "Las bases de la protección estatal en México a las industrias nue

vas." En Consejo Técnico de Economistas. Nuestro Protccc1onismo Industrial. Anólts1s crítico. 
CNOP-IEPES-PRJ. Mesas redondas celebradas Jos dias 24 y 25 de abril de l 969.pp.87-99. 
91 \\'ESTPHAL. Larry E. Empincal JUSt{ficanon for tnfant 1ndustry· protccnon. \\'ashington : lntcr
nationa.l Bank for Reconstruction and Developmcnt • 1981. (World Bank staff working papers. No 
445 ).p. ¡9_ 
9

: BALASSA. Bcla. Protección 1ndustnal en los paises en desarrollo. s.I.: B:lnco lnter.:unericano de 
Desarrollo. J 971.pp. 2 y 3. 
!>J Consejo TCcnico de Economistas. Nuestro Proteccwnismo Jndustnal. Anóh.\'IS crlr1co. CNOP
IEPES-PRI. Mesas redondas celebradas Jos dias 24 ~· 25 de abril de 1969.pp. 14 y 15. 



TESIS 007\T 
FALLA D.C.: UHlGEN 

11.2.3. Defectos del proteccionismo en México 

63 

Hacia finales de loa aftos l 960's. economistas mexicanos analizaban lo que entonces llama

ron ••nuestro proteccionismoº.37 Podemos observar en sus ponencias una gran variedad de 

efectos que entonces estaba generando las políticas industrializadoras. Como las siguientes: 

1. El Estado (Gobierno Federal~ gobiernos locales. y ayuntamientos). en aras de un futuro 

industrial nacional fecundo y vigoroso. renuncia a Ja recaudación de cuantiosos impuestos 

que perdona.., al mismo tiempo que des·tina grandes recursos a la creación. con obras n1uy 

costosas de infraestructura~ de un medio ambiente favorable para el desarrollo industrial. 

[Lo cual genera altos déficit públicos y genera un estado muy grande] 

2. Los consu.midores se. ven obligados a pagar precios niuy e elevados (a veces más de) 

doble como en e1 caso de Jos automóviles) por mercancías producidas con altísimos costos 

y con suculentos márg7~~~ .~;: t..i~ilidad. libres de toda competencia porque está prohibida Ja 

importación -de arÍÍC?Ul.OS-~~~i-~~~~: 

3. La calidad de los P~odll~tO~, sin el estimulo de la contienda mercantil. baja progresiva

mente y vuelve'más cartl_:eJ producto por lo fugaz de su duración o por el alto costo de su 

mantenimiento.· 

4. Los consumidores. en defensa de sus intereses .. se ven impelidos muchas veces a trans

gredir la protección arancelaria e importan en contrabando mercancías de mejor calidad 

que las nacionales y a un precio tan inferior que hace costeabJes Jos riesgos numerosos a 

que se enfrentan, aunados a los gastos de viaje y de conducción de las mercancías por en 

medio de una cordilJera de expoliadores aduanales. 

5. La protección provoca Ja invasión progresiva de nuestra industria por panc de consor

cios y monopolios internacionales. Las líneas industriales que de alguna manera gozan de 

protección estatal y que ya pertenecen totalmente (aun cuando Ja apariencia a que dan Jugar 

~' Consejo Tecnico de Economistas. J\'11e.\"lro Proteccionismo /11d11striul. A11álisi.'f crilico. CNOP
IEPES-PRI. Mesas redondas celebradas los días 24 )' 25 de abril de 1969.pp. 14 y 1 S. 
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Jos "prestanombres" las presente como de capital mixto) a empresarios extranjeros. tales 

como la industria alimenticia. la química. Ja cigarrera.. Ja. de fibras anificiales. Ja automovi

Jistic~ de refrigeradores y estufas. etcétera. 38 

6. Una barrera que estorba en nuestros días el progreso de las normas. es el proteccionis

mo industrial. La normalización de nuestro desarrollo seria en provecho de la producción 

eficiente9 de Ja buena calidad de los artículos. de Ja adecuada satisfacción del consumo in

terno y del prestigio e incremento de las exponaciones. Imitando la frase célebre. puede 

decirse que la industria del país necesita ··normalizarse o morir". 

7. Las ventajas excesivas a los productores desaniman eJ mejoramiento tecnológico y la 

reducción de costos. 

8. La ineficiencia.., derivación agobiante de un proteccionismo que ha durado demasiado .. 

es hoy por hoy el enemigo letal de nuestra industria. Ineficiencia de materiales. de proce

sos .. de mano de obra y. por tanto. de calidad de Jos productos. Casi sale sobrando asentar 

que el enemigo de ese enemigo. o sea de Ja ineficiencia.. es Ja norma. el canon técnico. el 

requisito sistematizado de excelencia en procedimientos. materiales. trabajo humano y pro

ducto terminado. La contrapartida histórica del proteccionismo industrial decadente debe 

ser ahora la normalización de Ja industria. 39 

9. La protección a industrias infantiles mediante la Ley de Fomento a las Industrias Nue

vas y Necesarias llegó a considerarse inconstitucional. •• ... si por una parte no hay ningún 

problema para establecer la anticonstitucionalidad de cualquier clase de exenciones de im

puestos. debido a Jo lapidario de la declaración contenida en el An. 28 const .• por la otra. es 

necesario reconocer que .. mediante argumentaciones más o menos ingeniosas se puede in-

3 t. PULIDO Jslas. Alfonso. "Lineamientos generales de nuestro proteccionismo industrial." En Con
sejo TCcnico de Economistas. Nue.wro Pro/eccionismo J11du ... 1ria/. Análisis crítico. CNOP-IEPES
PRJ. Mesas redondas celebradas Jos días 24 y 25 de abril de 1969.pp. 14 y 15. 
~~ LOBA TO López. Ernesto. "Nonnas de calidad en Ja protección industrial. (Un problema funda
mental de Ja economía mexicana)."' En Consejo TCcnico de Economistas. ~vue ... rro Proteccionismo 
111dus1ria/. A.•1álisis crírico. CNOP-JEPES-PRJ. Mesas redondas celebradas los días 24 y 25 de abril 
de 1969.p.p. 1 7 a 50. 
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terpretar el texto constitucional a tal grado que de hecho JJega a desvirtuarse su sentido ori

ginal dando validez aparente a lo que no es más que lisa y llanamente anticonstitucional: la 

vigente Ley de Industrias Nuevas y Necesarias. que data de 1955. concede franquicias fis

cales -exenciones y reducciones de impuestos- no sólo a Ja industria manufacturera. sino 

también a las de prestación de servicios. las extractivas de minerales no metálicos. las en

sambladoras o annadoras y las de exponación. 

1 O. La referida Ley resulta inadecuada para una nueva etapa de industrialización la cual 

consideranios. sin entrar a precisiones técnicas. que debe ser selectiva y planificada con 

vistas al desarrollo armónico del país: 

J 1. La Ley propicia el burocratismo y el papeleo puesto que Jos trámites son demasiado 

complicados y el Instructivo para solicitar exención de impuestos es verdaderamente dificil 

cumplimentar. 

12. La falta en la Ley de normas al respecto .. ha determinado que las dependencias y orga

nismos que intervienen en su aplicación establezcan criterios para decidir si se otorgan o no 

las franquicias solicitadas: si bien dichos criterios resultan acertados las más de las veces. 

hay que reconocer que. strictu scnsu. carecen de fundamento legal. 

13. Quienes aplican Ja Ley se han convencido de su utilidad como instrumento al servicio 

de una política nacional de desarrollo industrial. y por medio de "criterios para eximir .... ' 

pretenden suplir sus numerosas deficiencias .. aun a riesgo de rebasar la esfera legal de sus 

atribuciones.40 

14. El control directo de las importaciones. tiene efectos negativos como la obtención frau

dulenta de permisos de importación que conducen a Ja evasión fiscal y al contrabando. 

"º PJCHARDO P. Josafat. "Aspectos jurídicos del fomento industrial en México ... En Consejo 
TCcnico de Economistas. /\luesrro Pro1eccio11i.'f'mo Indusrria/. Análisis critico. CNOP-IEPES-PRJ. 
Mesas redondas celebradas los días 24 y 25 de abril de 1969.p.p S 1-61. 
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15. Cuando algunos de los alicientes o medidas proteccionistas se desvían o interpretan 

dolosamente para favorecer indebidamente a una empresa o rama industrial. entonces en 

estos casos el proteccionismo industrial da resultados negativos. 

J 6. Hay que reorientar la polftica proteccionista para suprimir los privilegios proteccionis

tas en aquellas industrias que Jos han obtenido no por razones económicas. sino por moti

vos de influencias de politiquería. muchas de las cuales se han fosilizado por no superar sus 

métodos de producción y tecnología. 

17. La protección llega a niveles en que los productos cuyo precio doméstico excede del 

100% sobre el precio internacional. ante lo cual se requiere que Jos nuevos controles de 

importación sólo se den para "periodos no mayores de cinco años. a condición de que e) 

precio del producto de que se trate no sea mayor de 25% sobre e) precio intemacionaJ". 

porque esto significará que las empresas nacionales se verán obligadas a su moderniza

ción:º 

J 8. Por último. México al aplicar el MSI basado en el proteccionismo respecto al exterior. 

se alejó de la posibilidad de aprovechar las corrientes comerciales del Sistema Multilateral 

de comercio internacional luego de 1945. Esto lo manifiesta un economista estructuralista 

en Jos siguientes términos: ºAmérica Latina no respondió bien a Jos desafios y oponunida

des abienos por estas nuevas tendencias de la globalización en este período. Persistieron en 

la región políticas que estaban más vinculadas a la f'ase de globalización de los años 1914-

1945 que a las nuevas tendencias abienas después de J 945. De este modo. a pesar de que Ja 

tasa de crecimiento del producto. el desarrollo industrial. la urbanización y otros procesos 

reveladores de la transf'ormación estructural de las principales economías latinoaJTiericanas 

registraron avances imponantes. las respuestas dadas a las nuevas tendencias de la g.Jobali

zación no fueron adecuadas.·· 4 ~ 

41 FERNÁNDEZ Bravo. Vicente. "Resultados positivos y ne~ativos del proteccionismo industrial." 
En Consejo TCcnico de Economistas . ./\l11estro Proteccionismo Jndu.j·triul. Anúli.,·i.s critico. CNOP
JEPES-PRI. Mesas redondas celebradas los días 24 y 25 de abril de 1969.p.p. 77-85. 
"~ FERRER. Aldo ··América Latina y la g.Jobalización.'"\ Rel'is1a de la CEPAL •. Nº. Extraordinario 
"CEPAL Cincuenta años. reflexiones sobre América Latina y el Caribe" Octubre 1998. Consultado 
en línea en Ja dirección: 
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Las insuficiencias de] proteccionismo se planteaban así a finales de Jos años 1960-s. 

pero habría de transcurrir mucho tiempo. más de 12 aiios para que realmente se transfonna

ra la política de industrialización: de una política que protegia Ja ineficiencia a otra que 

fomenta la competitividad. 

11.3. Neo-protecclonl•mo ¿qué •eré de 1• Glob•llzmclón? 

En el año 2002 se vive intensamente la globalización. Casi todos Jos paises del mundo han 

abierto sus economías al comercio mundial de bienes y servicios .. a las corrientes de capital 

y en algunos casos opera la libre circulación de mano de obra. 

Pero contrariamente a Jo que pudiera suponerse. el proteccionismo no se ha elimi

nado en su totalidad. Un acercamiento a Ja magnitud del proteccionismo que aún prevalece 

es que: ••En Jos úJtimos dos a.flos, aún antes de que se confinnara la desaceleración de la 

economía estadounidense, se han incrementado las denuncias por proteccionismo entre 

paises: casi medio milJar en 2000 contra )as 166 registradas en l 995. según la OMC."•43 

La persistencia de poJíticns comerciales defensivas y Ja interferencia real o en po

tencia de los gobiernos. ha llevado a plantear la disyuntiva de sí el liberalismo desaparecerá 

o sobrevivirá. En este apanado se analizan algunos recursos proteccionistas que aún subsis

ten y. sobre la base de ello. nos plantearnos la interrogante: ¿se acabará. la globalización? 

11.3.1. Lo• in•trumento• proteccloni•lm• moderno• 

El principal instrumento de proteccionismo antes de J 982 eran Jos aranceles o tarifas. así 

como una serie de restricciones cuantitativas como pennisos de imponación y medidas de 

exención impositiva. Es cieno que el GA TT casi redujo a niveles muya bajos Jos aranceles 

hnp: '''""" .eclac.cJ/puhl icaciones/SecrctariaE jccut ¡, a/7 /lcg...,o::; 7 /indice .htm 
·O GUALDONI. Femando. ··La OMC arremele contra el proteccionismo. La organización adviene 
de que si no se liberaliza más el comercio mundial se estancará la economia:· El Pab;. Diario Espa
ñol. Domingo 13 de mayo del 2001. 
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y ayudo a eliminar )as demás restricciones .. política que siguió Ja institución sucesora: Ja 

Organización Mundial de Comercio. 

Si bien en Ja nueva era Globalizadora desaparecieron o se redujeron a su mínima 

expresión, prácticas proteccionistas ·~dicionales·n como Jos aranceles aduaneros .. contin

gentes y sub~C~ciones .. aún persisten otras. Hoy en día el proteccionismo consiste en que 

Jos instrumei:itos.tradicionales subsiste o está ahí latente y .. sobre todo .. han surgido nuevas 

formas de prolCcé::ionismo. 

,• 

AJ cor:i~iuir.Ja Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales .. se dio 

por tenninadO el GA 1T y surgió la Organización Mundial de Comercio. Esta nueva organi

zación se creri para evitar o reducir las formas modernas de proteccionismo que aún persis

ten en el mundo, tales como: 

] ) La legislación sobre derechos de propiedad intelectual. que es un mecanismo pro

teccionista en las industrias innovadoras. Este proteccionismo no genera barreras al 

comercio. solo extiende el periodo de tiempo durante el cual las empresas innovado

ras puedan extraer rentas schumpeterianas de sus nuevas tecnologías. de modo que 

se afecta con ello a la potencial competencia en las industrias de tecnología de van

guardia. El papel de Ja OMC es actualizar las normas de patentes y marcas que pro

tejan a los que generan progreso técnico. sin elevar anificialmente las barreras de 

ingreso a las industrias de aJta tecnología.. 

2) El acuerdo sobre salvaguardas que es un instrumento para vigilar el proteccionismo. 

Implica admitir la eventual asignación de contingentes de cxponación entre los pai

ses proveedores (IJa.Jlladas medidas de zona gris). De tal forma que las rentas gene

radas por esos contingentes sean compatibles entre la industria nacional y los pro

veedores extranjeros. Dejar que todos Jos costos de protección sean pagados exclu

sivamente por los consumidores locales. es una medida que no crea conflictos co

merciales e integran al gobierno un instrumento para reducir el poder de las indus

trias protegidas al imponer un plazo razonable de beneficios. 
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3) La discrecionalidad de las herramientas de política económica para bloquear Ja 

competencia internacional. en el ámbito de cada nación. Este proteccionismo se da a 

panir de Jos llamados juegos de superposición. La OMC surgió para conciliar Jos 

conflictos entre las políticas nacionales y los intereses externos. para controlar el 

proteccionismo que surja de la superposición de juegos que se da de la siguiente 

manera: 

a. Los grupos internos a un pais defienden sus intereses presionando a su go

bierno para aplicar políticas favorables. y Jos políticos buscan poder for

mando coaliciones entre esos grupos. 

b. A nivel externo~ los gobiernos nacionales tratan de acrecentar al máximo su 

propia habilidad para satisfacer las presiones internas que reciben. y tratan 

de reducir al mínimo las consecuencias negativas de los acontecimientos ex

ternos o Jo que otros gobiernos hagan por sus nacionales. 

4) El proteccionismo agrícola: tanto en la UE y EE UU hay un alto grado de protec

cionismo del sector agrícola. y éste es un sector vital para América Latina. No cabe 

duda que Ja región ha hecho un gran esfuerzo para abrir el acceso a sus mercados y 

es lógico que Latinoamérica quiera una mayor Jibenad para exponar sus productos 

agrícolas. 

5) El acuerdo Multifibras 

6) La limitación voluntaria de exponaciones 

7) El abuso de medidas antidumping.44 

8) Medidas unilaterales y con efecto extraterritorial que son contrarias al Derecho In

ternacional y a las reglas de libre comercio comúnmente aceptadas' como: Ja Ley 

Helms-Bunon. la guerra contra el sistema europeo de imponación de plátano4
!\ -ya 

.a.a TA V ARES de Araujo. José Jr. ··Economía Política del proteccionismo después de la Ronda Uru
~Ua)·." Re\'Ülu de la CEPA L. Nº SS Abril de J 994 .p.p 55-64. 
!>"'Chiquita Brands lntemational está al borde de Ja quiebra. La compañía. Jider en la producción de 

bananas. afirma que el proteccionismo de Ja Unión Europea (UE) Je ha llevado a la ruina. Chiquita 
se llamó United Fruits en sus primeros 91 arios de vida y su brutal dominio sobre los países cen
troamericanos quedó plasmado en la denominación república ba11anera. que aún pesa colectiva
mente sobre la región. La protección europea de los plátanos de Canarias. África y algunas ex colo
nias caribeñas ha costado a Chiquita. dice la empresa. 2:20.000 millones de pesetas en una década. 
Chiquita )' su presidente. el multimillonario de Cincinnati Car) Lindner. han dedicado los últimos 
años a batallar contra las cuotas impuestas en 199:2 por Bruselas sobre los plátanos cultivados en 
Latinoamérica que. según Lindner. han llevado a la empresa a una situación insostenible. Europa 
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resuelta-. el litigio de la carne honnonada y futuros frentes en el campo de Jos trans

génicos y de las nuevas tecnologías. 46 

9) La protección del medio ambiente puede igualmente pretextar medidas 

proteccionistas. 

1 O) Y el regionalismo o Ja formación de bloques de paises. de alguna forma es 

proteccionismo, no nacional sino multinacional. 

Veamos brevemente algunas de estas formas de proteccionismo. 

Una de las f'orrnas más persistentes de proteccionismo tradicional (con instrumentos 

como Jos aranceles aduaneros. contingentes y subvenciones) es el que ofrecen los pafses 

desarrollados a sus productores agrícolas. El caso más notable es el de EU. El proteccio

nismo a su agricultura se basa en Ja Agricultural Adjustment Act de 1933. Ja cual obliga al 

gobierno de ese país a imponer restricciones cuantitativas cuando las importaciones inter

fieran en la operación de los programas agrícolas. Debido a ello. Ja agricultura y otros pro

ductos primarios no estaban limitados en el tratado de GA TT por los principios generales 

que prohíben cuotas de imponación y subsidios a la exponación.47 

Para el 2002 rige en EU una nueva ley de subsidios agrarios. la cual aumenta en 1 o/o 

el nivel de ayudas en ese país. que ya subieron en el 2001 y representaron un 21 % de Jos 

ingresos agrícolas. según Jos primeros análisis de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) .... La intención de la 'Farm Bill' es aumentar las subvencio

nes"\ pero su magnitud dependerá de la evolución de los precios mundiales. ya que las ayu

das serán menores si suben Jos precios agrícolas mundiales. Los 30 países desarrollados. 

agrupados en la OCDE. apenas y disminuyeron el pasado año un 3.6% a 3 JO miJ 959 mi

llones de dólares (347 mil millones de euros). lo que representa el J.3% del producto inter-

generaba. antes de ese ano. más de la mitad de las ventas y beneficios de Chiquita."" GONZÁLEZ. 
Enrie. ··La multinacional bananera Chiquita culpa de su inminente quiebra al proteccionismo euro
p,eo:· El Pabi. Diario Espai\ol. Jueves 18 de enero del 2001. 

t> Un conflicto que dura tres décadas. El Pais. Diario Espai\o. Miercoles 6 de marzo del 200:?. 
"'"." Véase un versión resumida de este proteccionismo en PASOUR. E.C. Jr. ••Protectionísm and Ag
ricultura! Price Suppons:· 
httr://u·, ........... Jihcrtvhaven.com/thcore1icalomhilosonhicaliss11es/protectionismnopulismandinterventio 
nismlprotecagricultural.shtml 
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ior bruto (PIB). cuando habla sido el 2.3% en el periodo 1986-88. Dentro de la OCDE. las 

ayudas aumentaron un 3,1% en volumen en Ja Unión Europea (UE) a 105 mil 624 millones 

de dólares (117 mil 940 millones de euros). y un 3.4% en Estados Unidos a 95 mil 259 mi

llones de dól~e~· (106 mil 366 millones de euros}., mientras disminuyeron sobre todo en 

Japón. Turqui¿·y Corea del Sur. En cualquier caso., el peso de las subvenciones en el valor 

de las ventas. agrícolas varia del J % en Nueva Zelanda o el 4% en Australia a niveles supe

riores al 60% en Suiza., Noruega., Corea del Sur., Islandia y Japón., pasando por el 35o/o en Ja 

Unión Europea o en tomo al 20% en Canadá y México. Durante el 2001., el ingreso agrícola 

aumentó en la mayor pane de los paises de la OCDE."48 

La degradación del medio ambiente puede ser un pretexto que utilicen Jos gobiernos 

nacionales para proteger sus industrias. La degradación medioambiental en muchos paises 

de desarrollo está relacionada con Ja pobreza y el desempleo: de ahí que si existe un comer

cio libre pueda afectar más el medio ambiente. De aquí que en el seno de Ja OMC .. se tenga 

Ja idea de que existe el peligro contra el uso unilateral de medidas comerciales (proteccio

nistas) para propósitos de cuidar el medio ambiente. ante lo cual son preferible acuerdos 

multilaterales sobre cualquier forma de medidas que cada país en lo individual lleve a ca

bo.49 

El regionalismo~ decir la formación de bloques económicos o acuerdos entre países. 

es de alguna forma implican un proteccionismo en relación con el resto de las naciones y de 

apenura entre las naciones contratantes. En 1980 existían muy pocas uniones aduaneras y 

acuerdos comerciales entre paises: actualmente suman 130 en todo el mundo. Jo que impJi

ca que todos Jos miembros de Ja OMC forman pane de uno o más acuerdos regionales. Solo 

basta con abrir un acuerdo. por ejemplo México tiene alrededor de 34. destacando el TLC 

.. 
8 ••Nueva Ley de EU podría aumentar en Jo/o las ayudas al sector agrícola.·· Lu Pren.•;alJ"eh de Pu

nam. 7 de junio del 2002. 
hnp-tlmensual.nrensa.comlmensual/contcnidol::?00:?/06/07/hov/nesocios/5R6466.html .• Nota que 

comenta a Luis Portugal. de Ja dirección de Agricultura de Ja OCDE en Ja presentación de su infor
me anual de 200 J • 

.. Q "-'ORLO Trade Organization. ºProteccionismo y medio ambiente hoy.·· J\•VJROJ\r.AIEJ\'T: TRADE 
AND ENVIRONMENT NEWS BULLETINS TE/006 - 8 Decembcr 1995. 
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con EU. Y Canadá y el acuerdo con la Unión Europe~ paro darse cuenta de que Jos acuer

dos implican Ja exclusión de Jos paises que no forman parte de los acuerdos. 

Existe igualmente un proteccionismo escondido. por ejemplo .. cuando los países 

desarrollados exigen a Jos paises en desarrollo productos generados con cienos niveles es

tándar de mano de obra. Cuando esto no ocurre los paises importadores pueden imponer 

sanciones comerciales .. aunque aún no se ponen de acuerdo sobre dichas sanciones. Pero 

por Jo pronto~ Jos paises en desarrollo ··están temerosos de que tales medidas pueden ser 

utilizadas abusivamente para propósitos proteccionistas."'"50 

Las salvaguardias51 son pane importante del neoproteccionismo. El uso más recien

te de estas fue el S de marzo del 2002. cuando EU establece aranceles de hasta un 30% en 

tres aftios. para las imponaciones de acero de la Unión Europea y el resto del mundo. con 

excepción de Jos paises del TLCAN. Esto tiene un impacto demasiado elevado. ya que 

afecta directamente a seis milJones de toneladas de acero -en Europa se producen 1 60 mi

llones de toneladas de acero bruto-. Pero el problema es que Jos productos afectados son de 

gran valor añadido para la industria europea . .5::! Esta medida se aplica porque: ••Estados Uni

dos tiene problemas con el acero que se produce en Europa desde hace ya tres décadas. Y 

durante todo este tiempo ha estado utilizando prácticas a111id11n1pi11~ para proteger a su in

dustria siderúrgica y su mercado. que además han sido declaradas ilegales por Ja OMC en 

numerosas ocasiones. Y se justifica este proteccionismo así: ºLos norteamericanos asegu

ran que las reglas de la OMC permiten a un Estado miembro adoptar aranceles como medi-

'º l\.100RE. f\.1ike. ººThc '\\'TO: challengcs ahcad ... Co11fere11ce 011 the role qf the HTO in ¡;!loba/ 
fº'·er11a11ce. Gcni:ve. 5 Mai 200 J. 

1 Estas se basan en diversas Cláusulas de salvaguardia que se insenan en la legislación comercial y 
en los tratados comerciales. Dichas cláusaluas 
tienen por finalidad posibilitar a Jos países la adopción de carácter transitorio de medidas de diversa 
naturaleza tendientes a contrarestar consecuencias indeseables para su economía (por ejemplo. ex
ceso de imponaciones en un país provenientes de otros que pudieran ocasionar u ocasionar dai'los a 
distintos sectores de su economía. viéndose ese país en la necesidad de reducir o suprimir dichas 
imponaciones). Salvasuardas.- Medidas excepcionales de protección que utiliza un país para pro
teger temporalmente a detenninadas industrias nacionales que se encuentran dañadas o que se en
frentan a una amenaza de daño grave. debido a un incremento significativo de las mercancías que 
influyen al mercado interno en condiciones de competencia leal; esto es. sin márgenes de dumping 
v sin recibir subsidio. 
!:? ••La guerra de Jos seftores del acero.·· El Pui.o.·. Diario España. Doming.o 17 de marzo del 2002. 
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da de salvaguardia para evitar eJ colapso de su industria. Pero Jos mensajes proteccionistas 

lanzados desde Washington preocupan en la UE especialmente desde los atentados. 53 

Pero Ja respuesta al proteccionismo de EU es la extensión del proteccionismo y Ja 

guerra comercial. Luego de que estados Unidos anunciara la protección arancelaria al acero 

el S de marzo y entrara en vigor el 20~ Ja Unión Europea expidió una medida también pro

teccionista puesto que al cerrar EU su mercado los productos buscarán entra en la Unión 

Europea: .. La Unión Europea ya tiene listo el dispositivo que permitirá proteger a la indus

tria siderúrgica de una avalancha de 15 miJlones de toneladas de acero que no podrán co

mercializarse en Estados Unidos tras el cierre de su mercado. La medida de salvaguardia se 

aplicará durante seis meses. desde el próximo 3 de 8bril .. y afectará a 1 S productos. La Co

misión Europea propone que se les imponga un arancel de hasta el 26% cuando superen un 

determinado nivel de imponaciones considerado como 'razonable'. La Comisión Europea 

va adoptar mailana un conjunto de medidas de salvaguardia para 'protegerse' de las impor

taciones chinas~ indias. surcoreanas .. australianas .. brasileñas. japonesas o neozelandesas que 

se dirigían tradicionalmente hacia EE UU y que desde el pasado 20 de marzo se encuentran 

con un arancel que les hace inviable comercializar sus productos:·~"' 

En cuanto a Ja guerra con1erciaL la Unión Europea responde con medidas de pro

tección en contra de productos imponados de Estados Unidos. es decir. Ja guerra comercial 

es un efecto natural del proteccionismo ahora en forma de las salvaguardas. La Comisión 

Europea ha presentado una lista a los Estados miembros con productos estadounidenses a 

Jos que se aplicarán fuenes aranceles aduaneros si la Administración de Bush se niega a 

compensar el impacto en Europa de las restricciones comerciales impuestas a favor de la 

siderurgia estadounidense. Tratan e castigar las exportaciones de cítricos y derivados perju

dica a Florida .. y hacer Jo propio con las exponaciones de motocicletas es un golpe para 

\Visconsin .. sede de una importante factoría de Harley Davidson. Según ese diario .. la lista 

preparada por la Comisión Europea tiene un carácter meramente político y busca como 

objetivo atacar los productos considerados como vitales para la futura reeJección de George 

~J Un conflicto que dura tres décadas. El Pai.'J·. Diario Espar'\o. Miercolcs 6 de marzo del :!00~. 
~ .. POZZJ .. Sandro. "•La UE impone un arancel del 26o/o para proteger al sector del acero·· El Pais. 
Diario Español. Manes 26 de marzo del 200:?.. 
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W. Bush en_ los Estados donde los republicanos tienen mayoría de votos. La UE está dis

puesta a responder a EE UU con la imposición de fuenes aranceles aduaneros concentrados 

en las importaciones de textil (l.600 millones de euros). productos siderúrgicos (550 millo

nes de euros) y cítricos (350 millones de euros). 5 ~ 

Renace el proteccionismo en Alemania asociado con Jos cambios de gobierno. Lle

gó al poder Gerhard Schrtsder sustituyendo a Helmut Kohl. Y el nuevo gobierno ha optado 

por un proteccionismo nacionalista: ºFrustró el Tratado de Ámsterdam .. su principal grupo 

en el Europarlamento provocó Ja mayor crisis en Ja historia de Ja UE al tumbar injustifica

damente a Ja Comisión Santer. y arreció en una interpretación de Ja subsidiariedad que su

pone renacionalizaciones en favor de los /dnder. Schrtsder pugnó sin éxito por renacionali

zar la poHtica agrícola común (por otra parte. excesiva y desajustada) y por reducir Ja polí

tica estructural o de solidaridad regional. alegando su excesiva contribución financiera aJ 

estilo de Margaret Thatcher. Más recientemente. logró una forzada 'excepción' alemana a) 

Pacto de Estabilidad (impuesto por s11 antecesor). escapando a la alena sobre la evolución 

de su déficit.. lo que consagró un doble rasero respecto de Irlanda. Y ha prodigado una 

enonne presión contra las decisiones de) comisario de Ja Competencia sobre las subvencio

nes públicas discriminatorias y Jos abusos de posición dominante de las empresas alemanas: 

como si Ja poUtica de Ja competencia. una de las esenciales de Ja Unión. no fuera con su 

país. Schr6der denuncia que en Europa hay 'una tendencia hacia Ja vuelta a las poJíticas 

nacionales\ justamente a Jo que él se apunta.··~6 

Por ultimo. mencionemos el proteccionismo de medidas unilaterales o efecto extra

territorial. El gran artífice mundial de 'medidas de carácter unilateral y efecto extraterrito

rial' es Estados Unidos. Penenece a ese capítulo Ja ley Helms-Bunon. que sanciona a Jos 

inversores en Cuba que no indemnicen a Jos propietarios expropiados de sus negocios. o Jos 

55 POZZI • Sandro. ••Europa ataca zonas clave para Bush en la guerra comercial. Bruselas prepara 
medidas que afectan especialmente a Florida y Wisconsin.º.E/ Pais. Diario Español. Sábado 23 de 
marzo del 2002. 
56 ~·La Europa alemana ºEl Pais. Diario Espanol. Edición impresa Opinión. l 0 de mayo del 2002. 
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embargos unilaterales a Irán, que los europeos no companen.57 EJ UnilateraJismo es la antí

tesis del sistema basado en reglamentos, es un camino unan ... para la tensión y inestabili

dad en relaciones económicas internacionales que siempre se conviene en algo más terri

ble.'8 

Los más afectados del neo-proteccionismo son los paises emergentes. SI bien los 

paises ricos han reducido sus barreras comerciales en las últimas cinco décadas. su postura 

sigue siendo fuenemente proteccionista en lo que respecta a los productos con uso intensi

vo de mano de obra que exponan Jos paises pobres. Además las barreras en las manufactu

ras, en un estudio del Banco Mundial, representan el 70% del total de las barreras que en

frentan los países emergentes.39 

A más de uno en México Je gustaría practicar medidas nacionalistas para evitar Ja 

globalización. Más sin embargo llaman de derecha al presidente Alemán Gerhard SchrOder .. 

Entonces estar contra la globalización y proponer políticas industriales nacionalistas ¿no es 

ser de derecha? ·•No comprendo cómo personas de izquierda .. de extrema izquierda y de 

extrema derecha se pueden unir fraternalmente en su protesta contra la globalización. ··tiO 

11.3.2. Fin de 1• Glob•liz•clón o del Proteccionismo 

La descripción de las experiencias proteccionistas pasadas y. sobre todo. las presentes. sin 

duda pueden hacer dudar de la viabilidad del libre comercio en la forma de Globalización 

actualmente vigente. A este hecho se pueden agregar otros factores que posibilitarían even

tualmente la globalización no vaya a durar para siempre. 

'°7 CUMBRE UNIÓN EUROPEA - AMÉRICA LATINA. -La cumbre de Madrid critica el unilate
ralismo de EE UU. La UE y América Latina denuncian las prñcticas proteccionistas estadouniden
ses en el comercio mundial."'" El País. Diario Espai\ol .Sábado t 8 de mayo del 2002. 
"

11 ~fDORE .. Mike. "Challcnges for thc global trading system in the new millennium" IJTO J\'EJl'S. 
28 September 1999. 
""' MOORE. Mike ... The WTO: challenges ahcad .... Cmiference 011 the role ofthe H'TO i11 global 
¡::o\'f!rnc.mcc. GenCve. S Mai 2001. 
60 DEHESA. Guillermo De La. ••En torno a los efectos de Ja globalización'"" El Pai ... ·. Diario Español. 
Sábado 2 J de abril del 2001. 
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Por ejemplo, la liberalización podría retroceder porque hay quienes han comenzado 

a cuestionar la idea.. presentando ciertas situaciones especiales como ensei\anzas de validez 

general. Y Cita varios ejemplos y argumentos contra Ja g.Jobalización: 

J. _ Debido a Ja existencia de un oligopolio. puede. res~)~ beneficiosa cierta medida 

de protección c~J:n_ercial. 

2.'. . . - ~~~: a~~~~tés _ e~~~d~~~---~-u~li_ca~-~-s --~-~~-d~_;~_a.· :~~~~-~:~~~~-~~-~~a:~~~~~- J~s pe Ji Sras del 
compo~i~~~~ 'd,~·rebañó y:1a: i~estabilid~d:t¡ri.;'¡¡_Íii'd~-:~::·i~'.~:;:~,~:E~it~.~~-?~:~~~~-~ .~api_tEtl a_ cono 

plazo.3. La turbulencia de mediados de la década de lo: ~::~e~~,~á!~K~~~d<>,:m,~yor es-

cepticismo con respecto a la liberalización. :·:-, ··'·:. --::.:_~·;:;·.'.:: ~f,r;,: _::/:>; · 
4. Como en los años treinta .. la idea de moda no es l~_:d~s:~e~f~~·~:~~~~-i~ri-:s~~o ·los 

controles. Algunos financistas conocidos. como George Soro~ .. ti~ 1é~~~~d~-:~ defender 

los controles de capital. Aun algunos analistas moderados y p~gr~iá-~Í~,,~~:!;~_;~~·6-~J::,s-~Ph Sti
glitz. Economista en Jefe del Banco Mundial. creen que el futuÍ'o . .;;s.tá~·én;eJ ·co~lrOí ;; "ia .re

glamentación de Jos mercados de capital. En Europa y Estados Unidos9 Jo_s··~u¡iCC:;;;prOcU
ran encontrar .. una tercera vía··. 

5. La gran depresión. que puso fin al primer experimento mundial de globalización. 

fue consecuencia de la vulnerabilidad financiera. suscitada por las propias instituciones 

creadas como protección contra el impacto de Ja globaJización. En el siglo XIX Ja globali

zación fue rápida pero encontró resistencia casi de inmediato. El Estado intervencionista 

obtuvo gran parte de su legitimidad como consecuencia de la globalización y fue cada vez 

más un obstáculo a la integración. Fue justamente durante Ja gran de- presión que los que se 

oponían a Ja migración sin trabas y al libre movimiento transfronterizo de bienes y capital 

vieron la oponunidad de dar marcha atrás al reloj. En esa época. y nuevamente hoy. el Es

tado-nación y sus mecanismos de control deben ofrecer garantías contra las amenazas de la 

econon1ía mundial. Pero. ¿acaso no es más peligrosa y destructiva la protección que la 

wnenaza? ¿Vivimos en una era en que se intenta utilizar no realmente Ja gran depresión 

sino su sombra --el temor de Ja depresión- como justificación para abandonar el proceso 
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de integración de la economía mundial? De ser así .. podríamos JJeg.ar efectivamente una 

depresión y .. por ende, el retroceso de Ja liberalización. 61 

6. El carácter histórico de otras eras de Ja globalización .. como la ocurrida a finales 

del siglo' pasado, a la sombra del patrón oro., se produjo un imponante proceso de globali

zación de la economía mundiaL en el doble sentido de la libre circulación de capitales y de 

la liberalización y el auge del comercio internacional. Tras la crisis del 29., sin embargo, las 

reglas de juego cambiaron espectacularmente. y ahora se diría que se vive una experiencia 

sin precedentes históricos. Pero si se produjo aquella fase de globalización, y tuvo un final .. 

tendría sentido reflexionar sobre un posible fin de la actual. 

7. También podría ser cierta la teoría de Weber. para la cual la expansión de la lógi

ca del mercado socava las bases sociales del propio desarrollo capitalista. La cual ha sido 

desarrollada en autores como:. Dani Rodrik. ¿Ha ido demasiado lejos la glohali=ación?. 

(1997). 

8. O bien Ja gJobalización podría terminar debido a las causas expuestas por Karl 

Polanyi. La gran transformación (1943). Para este autor cada ciclo de expansión del mer

cado (de globalización) termina provocando una reacción pendular en sentido contrario. 

9. Por último una causa seria que Estados Unidos se viera obligada a cambiar su po

lítica económica~ por una desglobalizadora. Y esto puede suceder porque la economía glo

balizada está en estos momentos en serios aprietos: Ja recuperación de EU es lenta (al mes 

de septiembre del 2002): Japón continúa en su sendero de estancmniento y recesión~ y el 

parón de las economías noneamericana y europea se sigue agravando. pese a los volunta

riosos mensajes de caJma y esperanza que transmiten Washington y el Ecofin. Hecho al 

cual parece el autor citado le apuesta más para acabar con la globalización. 6 :! 

El retroceso de la liberalización podría ser hacia la formación de estados nacionales 

autarquicos como casi todos los críticos globalifóbicos sueñan. basados en las élites políti

cas afectadas por la apenura de las fronteras. En México. estos grupos .. nacionalistasº están 

muy identificados en tomo al cardenismo y al priísmo dinosáurico. y todos sus seguidores 

61 JAl\.1ES. Harold. ••¿Es reversible la Jiberaliz.ación'?"" Finan.zas & Desarrollo. Diciembre de 1999, 

fi·~~RAMJO. Ludolfo. "'"¿Hasta cuándo Ja globalizaciónT\ El Puis. Miércoles, 25 de julio de 2001. 
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en las universidades públicas~ en la CANACINTRA~ en el Sindicalismo tradicional. y mu

chas otras instituciones. 

También la globalización podría retroceder hacia la propia inercia que JJevaba la 

sustitución de imponaciones de 1950-1960. Con una América Latina integrada en un blo

que o varios bloques anti-imperialista. con un comercio Jnter.-regional. como Jo proponía la 

escuela estructuralista de Prebisch.63 

Aún no siendo un retroceso. la globalización podría continuar al menos en dos posi

bilidades en futuro. La primera es aquél regionalismo que asegure que cualquier área prefe

rencial o de integración sea consistente con los requerimientos de un sistema multilateral. 

En el momento actual esto significa que tales áreas podrían ser al mismo tiempo Jegalmente 

compatibles con las reglas de WTO y ser una excepción a la cláusula de nación más favore

cida~ que es el principio básico del sistema multilateral. Hoy esta excepción que son los 

tratados comerciales regionales (TLCAN. UE. etc.) podría convenirse en Ja regla. y conver

tirse en un sistema de naturaleza completamente diferente a la globalización. De seguirse 

este camino. en 20 o 25 afios._ se dividiría el comercio mundial en 2 O 3 áreas intercontinen

taJes preferenciales. cada una con sus propias reglas y su comercio libre al interior. pero 

con barreras comerciales en contra de los otros bloques. Tales áreas serian la: de América 

bajo Ja égida del dólar; Ja Europea con el Euro: y la asiática comandada por el Yen japonés. 

Sin embargo. es más probable una segunda tendencia de la globalización. que signi

ficaria Ja derrota y erradicación del proteccionismo. se daría bajo un escenario de elimina

ción gradual de las barreras arancelarias en cada uno y al mismo tiempo de Jos actuales 

bloques económicos. La reducción se haría en un tiempo perentorio o a un mismo ritmo a 

favor de Jos no miembros de Jos bloques existentes. Esta alternativa convergería. entonces. 

de los regionalismos hacia el multilateralismo sobre Ja base de companir objetivos y prin

cipios. por encima de todo el respeto de la cláusula de la nación más favorecida. AJ final. se 

tendría un mercado global libre con reglas y disciplinas acordadas y aplicadas para todos. 

63 Véase la exposición de la política de integración económica para América Latina propuesta por 
los estructura listas latinoamericanos en: . CEV ALLOSY Gonzalo. /11/l!graciún económica de Améri
ca Latina. México. Fondo de Cultura Económica. 197 J. 
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con la capacidad de invocar el respeto de los derechos y obligaciones a las que todos habían 

subscrito libremente.64 

También se apuesta a que para el 2010 se elimine el total del proteccionismo exis

tente en los países industrializados. Junto con Arvind Panagariya. Jagdish Bhagwati profe

sor de Economía de la Universidad de Maryland y Economista Jefe en el Banco Asiático de 

Desarrollo, ha formulado una propuesta (en el Financia/ Times el 29 de marzo de 2001) 

para que se lleve a cabo un Jubileo del 2010. ai\o en que habrá que terminar con el protec

cionismo de Jos paises ricos. Esta campana ha ido cobrando impulso y. con motivo de la 

conferencia sobre Jos paises menos adelantados celebrada a principios de mayo de 2000 en 

Bruselas. Kofi Annan. Secretario General de las Naciones Unidas. recomendó a las organi

zaciones no gubernamentales que prestaran atención a este tema. Lograr que esta campaña 

tenga éxito es una tarea que corresponde a las organizaciones no gubernamentales y la Igle

sia del tercer mundo (en el sentido más amplio de Ja palabra. que incluye a todas las reli

giones): deben ejercer presión y movilizar sus homólogos del primer mundo para que aban

donen su postura proteccionista. 

Conforme a Ja propuesta del Jubileo deJ 2010 .. se eliminarían las protecciones sobre 

la base del trnto pref"erencial de nnción más favorecida contra los productos de uso intensi

vo de mano de obra. Esta propuesta difiere mucho de la formulada por la UE de suprimir en 

forma preferencial las protecciones a todos los productos de los países menos adelantados. 

salvo las annas. 

La segunda propuesta es mucho más limitada. Al margen de las numerosas reservas 

implícitas. establece preferencias para cienos paises pobres y. de tener éxito. podría perju

dicara los países que se encuentran apenas por encima de la línea de pobreza puesto que las 

exponaciones de éstos se desviarían para ayudar a paises aún más pobres. Asimismo. las 

preferencias envían un mensaje erróneo a Jos paises menos adelantados. a saber. que sólo 

pueden competir si les damos ventajas. Jo cual contradice la experiencia positiva de las 

t.-1 RUGGJERO. Renato. ••The Road ahead : lntemational Trade Policv in the era of the \\'To.•• 
JITO .l'•lEIJ'S. 29 May l 996.The Fourth An11ual Sy/\·ia Ostry Lec111re. OrÍawa. 28 Afay 1996. 
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economías del Lejano Oriente de hace van Sin duda. es preferible desmantelar 

todas las protecciones que reciben los productos con uso intensivo de mano de obra y crear 

programas de asistencia financiera y técnica para Jos paises menos adelantados .•• ,.~ 

El futuro de Ja globalización puede ser un mundo único basado en el libre comercio .. 

o varios submundos o regiones también fundados en el comercio libre. Está muy alejada Ja 

posibilidad de retomar el nacionalismo de Jos años J930's o de la primera década de los 

aflos l 970"s. 

Más bien el futuro Jo aseguramos en un 95% de probabilidad es de libre comercio 

en bloques regionales. en bloques antiimperialistas o en un bloque mundial. Por ello. estu

diar Ja competitividad y como se logra es básico en el futuro de economías como México. 

Este tema lo abordamos en Jos siguientes capítulos 111 y IV. 

6 s BHAG\\'ATJ. Jagdish. ••EJ proteccionismo de los paises ricos:Jubileo del 2010!" Finan=a ... & 
Desarrollo. FMJ. Septiembre de 2001.p.15. 
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D
urante los ai\os 1980.s. en un abrir y cerrar de ojos. abruptamente. nos 

encontrábamos inmersos en la Globalización. Calladamente a tal grado que 

muchos la consideraron como la década pérdida,. el mercado interno cuyo 

funcionamiento estaba distorsionado por el intervencionismo estatal y Jos acuerdos 

políticos entre grandes cúpulas empresariales. sindicales y gubernamentales. educativas y 

civiles. ahora se enfrentaba a Ja competencia y corregía intempestivamente al abrirse al 

mercado mundial. El proteccionismo nacionalista dejaba su lugar a Ja competitividad. La 

industrialización forzada se conviene en la industrialización inducida por Jos mercados de 

exponación. La política industrial dejaba su lugar a la política de liberalización económica. 

En las fuentes de información hay un cambio significativo en e) lenguaje .. puesto 

que el mercado pasa a tener preeminencia sobre la actuación del Estado. Algunos de mis 

profesores que vivieron esa época.. narran como ••inexplicablemente'"'" desaparecian 

instituciones como el Instituto Mexicano del Comercio Exterior y se privatizaban empresas 

públicas,. Jo cual a primera vista parecia no tener explicación coherente. Era el inicio de una 

nueva fase en la economía mexicana.. inentendible.. contradictoria y entreguista para 

muchos. Y como no se iba a interpretar asi Juego de casi 100 años de funcionamiento de 

una economía altamente intervenida y protegida por el Estado. 

En este capitulo abordarnos la Globalización y su correlato natural que es la 

Competitividad: describiremos la transición de la economia mexicana de una economía 

cerrada o semi-cerrada a una economiu abierta: las implicaciones de ello en materia de 

competitividad. y su grado de adaptación a la nueva realidad. La razón de este capítulo es 

analizar el grado de competitividad alcanzado en veinte afias de g.lobalización de la 

economía mexicana 1982-2002. para tener el n1arco de análisis de los problemas actuales 

que enfrentan las empresas mexicanas (que actúan en México} en materia de 

competitividad y. poder derivar propuestas para mejorar su capacidad que trataremos en el 

capitulo IV y último de este trabajo de tesis. 
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El mundo camina tendencialmente a practicar un sistema único: el sistema de economía de 

mercado. Un sistema económico es la manera en corno los individuos reciben Jos incentivos 

para organizarse para dar respuesta a) qué. cómo y para quién producir. 1 Tenemos sistemas 

económicos donde tales incentivos provienen del mando central de un gobierno. de la 

jerarquía en la corporación y las unidades productivas artesanales (aprendiz .. maestro y 

8Jllo). de la tradición o costumbre. y del mercado. 

Cuando los incentivos tienden a recibirse del funcionamiento del mercado. tenemos 

un sistema económico de mercado. Entonces el mercado al globalizarse significa que todos 

los agentes económicos del mundo reciben sus incentivos para producir. consumir. invenir. 

ahorrar. de Jos precios mundiales. Por ello decimos que el mundo se acerca a practicar casi 

universa1mente la economía de mercado. 

Si bien aún pueden encontrarse diferencias de grado como Ja siguiente: "'•et mundo 

se divide hoy en 28 paises desarrollados que tienen el 15% de la población y el 77o/o de las 

exportaciones mundiales. frente a J 28 países en desarrollo que. con un 77o/o de la población 

mundial. contribuyen con el t 8o/o de las exportaciones mundiales. Junto a este panorama de 

opuestos diamétricos. en tierra de nadie. existen otras 28 economías en transición:•:? Todas 

ellas se rigen en mayor proporción que nunca por el mercado. más que por las regulaciones 

e intervenciones activas del Estado. 

Como en dichos paises se conforman de miles de millones de agentes económicos. 

Ja globalización implica que todos ellos se comportan con el mercado mundial como si 

fuera su mercado. es decir .. todos tratan de realizar transacciones económicas y financieras 

1 EKELUND. Robert B. Jr. and Robert D. Tollison. Eco110"1ics. Ne\\ York. Harper Collins 
Publishers lnc. 1991.p. 59. 
2 ESCUDERO. Manuel ... La globaliz.ación no va bien. ni mucho menos·· El País. Diario Espailol. 
Jue\'cs 3 de mayo del 2001. 
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con agentes. bienes y servicios de todo el mundo. Pero veamos más de cerca el concepto de 

globalización. 

111.1.1. Concepto de glob•llzaclón 

El término Globalización ha sido ampliamente tratado pero~ en realidad, es poco 

comprendido. Una economía global "... se caracteriza no únicamente por el libre 

movimiento de bienes y servicios sino. más importante aún. por el libre movimiento de 

ideas y de capital. Tanto en su forma de inversiones directas como en su forma de 

transacciones financieras." 3 

Esta novedad financiera es lo que parece estar caracterizando Ja nueva ola de 

globalización actual. ••Ha surgido una expansión dramática en el flujo financiero a través de 

Jas fronteras y dentro de los paises como resultado del rápido incremento de las 

telecomunicaciones y de las tecnoJogías y Jos productos basados en Ja computación. El 

ritmo ha Jlegado a ser sorprendente. En los últimos años la integración económica global se 

ha acelerado en una multitud de frentes. Mientras que la liberalización del comercio. 

proceso que se ha venido efectuando durante algún tiempo. ha continuado. han ocurrido 

cambios más dramáticos en la esfera financiera:·4 

Hasta aquí podríamos señalar que la globalización es •• ... la suma de Ja globalización 

de los capitales. de Jos mercados y de las nuevas tecnologías de Ja información.··~ 

La liberalización o libre circulación financiera. sobre todo de capitales a cono plazo. 

como consecuencia de la telemática (telefonía más computación). es el corazón de la 

globalización. pero no su única característica. Por ejemplo. otros conceptos de 

globalización son amplios. En ténninos económicos. ya no solo financieros. ••... Ja 

globalización significa que la producción y el comercio han lJegado a convenirse 

'Gcor{!:e Soros ... Towards a Global Open Societ.)." A1/anlie" .\fomh~l·. Enero 1998. Disponible en el Sitio Open Sociel.)" lnstitute 
en el URL: hnn·I/"'"' soros pr¡;/ 

4 GREENSPAN. Alan ... La GJobalización de las Finanzas."º 
' ESCUDERO. J\.1anueJ. '"'"La gJobaliz.ación no va bien. ni mucho menos·· El País. Diario Espaftol. 
Jue·ves 3 de ma)·O de) 2001. 
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inexorablemente en procesos entrelazados. Los procesos de producción se extienden por el 

globo. Los productores deben invenir para comerciar y comerciar para invertir. La mayoría 

de los productos que entran al mercado hoy o se comercian o entran como parte de otros 

productos que habrán de intercambiarse:· 6 

En términos territoriales Ja globalización es un proceso de ••... ensanchamiento 

geográfico de Jos nexos internos de productos, mercados, empresas y íactores de 

producción con un componente mayor del cual fueron derivados, generados o disponibles 

en otros países y regiones (OECD J 992a) ..... 7 Es decir .. significa la incorporación de todos lo 

antiguos bloques de paises a las corrientes mundiales de bienes~ servicios y financieras. 

Desde la incorporación de los paises del Este al Oeste, la integración Norte y el Sur al dejar 

los países en desarrollo la sustitución de importaciones y el proteccionismo.. y la 

incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio. asistimos a un mundo 

profundamente interdependiente. globalizado. 

En cuanto a las naciones tomadas individualmente. Ja globalización significaría la 

adaptación de sus necesidades y políticas nacionales al entorno global. Por ejemplo. en 

contraste con el concepto de soberanía ... tradicionar· manejado por las conientes 

naciorn11istas y expresado en México en la doctrina Estrada. debería entenderse como: ··La 

verdadera expresión de soberanía en el mundo de hoy es la capacidad de gobiernos 

democráticamente elegidos de anicular Jos intereses de sus electores con las negociaciones 

y los compromisos internacionales ... 8 

Con más precisión la globalización implica conciliar el interés nacional con un 

interés global. La globalización es una multiplicidad de relaciones económicas enclavadas 

entre las economías nacionales. Pero hay quien agrega que estas relaciones múltiples y 

ampliamente interdependientes. están regidas por las empresas transnacionales que no 

6 MEDINA Salgado. César y Mónica Espinosa Espindola. ••Globalización e Internet: los juglares de 
nuestro tiempo:· Gestión y Estratel{ia (versión para Internet). No. 9. Enero-Junio. 1996. UAM-A 
7 RUGGJERO. Renato .... The Road ahead: lntemational Trade Policv in the era ofthe '\\'To:· UTO 
./\tEJJ:fl. :?9 r..1av 1996.The Fourth A1111ual S\'/\'ia Osrrv Lecture. Ou~·a. 28 l'.fa\' 1996 
8 RUGG1ERO: Renato. ··The Global Cha"llenge: oPponunities and choiccs. in The Multilateral 
Trading Systcm:· Thc Founeenth Paul-Henri Spaak Lccture. Han:ard Uni\.'ersity. 16 October 1995. 
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responden a ningún gobierno nacional. ··Este tipo de globalización... constituiría e 

impondría una economía totalmente transnacionalizada o mundinlizada. En ella se daría la 

actuación incontrolada del mercado y de la "mano invisibleº de grandes corporaciones sin 

lealtad a ningún Estado 9 movidas según las ventajas del mercado global. Las economías 

nacionales serian subsumidas y reaniculadas en el sistema mundial por procesos y 

actividades trasnacionales. Mercados y corporaciones. organismos internacionales y 

Estados de potencias y paises desarrollados serian las principales agencias condicionantes o 

determinantes de Ja organización y el funcionamiento de Ja econon1ia. de la sociedad y del 

sistema político de las naciones. Desde ya se afinna la necesidad y convenienci~ la 

fatalidad e irreversibilidad del eclipse. el debilitamiento o Ja extinción de todo lo que es 

nacional."~9 

A pesar de su magnitud territorial geográfica.. Ja actual ola de globalización (ya que 

al menos está precedida de 4 anteriores desde Ja llegada de Jos españoles a América) .. su 

vida aún es corta. Data cuando mucho de J 980 cuando desde EU e Inglaterra .. Reagan y 

Thatcher aplicaron políticas de liberaJización comercial interna y externa y la promovieron 

en el resto del mundo; aunque estrictamente Ja suma de Ja circulación de capitales y las 

tecnologías de información comienzan a principios de Jos años noventa .. y realmente se 

consolidan a partir de 1996. 

Esta cona edad (22 años) de la globalización de hoy en día también muestra 

alcances todilvía insuficientes. En 1950 .. únicamente el 7o/o de Ja producción mundial estaba 

interrelacionada: ha finales de los años noventa dicho nivel aumento al 23 por ciento .. y Ja 

OECD predice que para el 2020 la mitad de la producción mundial podría estar relacionada 

globalmente. Pese a que sólo una carta pane de la producción promedio de cada país se 

intercambia internacionalmente .. esto significa que el comercio de bienes y servicios es de 

un mil millones de dólares por hora diarios. 10 

9 K.APLAN .. Marcos. ..Mito y realidad de Ja globalización:· La Jornada. México .. 30 de junio. 
2001. 
1° CEPAL.. Secretaria Ejecutiva. Glohali=ación y desarrollo. Santiago de Chile. 
LC/G.2157(SES.29/3). Abril 2002. 
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Pero la globalización es más que esa integración producth·a y comercial. "'•Más 

preciso es definir la globaJización como un proceso de. al menos,. cuatro componentes 

fundwnentales: aumento del comercio internacional .. incremento de los flujos financieros 

internacionales .. mayor internacionalización de los procesos productivos y un avance hacia 

Ja annonización de las instituciones económicas nacionales."'" 11 

111.1.2. Laa cauaaa Globallzadoraa 

Las causas que generaron la globalización son variadas. sin embargo podríamos destacar 

las siguientes: 

l. Es el resultado natural de los avances tecnológicos en comunicaciones y 

transporte las que han logrado reducir Jos costos de transpone. información y 

comunicaciones. 

2. El motor de esta expansión mundial es las operaciones de más de 60 000 

empresas transnacionales .. [que funcionan como sistemas de producción integrados] con 

cerca de 800 000 filiales en el extranjero. A partir de la década de 1970. se fue haciendo 

cada vez más común la subcontratación internacional de las tareas que suponen un uso más 

intensivo de mano de obra. como el ensaJTible o la maquila .. que se vio facilitada por la 

reducción de los costos de transporte y las regulaciones comerciales adoptadas en Jos paises 

industrializados. Éste constituyó el primer paso hacia el desarrollo de sistemas de 

producción integrados .. que permiten la segmentación de la producción en distintas etapas 

e·desmcmbramiento de Ja cadena de valor'""). y la especialización de plantas o empresas 

subcontratadas ubicadas en distintos paises en Ja producción de determinados componentes .. 

la realización de cienas fases del proceso productivo y el ensamble de algunos modelos. J:!: 

11 Véase Ja descripción de cada uno de estos elementos en: LARRAÍN B ... Felipe y Jeffl")· D. Sachs. 
A/acroeconomiu en la economía global. Buenos Aires. Prentice Hall. :?.002.pp. 680-694 
12 CEPAL. Secretaria Ejecutiva. G/oha/i:ación y desarrollo. Santiago de Chile~ 
LC/G.2157(SES.29/3). Abril 200~. 
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La capacidad del liberalismo para resolver problemas prácticos. .. ..... el 

nuevo liberalismo se ha ido imponiendo lentamente al nuevo keynesianismo desde Ja 

primera crisis del petróleo, porque este último no daba respuestas teóricas y prácticas 

suficientes a los nuevos problemas que se estaban experimentando. como el de la 

'estanflación\ y porque había creado unos sectores públicos dificilmente financiables por 

Jos contribuyentes. Es decir. el liberalismo no tiene nada de 'pensamiento único\ sino de 

pensamiento más práctico y mejor adaptado. por el momento. a la realidad económica. Los 

paradigmas .. como seiialaba Karl Popper .. sólo duran lo que tarde en aparecer otro que tenga 

más fundamento y se adapte mejor a la realidad.'"" JJ 

4. La globalización tiene tres fuentes de creación: el Sistema Multilateral 

establecido entre Jos países desarrollados dur~~te el período J 945- J 996: la agregación al 

mercado mundial de Jos paises exsocialistas (o economías emergentes en transición) y la 

apenura externa de los países del tercer mundo (denominados ahora emergentes). Cada uno 

de estos bloques mostró problemas internos que sólo podían resolver mediante su apenura 

al exterior. Dichos problemas se convienen así en causas de la globalización. 

5. En América Latina Jos políticos se vieron expuestos durante Jas décadas 

de J 970 y 1 980 a un conjunto múltiple de presiones. Las distorsiones y deficiencias 

económicas y sociales -sumadas a las restricciones externas agravadas debido a intensos 

movimientos en el mercado internacional de productos básicos y a dificultades 

financieras- consolidaron Ja necesidad de promover reformas sustanciales de apenura 

externa.. la tasa de inversión en capital fijo. algunas variables institucionales como ausencia 

de corrupción e imperio de Ja ley. 

111.2. L• Competltlvld•d 

La expresión más concreta de la globalización es la competitividad. Es decir .. cualquier 

empresa. familia o consumidor resiente Ja g:Jobalización al enfrentarse .. tarde o temprano. 

13 DEHESA .. Guillenno De La.. ºEn torno a los efectos de la globalización"" El País. Diario Español. 
Sábado 21 de abril del 2001. 
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con la competitividad. En principio podríamos decir que globalización es el término 

opuesto al Proteccionismo. La globalización es comercio libre y competenci~ el 

proteccionismo es cierre de fronteras (parcialmente) para evitar e) comercio con el mundo y 

eliminación de Ja competencia .. sobre todo externa. Es decir .. si en Jos hechos existe la 

globalización debemos competir .. desarrollar la competitividad de las empresas .. de los 

agentes económicos .. del capital humano .. en las escuelas públicas .. en todos Jos ámbitos de 

Ja sociedad la competitividad está ya presente. ¿Pero qué es Ja competitividad? 

La competitividad es una categoría económica de Ja cual se habla muy poco. Esto se 

debe a que el término competitividad es relativamente reciente .. pues fue introducido en los 

aftas 1980"s. para ref"erirse a Ja capacidad de competir,. específicamente en los mercados 

externos. Y como en México la apenura externa es reciente a panir de J 986 y más 

claramente en 1994 con la entrada en vigor del TLCAN. el ténnino competitividad 

realmente es poco conocido y utilizado en los medios académicos y gubernamentales. En el 

medio empresarial igualmente es poco acreditado a pesar de que ha diario cada vez más se 

expande la necesidad de aumentar la competitividad en todos los sectores de la vida 

cotidiana. 

Se conocía el término competencia utilizada por ejemplo por Adam Smith para. 

referirse a Ja puja o lucha por adquirir un bien ante una oferta insuficiente. Además Ja 

competencia es tratada como el mejor instrumento de gestión económica: ··El monopolio ... 

es uno de los peores enemigos de una buena gestión. pues esta solo puede lograrse en un 

país por medio de Ja competencia libre y general,. que obliga ha actuar de Ja manera más 

económica posible" a fin de defender Jos propios intereses:· 14 

Sin embargo la competitividad difiere del término competencia. Jo cual trataremos 

de aclarar en este apanado. Además se considera preciso. definir Ja competitividad porque 

'" .. Cuando Ja cantidad de una mercancía que se lleva al mercado es insuficiente para cubrir Ja 
demanda ef'ectiva ... aJgunos de ellos [compradores]. con tal de no renunciar a Ja mercanacia estarán 
dispuestos a pagar más por ella. Por tal razón se suscitará entre ellos inmediatamente una 
competencia .. :· SMJTH. Adam .. Investigación sobre la naturale:a y caww.\· de la riquc:a de las 
.Naciones. México. Fondo de Cultura Económica J 999. Primera edic ión 1776. p.54 
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hoy en día representa un objetivo que debe aJcanzarse y mantenerse constantemente para 

aprovechar las bondades de la globalización. 

111.2.1. Competencia y competith·idad 

El Diccionario de la Real Academia señala que competitividad es h Capacidad de competir, 

Rivalidad para Ja consecución de un fin. 1 ~. Mientras que competir es Contender entre 

personas, aspirando unas y otras con empei'io a una misma cosa; e igualar una cosa a otra 

análoga. en la peñección o en las propiedades. Y podríamos agregar que Ja competitividad 

como capacidad de competir. se lleva a cabo en el terreno de la competencia que la define 

como: 

1. f. Disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo. 

2. f. Oposición o rivalidad entre dos o más que aspiran a obtener Ja misma cosa. 

3. f. Situación de empresas que rivalizan en un mercado of'reciendo o demandando 

un mismo producto o servicio. 

Como puede apreciarse si hay una diferencia entre competitividad y competencia .. a 

pesar de que se afirma Jo contrario: Competencia ...... que es el nombre del juego (que no

competitividad .. extranjerismo que ya es de uso común). palabra que significa tanto pugna .. 

lucha .. oposición y emulación .. cuanto aptitud .. capacidad .. habilidad y talento."" 16 

Para los fines de este trabajo si distinguiremos entre competencia y competitividad .. 

pues Ja primera es el resuhado de la segunda. hCompetitividad es el conjunto de habilidades 

y condiciones requeridas para el ejercicio de la competencia:· 

Como sucede con la terminología económica.. las definiciones son simples 

acotamientos de lo que abarca una locución. Así tenemos .. en primera instancia. varias 

definiciones que abarcan los elementos mínimos del vocablo competitividad: 

1
' Palabra consultada en el sitio de la Real Academia de Ja Lengua Española: ""ww.rae.es/ 

10 ARROYO De Anda. PABLO A. '"'"Competencia e información.·· El Eco110111ista. 9 de julio del 
200:?. 
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Es Ja capacidad de un país. un sector o una empresa particular, de participar en 

Jos mercados externos. 

Competitividad es Ja capacidad de lucrar mediante la exportación. 

Son un conjunto de competitividades relativas (como el ambiente 

macroeconómico de un país. la capacidad tecnológica de innovación. cualidad de los 

productos) clara.inente asociados a Jos costos y pecios diferenciales internacionales o. 

más exactamente. a Jos cambios relativos de estos indicadores. 

Competitividad es la habiJidad de obtener ganancias y mantener la participación 

en el mercado. Esta definición presenta tres imponantes y mensurables dimensiones: 

ganancias. participación en el mercado y sustentabilidad que registra el aspecto tiempo. 

Una definición desde el ángulo económico es comprender la competitividad no 

solo examinando Ja panicipación en Jos mercados internos y externos. sino también el 

estudio de los precios y costos comparativos de producción. las tasas de cambio e 

interés .. el poder de mercado y las dimensiones ••no precios··. como Ja información 

sobre Jos mercados. el diseño de Jos productos. el empaque. el control de calidad .. Jn 

atención a Jos clientes .. el producto. el empaque. el control de calidad. Ja atención a 

clientes .. la comercialización y la distribución. 17 

Estos conceptos económicos de competitividad sin embargo son insuficientes en un 

ambiente de globalidad ya que no solo se origina en el sistema económico sino también en 

Jos otros sistemas que confonnan la sociedad. Jo cual se recoge con el término 

externalidades. La competitividad se obtiene al ...... relacionar el ingreso nacional marginal 

con el costo social margina]. y sus extemaJidades negativas y positivas.~· El sistema 

económico se integra a los otros sistemas que configuran la sociedad. a través del concepto 

de extemalidades. 

Una de las definiciones que intentan traspasar Ja idea de competitividad como lucha 

económica por Jos mercados es la CEPAL que incorpora a panir de J 990 un concepto de 

17 Todas estas definiciones son de distintos autores cuya fuente puede ser consultada en esta obra. 
~1ÜLLER.. Gcraldo. HEI caleidoscopio de la Competith•idad."" Revista de la CEPAL Nº 56. agosto 
1995. p.139. 
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competitividad internacional que abarca dos elementos: mayor participación en el mercado 

y elevación del nivel de vida de Ja población. ºEl concepto macroeconómico de 

competitividad internacional... supone un mantenimiento o acrecentamiento de la 

participación en el mercado mundial con un incremento paralelo en los niveles de vida de la 

fuerza laboral. Esta competitividad internacional es sustentable en Ja medida que esté 

fundada en genuinos incrementos de Ja productividad que sean socialmente compartidos.•~ 

Justo es reconocer que la competitividad en Ja globalización de hoy en día es mucho 

más amplia. la empresa-nación es la que compite . ._En el mercado internacional compite no 

solo la empresa. Se enfrentan también sistemas productivos. esquemas institucionales y 

organismos sociales9 en los que la empresa constituye un elemento importante.. pero 

integrado en una red de vinculaciones con el sistema educativo.. Ja infraestructura 

tecnológica. las relaciones gerencial-laborales~ el aparato institucional público y privado .. el 

sistema financiero9 etc:· Michael Poner asume esa idea: ... La teoría que se expone en este 

libro pretende capturar la gran complejidad y riqueza de la competitividad actual. y no 

abstraerse de esto. ni H 

Para aprovechar mejor la globalización. no rechazarla en ningún grado porque 

implica proteccionismo .. se debe panir de comprender el concepto amplio de competitividad 

y actuar sobre los factores que la elevan. como Jo reconocen hasta quienes estuvieron en sus 

antecesores a favor del proteccionismo: ... La creciente integración entre mercados en el 

plano mundial abre grandes oponunidades y plantea imponantes desafios para los países en 

desarrollo .. los que pueden aprovecharlas o no y manejar bien o mal los desafios que trae 

consigo la globalización (Swtkel y Monirnore. 1997). Para el buen aprovechamiento de 

esas oponunidades es necesaria una inserción eficiente de los paises en ese mercado 

mundial. Jo que sólo puede lograrse en condiciones de creciente competitividad de las 

empresas (Lall y Monimore9 2000):· IQ 

18 POR TER. Michael E. La \'enlaja competitfra de /a!J· Naciune.\·. Barcelona. Javier Vergara Editor .. 
J 99 J. Citado por: MÜLLER. Geraldo. ·•EJ caleidoscopio de Ja Competitividad.~· Revista de la 
CEPAL Nº 56 .. agosto 1995~ p. 139. 
19 MORTIMORE9 Michae) y Wilson Pcres. ••La competitividad empresarial en América Latina y el 
Caribe.·• Revista de la CEPAL Nº 74. agosto 200L. p .• 60. 
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L•• c•u••• gener•dor•• de competltlvld•d 

Estamos tratando de demostrar que la globalización. en su estado actual. reformada o en un 

nivel superior será vigente en al menos los siguientes veinte años. Y dado que. como hemos 

visto~ para aprovechar la globaJización la nación debe ser competitiva. lo siguiente es tratar 

de enumerar las causas que generan competitividad. 

Tradicionalmente la competitividad internacional había sido explicada por las teorí

as del comercio internacional que se originaron desde Adam Smith. Pero. Ja complejidad de 

la economía global que se vive desde hace 22 años. ha provocado el surgimiento de nuevos 

enfoques. Michael Poner ha introducido una nueva explicación de la competitividad. sobre 

Ja base de su modelo. La diferencia en las causas de la competitividad es el argumento de la 

prosperidad nacional no es inherente. sino creada por selecciones. en otras palabras. Ja ri

queza nacional no es creada por factores endógenos sino por la elección e estrategias. Por

ter expone diferentes alternativas para crear riqueza. las cuales habian sido bastante limita

das en Ja tradición de las teorías comerciales ... 141 

Existen múltiples explicaciones de Jo que provoca la competitividad. Mencionemos 

aquelJa que considera la equidad como generadora competitividad, es decir la competitivi

dad internacional de un pais depende de su grado de equidad. Esta teoría se expone partien

do de Ja premisa que ••No es que las exponaciones induzcan el crecimiento económico~ las 

exportaciones son endógenas. Es Ja inversión Ja que crea crecimiento y mayor productivi

dad y por esta vía el país gana en competitividad ... Si hay abundancia de recursos naturales 

y alto grado de desigualdad. hay inversión pero en enclaves. En estas condiciones no hay 

posibilidad de desarrollar ventajas comparativas.. para desarrollar las ventajas comparati

vas y competitivas es preciso que el país exhiba una desigualdad poco pronunciada. Porque 

del grado de equidad depende Ja estabilidad sociopoJitica. y solo con esta estabilidad JJegan 

las inversiones!' Es un tanto la versión de Keynes de los determinantes de la inversión. que 

son la tasa de interés y la paz social. 

i.ii SUNG Cho. Dong- y Hwy-Chang J\.foon °From Adam Smith to Micha.el Poner. Evolution of 
Competitivcncss Thcory. Asia-P?cific Business Series. 
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Para nosotros, siguiendo a Michael Poner, Ja competitividad es productividad. Y 

esta no se logra en una sola empresa, sino sobre Ja base de toda una cadena de valor de una 

empresa, y ta.mbién cuando todo un país busca. sostiene y trata de aumentar al unisono su 

ventaja competitiva. 

La noCión apropiada de competitividad es la productividad. Esta depende del valor 

(singularidad ·y calidad) de los productos y servicios así como de Ja eficiencia mediante la 

cual son producidos. 

La productividad de las industrias "locales" es de imponancia fundamental para 

competitividad, y no sólo el de industrias ex:ponadoras. Porque se cree que basta con que 

las empresas exponadoras sean competitivas para que la productividad se distribuya a las 

demás empresas y trabajadores. pero no es así. 

En su libro sobre la competitividad de las Naciones, Poner comprueba que las em

presas solas no son las que compiten sino toda Ja Nación ofreciendo el ambiente más pro

ductivo para negocio. Toda Ja nación al mismo tiempo debe estar enfocada en esa direc

ción. Aunque queda claro que los sectores público. privado y social juegan papeles diferen

tes pero interrelacionados en la generación de una economía productiva. 

El sector público y el social (organizaciones sociales) deben crear el ambiente esta

ble y legal para asegurar la productividad y con ello Ja prosperidad económica Pero no es 

suficiente. 

La competitividad depende en última instancia del mejoramiento de los fundamen

tos microeconómicos de la competencia. Y esto se logra apoyando las cadenas productivas 

existentes. antes que crear nuevas. 

En el antiguo régimen proteccionista anterior a J 982 que privaba en México9 la 

competitividad no era imponante. porque el ··mercado'' interno no tenia competencia exter

na. y dado el carácter oligopólico-monopólico de los principales sectores industriales y el 
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amplio estatismo. dificiJmente había competencia interna. Sin embargo. hoy en dia Ja com

petitividad es una realidad cotidiana que está. determinando cambios en todos los agentes 

económicos: empresas. familias. gobierno. instituciones educativas. organizaciones socia

les. 

111.3. Agotamiento del proteccionismo lndustrl•I y I• rec•ld• eco
nómlc• 

Cunde en los medios académicos. sindicales e intelectuales el adjetivo peyorativo .. neoJibe

ralismoº. Pero lo que se olvida es que el neoliberalismo esta sustituyendo al desarrollismo 

proteccionista e intervensionista estatal. o .. nacionalismo .. como muchos desean llamarlo 

para librarse de Jos defectos de esa vía de desarrollo que ha sobrevivido desde la colonia 

hasta 1982-J 985. Es decir. 17 años de vigencia de Ja gJobaJización en México Je denominan 

neoliberalismo. en tono despectivo porque ha terminado con 464 años de políticas e ideolo

gías proteccionistas anticonstitucionales. 14.z 

La transición del proteccionismo a la globalización. de un MC:xico de más de 4 si

glos a uno nuevo desde Juego no es un proceso fácil. Por el contrario. los mexicanos nos 

tardamos en decidirnos al grado que México pudo abrirse al mercado mundial desde princi

pios de los años 1960"s. y sin embargo solo lo hizo 26 años después. Si las economías ex

socialistas transitan de una economia centralmente planificada a una economía de mercado 

de 1989-92 al presente; México Jo hace de 1982 al año 1994. 

La transición corre desde el agotamiento del modelo de sustitución de imponaciones 

(1960-1970), pasando por un periodo que abarca de 1971 a 1982 en el cual se intenta resol

ver la crisis del modelo de sustitución de imponaciones mediante políticas económicas y 

regulaciones excesivas. que no sólo agudizaron los problemas que intentaban resolver sino 

1
'"'::: Recuérdese Ja polémica. (ver inciso Jl.2.3) de que en México están prohibidos los privilegios y 

las exenciones de impuestos de acuerdo con la Constitución. y sin embargo. el proteccionismo otor
gó a Jos empresarios privilegios de este tipo. pero claro. no fueron gratis: sin duda quien otorgaba 
esos favores rccibia n.lgo en pago. No dudaríamos que en este sistema se enraizó Ja corrupción que 
hoy nos corroe en todo el país. 
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incJuso tenían efectos contrarios a los que se buscaban. y termina con las medidas que tie

nen Jugar de.1982 a 1994. 

Los-P~oblemas de Ja industrialización que se manifestaban desde principios de Jos 

años sesenta'~: y que se agudizaron al prolongarse las poJiticas tradicionales por pane del 

Estado~ eraÍ1:, Ja crisis de divisas o escasez de divisas para financiar las inversiones internas~ 

la existencia\te un mercado interno sin competencia externa (y con una reducida compe

tencia interna) que desaJentaba la creatividad empresarial; además el productor carecía de 

acceso a insumos de precio y calidad internacional~ todo lo cual se conjugó para crear una 

estructura productiva,. sobredimensionada en muchos sectores. no especializada en otros. 

con rezagos tecnológicos y actitudes monopólicas en Ja mayoría. 1-'J 

Veamos algunos aspectos de Ja transición del proteccionismo a Ja globalización (o 

uneoliberalismo .. como despectivamente se Je conoce). 

111.3.1. L•• csusss de Is crisis del modelo de sustitución de 
lmporuiclones 1965-1982 

Todo mundo recuerda el movimiento estudiantil de 1968 y Ja matanza del 2 de octubre del 

mismo año en TlateJoJco. Este hecho, Jo justifican Jos que en él paniciparon. y vivieron 

para contarlo. como un proceso de cambio y modernización. Pero. sin duda los que no estu

vimos en él. jóvenes del presente. somos más objetivos para entenderlo. En realidad ese 

movimiento. como muchos otros eran pane de una efervescencia poJítica mucho más am

plia: la que se asociaba al agotamiento deJ modelo de sustitución de importaciones. ••Lo que 

ocurrió en la región a partir de mediados de los años sesenta fue una creciente polarización 

1
"'

3 VCasc una descripción de esta situación en: SÁNCHEZ Ugartc. Fernando. Manuel Fernándcz 
PCrcz y Eduardo PCrcz Mota. La po/luca industnal ante la apertura. MCxico. SECOFI. NAFIN y 
Fondo de Cultura Económica. J 994. Consultar la primera parte del libro. 



96 

TESIS CON 
VALLA DE ORIGEN 

política e ideológica. que en algunos paises llegó al extremo del enfrentamiento entre las 

dictaduras de derecha y las organizaciones de la izquierda revolucionaria. n 
144 

Una economista brasiJefta? concibió el núcleo del agotamiento del modelo de susti

tución de imponaciones. en la restricción externa (desequilibrio de la balanza de pagos). la 

principal causa de dicho agotamiento. 14
.5 El agotamiento del modelo consiste en que dicha 

restricción externa se va solucionando a través del tiempo. pero no de manera definitiva. 

por Jo que en realidad el problema de Ja escasez de divisas. Ja brecha ahorro divisas. el des

equilibrio externo o la falta de divisas para imponar se va agudizando y esto ha la larga 

provocó el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones 

En otra explicación del agotamiento. se alude que el modelo implicaba que el efecto 

de la inversión se transmitía al exterior debido a que teníamos que importar las maquinas y 

herramientas para Ja fabricación de las importaciones que se sustituían. Un estudio revela 

que ..... la ampliación de la producción en los setentas no se dio a traves de incrementos 

importantes a medida que avanzaba el tiempo, sino mediante la utilización de la capacidad 

creada en las décadas J 950-J 960. H La razón de la debilidad de las inversiones ocurrida la 

explica como consecuencia de que Ja ...... estructura industrial que transfiere al exterior el 

impacto de la den1anda de inversión ... " agoto el crecimiento y esto a su vez creó problemas 

monetarios e incertidumbre que frenaron Ja inversión. 

Para otros. la causa más del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones 

es que no se generaba cambio tecnico. debido a Ja dependencia. En México. la innovación o 

aplicación de conocimientos nuevos aplicados a la producción. es imitativa. E!"- decir. el 

cambio técnico se da a través de un contrato de licencia o como parte de un paquete global 

de inversión directa de una finna multinacional. Este marco imponado de tecnología genera 

localmente un aprendizaje o actividad inventiva muy restringido. esto es Ja dependencia 

i-.. BIELSCHO\\'SKY. Ricardo. ··Evolución de las ideas de fa CEPALº'. ReV1sta de la CEPAL .. Nº. 
Extraordinario "CEPAL Cincuenta años. reflexiones sobre AmCrica Latina y el Caribe" Octubre 
J 998. Consultado en línea en la dirección: 
h~P..~(b\~~-~~:.J.~~-'a:~.-~.llp_yl?.J.ig~.iºn~~!S.~.t;r.~r.iªEi~~-Y.th:W..W.~s;:?:_Q}-'?ún.d.i.~~-~b.lm 
¡..¡~ TA\' ARES. l\.1aria Conccnc1ao. "De la Sus11tuc1ón de Importaciones al capitalismo .financiero. " 
f\1Cxico. Fondo de Cultura Económica, 1979.pp. 54 y siguientes. 
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tecnológica. 146 En este marco deducimos que la aplicación de un proteccionismo para Jo-

grar el aprendizaje de las industrias mexicanas no obtuvo sus máximos efectos debido a que 

Ja dependencia tecnológica Jo evitó. 

Un economista mexicano planteaba que el agotamiento se explica. más que por la 

dependencia externa, por Ja sobrevaluación del tipo de cambio: el mayor crecimiento de 

precios y costos en el mercado interno respecto al mercado externo dada la tasa de cambio 

fija (y tarifas de imponación y subsidios a Ja exponación) sobrevalúa la moneda doméstica. 

Jo cual induce un crecimiento acelerado de las importaciones y frena las exponaciones. La 

combinación de estos dos factores conduce al déficit en la cuenta corriente de la balanza de 

pagos. •47 

El descuido de las exponaciones durante la sustitución de imponaciones puede se

ñalarse como otra e las causas señaladas en el agotamiento del MSI hacia mediados de 

1965, ya que ..... no hay casos en la segunda mitad del siglo XX de crecimiento económico 

acelerado y sostenido por un periodo suficientemente largo en el tiempo como para superar 

el subdesarrolJo que no hayan sido acompañados por un aumento ni.pido de las exportacio
nes. "'148 

Como sea. el estrangulamiento en la balanza comercial que conllevaba la insuficien

cia de medios de pago internacionales. llevó a países como J\.féxico al agotamiento de la 

industrialización basada en la sustitución de imponaciones. La crisis de divisas se puede 

observar en la gráfica siguiente. 

1
-1<' K.ATZ. Jorge M. lmportac1ón de tecnología. aprcndi=ajc e 1ndus1r1a/l::ac1ón dep,.>ndu-ntc. MCxi

co. Fondo de Cultura Económica. 1976.p. 37. Como corolario de esta interpretación de fracaso rni
crocconómico de Ja sustitución de imponaciones. dicho autor propone Ja siguiente salida: Naciona
lización de las grandes empresas. reformar Ja Ley de Propiedad Industrial. crear mecanismos de 
control de flujos financieros y reales del intragrupo transnacional a efecto de bloquear la manípula
cion de los precios de transferencia de bienes y servicios de cada grupo. p. 21. 
i-1

7 VILLARREAL. Rene. El Desequilibrio externo en la industrialización de México. 1929-1975: 
un enfoque estructuralista. P...1éxico: Fondo de Cultura Económica. J 976.pp. 8 y 9. 
¡.;~ SACHS. Jcffrcy D. y Joaquin Vial. ··competitividad y Crecimiento Económico en los Paises 
Andinos y en ArnCrica Latina··. Borrador Preliminar. Center for lntemational DevcJopment. Har
vard Univcrsity. Cambridge. MA Enero del 2002. Documentos de Trabajo del Proyecto Andino de 
Competitividad. p. 4. 
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111.3.2. Como reapondl6 M6xlco •1 Agotmmtento del MSI 

Desde principios de Jos anos l 960"s. apareció Ja necesidad de buscar el camino que debia 

seguirse para solucionar Jos graves problemas estructurales que había generado el protec

cionismo: una industria altamente ologopolizada. incompetente trente al exterior. generado

ra de bienes costosos y de alto precio. entre otros problemas. 

La solución de la apertura externa Jo habría de iniciar. para Jos paises del tercer 

mundo. Corea desde 1961 y Chile Juego de 1973. Corea encaminó su proceso de industria

lización hacia una política orientada al exterior. donde el desarrolfo y fomento de las expor

taciones manulactureras seria el eje del crecimiento económico. Jo cual difundiría el efecto 

dinamizador sobre las demás actividades productivas. Las políticas aplicadas fueron: 

l) Una tasa de) tipo de cambio más realista. es decir. no un cambio fijo 

2) Financiamiento a cono plazo a tasas preferenciales para los exponadores 

3) Una política de promoción de exponaciones consistente en un paquete de incentivos 

como Jos siguientes: 

a) Tasa cero y devolución de impuestos por insumos utilizados en la producción de 

exponaciones 

b) Disminución de impuesto a los ingresos generados en actividades de exponación 

c) Depreciación acelerada 

4) Tarifas preferenciales en energéticos y transpone 

5) Autorización de imponaciones de bienes no permitidos utilizados en exponaciones 

Pero además cuando en la primera mitad de Jos años setenta se desaceleró la eco

nomía mundial se activó una industrialización secundaria de sustitución de imponaciones. 

basada en Ja promoi:ión de las industrias pesada y química. aumentando Ja producción de 

bienes manufacturados de mayor valor agregado como: hierro y acero. construcción de bar

cos. química y petroquimica automóviles. maquinaria y equipo. entre otros. Aunque persis

tía un proteccionismo justificado: es decir. se otorgaba protección solo si se demostraba que 

Ja calidad y cantidad de productos eran adecuados para satisfacer Ja demanda doméstica y 
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el costo de materias primas imponadas para fabricarlos no excedía del 70% del costo total 

de producción. Se clasificaba a Jos bienes comercializables (es decir los que se exportaban 

e importaban) en: a) aprobación automática. b) restringidos y e) prohibidos. Es decir. Corea 

transitó de manera muy temprana al modelo exponador de manufacturas. 149 Aunque apli

cando un ºproteccionismo justo."" 1 'º 

Este éxito de Corea dio elementos para algunos que aún creian en un proteccionis

mo ya no generalizado sino selectivo. Un estudio reveló que la evidencia empírica no des

aprobaba Ja eficacia delos altos niveles de protección selectiva a Ja industria infantil. en 

función de su actividad exportadora. Aunque también reconocen que dichas industrias pue

den beneficiarse de las destrezas tecnológicas que provienen del extranjero. ya sea por 

transferencia de tecnología o inversión extranjera directa. Pero muestra una duda si este 

proceso de adquisición de dominio tecnológico a partir de imponaciones. se puede genera

lizar a toda Ja economía como sucede cuando la industria infantil interna está protegida. Es 

mayor el costo de obtener el dominio tecnológico a través de imponaciones que el costo 

mediante la protección interna. l!IJ Es decir. se observa que el tránsito se da gradualmente de 

una industria protegida a aceptar con dudas Jos beneficios de la transferencia de tecnoJogia 

y la inversión extranjera directa. 

Chile también realizó una temprana liberalización comercial. Juego del 

derrocamiento del gobierno socialista de Salvador Allende, cuya JJegada al poder por Ja vía 

democrática parece representar Ja solución extrema al fracaso del modelo de sustitución de 

imponaciones. ••La liberalización comercial chilena es Ja más antigua y de aplicación más 

14
'"' Ver una buena descripción de las etapas del desarrollo industrial coreano a: LOPEZ J\1a..za. Her

melinda. México-Corca: de la susruución d,• 1mportac10n,•s a la exportación de.• man1{facruras, del 
proreccion1smo al mercado mundial. - México: s.e .• 1993. Tesis (L.E.) Universidad Nacional 
Autónoma de México. Facultad de Economía. J 993 .pp. 54-65. 
i:<>o J\iartinez del Campo. Manuel. Industria y DesarroIJismo en MCxico. El CoJcgio de J\.1Cxico. di
ciembre de J 980. CapituJo J donde anaJiza la industrialización deJ caso Corca y de otros paises del 
Tercer J\iundo. 
1 ~ 1 \\'ESTPHAL. Larry E. Emp1r1cal jUSl{ficauon for iefanr 1ndusrry prorcct1on. \\~ashington : lnter
national Bank íor Reconstruction and Oevelopmcnt • J 981. (\VorJd Bank staff working papers. No 
445 ).p.11. 
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portaciones. ºLa liberalización comercial chilena es la más antigua y de aplicación más 

persistente en América Latina. 1
!5

2 

Como todos los paises de América Latina. en 1973. antes de la iniciación de las re

formas, el comercio exterior chileno estaba altamente intervenido. Sin embargo, a panir de 

entonces, luego del golpe de Estado de Pinochet del 1 1 de septiembre de 1973. se realiza 

una liberalización comercial a partir de dos reformas: uPrimero. en el periodo comprendido 

entre 1974 y 1979 hubo varios intentos de liberalización que incluyeron la eliminación de 

todas las barreras no arancelarias. la reducción gradual de los aranceles y su consolidación 

en tres tramos, la unificación del tipo de cambio y la devaluación. En junio de J 979, el 

arancel promedio se rebajó a una tasa unifonne de 1 Oo/o, aunque no se pretendió que se tra

tara de un plan original.'' 153 

Estas reformas económicas de apertura al exterior para enfrentar el agotamiento de 

políticas proteccionistas de industrialización. no se practicaron en el resto de América Lati

na a pesar de que el agotamiento era inminente. Y no solo no se practicaron sino incluso se 

experimenta una radicalización de algunos ideólogos proteccionistas que provocaron la 

expansión de la efervescencia política. Estos hechos se observan en Ja propuesta de medi

das que calificamos aquí de desesperación. Por ejemplo. los que explicaban el fracaso rni

croeconómico de la sustitución de importaciones como consecuencia del limitado cambio 

técnico en el marco de la dependencia tecnológica propusieron: nacionalizar ·• ... las grandes 

empresas transnacionales. reformar la Ley de Propiedad Industrial. crear mecanismos de 

control de flujos financieros y reales del intragrupo transnacional a efecto de bloquear la 

manipulación de los precios de transferencia de bienes y servicios de cada grupo. 154 Es de

cir. un excesivo estatismo. 

1 ~= FRENCH-Davis. Ricardo. ºEl impacto de las cxponacioncs sobre el crecimiento en Chile:· Rt.·
v1.wa de la CEPAL N" 76. abril 2002. p. 145. 
l!'J KU\\'AYA!\1A. Mik10 ... Las pohticas comerciales e industriales: c,·olución y perspectivas:• 
Documento de Ja CEPAL Sígla: LC/L.1129/E. Fecha: Julio de 1998 
bUP..~ló~~n~~ .. ~~-l;;i.~_ ... ~.llP..YQH~.01~.iQD.9.~!.C.R.m~r:~.iQl9.i.J.9J._l_li9-t.tnP.i~.~-J1lmJ. 
1 ~ KATZ. Jorge 1\1. lmponac1ón de tccnologia. aprcnd1;:a;c e 1ndusrria/i;:ación dcpcnd1cntc. Méxi
co. Fondo de Cultura Económica. 1976.p. 22 J . 
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La radicalización de Jos movimientos populares fue sin duda alimentada por los 

empresarios protegidos y sus gobernantes. para continuar gozando de sus privilegios. Esto 

se demuestra en México donde, Juego del movimiento de 1968, se respondió al modelo de 

sustitución de imponaciones con una ideología anti-imperialista y el manejo deficitario de 

la Hacienda Pública durante el sexenio 1971-1976 encabezado por Luis Echeverria. Incluso 

en las escuelas públicas de economía se fomentaron planes de estudio basados en el 

marxismo radical. Jo cual prevalecería y permearia a las demás carreras de ciencias socia

les, por lo menos hasta los ochenta. 

Además de las agudas resistencias al cambio. otra razón que explica su posposición 

es el auge económico 1965-1973. uoesde mediados de los años sesenta y hasta el fin del 

auge económico mundial en 1973-1974 América Latina disfrutó de un crecimiento acelera

do (promedio de 6. 7% anual). acompañado de un excelente desempeño exportador ( expan

sión de 7. 1 % anual). A su vez. gozó de abundante liquidez internacional que Je apenó 

divisas adicionales a Jos ingresos de exportación y le permitió, en apoyo de) proceso de 

industrialización, expandir sus importaciones en 13.So/o anual como promedio.n 155 

Se escucharon voces de reforma hacia la reapertura externa. Por ejemplo en 1976 se 

proponía un modelo de sustitución de exportaciones para superar las deficiencias de Ja in

dustrialización. denostadas desde 1965. Cuyas características serían: 

Darle prioridad a Ja disminución de Ja brecha de divisas 

Disminución de la dependencia del capital extranjero. 

Un nuevo modelo de Industrialización por sustitución de exportaciones. especiali

zándose en exportaciones 

Aplicar una política económica de transición mediante Ja devaluación del peso. es

tabilización del gasto público y una política de liberalización del comercio exterior 

1 ~~ BIELSCHOWSKY. Ricardo. ""Evolución de las ideas de la CEPAL"'. Rcwsra de /a CEPAL •. Nº. 
Extraordinario "CEPAL Cincuenta años, reflexiones sobre América Latina y el Caribe" Octubre 
1998. Consultado en linea en Ja dirección: 
http://n'"'\"'""'ccl:ic.cl/publicaciones/SccrctariaEjccutiva/7/Jcg2037/indicc.btm 
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y mantener una política de tipo de cambio efectiva y razonable para el sector expor-

tador. 156 Pero no fue así. 

El sexenio 1976-1982. enfrentó la crisis mundial de 1973. 1974, y fue último de la 

era unacionalistaº proteccionista. Para enfrentar tanto la crisis del modelo sustitutivo de 

imponaciones como Ja coyuntura mundial. se utilizó el excedente petrolero para retardar lo 

inevitable: la reforma económica a favor del mercado. El resultado de manejar .. Ja abun

dancian fue la nacionalización de la banca y la crisis de caja de finales de 1982. 

En efecto, Ja "crisis petrolera" de 1973 1
'

7 que provocó para Jos paises no petroleros 

problemas de abastecimiento y de endeudamiento para mantener el crecimiento -

acentuando su endeudamiento inicial- o. en algunos casos. endeudarse para estabilizar la 

economía; para México fue una ºposibilidadu de solucionar Jos problemas de divisas. 

México. imprimió continuidad a Ja estrategia de industrialización protegida completada con 

Ja exportación masiva de petróleo. 

La abundancia de dólares proveniente de las exportaciones mexicanas y de la entra

da de capitales -facilitada en alto grado por Jos "petrodólares" - se utilizaria para comple

mentar el ahorro interno en el financiamiento de la inversión privada y pública. 

Estos recursos no se aprovecharon. según algunos. debido a •• .. Ja naturaleza asimé

trica de Ja industrialización sustitutiva ... " 1
'

8 y en MCxico se agudizó la fuga de capitales. 

1 ~6 VILLARREAL. Rene. El Desequilibrio externo en la industrializ.ación de México. 1929-1975: 
un enfoque estructuralista. México: Fondo de Cultura Económica. 1976.p. 213. 
1 ~ 7 A grandes rasgos esta crisis petrolera consistió en Ja unión de Jos paises petroleros en la Organi
zación de Paises Exponadores de Petróleo (OPEP). cartel fundado para controlar el mercado. lo 
cual permitió elevar el precio del crudo de niveles de 7 dólares en 1973. a más de 30 a principios de 
Jos ochcnu:i. Esto encareció la producción en los paises no petroleros y con ello la desaceleración 
económica mundial. Aunque para México fue favorable por usar sus reservas petroleras para expor· 
tar. 
l:'is BIRDSALL. Nancv '\° Carlos Loz.ada. ..Shocks externos en economías vulnerables: una rcconsi· 
deración de Prebisch. R~v1s1a de la CEPAL •. Nº. Extraordinario "CEPAL Cincuenta años. reflexio
nes sobre AmCrica Latina y el Caribe" Octubre 1998. Consultado en línea en la dirección: 
hnp·/h\"\\."\v.cclac cl/publicaciones/SecrctariaEjccuti'·a/7/lcg2037/indice.htm 
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por la desconfianza en la asignac1on de recursos altamente detenninada por caprichos de 

gobernantes y no por el mercado. El gigantismo del Estado en México era agobiante. 

Podríamos decir que México~ en vez de iniciar la apenura externa. profundiza las 

recomendaciones del pensamiento estructuralista. º ... pasar a un nuevo modelo de 

desarrollo verdaderamente autónomo (donde el impulso hacia el desarrollo surja del seno 

del propio sistema) ... la continuidad del proceso de crecimiento en condiciones de 

estrangulamiento externo descansa fundamentalmente en una demanda autónoma de bienes 

de capital capaz de aprovechar mejor la capacidad instalada en el sector nacional de 

equipos. o forzar su complementación. liberando así divisas que pennitan la expansión de 

las importaciones de ciertas materias primas y productos intennedios para cuya producción 

no se dispone de condiciones adecuadas en el pais ... cómo pasar del modelo de sustitución 

de importaciones a otro de crecimiento autosostenido. Para realizar esta tarea -la de tender 

un puente entre Jos dos modelos- la variable decisiva será el monto y composición de las 

inversiones estatales; sólo el sector público. con su gran peso relativo en la economía. tiene 

Ja capacidad para ejercer una demanda autónoma suficiente para oponerse a las tendencias 

negativas surgidas del agotamiento del impulso extemo.·· 1
'

9 México. parece haber 

practicado esta recomendación basado en el petróleo. 

La ·caida de los precios del petróleo en 198 J detuvo el proceso de remiendo de Ja 

industrialización sustitutiva de importaciones. Las características estructurales del modelo 

no tenían solución en el mismo modelo. la prueba de ello fue la paradoja de principios de 

1980: abundancia de divisas generada por Ja exportación masiva de petróleo y sin embargo 

se experimentó una crisis de caja en 1982. J\1éxico no tenia para pagar ni siquiera los com

promisos más inmediatos del servicio de su deuda externa. La última medida desesperada. 

en la linea de la estatización que entonces prevalecía. fue la nacionalización de la banca el 

1 º de septiembre de 1982. 

l!I!-< TA VARES. Maria Conccnciao. ··ne la Susr11uc1ón de Jmporrac1ones al capuailsmo.financiero. ·· 
J\.fCxico. Fondo de Cultura Económi~ 1979.pp. J 13-114. 
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La recaída tiene varias explicaciones. Por ejemplo, las ineficiencias que acompaña

ron la industrialización protegida, obligaron a intervenciones constantes del Estado. a la 

sobreregulación y, en muchos casos, al otorgamiento de subsidios indiscriminados y gene

ralizados que, sin beneficio directo para los grupos más necesitados, gravaron onerosamen

te las finanzas públicas. ºSe gestaron de esta manera, las condiciones para que el país se 

situara, una vez agotadas las fuentes de financiamiento, en un círculo vicioso de inflación y 

estancamiento, resultado de la taita de competitividad." 160 

Para otros economistas Ja recaída económica Juego de tratar de enfrentar el agota

miento del modelo, no se deben a las insuficiencias del proteccionismo sino: •• ... al desequi

librio externo que siguió a la crisis de la deuda de fines del decenio de 1970 --caída de la 

relación de precios del intercambio. falta de financiamiento externo y el alza abrupta de las 

tasas de interés internacionales- a lo que hay que sumar la adopción de politicas de estabili

zación mal diseñadas. que ayudaron a propagar las dificultades del sector externo y a 

transmitirlas a los ámbitos fiscal y monetario de Ja economía. promoviendo un episodio de 

turbulencia macroeconómica de gran envergadura. Es poco realista culpar al proceso de 

industrialización de estos macroeventos. " 161 

Hay dos posiciones que explican el agotamiento del modelo y de Ja recaída en 

México luego de no enfrentarlo como lo hicieran Chile y Corea. Sin embargo pensamos 

que Ja industrialización protegida internamente. basada en un intervensionismo que distor

sionaba los mercados. provocó su debacle la cual fue. ahora si. remediada mediante Ja libe

ralización comercial. Asi tenemos problemas inherentes a Ja industrialización protegida 

derivados de su fundación sin competencia. y que al solucionarse agravan otras variables 

exógenas como las fuentes de financiamiento, las finanzas públicas. todo lo cual nos permi

te concluir que regresar a esta industrialización seria un paso atrás. 

IN• SANCHEZ Uganc. Femando. Manuel Fcrnández Pércz y Eduardo PCrez 1\1ota. La po/it1ca 1n
d11srr1a/ ante la apcrrura. Mexico. SECOFI. NAFIN y Fondo de Cultura Económica. 1994. Consul
tar Ja primera parte del libro. p. 8. 
161 KATZ. Jorge .... Aprendiz.aje tecnológico ayer y hoy.~· Revista de la CEPAL Nº. Extraordinario 
"CEPAL Cincuenta años. reflexiones sobre América Latina v el Caribe" Octubre 1998. Consultado 
en linea en la dirección: · 
hnp://\\0wn·.eclac cl/publigcioncs/SccrctariaEjccutiv3,/7/lcg2037/indicc htm 
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....... L• Tninslclón del Proteccionismo •I Neollber•llsmo 

Desde la crisis mundial de 1973-1974 hasta Ja crisis de la deuda externa en 1982. es un pe

riodo de respuestas contraproducentes al agotamiento de la industrialización inducida por el 

estado, respuestas que en realidad agravaron el modelo. México entra drásticamente a la 

estrategia de apenura comercial con Ja crisis de l 982, se acelera en 1985 con la entrada al 

GATT. y es hasta finales de Jos 1980"s que reaccionan algunas empresas líder mexicanas y 

se consolida a panir de 1994 con Ja entrada en vigor del TLC. Fue una transición abrupta. 

dolorosa. inexplicable para muchos, pero necesaria debido a Ja gravedad de Ja crisis del 

modelo de sustitución de imponaciones. No dudamos en señalar que gran pane de la pro

blemática de hoy 2002. aún es el reflejo de la resistencia al cambio y la adaptación a las 

nuevas realidades. 

El cambio de modelo se le ha caracterizado de muy diversas maneras. Para uno es el 

paso ..... de una estrategia de industrialización basada en la sustitución de imponaciones a 

un modelo exponador de manufacturas." 16~ Dejar un modelo y entrar a es. también. transi

tar de la protección y a la globaJización; no nos parece acenado caracterizar la permuta 

como de una economia del mercado interno al mercado externo. porque es dificil compro

bar que el mercado interno estaba funcionando libre o con las mínimas extemalidades e 

inteñerencias del estado. para realmente poder hablar de un .. mercado interno·•. 

En todo caso es mejor representar la permutación como ··Ja transición a un nuevo 

régimen macroeconómico de incentivos'" 16~. de incentivos provenientes de las acciones de 

Jos burócratas que manejan al Estado a los provenientes del mercado y sobre todo del ex

terno. Incluso la fuente del anterior modelo así lo reconoce: es una "modalidad" o ºestiloº 

de industrialización que combina •· ... los estímulos del mercado interno con las vinudes de 

1 ~= LOPEZ J\.faza. Hermelinda. A'11..1x1co-Con.>a: de la sustitución de 1mportac10ncs a la C:lporrac1ón 
de man1{racmras. dt.•I prolccc1on1Smo al m1..•rcado mundial. - MCxico: s.c .• 1993. Tesis (L.E.) 
Universidad Naciomtl Autónorrui de México. Facultad de Economía. J 993. Ver el capítulo JIJ don
de analiza desde el desarroJJo estabilizador a Ja crisis de J 982. 
lb.\ KATZ. Jorge .... Aprendizaje tecnológico ayer y hoy.·· Revista dL' la CEPAL Nº. Extraordinario 
"CEPAL Cincuenta años. reflexiones sobre América Latina,. el Caribe" Octubre J 998. Consultado 
en linea en la dirección: · 
hnp :/ ¡,,,,, ,.,. . cclac el/pu bl icaciones/Sccretaria Ejecutiva/? /lcg203 7 /indice .htm 
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la orientación pro exportadora de bienes industriales.•• 164 MBs exactamente es la u •• transi

ción desde economías protegidas a economías más abienas.'' 165 

111.4.1. L• b••e del nuevo modelo y 1•• dos lndustrl•liz•clo
nes en M6xlco 

Es dificil pensar un cambio de modelo sin el debido soporte de empresarios. Esto es más 

cieno si consideramos que el grupo industrial (y socios sindicatos. académicos) que se sir

vió con la cuchara grande del proteccionismo desde 1890 es el mas afectado por la apertura 

externa a la globalización. Justo es preguntarse si dicho modelo se estableció en contra de 

los empresarios mexicanos, lo cual no parece concebible. 

El apoyo a la globalización de México se aprecia mejor si tomamos en cuenta Ja te

sis de las dos industrializaciones que en México ocurrieron. 166 Son dos trayectorias de desa

rroJlo distintas e independientes que se han forjado en México. El primero de Jos desarro

llos es el eje centro (zonas industriales de Monterrey. Guadalajara. Metropolitana del centro 

del país y Puebla) que alberga la industrialización implantada en la fase de industrialización 

sustitutiva. Y el segundo modelo de industrialización es el de Ja zona none fronteriza. A 

continuación resumimos sus principales características de ambas trayectorias de industriali

zación. una de las cuales. siendo débil al principio y no beneficiada por Ja protección. se 

alzó como la base del nuevo modelo exponador. 

1
(,.1 BIELSCHO,\'SKY. Ricardo. ºEvolución de las ideas de Ja CEPAL"'. Revista de la CEPAL •. Nº. 

Extraordinario "CEPAL Cincuenta años. reflexiones sobre América Latina y el Caribe" Octubre 
1998. Consultado en linea en Ja dirección: 
hnp.,t.(.'t~~~,~·.J:;~l;t,~.,_~JlP..YJ?.h~~jQp~~LS_c;_~..!~.HJ.ciªJ;:'jp_c;.lJ.1h:.~2LJ.~_g~Q~J.üodi~htm 
1
"':- SACHS. Jeffrcy D. y Joaquin Vial. .. Competitividad y Crecimiento Económico en Jos Paises 

Andinos ,_. en América Latinaº'. Borrador Preliminar. Center f""or lntcmational Devclopment. Har
vard University. Cambridge. MA Enero del 2002. Documentos de Trabajo del Proyecto Andino de 
Competitividad. p. 2. 
lt-<> ALEGRÍA. Tito Jorge CarrilJo. ºReestructuración productiva y cambio territorial: un segundo 
eje de industrialización en el none de México:• Revista de la CEPAL. Nº 61 Abril de 1997. pp. 187-
205. 
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CARACTERfSTICAS DE DOS INDUSTRIALIZACIONES EN 
MÉXICO 

Modelo dr industri.aU.ción eje central Modelo Nortr Fronterizo 
creado ---r I• sustitución de imnort•ciones 
Relaciones Industriales cuasi-fordistas 
Producción en masa para consumo nacional. lmponación temporal para la Producción de 

exnonaciones 
Eslabonamientos productivos estables Opera casi sin eslabonamientos productivos 

nacionales 
Sistema de relaciones industriales con pre- Opera desde sus inicios con una lógica de 
rrogativas para el trabajo (negociación o despegue sin organizaciones sindicales efec-
contratos colectivos de traba_io). tivas. 

Es decir. la industrialización creada por el modelo de sustitución de imponaciones. 

no fue la única senda de crecimiento en México. Pues en el Nene fronterizo se gestó un 

sector empresarial basado en el régimen de excepción fiscal fronteriza establecido en Jos 

años 1930's. denominadas uzonas libres''. Durante Ja era de industrialización sustitutiva. las 

empresas del eje centro sustitución de imponaciones no podían competir con Jas importa

ciones por problemas de calidad y precio. 

En 1965 se establece el Programa de Industrialización Fronterizo que permitió y 

alentó la instalación de plantas maquiladoras para Ja exportación. aunque .. excepcionalmen

te subordinada a la industrialización sustitutiva. n Esta semilla creada en Jos años 1930 · s y 

fortalecida a partir de 1965. despegó como eje industrialización Juego de 1982. Es decir. Ja 

creación de maquiladoras no se hizo para enfrentar el agotamiento del modelo de sustitu

ción de importaciones sino para atender el desempleo del Norte. y sin embargo en 1982 fue 

la base del modelo exportador al que entró México Juego de este año. º"En cierta medida. el 

surgimiento del nuevo modelo secundario exponador está asociado al desenlace del 

conflicto [desarrollo regional del eje centro industrializador o de integración regional del 

eje none fronterizo presente desde Jos años J930{s] entre dichos grupos oligopólicos 

nacionales para definir el curso y caracteristicas de Ja regulación económica nacional. • .i67 

Por cieno a favor del modelo de apenura externa e Integración con Estados Unidos y 

Canadá. distinta a Ja Integración con otros paises latinoamericanos. propuesta por los 

lt-
7 ALEGRiA. Tito y Jorge Carrillo .... Reestructuración productiv:i y cambio territorial: un segundo 

eje de industrialización en el none de México:· Revista de la CEPAL. Nº 61 abril de J 997 p. 194. 
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a Ja Integración con otros paises latinoamericanos. propuesta por Jos ideólogos de la susti

tución de importaciones. 

Sin entrar en una afirmación tajante, seria posible encontrar en las diversas organi

zaciones empresariales los dos modelos y su actitud ante la globalización: la 

CANAClNTRA representante de los afectados por la globalización y antiguos proteccionis

tas; la CONCAMIN favorables a la globalización y base del cambio de modelo de desarro

llo. A ellas hay que agregarle sus clientelas sindicales. académicas. partidos políticos y or

ganizaciones sociales afines. 

El ámbito gubernamental también era fuente de donde brotaba el cambio. Este se 

expresaba cuando el Presidente López Portillo entregaba la banda presidencial a lvliguel 

Delamadrid Hunado. Si bien se calificó a López Portillo de entreguista por dejar a de De

lamadrid como su sucesor. en realidad refleja un nuevo consenso en política económica. 

··Las autoridades responsables de esa politica comenzaron a recoriocer que finalmente se 

habia agotado el modelo de desarrollo conducido por el Estado que se habia utilizado en las 

décadas anteriores. El evidente éxito de Chile -un ajustador temprano-. el derrumbe de las 

economías estatistas de Europa oriental y de la Unión Soviética y el crecimiento acelerado 

de las economías del Asia oriental. animaron a Jos gobiernos latinoamericanos a aplicar 

reformas basadas en el paradigma del mercado: apenura al comercio internacional. estricta 

disciplina fiscal y privatización de empresas de propiedad del Estado. El viraje de Ja políti

ca reflejaba también Ja influencia cada vez mayor de los economistas latinoamericanos con 

estudios en los Estados Unidos en la administración técnica y política de varios paises y el 

apoyo de las instituciones financieras multilaterales. en forma de préstamos. de estudios 

empíricos y de diálogos de politica.'' 168 

Del exterior también vinieron influencias para el cambio. Principalmente del Fondo 

f\.1onetario Internacional y el Banco Mundial. Habrían de aplicarse políticas de ajuste sobre 

Je~ BIRDSALL. Na.ncy y CarJos Lozada. ..Shocks externos en cconomias vulnerables: una rcconsi
dcración de Prcbisch. ReV1sta dt• la CEPAL •. Nº. Ex"traordinario "CEPAL Cincuenta años. reflexio
nes sobre América Latina v eJ Caribe" Octubre 1998. Consultado en linea en Ja dirección: 
hnp://\V\\'w.eclac.cl/pubJiQciones/SccrctariaEjpcutiva/7/Jcg2037/indicc.htm 
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Ja base de las cláusulas de "condicionalidad" por pane deJ Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y del Banco Mundial en las negociaciones de financiamiento. 

La década perdida de los años ochenta fue para los pobres. pero no lo fue del todo 

porque ~n realidad se llevaron a cabo cambios callados pero profundos relacionados con 

una apenura externa sin precedente en México. La base de esta senda fueron los empresa

rios y trabajadores creados con una mentalidad más moderna sobre Jos mercados de bienes 

y de trabajo; también gobernantes y funcionarios preparados en Universidades del exterior, 

porque en las del interior Jos proteccionistas habían implantado la enseñanza de la ºecono

mían radical basada en el marxismo. 

111.4.2. Descripción de I•• medid•• tom•d•• luego de 1982 

Según datos del Banco J\1undial. l\.1éxico presentaba la siguiente evolución en su grado de 

apertura medido por Ja participación en el PIB de las exportaciones más las imponaciones: 

Grado de Apenura de México por Décadas 

(Importaciones +exportaciones/PJB• 100) 

1960-1969 1 1970-1979 1 1980-1989 1 1990-1994 

17.8 1 16.7 1 29.4 1 49.0 

Fuente: Banco Mundial. 

La nueva situación de México ante Jos mercados del mun<lo fue promovida por polí

ticas de comercio liberales. las cuales permiten el flujo sin restricciones de bienes y servi

cios. Estas políticas se profundizaron en Jos últimos años de las décadas de Jos ochenta y 

los noventa cuando las barreras a las importaciones construidas a Jo largo de décadas Méxi

co bajaron sus tarifas nominales de niveles de 100% (y más) a un nivel de alrededor del 

l 6.2 %; pero ademas son mucho mas bajas cuando las imponaciones provienen de países 
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con Jos que México ha firmado acuerdos de libre comercio. siendo NAFTA el más relevan

te .. º16!1 

Entonces9 se aplicaron reformas orientadas al mercado. sobre la base de cuatro ar

gumentos principales: a) la liberaJización económica reduce las ineficiencias está.ticas gene

radas por la mala distribución y el desperdicio de recursos; b) Ja Jiberalización económica 

estimula el proceso de aprendizaje; e) las economías orientadas al exterior consiguen en

frentar mejor los shocks externos adversos; d) los sistemas económicos basados en el mer

cado se muestran menos proclives a actividades con fines rentistas. generadoras de desper

dicio." 170 

Conviene sei1alar que la potitica industrial activa e intervensionista fue sustituida 

por otra donde se incJuyen instrumentos modernos de poJitica industria) orientados a incre

mentar Ja competitividad. Entre estas medidas se destacan: medidas de normalización y 

calidad. 171 

La nueva administración que iniciaría el cambio de modeJo fue durante eJ periodo 

sexenaJ de 1\1igueJ De La Madrid Hunado: 1982 - 1 988. Se pueden dividir en tres grupos 

Jos pJanteamientos de su politica económica: 

1. La contracción deliberada deJ gasto pUbJico y Ja de Ja oferta monetaria 

2. La liberalización de precios. de la tasa de interés y del tipo de cambio. por una pane. y el 

control de salarios. por otra. 

3. La racionalización y flexibilización de Ja política proteccionista del comercio exterior. 

1t·
9 SACHS. Jeffrcy D. y Joaquín Vial. ··competitividad y Crecimiento Económico en los Paises 

Andinos y en América Latina··. Borrador Preliminar. Ccntcr for Jntemational Developmcnt. Har
vard Univcrsity. Cambridge. J\tA Enero del 2002. p.21 
1711 RODRJK. 1993a. p.7 citado por MORTIMORE. J\fichacl ~· Wilson Pcres. ··La competitividad 
empresarial en Améric<l L<ltina v el Caribe ... ReVlsta de la CEPAL Nº 74. ac:osto 200 J. p. 38. 
171 Ver Ja descripción de esta nu-~·a política industrial en: SÁNCHEZ Ug<ln~. Femando. f\.tanucl 
Fcmandcz Pércz y Eduardo Pércz J\.fota. La poliflca 1ndustr1al ante la apertura. México. SECOFI. 
NAFTN y Fondo de Cultura Económica. 1994. Consultar la segunda parte del libro. 
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Estas medidas se aplicaron gradualmente mediante sucesivos programas de ajuste 

económico: El primer programa implementado fue el JJamado Prosr•m• Inmediato de 

Reordenación Económica (PIRE); luego durante agosto de 1985. surgió el segundo pro

grama de ajuste. llamado Programa de Emeraencia Económica (PERE). y el Programa 

de Aliento y Crecimiento~ asociado a la aceptación implicita de una nueva Cana de Inten

ción con el FMI. suscrita por el nuevo Secretario de Hacienda Lic Gustavo Petriccioli el 22 

de junio de J 986. En el mes de diciembre surgió el cuarto programa de ajuste. llamado 

ºPacto de Solidaridad Económicaº. (PSE) orientado principalmente a enfrentar Ja infla

ción con lineamientos muy semejantes a los contenidos en los programas practicados en 

Argentina. Bolivia, Brasil e Israel. 

Para el siguiente sexenio 1988-1994. el del Presidente Carlos Salinas. se profundiza 

la implantación del mercado en la economía mexicana. mediante la apenura externa y el 

redimensionamiento del Estado. Con el fin de consolidar Ja estabi1idad de precios y fortale

cer la capacidad negociadora del país con los acreedores externos. el Gobierno. los obreros. 

Jos campesinos y Jos empresarios suscribieron el 13 de diciembre de 1988 el Pacto para la 

Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE). que contiene los siguientes puntos: 

• Se mantendrá un control estricto de las finanzas públicas. congruente con la estabilidad 

de precios 

• Se mantendrán constantes los precios y las tarifas del sector público que más inciden 

sobre los consumidores. tales como la gasolina, la electricidad y el gas doméstico 

• Se deslizara gradualmente el peso respecto al dólar. a razón de un peso diario. en pro

medio, hasta el 31 de julio de 1989 

• Se modificará la estructura arancelaria 

• El sector privado absorberá Jos impactos de costos sin elevar precios y se revisarán por 

excepción los precios controlados 

• Se iniciará una profunda desregulación económica 

• Se revisarán normalmente los contratos colectivos de trabajo. y 

• Se impulsará la productividad en el campo. a través de una política de estímulos regiona

les y de precios de garantía congruentes con el programa económico. 
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Este Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico también se llevó a cabo en dife

rentes etapas durante todo eJ sexenio. que fueron Jlamadas .. Concertación del Pece··. En 

octubre de 1993, se modificó el nombre: Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el 

Empleo (PECE). 172 

En este sexenio se inician los tratados de libre comercio (que hoy en día son 31 ). El 

primer Acue;rdo de Tratado de Libre Comercio (TLC). que México llevó a cabo con Améri

ca Latina, ñie ~on Chile se firmó en septiembre de 1991 y entró en vigor el primero de ene-. ,,., 

ro de 1 992:. El segundo Acuerdo de Tratado de Libre Comercio fue con Costa Rica, las 

negociaciones comerciales se iniciaron en agosto de 1991 y concluyeron en marzo de 1994, 

se firmó en abril del mismo aHo, y entró en vigor el primero de enero de 1995. En Jo que se 

refiere a) comercio exterior. el tercer tratado de libre comercio con América Latina. fue con 

el Grupo de los Tres. integrado por Colombia. México y Venezuela. se finnó en junio de 

1994 y entró en vigor el primero de enero de J 995. 

EJ cuano tratado de Jibre comercio fue con Bolivia. se firmó en septiembre de 1994 

y entró en vigor en enero de J 995. Por otro lado. en mayo de 1994 México se convinió en 

el vigésimo quinto país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). Pero el tratado mas trascendente de la apertura externa mexicana fue 

el firmado con EU y Canadá conocido como el Tratado de Libre Comercio de América del 

None TCLAN (NAFTA por sus siglas en Inglés) y que entraría en vigor el 1 e de enero de 

1994. 

l\1éxico había entrado así a la globalización. El Presidente Salinas se encuentra en 

el centro del cambio. es el operador del cambio. no extraña por ello el rechazo que hoy ge

nera debido a los intereses que afectó en sólo 6 años de su gobierno. Dichos intereses secu

lares. formados y acumulados durante siglos debido a Jos beneficiarios que les generaba el 

proteccionismo. y que son: las empresas mexicanas formadas desde J 890. y sus clientes 

17= ÁVILA y Lugo. JosC. ""La Crisis Económica de México 1970-1982."' Próximo a publicarse en 
Gaceta del Economista. 
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sindicalistas, académicos, lideres populares, e inconscientemente aún muchos mexicanos 

ºnacionalistasn. 

Hoy en dia sigue sin comprenderse Ja g1obalización como solución prilctica a los 

problemas creados por el proteccionismo al cual México estuvo sujeto. Espero este capítulo 

ayude a comprender mejor Ja globalización, su cona edad de apenas escasos 17 años, para 

México por Jo menos, y llamar la atención para que nosotros los jóvenes economistas pani

cipemos en mejorar las políticas de gobierno y empresas para aprovechar mejor Ja globali

zación mediante estrategias alternativas para crear ventajas competitivas. 
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IV. MÉXICO COMPETITIVIDAD Y GLOBALIZACIÓN 

L a gJobalización. en su etapa actuaJ, es muy joven~ cuenta con escasos 22 años. En 

México tiene exiguos 17 años, pero a pesar de su cona edad. la mundialización ha 

acarreado una transfbrmación descomunal en México. 

Antes de 1982 quién se hubiera atrevido a decir que México pasaría a ser la 8ª eco

nomía del mundo en ténninos de exportación y también imponadora. por su alto grado de 

apertura al exterior~ quién imaginaba que de ser una economia artificial, intervenida y sin 

capacidad de competencia, en el 2002 alcanzó el nivel 35 de competitividad mundial. Tam

bién justo es preguntarse quién antes de 1982 imaginaba que hoy llegaríamos a contabilizar 

54 millones de pobres. más del 50% de la población mexicana. Nadie lo imaginaba y sin 

embargo todo ello lo ha provocado. o al menos de Ja pobreza se le culpa. la globa1ización. 

En un caso. estar entre las primeras diez economías que comercian en el mundo si 

es debido al abandono de una ºeconomía de invernadero•• y al alto grado de apertura exter

na y competitividad de los productos mexicanos~ en el segundo caso. porque la globaliza

ción ha sacado a la luz problemas que existen desde hace mucho tiempo. no necesariamente 

provocados por el .. neoliberalismo ... pero que ahora no pueden ser escondidos 1n corno an

tes se hacia. Es decir. ante los parámetros globales y la transparencia que hoy se exige. los 

problemas de México adquieren su real dimensión y magnificencia. Los adultos dicen estar 

peor que antes. Pero esto es resultado que ahora nos medirnos objetivamente. de acuerdo 

con niveles de vida superiores. frente a mercados llenos de bienes que provienen de todo el 

mundo. 

AJ concebir así los Cxitos de la globalización. nos convencemos más de que ella es 

una solución práctica a los grandes problemas nacionales y. por consiguiente. debemos 

173 Por escondidos nos referimos a que las esudisticas eran cread3s por el grupo •·proteccionista·• en 
el poder y eran orientadas a su fhvor: ademas esconder Jos problemas era crear demanda artificial 
mediante gasto pUblico deficitario. lo cual escondia realmente los problemas. Hoy no es posible 
hacer eso. 
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aprovechar mejor la mundialización siendo más competitivos y. sobre todo. aumentarla 

intensiva y constantemente. Este es el reto de México. 

La situación actual de la competitividad en México. el nivel relativo insuficiente que 

aún se tiene~ es el punto que llamará nuestra atención. En éste capítulo IV y último. inten

tamos señalar en que consiste el problema de Ja competitividad de la economía mexicana. 

de sus empresas y del papel del gobierno. en el marco de Ja estrategia competitiva de las 

naciones. 

IV.1. L• medición del •ctu•I nivel de competltlvld•d 

Hemos tenido mucha suerte en encontrar unas palabras escritas por el economista A.C. Pi

g.ou17°', quien no entendía Ja utilidad de medir Ja ••importancia del comercio exterior•• deri

vada de sumar (no algebraicamente) las exponaciones y las imponaciones. Pigou escribia 

en J 935: º .. .la imponancia del comercio exterior y de sus alternativas. como se registra en 

sus estadísticas ha sido muy mal interpretada. La vaguedad general del pensamiento popu

lar -y no solamente del popular- sobre este asunto. queda ilustrada por este hecho curioso: 

cuando era yo estudiante. la cifra de uso general -que. si no recuerdo mal, solía aparecer en 

el Statistical Abstraer del Reino Unido- era la suma total del valor de nuestras imponacio

nes y de nuestras exportaciones reunidas. Confieso que nunca he sido capaz de entender 

qué información útil se suponía que proporcionaban esas cifras.º 175 

Hoy en dia ya se generalizó el conocimiento que Ja suma de exportaciones más im

portaciones entre el PIB es un buen indicador de •• ... transfonnaciones estructurales y del 

17
"' Anhur Cecil Pigou (Nov. 18. 1877-Mar 7~ 1959.) Es uno de los economistas británicos m3.s pro

minentes. sucesor de Alfred Marshal en la cá.tedra de economia politica en Cambridge en 1908. Su 
obra más importante trata La Economía del Bienestar en l 920. Por Jo cual la cita que hemos presen
t:ido sobre su confesión de no entender Ja medición de Ja importancia del comercio e:'\."tcrior median
t~ Ja suma de Expo~cioncs miis imponacioncs. solo es ilustrativa y no una critica a Pigou. 
1 

··' PJGOU. A.C. Toena y realidad econónuca. 1\téxico. Fondo de Cultura Económica. 1942.p.p. 56 
y 57. 



117 

TESIS CO~T 
"FALLA DE üiUGEN 

nivel de integración -comercial - a la economía global.nJ 7
ó Pero además. se han construido 

indicadores del factor que realmente provoca la presencia de una economia en la mundiali

zación: la competitividad. 

IV.1.1. El Indice de crecimiento de la competitividad 

El Foro Económico Mundial elabora un Índice de Competitividad. el más decisivo hoy en 

día para las decisiones de Jos gobierno nacionales. Para el año 2002, dicha organización 

privada presentó The Global Competilivene.ss Reporl 2001-2002 cuya información es una 

herramienta para identificar los impedimentos para lograr un mayor crecimiento económico 

de las naciones y. con elJo. ayudar al diseño de medidas de politica para remover tales obs

táculos como precondición para avanzar en el bienestar en todo el mundo. Las mediciones 

incluyen dos indices. uno sobre la Competitividad Corriente y otro sobre el Crecimiento de 

la Competitividad. Este ultimo indice mide los factores que contribuyen al futuro creci

miento (tasa de crecimiento del producto per-cápita) de una economía. Por su parte. el Índi

ce de Competitividad Corriente (actual o tradicional). identifica los factores que apuntalan 

el alza de la productividad del presente~ tambiCn medida por el nivel de PIB por la perso

na. 177 

Los indices de competitividad se basan en las respuestas de 90 ejecutivos senior cu

yas compañías son pan.e del World Economic Forum. y refleja la magnitud de los efectos 

del ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001. En su fundamento teórico, los indices 

se basan en la moderna teoría del crecimiento económico. 

En efecto. los índices de competitividad del Foro Económico Mundial. se cimientan 

en el estudio empírico de Jos factores que explican el crecimiento. a pan.ir de las contribu

ciones sobre el llamado ••crecimiento endógenon asociado a Jos trabajos de Paul Romer. 

17"' SACHS. Jcffrey D. y Joaquín Vial. .. Competitividad y Crecimiento Económico en Jos Países 
Andinos y en América Latina··. Borrador Preliminar. Ccntcr for lntcnlational Devclopment. Har
vard Univcrsitv. Cambridge. MA Enero del 2002.p.p. 27 v 28. 
177 \VORLD Économic Forum. The Global Compe1111vc,;<..ss.Rcport 2001-2002.Geneva. Sv.•itzerland 
2001. 
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Robert Barro y otros17
R. La evidencia acumulada en este último grupo de trabajos ha permi

tido identificar variables como el grado de apenura de la economía, la tasa de inversión en 

capital fijo. algunas variables institucionales como ausencia de corrupción e imperio de la 

ley. abundancia de recursos naturales (con signo negativo) y. más recientemente. algunas 

variables asociadas a la geografia de los paises (incidencia de malaria. por ejemplo) (Sachs 

y Warner, 1997, 2001)." 179 

IV.1.2. Otros lndlc•dores de competltlvld•d 

Justo es señalar no solamente que hay otras metodologías de medición de Ja competitividad. 

sino también versiones críticas de los indices de) Foro Económico ~1undia1. Volvemos a 

insistir: preferimos criticas de los avances en materia de economía y política económica, 

que pensar en un eventual regreso al pasado proteccionista. 

Por ejemplo~ en un estudio reciente. se dice que Jos encargados del diseño de )as po

Hticas en los países en desarroJJo. se preocupan de la competitividad nacional y monitorean 

muy de cerca el ranking mundial de Jos niveles de competitividad internacional. Sin embar

go. al analizar desde la perspectiva de la economía del desarrollo. es posible preguntarse si 

la competitividad es una es una preocupación legitima. y si los indices principales merecen 

Ja atención que ellos reclaman. 

Precisamente dicho estudio. analiza El Informe de Competitividad Global del Foro 

Económico Mundial. y encuentra deficiencias a varios niveles. Sus definiciones son dema

siado amplias. e) enfoque está distorsionado y la metodología está agrietada por inconsis

tencias. Además. muchas de Jas mediciones cualitativas son vagas. redundantes y malas. 

17
" Se refiere a Barro. R. y X. Sala-i-Martin: Econom1c Grou·rh. The MJT Prcss. Cambridge. 1\1ass. 

1999. 
119 SACHS. Jcffrcy D. y Joaquín Vial. .. Competitividad y Crecimiento Económico en los Países 
Andinos y en América Latina··. Borrador Preliminar. Centcr for Jntcmational Dcvclopment. Har
'"ard University. Cambridge. l\.1A Enero del 2002. Documentos de Trabajo del Proyecto Andino de 
Competitividad. p. 4. 
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Estas debilidades teóricas y empíricas fundamentales reducen el valor de los indices para 

fines analíticos y para propósitos de política económica. 180 

Estas críticas llaman Ja atención pero en sentido positivo. ya que si bien pudieran 

tener esos defectos, aún así es necesario tomarlos en cuenta y. en todo, caso, corregirlos en 

el ámbito del país y tener un mejor acercamiento a los niveles de competitividad para seguir 

participando de Ja globalización. 

Igualmente es preciso dejar claro que existen otras metodologías de medición de Ja 

competitividad. Tal es el caso extremo de señalar que la competitividad se mide por la 

equidad de un país. Lo cual, por cieno. para nosotros la equidad es un efecto y no la causa 

del crecimiento. 

También The Jnstitute for Management Development (ll\.ID) de Suiza. elabora un 

índice de competitividad. el cual se publica en un Anuario desde 1989. En éste se analizan 

y gradúa Ja habilidad de las naciones para proveer un ambiente tal que sostenga la competi

tividad de las empresas. Este estudio coincide con Foro Económico Mundial. en que la 

competitividad no la reduce solamente al PIB y a la productividad (o PIB por persona). 

porque las empresas también deben convivir con las dimensiones politicas. sociales y cultu

rales. Por consiguiente las naciones necesitan proveer un ambiente que contenga una es

tructura eficiente. instituciones y políticas que fomenten la competitividad de las empresas. 

Dicho indice incluye solo 49 paises (contra 75 del índice del Foro Económico Mun

dial). formado por los 30 miembros de la OECD y 19 de industrialización reciente y eco

nomías emergentes. Utiliza alrededor de 314 criterios de competitividad. distribuidos de la 

siguiente manera: 

nu LALL. Sanjaya ... Competitiveness Indices and Dcvcloping Countries: An Economic Evaluation 
of the Global Compctitivcncss Repon:• 1Yorld Dcvclopmcnr. Volumc 29. lssue 9, OJ-Septcmbcr-
2001. pp. 1501-1525. 
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F•ctorem que aeneran competitividad 

Actuación económi- (74 crite- Evaluación macroeconó-
ca rios) mica de la economía in

1 ~E=fi=1c=i=e=n=c=ia=G==u=b=e=r=-===;~(=8=4==c=r=it=e=-==i 
namental ríos) 

Eficiencia de los 
negocios 

(66 crite
rios) 

terna. 

Magnitud de las políticas 
gubernamentales que con
ducen a la comoetitividad. 

Magnitud a la que las em
presas están funcionando 
de una manera innovado
ra. provechosa y respon
sable. 

1 ~I=n°"fr=a=es=tru=c=tu=r=a==;~(=9=0=c=ri=te=-=; Magnitud en que los re-
rios) cursos básicos. tecnológi

cos. científicos y humanos 
se adaptan a las necesida
des de Jos negocios 

uente· The Jnstitute for Management Development (11\.fD. 
tt'Orld Con1pc:ti111·e11ess }"earbook. S"'·itzerland 
nrtp://wvvv.:.ncpa.orWpi/internat/pdint 

Cada uno de esos cuatro factores. a su vez incluyen cada uno 5 subfactores. Los 

3 J 4 criterios se agrupan en cada subfactor. e independientemente de su nUmero, cada sub

factor tiene una ponderación de) So/o Lo cual permite una "cerradura" al peso de los subal

terno-factores sin tener en cuenta el número de criterios que ellos incluyen y para asegurar 

un alto grado de compatibilidad con resultados del pasado. un Es decir, se puede decir que 

este índice ha sido má.s uniforme que el del foro económico mundial. y por lo tanto permi

ten una mejor perspectiva de la evolución de la competitividad en el largo plazo. desde 

1989 al 2002 para los años que se ha calculado dicho indice. 

Otras metodologías para evaluar el grado de competitividad es aquella que Ja rela

dona con Ja maximización del bienestar. Por consiguiente esta metodología pane de la eva

luación de los salarios y la productividad. Así como de los estándares sociales y ecológicos 

dentro de los cuales el bienestar se alcanza. Se toman en cuenta como determinantes cuali-

ni Thc Jnstitute for Managemcnt Dcvelopment (IJ\tD. World Compcruivcncss Ycarbook. S\\itzcr
land http:/A .. -w,v.ncpa.org/pi/intcrnat/pdint 
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tativos de la competitividad los resultados como la balanza exterior y Jos costos bajos se 

insertan en Ja perspectiva de la maximización del bienestar o competitividad. asi corno tam

bién el papel de Ja tecnología, la diferenciación de Jos productos y otros más. 

Dicha metodología intenta incorporar los factores suaves de competitividad median

te un el uso de un indicador de valor unitario. el cual se eleva por la mayor calidad del pro

ducto y Ja mejor evaluación del consumidor de un producto. Esto permite diferenciar entre 

mercados en Jos que las empresas están compitiendo en precios o en calidad. 

Se esta utiJizando en Alemania. y está permitiendo aportar al debate sobre competi

tividad en ese país: donde Ja balanza comercial es positiva. y sin embargo Alemania tiene 

temor de desindustrialziarse y a perder competitividad. debido a Jos sueldos y tasas imposi

tivas altas:·IR2 

IV.1.3. 

El Foro Económico l\.1undial elabora un repone de Ja competitividad global. Este se basa en 

la definición de competitividad como el conjunto de instituciones y politicas económicas 

que soponan altas tasas de crecimiento en el mediano plazo. uEI Índice de Crecimiento de 

la Competitividad tiene por objeto medir la capacidad que tiene una economía para alcanzar 

el crecimiento económico en el mediano plazo. Busca medir los factores que contribuyen a 

lograr una alta tasa de crecimiento del PIB per cápita en una economía. IS.' 

a: AIGINGER.. K ... A framev-.·ork for cvaluating thc dynamic competitjveness ofcountrics:· Srn,c
tural Chang,•And Econom1c Dynam1cs Volume 9. Nº 2. Ol-June-1998 pp. 159-190. 
iu Que fueron: EL INDICE FINANCIERO J\.Ude el grado de eficiencia del sistema financiero 
para incentivar el ahorro y transformarlo en inversión productiva. el grado de competencia que exis
te en los mercados financieros. la estabilidad ~· la solvencia de sus instituciones y el grado de aper
tura y desarrollo de los mercados de capitales. EL INDICE DE APERTURA Evalúa el grado de 
integración económica de una economía con el resto del mundo en términos de libre comercio v 
flujos de capital_ y la orientación exportadora del pais. En consecuencia. el país que fomente suS 
exportaciones. a travCs del tipo de cambio y de politicas de promoción, que no imponga restriccio
nes a las 1mpona.ciones: a tra,·és de barreras arancelarias. no arancelarias y de disponibilidad de 
di'\ isas. ademas que pennita el libre flujo de capitales. scr.i más competitivo. EL INDICE DE 
CREATIVIDAD ECONÓMICA Este indice. que es presentado por primera vez en el Reporte de 



122 

LB. interpretación de los indicadores,. por lo menos Jos de J 999 y 2000 era Ja siguien

te: Cuando Ja calificación es de 4 - 7 puntos el país tiene una ventaja competitiva. Si la 

calificación es de 1 - 4 el país tiene una debilidad o desventaja competitiva. Pero además 

hay un segundo criterio que es la posición del indicador en el ranking mundial. que no es un 

fin en sí misma sino que es imponante para confirmar la ventaja o desventaja competitiva. 

Una calificación favorable acompañada de una mala posición del indicador será entendida 

como una desventaja competitiva. Con estos criterios se puede identificar las ventajas y 

desventajas de una economía. 

De acuerdo con las últimas mediciones de la competitividad global que toman en 

cuenta los efectos del ataque del l 1 de septiembre del 2001 . se ubica Ja economia mexicana 

en el Jugar 43 de un total de 75 paises. 184 El lugar es muy decepcionante. si Jo comparamos 

con el 2 que ocupa EU y el 3 de Canadá. paises con los cuales formamos el TCLAN. 

Componentes del 
Índice de Crecimiento de la Comoetitividad 

Concepto Estados Canadá ·.:,;México •.. <· .. • Unidos 
I. Tecnoloma 1 2 36 
II. Instituciones Públicas 12 ]) 56 
III. Ambiente Macroeconómico 7 14 36 
III. l Estabilidad Macroeconómi- 7 19 57 
ca 
111.2 Grado de crédito 5 9 35 
111.3 Indicador de Gasto Público 28 58 12 
Fuente: \\'ORLO Economic Forum. UThe Latin American Competitiveness Repon 2001-
2002." Geneva. Svvitzcrland 2000. Sección Countries Rankin'1.s. nn. 2-4. 

Competitividad del año 2000, otorga una significativa ponderación a la tecnología como factor fun
damental del crecimiento sostenido. 
ir..; \\'ORLO Economk Forum. ••The Latin American Competitivcness Repon 2001-2002:' Gcncva. 
Switzcrland 200. Sección Countrics Rankings. p. 2. 



123 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
El nuevo Índice de Crecimiento de la Competitividad 2002 que sustituye a 

rieres Índices de Competitividad Coniente, nos indica en sus componentes o subíndices. 

que Ja competitividad mexicana tiene su principal desventaja en la estabilidad macroeco

nómica y en las instituciones públicas. Y su mayor ventaja competitiva en el manejo del 

gasto público. 

Como se sabe las instituciones públicas para el crecimiento de una economía de 

mercado son: un sistema judicial. leyes de competencia, autoridades de supervisión banca

ria, requisitos de transparencia de las compañías. títulos formales de propiedad de Ja tierra y 

leyes que regulan la transmisión de bienes. Estas son las que .. transmiten información. 

hacen observar Jos derechos de propiedad y los contratos y regulan la competencia .. [a]I 

mismo tiempo~ ofrecen a las personas oponunidades e incentivos para que panicipen en 

actividades de mercado provechosas.n 183 Las insuficiencias en las instituciones públicas 

mexicanas están afectando negativamente a los mercados y, por ende. tenemos ahí una des

ventaja competitiva. 

El nivel decepcionante de competitividad de la economía mexicana alcanzado en el 

2002. demuestra otra debilidad ya que a lo largo del tiempo hemos perdido capacidad de 

competir en la globalización. De acuerdo con el indicador más confiable a lo largo del 

tiempo~ México ha pasado de un estadio 34 en al lugar 41 en el 2002. mientras que los so

cios del TCLAN han mantenido su competitividad. 

Competitividad de México 1998-2002 
Al mes de abril del 2002 

País 2002 2001 2000 1999 1998 
EU 1 1 1 1 1 
Canadá 8 9 8 10 8 
México 41 36 33 35 34 
Fuente: The Jnstitute far 1'.tanagement Development (11\.ID. World Competiti\'eness Year-
huok. S'-''Ítzerland httn·//WV.."'Vt.' nena oro/ni/intemat/ndint 

ll!!' Banco Mundial. .. Instituciones para los mercados:· lnfonne sobre eJ desarrollo mundial. 2002. 
Panormna gcncral.\Vashington. D.C. 
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El f'actor que ha provocado esta perdida de competitividad de 1998 al 2002 es Ja 

Actuación Económica. es decir. la evaluación macroeconómica de Ja economía interna. 

decayó 16 Jugares en e) periodo señalado o desde su nivel más alto al más bajo~ Canadá 

sólo cayó 3 Jugares y EU mantuvo su primer lugar. 

El siguiente elemento que registra disminución es el factor Infraestructura o magni

tud en que Jos recursos básicos. tecnológicos. científicos y humanos se adaptan a las nece

sidades de los negocios. La cual se redujo 1 O lugares. de su nivel más cercano al primer 

lugar en el 2000 (35), al lugar 45 alcanzado en abril del 2002. 

Factores que provocan la Competitividad 
1998-2002 

Datos al mes de abril del 2002 
Actuación Económica 

2002 2001 2000 1999 1998 
EU 1 1 1 1 1 
Canadá 14 12 11 11 11 
México 39 36 34 27 23 

Eficiencia Gubernamental 
EU 3 8 8 JO 5 
Canadá JO 10 12 15 13 
México 33 1 27 29 33 1 31 . 

Eficiencia de los negocios 
EU 1 1 1 1 1 '. .. ··; 1 
Canadá 1 5 11 9 11 1 7 
México 39 38 33 35 39. 

Infraestructura 
EU 1 1 1 1 1 1 1 
Canadá 6 8 JO 9 4 
México 45 1 42 35 41 39 

El factor eficiencia de los negocios o la magnitud a la que las empresas están fun

cionando de una manera innovadora. provechosa y responsable. alcanzó en el 2000 su me

jor nivel al ocupar México el lugar 33, pero ha disminuido en el 2002 para caer hasta el 

lugar 39. 
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La eficiencia gubernamental también ha caído 6 lugares. pero han sido del 2001 al 

2002, lo cual coincide con la nueva administración del pais tanto de gobierno como de par

tido. Es decir, este indice de competitividad no ha valorado el cambio democrático en 

México de manera positiva. sino como una baja en la eficiencia gubernamental. Lo cual sin 

duda demuestra que dicho indice IC falta una mejor metodología para valorar mejor el cam

bio de una dictadura de 70 años que encabezó el PRI a escasos 3 años de administración de 

un nuevo panido político. 

Algunos autores, de cene proteccionista .. critican esta situación de México Jlamán

dola ºparadoja de Ja competitividadu aduciendo que México ha logrado una alta apenura 

externa y 9 sin embargo, su competitividad está disminuyendo. 186 La paradoja no es tal dado 

que Ja competitividad es debida a múltip1es f"actores. y si bien no coincide apertura con 

competitividad, significa que se debe actuar en Jos demás factores generadores de competi

tividad. 

Esta critica es Jo mismo si tomamos al pie de la letra que: .. La inflación es el 

símbolo universal de la competitividad y de la fiabilidad de un país. de tal suene que altos 

niveles de inflación causan un daño enorme a la competitividad. 187 Es decir. a pesar de 

mantener tasas inflacionarias bajas menores al 6o/o como ahora se está logrando se 

interpretaría como que ya se logró una mejor competitividad. y sin embargo. hemos visto. 

es decepcionante Ja competitividad para el 2002. 

Otra fonna de medir la competitividad es la sobrevaluación del peso. En l\1éxico se 

insiste mucho en que una alta sobrevaluación del peso es signo de pCrdida de competitivi

dad. ••si el nivel del tipo de cambio de mercado esta por abajo de su nivel de equilibrio en

tonces decimos que el tipo de cambio está cotizándose barato debido a que el peso esta so

brevaluado respecto al dólar. ya que el tipo de cambio no se ha ajustado en proporción al 

diferencial de inflación y por lo tamo dentro del país puede comprarse menos que fuera. La 

11
"' VJLLARREAL. Rcné y Rocío Ramos de Villarrcal. .. La. apcrtur.3 de f\.1Cxico y la p.3.J"adoja de la 

competitividad· hacia un modelo de competitividad sistCmica.·· Comercio Exrcnor. vol. 51. núm. 9, 
J\fCxico. septicmbf"c de 2001. 
in SUÁREZ Mief'. José Manuel. ''Inflación y competitividad·· El Econom1sra. 15 de julio del 2002. 
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sobrevaluación, cuando no se corrige en el corto plazo. al abaratar las importaciones y en

carecer las exportaciones contribuye a perder competitividad y a desequilibrar el comercio 

exterior:• Y se señaló que en la actualidad el peso mexicano está sobrevaluado en 17%, es 

decir,. en esa proporción carecemos de competitividad. 188 

Sin embargo, ahora se sabe que una devaluación no corrige la competitividad por

que el mercado de trabajo no es flexible. en consecuencia. una devaluación sólo provoca 

inflación interna y no una reducción de costos. 

IV.2. Descripción de I• problem6tlc• competltlv• 

En los años 1999 y 2000 México alcanzó su máximo nivel de competitividad. La base de 

este situación son las empresas maquiladoras. •• ... derivados de diferentes condiciones insti

tucionales de inserción en la economía mundiaJ y ventajas comparativas de costos ... [p]or un 

lado. en México y la Cuenca de] Caribe prevalecen Jas exportaciones de manufacturas en

sambladas para el mercado estadounidense. Por otro. en America del Sur predominan las 

actividades de producción y el procesamiento de recursos naturales. con ciena presencia de 

manufacturas tecnológicamente más avanzadas en el comercio intrarregional, particular

mente en el Mercosur.H 189 

La causa principal de la competitividad mexicana es Ja especialización tecnológica 

de sus exportaciones. como se observa en el indice respectivo. Como se observa en el si

guiente cuadro México. alcanza niveles del especialización tecnológica en sus exportacio

nes superiores a casi todos Jos paises en desarrollo. y muy similares a los tigres del sudeste 

asiático. 

1 "~ TREJO. Hipólito. Metodologia para elaborar el Índice de Sobrevaluación y Subvaluación ~el 
Peso respecto al Dólar. Conferencia en la ENEP Aragón UNAM. SEMANA DE ECONOMIA. 
4unio del 2002. 

ti" f\10RTIMORE. Michacl y Wilson Peres. ··La competitividad empresarial en América Latina y el 
Caribe:· RcVlsta de la CEPAL Nº 74. agosto 2001. p. 38. 
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Si bien gran parte del éxito de la competitividad alcanzada por México se debe al 

comportamiento de las empresas transnacionales. las empresas nacionales de gran tamaño 

también han ganado en competitividad debido a su creciente especialización. "'Estos gran

des grupos y empresas nacionales. junto con las filiales de las empresas transnacionales. 

son las unidades empresariales más grandes y dinit.micas que operan en la industria de la 

región.º 190 

En parte Ja causa del éxito de empresas mexicanas en materia de competitividad es 

la presencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Monimore. Buitelaar y 

Bonifaz, 2000), que no sólo Je permitió a México un acceso más favorable al mercado nor

teamericario, sino que lo benefició en la aplicación de las reglas de origen que operan de

ntro de ese sistema de integración. Las empresas inversionistas tienen que adaptarse a esas 

reglas para que su producción sea considerada como de origen en América del Nene (Mor

timore. J 998d; Calderón. Mortimore y Peres. 1996). 9 México ha sido uno de los grandes 

gananciosos en términos de competitividad internacional. lo que se ha traducido en la insta

lación de plantas modernas y el estimulo de la economía mexicana en ciertas industrias en 

proceso de internacionalización. como Ja automotriz. la electrónica y la confección de 

prendas de vestir. 191 

Otra de las causas de Ja mayor competitividad de algunas empresas mexicanas es Ja 

litieralización del comercio exterior. Después de tantos años de proteccionismo en Jos que 

las empresas privadas se desarrollaron bajo el alero protector del gobierno. y donde además 

los mercados locales eran tan pequeños que no se podía desarrollar competencia local. las 

empresas nunca tuvieron que desarrollar capacidades para competir e innovar. La liberali

zación del comercio ha introducido la competencia en Jos mercados locales. obligando a los 

productores locales a modernizarse para poder mantenerse en el mercado. 192 

,,._, J\10RTJJ\f0RE. Michael y Wilson Pcres. _.La competitividad empresarial en AmCrica Latina y el 
Caribe:· Revista de la CEPAL Nº 74. agosto 2001. p. 51. 
191 MORTJMORE. Michael y Wilson Peres. "'La competitividad empresarial en AmCrica U!tin:i y el 
Caribe:' Revista de la CEPAL Nº 74~ agosto 2001. p. 44. 
19

: SACHS. Jeffrey D. y Joaquín Vial. ''Competitividad y Crecimiento Económico en los Países 
Andinos y en América Latina··. Borrador Preliminilr. Center far lntemation3J Developmcnt. Hilr
vard Univcrsity. Cambridge. MA Enero del 2002.p. 22. 
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Estrictamente hablando México se desempeflia en Ja Globalización apenas escasos 

17 ai\os. Además apenas el 40-45% de la producción nacional está globalizada (lo cual con

trasta con el 23% en promedio mundial). es lógico que los problemas relacionados con la 

competitividad o f'actores que permiten elevar la productividad per-cápita. son aün mayús

culos. En otras palabras. aún nos falta incorporar un 60o/o de la economía a la globalización. 

y Ja competitividad máxima alcanzada en el año 2000. se encuentra disminuida en el 2002. 

En Jos siguientes subapanados trataremos de describir las causas de esta problemática. 

IV.2.1. L•• lnsuflclencl•• del modelo 

La principal critica al modelo globalizado de la economía mexicana es su falta de homoge

neidad. En el país subsisten dos economías paralelas: una moderna. que crece a partir de las 

exportaciones al mercado noneamericano. y una tradicional. basada en la agricultura y otras 

actividades poco dinámicas. Estas dos economías no se articulan adecuadamente y existe 

escasa integración de Ja economía moderna con el resto de la economía nacional. en que 

gran pane de los insumos son imponados y cuyo dinamismo proviene del exterior. 

Para otros el modelo exponador no ha cumplido con los resultados que se esperaban 

de él. Sólo ha cumplido con Ja promesa de que el consumidor tiene ahora una mayor diver

sidad de productos y a precios menores. En contraste. Ja eliminación de la restricción im

puesta a la economía mexicana por el desequilibrio de la balanza de pag.os y el beneficio a 

los trabajadores no se ha logrado. 193 Concluye el autor ademéis que: de no aumentar la in

versión extranjera en un ritmo superior al observado en los últimos 18 años o se abre EU al 

movimiento del trabajo. nos espera una Calcutización. es decir. cantidades crecientes de la 

Población Económicamente Activa tendrán que incorporarse al Mercado informal. 

La causa de este desigual desarrollo puede ser atribuida a que las empresas exporta

doras mexicanas se integran mas a sus proveedores y matrices en el exterior. que ha su ca-

193 VCase una demostración cuantitativa de estas conclusiones. basada en una comparación cuantita
tiva de los resultados de la estrategia de sustítución de imponaciones 1940-J 982 y Ja apenura co
mercial 1982-1993. en: ROMERO. JosC. Sustitución de 1mporractonc.syapcrtura comcrc1al: rcsul-
1ados para MCx1co. MCxico: El Colegio de MCxico. Centro de Estudios Económicos. 2001-6. 
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dena de valor interna. uLos nuevos modelos de organización productiva exhiben menos 

integración vertical (es decir, incorporan más subcontratación local e internacional) y están 

más condic~C!n·ados por el entorno externo. ya que son muchas las firmas que hoy trabajan 

«en línea>> cOn .·sus proveedores internacionales de tecnología y con sus licenciad ores de 

procesos. yqlle a la vez recurren a menos esfuerzos locales de ingenieria.H 194 

Per~ ,:-~·,su vez, debemos explicar la razón de por qué no se logra integrar vertical

mente a las empresas exportadoras con el resto de la economía nacional. Una primera ex

plicación es que la base de la competitividad ha sido los bajos salarios pagados en las em

presas modernas. º ... en México el patrón de especialización productiva se ha inclinado 

decididamente hacia las ramas •maquiladoras9 (de computadores. equipos de video9 apara

tos de televisión e indumentaria) ... En el segundo caso. el de las ramas maquiladoras. las 

plantas de montaje también son sumamente modernas y cercanas al nivel internacional de 

la industria. operan conforme a una compleja logistica para producir ·justo a tiempo· y es

tán esencialmente dirigidas a abastecer al mercado estadounidense. Aqui la mayor ventaja 

comparativa es el bajo salario real en los países de la región. que permite enfrentar con éxi

to la competencia japonesa y surcoreana en el mercado interno de los Estados Unidos. 19
' 

Esta situación de bajos salarios sin dude impide que se genere una demanda de pro

ductos al interior del pais. En muchos lugares de MCxico se observa que al implantarse una 

gran empresa el nivel de vida de las personas se eleva. pero no de manera suficiente como 

para generar un efecto multiplicador mayor debido a los relativos bajos salarios pagados. 

A estos problemas de competitividad se agrega el hecho de que: Muchas afirmacio

nes hemos encontrado en términos de que la competitividad lograda en J\.1éxico no se ha 

traducido en mejoramiento del PIB per cápita en México o que no se ha convenido en mo

tor de crecimiento como en los paises de Asia. 196 Dice Poner .. Una creciente panicipación 

l9-I KA TZ. Jorge. ··Cambios estructurales y productividad en la industria latinoamericam1. 1970-
1996··. R,•wsra de la CEPAL Nº 71 Agosto 2000 p. 67 
19

;' KA TZ. Jorge ... Cambios estructurales y productividad en In industria latinoamericana. 1970-
J 996 ... Rcvtsta de la CEPAL Nº 71 Agosto 2000 p.p. 65-84. 
1 ~ Cuya causn para alguno es la susutución masiva de insumos producidos localmente por insumos 
importados."·La sustitución masiva de insumos producidos localmente por importaciones permitió 
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11acio11al en las exportaciones mundiales está vinculada al nivel de vida cuando las crecien

tes exportaciones de sectores que alcanzan elevados niveles de productividad contribuyen 

a] crecimiento de la productividad nacional!"197 Una simple comprobación estadística de la 

relación productividad a exportaciones. nos indica en efecto aún un efecto insuficiente de 

las ventas al exterior sobre Ja relación ingreso por habitante, en parte por los bajos salarios 

de que hemos hablado. Por ello. se hace más necesario pasar de Ja ventaja comparativa que 

nos pudiera dar la abundancia de mano de obra y de recursos naturales, a las ventajas com

petitivas. México ha transitado del proteccionismo a Ja globalización. y ahora requiere 

hacerlo de las ventajas comparativas a las ventajas competitivas. 198 

La falta de integración venical hacia adentro de las empresas exponadoras. y con 

ello el mejor impacto de las exponaciones. es que no se ha logrado como nación. una ver

dadera cruzada a favor de los mercados que incluya: mayor desregulación. respetar los 

derechos de propiedad y reducir los costos de transacción. La sociedad a 17 años de abrirse 

al mercado mundial. aún no toma plena conciencia de que se debe derribar todo aquello que 

obstaculice asistir a Jos mercados. las trampas y la corrupción. las distorsiones en la infor

mación de los mercados. las reglas que sólo generan un mayor nivel de corrupción. 

aumentar la eficiencia y ex.por- tar. pero llevó a la desaniculación de las cadenas productivas. Con
secuencia de ello es el rez.ago del resto de Ja economfa. con lo cual si bien AmCrica Latina tuvo un 
crecimiento de las cxponaciones. no registró un desarrollo económico liderado por el sc:ctor expor
tador (Stallings y Peres. 2000). En resumidas cuentas. no ha aprovechado las posibilidades abiertas 
por la globnlización. MORTIJ\10RE. Michacl y Wilson Percs ... La competitividad empresarial en 
AmCrico:i Latina y el Caribe:· Revista de la CEPAL Nº 74. agosto 2001, p.p .. 56 y 57. 
1

'"
7 PORTER. Michacl E. La ventaJa compt.•1111va de las Naciones. Barcelona. Javier Vergara Editor. 

1991. 
19

" Aunque tarnbicn un contrargumento a favor es que hay mayor competitividad. apertura y expor
taciones y no se nota su efecto debido aJ crecimiento poblacional que absorve los aumentos favorn
blcs: .. En tCnninos de PIB pcr cópua. que es mejor indicador de convergencia real. el crecimiento 
medio anual en estos Ulumos 50 años ha sido del 2. 7% en Jos paises desarrollados y del 2.6o/o en los 
en desarrollo. el mayor de toda Ja historia. La minima difcrencü1 entre ambos viene dada no por la 
globahzación. sino por la mayor tasa de crecimiento de la población en esto~ últimos paises (que ya 
ostentan el 80~0 de la población mundial) y por la situación dramática del Africa subsahariana. Sin 
embargo. en Jos últimos 20 años de mayor globalización. el PIB per cáplla de los países en desarro
llo ha aumentado el 2~5% de media anual frente al 2, 15% de los desarrollados." DEHESA, Guiller
mo De La. ··En tomo a los efectos de la globalización·• El Pais. Diario Español. Sábado 21 de abril 
del 2001. 
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Por ejemplo, y quizá esto cause malestar. Mientras exista en nuestra Constitución la 

idea de que el Estado (léase mejor Jos hombres que se encuentren al frente del Estado) pue

de[n] imponer a la propiedad Ja modalidad que dicte el interés público199
, habrá desconfian

zas en el respeto a Jos derechos de propiedad. Solo recordemos que dicho remiendo a nues

tra Cana Magna fue establecido por Luis Echeverría, en tiempos del proteccionismo~ cuan

do el Modelo de Sustitución de lmponaciones se estaba agotando. cuando no había libena

des como hoy las hay. Esta situación en el fondo disminuye el potencial competitivo de 

México. 

Y de ese gran factor, nos vamos hacia otras instituciones menores pero no por ello 

menos determinantes de la competitividad. Por ejemplo. el problema de las instituciones 

relacionadas directamente con el comercio exterior. y que afectan Ja competitividad. son las 

barreras que las mismas aduanas y la legislación sobre comercio exterior. En efecto. la 

Consulta Nacional Aduanera y de Comercio Exterior (Conace) arrojaron que de los 22.500 

empresarios y 2.500 funcionarios entrevistados. 79% consideró que las aduanas no están 

preparadas fisica. tecnológica y humanamente para enfrentar Ja agresiva apenura comercial 

del pais. Entre otras razones porque: (82%) contestaron que las actividades de reconoci

miento aduanero se realizan sin una aplicación uniforme de criterio a nivel nacional. y tres 

cuartas partes de la muestra (76o/o) estimó que el horario de las aduanas es insuficiente, y 

que deben operar las 24 horas, al menos las más importantes. Y como solución al problema 

de aduanas propusieron: 52% de los empresarios pidieron que se extienda el plazo de vi

gencia de las regiones y de las franjas fronterizas y 83% se inclinaron porque en México 

existan zonas francas o libres. También 75% de Jos encuestados evaluó que el comercio 

exterior está sobre regulado. y 77% contestó que en alguna ocasión ha sufrido un robo de su 

mercancía. De este último porcentaje. 25o/o fueron perpetrados en recintos fiscalizadores y 

el resto en las carreteras. 200 

199 Aniculo 27 de la Constitución Politica de los Estados Unidos J\.iexicanos. 
:ou CONFEDERACIÓN de Asociaciones de Agentes Aduanalcs de la República Mexicana 
(CAAAREM) ... ~consulta Naciom1I Aduanera y de Comercio Extcnor (Conaccr· Repone aparecido 
en El Econom1s1a. 17 de julio del 2002. 
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La problemática competitiva es integral e incluye el entorno general en donde se desen

vuelven los mercados. Esto no quiere decir que los factores económicos no explican los 

problemas de competitividad en l\.1éxico. Lo que queremos decir es que el entorno donde se 

desarrollan las empresas tiene severos problemas. El cambio del proteccionismo a la globa

Jización es también el hecho que las decisiones económicas han pasado del ámbito macroe

conómico al microeconómico. y por elJo el entorno en donde se desenvuelven las empresas 

debe ser lo mits adecuado posible. Los problemas económicos de las empresas mexicanas201 

ante la competitividad son de muy diversa índole. 

Para Jos empresarios el entorno es primordial en materia de competitividad. "Debe

mos hacer lo que sea necesario para que, primero. nuestro país. y luego las empresas. pue

dan competir en igualdad de circunstancias" .202 Y esto tiene visos de verdad. porque la 

competencia de que hablamos es verdaderamente de altos niveles. la cual no puede ser en

frentada solamente por las empresas. sino lo debemos hacer como país. Una idea de Ja gran 

competencia. que al interior de un país es impeñecta (dominada por oligopolios) a nivel 

mundial se conviene en peñecta o a eso tiende aún existiendo pocas empresas en un mer

cado. Se ..... duda que la globalización conlleve a un aumento de la competencia. sino que .. 

lleva a una mayor oligopolización por el desarrollo de grandes complejos empresariales Si 

efectivamente no conduce a una mayor competencia. entonces. ¿de qué creciente compe

tencia. ajustes de plantilla y d11111pi11g social se quejan continuamente las organizaciones 

empresariales y sindicales de los paises desarrollados? ... la competencia internacional es 

cada vez más impeñecta y oligopolizada. pero no por ello menos dura. y que las economías 

:•ot Es indudable que la apcnura comercial generó c3Jllbios en las empresas: pero a estos no nos 
reícnrcmos. sino a las msuficicnc1as que se tienen para competir. Si alguien quiere ver los proble
mas que fueron generados en las empresas por la refonna cconóm..ica globalizadora de los ochentas. 
se recomienda BENA VENTE, José J\figuel. (et.al) ... La transfonnación del desarrollo industrial de 
América Latina:• Revista de la CEPAL Nº 60. diciembre 1996. p. 49-72: uEste articulo analiza las 
modificaciones de diverso tipo en la estructura productiva de las firmas industriales en América 
Latina. las variaciones de la productividad. el régimen de incentivos y la organización industrial. así 
como la or1.?anización del trabajo Y los sesgos de los cambios vinculados a los factores productivos:· 
::o: GONZALEZ Laporte. Claudia X .• Presidente del CCE .. Pide IP transitar por el camino de la 
competitividad". Rcponaje en El Econom1s1a. 20 de ma,.·o del 2002. 
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de escala y la diferenciación del producto se van imponiendo poco a poco a las ventajas 

comparativas. El hecho de que Boeing y Airbus sean los dos fabricantes dominantes del 

mercado de aviones comerciales no significa que no exista una competencia 'a muene' entre 

ellos y que los precios de los aviones no vayan cayendo. sino todo lo contrario."203 Esto no 

es del todo cieno, nosotros sostenemos que la globalización permite Ja competencia perfec

ta, aún de pocas empresas. 

Frente a esta situación las empresas mexicanas deben acostumbrarse y adaptarse 

continua y crecientemente, no hay tiempo para inmovilizarse. Las dificultades. limitacio

nes, insuficiencias, incapacidades para atender esta creciente competencia. Y sin duda lo 

debemos hacer como nación en su conjunto. todos desde donde estemos trabajando por ser 

más competitivos. Mientras unos jalemos para aprovechar la globalización. y otros lo hagan 

a regañadientes o jalen hacia el proteccionismo. la competitividad de México no mejorará. 

Y a su ve~ las reformas en f\.1éxico deben ser completadas con Ja panicipación activa de las 

empresas. para que en el área microeconómica aumenten sus capacidades de competir. 

El problema de competitividad de las empresas mexicanas es muy variado: unas 

empresas deben consolidar y renovar su capacidad productiva; otras deben cambiarla to

talmente, ademas debe haber empresas que apenas intentan lograr ser competitivas y. sin 

duda. muchas otras enfrentarán riesgos de exclusión para aquellos países que no están ade

cuadamente preparados para las fuenes demandas de competitividad que hoy se demandan. 

Estas diferencias provienen de los diferentes patrones de competitividad o de mercados en 

que se desenvuelven las empresas mexicanas. Una metodología para entender dichos pro

blemas seria por ejemplo la que se aplica para el caso de Brasil en un estudio204 que presen

ta 4 distintos grupos de empresas para diferenciar otros tantos patrones de competencia: 

grupo de commodities o bienes intermedios donde incluyó empresas productoras de alumi

nio, Celulosa. fenilizantes. J\..tinerales de Hierro~ Papel. petróleo. petroquímica. Siden.irgia y 

Jugo de Frutas. El grupo de bienes duraderos y proveedores compuesto por la industria au-

~l•.\ DEHESA. Guillcnno De La. ··En tomo a los efectos de la globalización·· El País. Diario Espa
ñol. Sábado 21 de abril del 2001. 
:i..; FERAZ. Joao Carlos: David Kupfcr~ Lia Haguenaucr ... El desafio competitivo para Ja industria 
brasilcfta.·· Revistad,• /a CEPAL Nº 58, abril 1996~ p. 14.5-173. 
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tomotriz y de autopartes y productos electrónicos de consumo. El grupo de bienes tradicio

nales donde se tiene las industrias de calzado de cuero. lácteos. muebles de madera. textiles 

y vestuario. Y el grupo de bienes difusores del progreso técnico que incluye empresas de 

automatización. computadoras. equipos de telecomunicaciones. equipos para energia eléc

trica. máquinas herramientas y maquinaria agricola. Cada uno de estos grupos presenta di

versos desafios competitivos que presentamos en el siguiente cuadro sinóptico: 

Grupo Desafios comoetitivos 
Agregar valor a los productos, abrir nuevos merca-

grupo de commodities dos, asociar parámetros energéticos y ambientales a la 

o bienes intermedios explotación de recursos naturales, ronalecer los as-
pecios empresariales vinculados al tamaño, desarro-
llar nuevas ingenierias financieras. 

grupo de bienes dura-
Aumento de su panicipación en el mercado externo, 
mayor eficiencia técnica, diíerenciación de productos 

deros y proveedores y ampliación de las escalas de producción. 
Corren el riesgo de ser eliminadas o absorbidas por 
empresas extranjeras que requieren una marca o acce-

grupo de bienes tradi- so a la materia prima, enfrentan el desplazamiento de 
cionales bienes imponados, buscar nuevos mercados, necesi-

dad de fusionarse y las empresas no grandes enfren-
tan la necesidad de elevar niveles de competitividad. 

el grupo de bienes di-
Continuar con la capacidad de innovación, invirtien-
do en el desarrollo de productos, para lo cual deberán fusores del progreso reactivar los equipos de servicios de investigación y 

técnico desarrollo. 
Elaboración propia con base en: FERAZ. Joao Carlos~ David Kupfer~ Lia Hag.uenauer. "'El 
desafio competitivo para Ja industria brasileña.º Re\•ista de la CEPAL Nº 58. abril 1996. p. 
155. 160. 165 V 169. 

Esto nos da una idea de que en f\.téxico también hay industrias viviendo en diferen

tes fases de la evolución de los mercados y. por consiguiente. enfrentan problemas de com

petitividad distintos. Una breve descripción de Jas diferencias es: Son muy pocas las empre

sas mexicanas que pueden alardear de contar con una competitividad exponadora global. 

La gran mayoria de dichas exponaciones son realizadas por empresas extranjeras, que jue

gan en otra liga. Asi, se desprende que nada menos que las dos terceras panes de las expor-
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taciones mexicanas son realizadas por empresas establecidas en el pais. pero de propiedad 

mayoritaria de extranjeros. En este tenor. las cifras indican que las empresas de capital pri

vado mexicano mayoritario aportan. cuando mucho. l So/o de las exponaciones totales. Ya 

en el desglose de las cifras. sólo la mitad de las exportaciones mexicanas son efectuadas por 

·Ja induStria no maquiladora, y de esa mitad 15.So/o es atribuible a la venta de petróleo crudo 

y sus derivados. por lo que sólo 34.So/o de la exportación no maquiladora es realizada por 

las empresas que están instaladas en el pais. independientemente del origen de su capital. 

Estas empresas se conocen como las empresas Altamente Exponadoras (Altex) y son alre

dedor de 2,800, que cumplen con Jos requisitos para realizar un mínimo de exportaciones 

de 2 millones de dólares anuales o vender 40% de su producción en los mercados externos. 

Los casos más obvios por conocidos son Cemex, que encabeza Lorenzo Zambrano, con 

casi 4% de la exportación no maquiladora; Vitro, de Federico Sada González; Bimba. de 

Roberto Servitje; Grupo Maseca, de Roberto González Barreda~ Alfa, de Dionisia Garza 

Medina; y Dese, de Femando Senderos."2º~ 

Las empresas mexicanas han logrado ser competitivas al grado que se han internaciona

lizado, es decir, se han transnacionalizado. Este proceso aplicado como estrategia para so

brevivir en el contexto de una economía abierta y de creciente integración con EU. y Ca

nadá, la han logrado aplicando al menos dos de las siguientes estrategias: 

a) Manejo de filiales 

b) Alianzas estratégicas, es decir, combinaciones con empresas transnacionales de pai

ses desarrollados, 

e) Colocación de acciones y otros valores en los mercados extranjeros. y/o 

d) Creación de redes propias de distribución y comercialización, superando así las li

mitantes de agentes corredores. ::w6 

::••:' MENA. Robeno. ºDesventajas de nacionales en exportaciones.º' Columa.na Perfiles Empresaria
les. El Economista. 18 de junio del 2002. 
::uó VCasc una excelente descripción de la intcmacionalzación de las empresas mexicanas en: 
SALAS-PORRAS, Alejandra. ••Estrategias de las empresas mexicanas en su procesos de interna
cionalización:· Rcvtsta de la CEPAL Nº 65, Agosto de 1998,. p. 133-154. 
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No obstante las empresas mexicanas competitivas207
., exitosas en el mercado mun

dial se encuentra en peligro º ... por efecto de sus propias características estructurales. en 

panicular por su reducido tamaño en relación con el de sus competidores internacionales y 

su ubicación en sectores tecnológicamente maduros y de menor crecimiento relativo en el 

mercado mundial. 208 Ellas no han crecido con pujanza suficiente como para arrastrar al re

sto de Ja economía nacional. por lo que dificilmente puede calificarse su posición en la 

competencia como un liderazgo real. " 209 Esto es cieno si consideramos que las mejores 

empresas se han ubicado en cemento. vidrio o en programación de televisión. donde hB;n 

logrado ventajas competitivas en comercio minorista o en programas televisivos. No han 

entrado en sectores más competitivos y de alta tecnología. 

Además. las trabas para entrar a los mercados subsisten: la CONCAMIN reconoció 

la pérdida de competitividad y productividad de las empresas mexicanas. debido a las faci

lidades que otorgan algunas naciones asiáticas para la inversión. Aceptó que en México 

está pasando lo contrario. porque existen restricciones y competencia monopólica. es decir. 

" no hay panicipación abiena para el sector privado. lo que provoca que estemos perdiendo 

competitividad". :iu 

Pero además México adscribió claramente a un modelo liderado por las exponacio

nes de sectores metalmecánicos que ensamblan bienes de consumo durables para un merca

do estadounidense en rápida expansión. Es decir las industrias maquiladoras con uso inten-

=117 Si por empresa. competitiva se concibe aquella que aplica estrategias. tiene capacitación (acumu
lada acerca de su actuación en el emercado] y alcanza un desempeño coherente con Jos f'actores 
criticos de su mercado. FERAZ. Joao Carlos: David Kupfcr~ Lia Haguenauer. ··EJ desafio competi
tivo para la industria brasileña.·• RcVlsta de la CEPAL N(I 58. abril 1996. p.171. 
:ui. Para el universo de las 100 empresas industriales más grandes. Garrido y Pcrcs ( J 998) muestran 
que. si bien las grandes empresas nacionales aumentaron sus ventas de 827 millones de dólares en 
1990 a 1 345 millones de dólares en 1996, siguen siendo más pequeñas que las filiales de empresas 
extranjeras ( 1 879 millones de dólares). Más aun, esas grandes empresas nacionales muchas veces 
no alcanzan a tener ventas equivalentes a 10% de las de las empresas internacionales con que com
piten. Citado por J\.tORTIMORE. Michael y Wilson Pcrcs ... La competitividad empresarial en Amé
rica Latina y el Caribe."' RcV1sta d,· la CEPAL Nº 74, agosto 2001, p .. 51 
:l"-' J\.fORTlf\.fORE. f\.tichael y Wilson Peres. ··La competitividad empresarial en América Latina y el 
Caribe:· RcVlsta de la CEPAL N" 74. agosto 200 l. p .. 51 
:io RENDÓN. Héctor. ··1nsuficicnte el programa de Competitividad. sin cambios estructurales: JP."' 
El Economista. 30 de julio del 2002. 
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sivo de mano de obra no calificada y dirigidas básicamente al mercado estadounidense son 

las más productivas. En el modelo de maquila predomina la empresa transnacional y son 

pocos los grandes conglomerados internos que han logrado incorporarse satisfactoriamente 

al proceso como proveedores de partes o insumos intermedios. 

Además también enfrentan problemas: .. Rolando González Barrón, presidente de los 

maquiladores, aseguró que como se trata de un programa a 1 O años. su sector está ya nego

ciando cambios fiscales en JVA e JSR directamente con Hacienda. "Seguimos trabajando 

para eliminar la doble tributación. porque las empresas quieren una certidumbre de largo 

plazo", "Lo que estamos pidiendo es una igualdad. para apoyar las cadenas productivas 

para que no paguemos más impuestos. En JSR necesitamos mecanismos más simples y 

sencillos. por ejemplo. que paguemos a base de transferencia de precios. y no como esta

blecimiento permanente. y que las bases tributarias no sean tan complejas como las quieren 

inventar'\ demandó.u211 

IV.2.3. La competitividad en las MPYME 

Los críticos de Ja globalización. léase los proteccionistas. porque también en ésta tesis se 

critica la globalización pero para analizar las mejores posibilidades de aprovecharla. hablan 

de los sectores ºperdedoresn. donde·· ... es proverbial la panicipación de pequeñas y media

nas empresas de gestión y propiedad familiar. 212 Las micro .. pequeñas y medianas empresas 

{f\.1P"1\fE) son las que mayormente tienen problemas de competitividad. de capacidades 

para competir. 

La problemática de las J\1P'Y"?\.1E en materia de competitividad puede ser analizada 

en función de su integración a los sectores exponadores. Esto es mils cierto si coincidimos 

en que las empresas exponadoras están más interesadas que nunca en integrarse venical

mente: .. Las grandes empresas en toda la región han implementado. desde hace años. solu-

=11 RENDÓN. Hécror. •·Insuficiente el progr.:una de Competitividad. sin cambios estructurales: IP ... 
El Econom1Sta. 30 de julio del 2002. 
:i: KA TZ. Jorge ... Regímenes sectoriales. productividad y competitividad internacional. Revista de 
Ja CEPAL, Nº 75 Diciembre del 2001. p.147. 
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ciones tecnológicas dirigidas no sólo a la automatización de sus procesos de negocios. sino 

además a la planificación estratégica y la mejora de la competitividad. Hoy. sus inquietudes 

están más en el aprovechamiento de la infbrmación digital para la inteligencia de negocios 

y Ja gestión de Ja cadena de valor. que en la pura automatización ya realizada.n213 

Las empresas pequeñas y medianas normalmente panicipan en sectores como artí

culos de cuero, vestuario, muebles o máquinas-herramientas. Debido a su acceso impeñec

to a los mercados de capital y tecnología. así como por sus dificultades para adaptarse a un 

medio más competitivo, miles de estas empresas se vieron obligadas a abandonar el merca

do en Argentina. Brasil y México en los años 80. Muchas tenían instalaciones pequeñas y 

obsoletas que no podían ser reacondicionadas f8cilrnente para competir con los sustitutos 

externos al reducirse la protección. Las que han logrado sobrevivir. lo han hecho a costa de 

reformar su estrategia de producción. concentrándose más en operaciones de armaduria 

final a base de panes y componentes imponados y abandonando la manufactura local de 

panes intermedias. Otras han sobrevivido conviniéndose en subcontratistas de grandes em

presas locales o de empresas internacionales (Posthuma. 1995). o especiaJizándose en pe

queños nichos de mercado. Sólo unas pocas prosperan después de haber modernizado signi

ficativamente sus tecnologías de producción y organización. imponando bienes de capital. 

licenciando nuevos diseños de productos y recapacitando a sus recursos humanos Zl
4 

La Canacintra que podríamos decir tiene a Jos socios medianos y pequeños del país, 

además de estar a favor del proteccionismo. señala en voz de Yeidckol PolevnskJ' presiden

ta de la Canacintra: un nUmero elevado de empresas -40o/o- tiene problemas de competitivi

dad. y su opción es cerrar. trasladarse a otro pais o convenirse en comerciantes. Los empre

sarios del none del país prefieren imponar los productos. porque es más barato y sólo asi 

pueden competir. con infraestructura minima.•·215 

:n KUN. Maria Luisa."Li:J. TI: ¿Automatización o potenciación del negocio?"" El Econom1s1a. 4 de 
junio del 2002. 

·:i-1 KATZ. Jorge ... Aprendizaje tecnológico ayer y hoy:• Rcvtsta de la CEPAL Nº. Extraordinario 
"CEPAL Cincuenta años. reflexiones sobre América Li:J.tina y el Caribe" Octubre 1998. Consultado 
en Hnca en Ja dirección: 
hn.P..iL\~:\n~: ... ~~l?.~ .... ~!LP..YbU ... ~~-t2n~st_s.~.c.r_~r.iªJ;J~g_y.th:.;;V71~7.QJ1/J.m;ti~_c~ ... btm 
= 1 ~ POLEV'NSKY. Yeidckol. Presidenta de la Cana.cintra ··Amenazan compañías con dejar México. 
sino hay cambios estructurales·• Reporte ap:irecido en El Economista. 26 de junio del 2002. 
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La pequeña y mediana empresa resienten mils el mercado como un poderoso meca

nismo de selección. separando a cierto tipo de empresas de las otras e induciendo un fuerte 

proceso de concentración económica a través de I~ estructura productiva. A las pequeñas y 

medianas empresas de propiedad local les ha sido dificil adaptarse a las nuevas reglas del 

juego. Miles cerraron en el decenio de 1980. y muchas enfrentan hoy esa posibilidad como 

resultado de graves impeñecciones en los mercados de factores. por ejemplo. las referidas 

al acceso al capital y la tecnología. Sin embargo la causa de ello no es la globalización216
• 

sino su larga vida de vivir bajo el proteccionismo. bajo un sistema que no le proporcionaba 

incentivos desde el mercado sino desde el Estado. Es decir. esos empresarios nunca supie

ron afrontar el funcionamiento real de un mercado. porque éstos estaban fuertemente dis

torsionados por el Estado. antes de 1982. 

Pese a la globalización aún subsisten imperfecciones del mercado (mercados imper

íectos de factores. información incompleta y má.s generalmente. una percepción inadecuada 

de Jo que se necesita para sobrevivir en el nuevo régimen de incentivos macroeconómicos). 

las cuales explican también la falta de competitividad en las 1\.1P,1\.1E. Esto resulta contra

dictorio. puesto que entre las micro pequeñas y medianas empresas en teoria tiene Jugar 

algo parecido a la competencia peñecta, y sin embargo esto no se logra por múltiples vicios 

que se han heredado del régimen antiguo, es decir. del proteccionismo estatizante_ Varia

bles estrictamente económicas -como el tipo de cambio. la tasa de interés. la inversión, los 

salarios reales- se ven distorsionadas por variables de carácter institucional y tecnológico 

-como los derechos de propiedad .. el mayor o menor grado de imperfección de los merca

dos de factores. provocando una falta de competitividad integral de 1\.1éxico como pais. no 

sólo como empresas y. mucho menos. sólo en las MPY1\.1E. 

=16 Como otros creen: ºNos parece que los fracasos del mercado. Ja información impeñect.il. y una 
inadecuada percepción del significado de los cambios recientes en el régimen de incentivos han 
llevado a un deterioro del funcionamiento de las empresas medianas y pequcflas y. con ello. de fas 
industrias en las que predomina ese tipo de empresas.•• KATZ. Jorge ... Aprendizaje tecnológico 
a.ver v hov:· RC!v1sta de la CEPAL Nº. Extraordinario "CEPAL Cincuenta rulos. reflexiones sobre 
América La.tina y el Caribe" Octubre 1998. Consultado en línea en la dirección: 
http://"\'"""'''"·ecl:ic.cl/publicaciones/SecretariaEjecutiva/7/lcg2037/indicc htm 
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En efecto; .. Un caso típico .. relatado en un repone de HSBC Bank. es que la contrac

ción en el sector maquilador (un escalofriante -19o/o en el primer trimestre del año) es con

secuencia de la caída en competitividad derivada del aumento de los costos unitarios de la 

mano de obra mexicana. La caída de productividad ha coincidido con un aumento de sala

rios reales .. a causa de la estabilidad del tipo de cambio en los Ultimas dos años. Este pro

blema .. sin embargo. no es un problema del tipo de cambio. de la politica monetaria. del 

gasto público .. o de la mayor competencia externa. Es un problema de las condiciones inter

nas que guarda la economía real. Es un problema. de Jos altos costos de transacción. de lo 

duro, durísimo que es trabajar. emprender. producir en México. Esta supuesta pérdida de 

competitividad se podría compensar. por mucho. en un ambiente donde las mismas firmas 

empresariales no tuvieran que erogar flujos por concepto de Jos altos costos que representa 

Ja necesidad de contar con sistemas de protección privada; o Jos costos derivados de Ja one

rosa ola de regulaciones que deben de cumplir; o los costos de electricidad. gas natural o 

incluso de la gasolina local. Vayan. todos esos costos reales, costos de transacción. que 

impiden destinar los ingresos de las empresas en estrategias que logren aumentar la produc

tividad laboral -como. por ejemplo. capacitación, inversión en tecnología. o la adopción de 

mejoras en Ja forma en que se administra una empresa. La ausencia de las reformas estruc

turales en energí~ en electricidad. en el mercado laboral. en seguridad. en estado de dere

cho, representa un alto costo de oportunidad para sacar adelante al aparato empresarial. en 

la medida que no se puede atacar el fondo de este grave problema de productividad.'':::: 17 

IV.2.4. La Educación y la competitividad 

Como egresado que soy de una Universidad Pública. y atendiendo a la idea de que la com

petitividad se logra como nación. las instituciones de educación pública tienen un gran reto 

para lograr constante y crecientemente ventajas competitivas. No solo porque nuestras uni

versidades pueden constribuir a producir tecnologías y conocimientos para la producción 

sino y. sobre todo. para las f\.D>YJ\.fE. Las Universidades privadas y públicas generan el 

personal para las grandes empresas. pero también deberían generarlo para las l\1P~. y 

~ 17 SALINAS León. Roberto. ºEl problema de la productividad.'' El Economista. 16 de mayo del 
2002. 
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esto seria el esfuerzo educativo a favor de los mercados y de la globalización. Estar en co

ntra de Ja globalización y de Ja apenura comercial es estarlo en contra del 96º/o de la eco

nomía mexicana, formada por micros, pequeñas y medianas empresas. 

La imponancia de Ja educación en Ja competitividad deriva del problema de la tec

nología asociada con Ja competitividad. El Foro Económico Mundial divide en dos grupos: 

los paises líderes en innovación. los cuales se caracterizan por la producción de nuevos 

conocimientos, tecnologías e innovación en general. y los seguidores en innovación. para 

quienes la asimilación y adaptación de los nuevos conocimientos y tecnologia es esencial 

para el éxito de sus economías. De acuerdo con estas definiciones. todos los países de la 

región de América Latina y el Caribe (LAC por sus siglas en Inglés) son seguidores en in

novación e introducción de tecnologías, lo cuál significa que muestran muy poco progreso 

en el desarrollo de nuevas tecnologías. en la creación de nuevos productos o sen.ticios o en 

Ja mejora de los procesos. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta que el Foro aplica a ejecutivos de las em

presas que fonnan parte de él. Jos países de América Latina actúan principalmente como 

receptores de Ja innovación del exterior. lo cuál no es tan malo si se considera que Corea o 

Singapur. que actualmente penenecen al grupo de los líderes innovadores ( o por lo menos 

se encuentran en el limite para serJo). eran únicamente receptores de tecnología extranjera 

hace sólo una década. " 218 Pero lo que detiene el progreso es Ja escasa o nula habilidad de 

producir nuevos conocimientos: ºEl sub-indice de la Capacidad de Innovación mide la 

habilidad del país para producir nuevos conocimientos. Los factores detenninantes claves 

son los recursos dedicados a la investigación y el desarrollo. la cooperación entre las insti

tuciones de investigación y las empresas. la proporción de la población con educación supe

rior. y el número de patentes por habitante registradas. El número de patentes es el factor 

::u. SACHS. Jcffrcy O. y Joaquin Vial. ""Competitividad y Crecimiento Económico en Jos Paises 
Andinos y en AmCrica Latina··. Borrador Preliminar. Center for lnternational Ocvclopment. Har
vard Univcrsity. Cambridge. J\tA Enero dd 2002. Documentos de Trabajo del Proyecto Andino de 
Compctitividad.p. 9. La clasificación del. Global Compc1111venc:ss Reporr 2001-2002 muestra un 
cuadro de Ja región poco alentador: en el Indice General de Tccnologia. el pais con la clasificación 
m:is alta. Costa Rica. ocupa el lugar 32 en la clasificación general. seguido por J\féxico en la posi
ción 36. 
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clave para diferenciar entre paises innovadores y paises seguidores .. El primer componente 

es el sub-indice general de la Capacidad de Innovación donde se aprecia que Argentina es 

el país mejor ubicado de la región (30), seguido por Costa Rica (32), Chile (34), Panama 

(37). Uruguay (41) y Venezuela (42). El porcentaje de Ja población con educación superior 

es el factor principal que explica la razón por la cuál los tres países mejor clasificados tu

vieron un desempeño por encima del resto. La escasa inversión en capital humano que estos 

países realizaron en el pasado. no ha podido ser compensado para las nuevas generaciones 

de trabajadores. ya que Jos niveles de inversión en educación siguen siendo bajos en rela

ción a otros paises de niveles de desarrollo similar o superior . .,219 

Sin embargo. según la limitada evidencia con que se cuenta. los resultados más des

alentadores se encuentran en el área más impon.ante para Jos paises seguidores en innova

ción: la habilidad de absorber nuevas tecnologías. Esto consiste en la capacidad de incorpo

rar nuevas tecnologías al país e introducirlas dentro de los procesos de producción. para 

posterionnente tener éxito en la venta de nuevos productos tanto en los mercados domésti

cos como en el exterior. 

El sub-indice de transferencia de tecnología, el cuál se aplica únicamente a los paí

ses seguidores (excJuyendo los veinticuatro paises líderes en creación de tecnologia y tres 

paises en transición). clasifica a Costa Rica en quinto Jugar. seguido por México en noveno. 

República Dominicana de décimo primero. Jamaica decimonoveno. y El Salvador como 

vigésimo séptimo. El resto de Jos países están por debajo de la posición número treinta. 

¿Cuáles son Jos factores que determinan la habilidad de un país para incorporar nuevas tec

nologías? La mayoria de Jos paises de América Latina tienen una cantidad muy grande de 

barreras para empezar nuevos negocios que resultan de un exceso de regulaciones. las que 

en estos casos se convienen en un aliciente al desarrollo de sectores infonnales existentes 

en estos países. Además de la excesiva regulación. la mayor pane de los paises latinoameri

canos no cuentan con las instituciones y normas eficientes que son claves para el desarrollo 

=19 SACHS. Jeffrcy D. y Joaquín Vial. '""Competitividad y Crecimiento Económico en los Países 
Andinos y en América Latina ... Borrador Preliminar. Centcr for lntcmational Devclopmcnt. Har
vard Univcrsit).·. Cambridge. MA Enero del 2002. Documentos de Trabajo del Proyecto Andino de 
Compctitividad.p. 11. 
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de un sector privado diné.mico. El ejemplo mas claro es Ja ausencia de títulos de propiedad 

que afecta a muchos pequeños agricultores9 especialmente a Jos de origen indigena. En es

tas circunstancias se genera inseguridad sobre la validez de Jos derechos sobre sus propie

dades9 con lo que ellas pierden valor y además no pueden ser utilizadas como garantías para 

acceder a créditos en el sistema financiero formal. ~20 

Como se observa las universidades públicas deben acercarse a los sectores producti

vos para vincularse y generar investigación aplicada a Jos negocios. Esto es urgente si to

mamos en cuenta que las ~Y?vfES son las má.s necesitadas de desarrollos científicos y 

tecnológicos. ºEn el segmento de pequeñas y medianas. dependiendo de su actividad y de 

su posicionamiento en la cadena de valor. el apoyo que las Pymes en general logran -y es

peran lograr- de la tecnología está rezagado. Hay un desafio para todo el mercado mexica

no. tanto en el extremo de la ofena como en el de Ja demanda de soluciones tecnológicas: 

las Pymes tienen que recorrer todavía el camino del aprendizaje y el entendimiento en 

cuanto a que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TJC) pueden ser 

esenciales para hacer más eficientes los negocios. crecer y prosperar. Y los proveedores de 

soluciones. tanto de conectividad (las empresas de telecomunicaciones) como de tecnología 

(hardware. software. servicios) deben apoyar en la evangelización necesaria para que lle

guen a ese entendimiento. desde la perspectiva del negocio y no de la pura tecnologia.·· 2
:?

1 

Las causas de estas insuficiencias tecnológicas son múltiples. como las detectadas 

por una encuesta realizada por la Secretaria de Economia: ""Dentro de Jos factores que "in

hiben el camino hacia la innovación en MCxico" -y por lo tanto constituyen un freno al in

cremento de la competitividad -. citados por Ja Secretaria de Economía se encuentran Ja 

::" SACHS. Jcffrcy D. y Joaquin Vial. ""Competitividad y Crecimiento Económico en los Paises 
Andinos y en AmCrica Latina··. Borrador Preliminar. Centcr for lntemationaJ Development, Har
vard Univcrsity. Cambridge. J\.tA Enero del 2002. Documentos de Trabajo del Proyecto Andino de 
Compctitividad.p.p. 12y 13 y 14. 
==• KUN. Maria Luisa.""La TI: ¿,Automatización o potenciación del negocio?"' El Economista. 4 de 
junio del 2002. 
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normatividad. la protección intelectual. los costos de regulación y trámites. el costo de la 

mano de obra. la rigidez de la ley laboral. la calificación de Ja mano de obra. entre otros. " 222 

Muchos de estos factores estén ligados a la educación pública y lo recalco porque 

soy egresado de dicho sistema. La calificación de la mano de obra es una atribución de la 

escuela pública; y podríamos agregar la carencia de vinculación de dichas instituciones con 

las industrias y la mala preparación crítica en nuestras escuelas que solo provoca resenti

mientos y desempleo en Jos egresados. 

IV.3. L•s soluciones • I• t•IUI de competltlvld•d de I• n•clón 

Hemos visto que el problema competitivo de México es que el mejor nivel alcanzado en el 

2000. se ha perdido; que nuestro nivel competitivo frente a nuestros socios del TLCAN es 

verdaderamente inferior. y que las l\1PYJ\.1.E son las menos competitivas. 

La descripción de las insuficiencias competitivas por pane de Jos globalifóbicos o 

proteccionistas. parecen llamar la atención para desligamos de Ja mundialización. Pero esto 

ni sucederá porque no es viable. ni tampoco es la mejor solución práctica para nuestro pais. 

Preferimos analizar las soluciones que se tienen para mejorar la competitividad. camino 

realmente viable y más eficiente que por ahora, y quizás por mucho tiempo. tenemos a la 

mano. 

Ese tipo de soluciones pro competitivas, van desde lo que puede y deber hacerse 

dentro de cada empresa. Jo que se propone hacer el gobierno, lo que las empresas quieren 

que el gobierno haga y lo que los estudiosos dicen debe hacerse para elevar las ventajas 

competitivas de México. Y finalizamos este apanado con nuestra propuesta basada en las 

ventajas competitivas de una nación disei\ada por Poner. 

::: TREJO. ADRIÁN ... Competitividad. reforma laboral alterna:· El Economista. 30 de julio del 
2002 
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L• competltlvld•d •I Interior de las empre••• 

La solución de las mismas empresas se ha caracterizado por la organización de la produc

ción que han permitido a las empresas producir el mismo volumen fisico con menos fuerza 

de trabajo original. Este proceso9 pensamos debe continuar y se revertirá. la situación del 

empleo. ya que se demandarán recursos humanos mejor calificados para atender la reestruc

turación hacia adentro de las empresas. 

Una pane del aparato productivo mexicano ha logrado mejorar Ja competitividad9 

gracias a la inversión en nuevas plantas de producción de uso intensivo de capital y con 

tecnología de punta. Las subsidiarias de las empresas transnacionales -también grandes

panicipan prominentemente en el sector automotriz y en la producción de instrumentos 

científicos, y muestran resultados igualmente sobre el promedio. Es decir, mayores inver

siones y uso de tecnologias de punta. representan una forma de mejorar la competitividad 

de las empresas. 

La solución. sobre todo para empresas 1\1PY1'-ffi es la fusión. Estas sin duda proveen 

de recursos financieros y amplias reestructuraciones organizativas. Estas operaciones per

miten a las empresas adquirir rápidamente una canera de activos localizados. que son esen

ciales para fonalecer su posición competitiva en la economía local. regional o mundial. La 

supervivencia de la empresa es en muchos casos el principal incentivo estratégico de estas 

operaciones. especialmente porque las mits renuentes pueden correr un serio peligro de ser 

absorbidas. o de que las empresas rivales se fusionen y las dejen en situación de desventaja 

competitiva. 

A esta integración horizontal. debe ser cumplimentada o desarrollada en paralelo 

con Ja integración venical. con la formación de cadenas de valor. en donde todas las empre

sas concurrentes a Ja elaboración de productos. luchen por lograr una ventaja competitiva. 

La asociación con capital extranjero es otra vía que siguen las empresas mexicanas. 

Como lo señalan las cúpulas empresariales. •• ... el capital del exterior es el único camino 
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que nos queda y hay que actuar y~ dándole seguridad; garantias y competitividad. corri

giendo factores que agudizan la percepción de riesgo que hoy padecen los agentes econó

micos ... 223 

IV.3.2. Competltlvld•d y polltlc• lndustrl•I 

\'irnos en Jos capítulos anteriores que la CEPAL influyó en mucho el proteccionismo de los 

años J 950-198f?, provocando una economía desaniculada de la competencia mundial. Pero 

ahora; hasta ese organismo ha cambiado de opinión. u ••• una vez más se explora Ja manera 

en que Jos paises de América Latina y el Caribe habran de insertarse en la economía inter

nacional; la propuesta de los ai'los ci11c11e11ta a la relación asin1étrica entre el centro.\.' la 

periferia era la i11dustriali::ació11; la propuesta de los a1los 110\•e11ta a la globa/i::ació11 de la 

economía es la competitividad i11ter11aciona/. 0224 

Para lograr esa competitividad internacional .. la CEPAL sobre todo en Ja pane me

nos o no competitiva de la economía, propone acciones de política en cuatro áreas: Ja atrac

ción selectiva de inversión extranjera directa; aumentar la vinculación entre las empresas 

líderes y las restantes empresas en las economías nacionales; apoyar la aniculación de redes 

globales de conocimiento, y facilitar Ja capacidad de las empresas nacionales para concretar 

joinr venruri.~s y alianzas estratégicas con sus competidores globales. o:Z:?!I 

La solución competitiva de la CEPAL .. sin embargo, desmerece cuando señala su 

idea de una transfonnación productiva con equidad. ""La competitividad sustentable supone 

aumentos de productividad Jo suficientemente altos ("transformación productiva") corno 

para competir via precios por un lado. y elevar Jos niveles salariales internos ("con equi

dad") por el otro. Ambos objetivos pueden compatibilizarse. como lo hicieron los paises del 

sudeste asiático. acumulando altas proporciones del producto para hacerlo crecer a tasas 

::J GONZÁLEZ La.pone. Claudia X .• Presidente del CCE .. Pide IP transitar por el camino de Ja 
competiuvidad ". Repon.aje en El Economl."i/a. 20 de mavo del 2002. 
::..i CEPAL. Secretaria Ejecutiva. Glohah=ac1ó11° y de~·arro//o, Santiago de Chile, 
LC/G.2 l 57(SES.29/3). Abril 2002. 
:::- J\IORTIMORE. Michacl y Wilson Pcres. La competitividad empresarial en ArnCrica Latina y el 
Caribe. Revista de la CEPAL Nº 74, agosto 2001. p .. p. 37 a 59. 
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muy altas .... Señalando que esto no ocurre porque en realidad la productividad está aumen

tando a favor de los trabajadores más calificados. º'Las orientaciones de este nuevo escena

rio mundial .. con fuerte movilidad del capital productivo transnacional portador de alta tec

nología. están produciendo una distribución internacional de los incrementos de la produc

tividad laboral que favorece a los trabajadores "del conocimiento" especialmente califica

dos en las tecnologías de la información y perjudica a los de escasa calificación confinados 

a tareas rutinarias en la producción de bienes y servicios. H 226 Es decir. el reto para México 

no es de competitividad sino de equidad. lo cual sin duda requerirá de nuevo fatales inter

venciones del Estado en los mercados. Porque las concepciones de la CEPAL siempre lle

van a una intervención activa del estado en la economia.:?:?7 como siempre Jo han sostenido 

desde los cincuenta. 

Además. esta visión equitativa. sin duda no corresponde con su idea de competitivi

dad sistémica: .. La experiencia internacional muestra que los casos exitosos se deben a un 

conjunto de variables. y que es el funcionamiento global del sistema el que permite lograr 

una base sólida para el desarrollo de la competitividad. De esta fonna, la noción sistémica 

de competitividad reemplaza a los esfuerzos individuales que. si bien son condición necesa

ria para lograr este objetivo, deben estar acompañados necesariamente por innumerables 

aspectos que confonnan el entorno de las finnas (desde Ja infraestructura fisica. el aparato 

científico tecnológico. Ja red de proveedores y subcontratistas y los sistemas de distribución 

y comercialización. hasta los valores culturales. las instituciones y el marco jurídico). La 

competitividad sostenible en el largo plazo se logra con esfuerzos sistemáticos por adquirir 

ventajas comparativas y consolidar un ··proceso endógeno continuo·· que abarque los aspec

tos señalados, definiendo simultá.neamente las responsabilidades del empresario dentro de 

su planta industrial y las condiciones que confonnan su entorno. que incluye tanto a otros 

agentes privados como al sector público. Esta noción sistémica de la competitividad es per-

::.=:t- DI FJLIPPO. Armando. La visión centro-periferia hoy. Rcvtsra de la CEPAL. Nro. Extraordina
rio. "CEPAL Cincuenta años. reflexiones sobre América Latina y el Caribc"Octubrc 1998. Consul
tado en linea en la dirección: 
http://"''·w.cclac.cl/publicaciones/SccrctariaEjecutivaJ7!1cg2037/indice.htm 
::;

7 
.. El replanteo de la necesidad de desarrollar una estrategia compet1t1va que cuente con una anicu~ 

lada politica industrial para fonalcccr una nueva especialización tiene. en este sentido. un marco 
muy distinto al del pasado." KOSACOFF. Bernardo y Adri3n Ramos. ·"El debate sobre politica 
industrial:· Revista de la CEPAL, Nº 69 agosto de 1999 p.p. 55-90. 
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tinente para cada uno de los mercados en que es considerada. Por lo tanto debe aplicarse 

tanto a los mercados de exponación como respecto a las imponaciones potenciales. La ex

periencia latinoamericana ha demostrado que varias producciones han podido expandirse, 

pero lo han hecho sobre bases de sustentación claramente endebles. Estas formas de compe

titividad fueron calificadas de espurias (Fajnzylber. 1990) porque no avanzaban en la ad

quisición de ventajas comparativas y estaban cimentadas en uno o varios de los siguientes 

factores: bajos salarios~ procesamiento de recursos naturales sin preservar el medio ambien

te; tipos de cambio elevados. recesión en el mercado local. sobreprotección contra las im

ponaciones para sectores ineficientes. elevados subsidios a las exponaciones. etc. Estas 

formas viciosas de competencia derivaban en frágiles éxitos individuales de las firmas. pero 

eran incompatibles con beneficios de carácter social. Tales avances no podían sostenerse en 

el largo plazo y entraban en crisis. tanto por el desempeño de Ja empresa como por los ele

vados costos sociales involucrados."'228 Pero en realidad. al proponer que Ja competitividad 

se base en la equidad es igualmente una competitividad espuria. basada solamente en el 

mejoramiento de un factor de la producción: el trabajo. 

La solución competitiva con fuene intervensionismo estatal. es decir. a la usanza del 

proteccionismo pero ahora en Jos nuevos tiempos de ºcompetitividad intemacionar•. se 

expresan mejor en la idea de los estudiosos de la CEPAL. puesto que para elJos la nueva 

lógica del mercado si determina la intervención del estado incluso en sectores o grupos de 

empresas. Por ello proponen una política industrial con las siguientes características. dife

renciada para cada grupo de empresas: 

J) Política para el grupo de commodities: 
a. Políticas con orientación sectorial 
b. Coordinación entre instituciones públicas con las financieras internacionales 

para lograr servicios sofisticados de ingeniería financiera 
c. Políticas antimonopolio o medidas que garanticen conductas competitivas 

2) Políticas para el grupo de bienes duraderos: 
a. Normas para Ja imponación de insumos y productos finales 
b. Condicionalidades para la entrada de nuevos productos 
c. Incentivos fiscales para la inversión. producción y exponaciones 

3) Políticas para el grupo de empresas tradicionales: 

KOSACOFF. Bernardo " Adriii.n Ramos ... El debate sobre política industriat.~• Revista de la 
CEPAL. Nº 69 agosto de 1999 p.p. SS-90 .. 
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a. Apoyar a empresas no grandes que logre avances en competitividad median
te 

b. Reformas tributarias. defensa del consumidor. registro de marcas. combate a 
la evasión 

4) Políticas para el grupo de difusión de progreso técnico: 
a. Créditos más favorables en apoyo a la innovación y exoneración de impues

tos a los bienes de capital 
b. Usar el poder de compra del Estado a favor de bienes de calidad y en inno

vación 
c. Asegurar los derechos de propiedad asociados a la inversión tecnológica 
d. Atraer nuevas empresas mediante simplificación de trámites:!29 

Estas medidas nos permiten reflexionar que la politica industrial es diferente en 

tiempos de globalización a la politica industrial tradicionalmente conocida activa y protec

cionista. Sin embargo. en esta propuesta se esconde mucho de políticas pasadas: subsidios 

financieros y fiscales, proteccionismo a ultranza y. sobre todo. el riesgo de volver a caer en 

una espiral intervensionista del estado. 

La política industrial al estilo proteccionista o bien camuflageada en la supuesta 

competitividad internacional como Jo propone CEPAL y sus ideólogos. tiene en la práctica 

el caso de Chile. donde se aplica una política industrial realmente acorde con la globaliza

ción: ºA diferencia· de_ la mayoría de los paises de América Latina. Chile aplica desde 

1991 una política explicita de apoyo y fomento para las PYME. Esta politica ha sido dise

ñada e implementad~ t?n el nuevo marco de desregulación y de abandono de las politicas de 

oferta estatal -dir:ecta que caracterizó al país. en etapas con rasgos diferentes, desde media

dos de los años setenta. Las características generales de los instrumentos utilizados han 

obedecido a una lógica de corrección de las fallas de mercado. horizontalidad de las inter

venciones y subsidio a la demanda. " 230 

::
9 FERAZ, JOOo Carlos~ David Kupfer: Lia Haguenauer. ··El desafio competitivo para la industria 

brasileña:· Revista de Ja CEPAL Nº 58, abril 1996. p. 171 v 172. 
=~" ALARCÓN, Cecilia y Giovanni Stumpo. HPoliticas pa~ pcqiu:ñas y medianas empresas en Chi
le ... Revista de Ja CEPAL. Nº 74 agosto del 2001 p.p. 175-191. Ver tambien un trabajo donde se 
propone replantca.r el marco conceptual necesario, aunque no necesanamcnte se replantea la mten
ción estatizante. para pensar la politica industrial en las condiciones que actualmente enfrenta Ja 
mayoria de los países de la región. KOSACOFF, Bernardo y Adrifln Ramos. ••El debate sobre poJi
tica industrial."' Revista de /a CEPAL, Nº 69 agosto de 1999 p.p. 55-90. 
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Se trata entonces de entender que la politica industrial del pasado ya es inaplicable. 

porque ahora Jás empresas tienen que ser más competitivas de manera leal. sin artificios 

estatales. Por:- e~lo,. ahora las mejores politicas estatales son: aumentar la severidad de las 

normas y reglas que rigen los derechos y obligaciones de los agentes económicos (Nasu

tion. 1998 .. p.42). En parte~ el marco regulador tiene por objeto mejorar la infraestructura 

del mercado y reducir al mínimo los costos de transacción. Cuando no haya mercados. 

habrá que crearlos. Algunas de las normas y reglas son mecanismos de intervención estatal 

destinados a facilitar el papel del Estado como agente del desarrollo directamente responsa

ble de aumentar la productividad. mejorar la distribución del ingreso y la riqueza y corregir 

las disfunciones del mercado a fin de hacer más eficiente Ja asignación de los recursos. 

Las esferas en que las disfunciones del mercado han sido un problema incluyen. en

tre otras. el sistema educacional. que a todo nivel sigue siendo inadecuado. el apoyo a la 

industria en forma de capacitación y desarrolJo de productos. la innovación tecnológica. el 

fomento de las empresas pequeñas y medianas (P'\~) mediante la reducción de las res

tricciones de liquidez. Ja infraestructura fisica y la red pública de información comercial. 

Las políticas que tienen por objeto corregir estas fallas pueden aplicarse ya sean horizon

talmente para favorecer a cualquier sector que reúna Jos requisitos para recibir apoyo. o en 

forma selectiva. para estimular el desarrollo de sectores determinados. El grado de selecti

vidad depende más de las razones económicas y de Ja capacidad administrativa que de las 

normas de la OMC (Agosin. 1998. p.44). Por lo general. es preferible centrar la atención en 

un número reducido de grupos de actividad o grandes áreas económicas y no en sectores 

específicos. En resumen. los estudios de casos indican que Jos paises pueden adoptar una 

serie de políticas compatibles con las normas de la OMC para acelerar el crecimiento. pro

mover las inversiones. aumentar la competitividad sistémica y asegurar una mejor distribu

ción del ingreso. Casaburi divide estas politicas en las cuatro categorías siguientes: i) medi

das de base amplia relacionadas con la competitividad que tienen por objeto eliminar las 

politicas públicas que reducen la capacidad competitiva de las empresas privadas (por 

ejemplo. eliminación de Jos impuestos a las exponaciones. de las normas obsoletas y engo

rrosas. de los procedimientos burocráticos de tramitación de las exponaciones. etc.) y pro

mover el desarrollo de la infraestructura fisica mediante un proceso de privatización efi-
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ciente que proteja Jos intereses de Jos consumidores (respecto de una serie de productos 

competitivos de tecnología avanzada); ii) :fomento de la investigación y el desarrollo; iii) 

capacitación de. la-~ano de obra; y iv) fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa 

(Casaburi, 1998, pp.57-60). A esta lista, Agosin (1998, pp.30-35) agrega otra clase de me

didas preCompe;Íitivas que incluye las políticas para estimular el desarrollo de Jos recursos 

humanos. la IED y Ja información sobre Jos mercados.'' 231 

No se debe olvidar que el principal contrargumento de una política industrial, pro

teccionista o adaptada al mundo globalizado, estit prohibida en tCrminos del Consenso de 

Washington: ••ourante los años ochenta, la posición adoptada por el Banco l\1undial sobre 

el papel de las intervenciones gubernamentales en la economia, y panicularmente en el de

sarrollo industrial. estaba claramente expresada en el conjunto de politicas basadas en Jo 

que Williamson (1990) llamó el Consenso de Washington. Según este enfoque, se debian 

adoptar las medidas indicadas por el modelo de crecimiento neoclásico~ según el cual las 

fuerzas de mercado por sí solas permitirían una óptima asignación de los recursos. y dejar 

de lado el papel fundamental que los paises menos desarrollados asignaban a las interven

ciones selectivas del Estado como .. motor de desarrolloº. De este modo. para el Consenso 

de \\7ashington la politica industrial estaba definitivamente excluida como forma de mejo

rar cualquier situación económica. Los criterios de política se articulaban a través de la 

apenura económica. la desregulación y el proceso de privatizaciones que estaban en Ja base 

de las reformas estructurales propuestas por el Banco Mundial y que eran requisitos para la 

obtención de créditos. 232 

Estos limites a una política industrial pro-activa se reflejan en México por un lado 

en el malogrado Programa para el Crecimiento Económico y la Inclusión Social. que se 

instrumentó en mayo del 200 I. coordinado por la Secretaria de Comercio. pero que ... _. fra-

=31 KU\\'AYAMA. 1\.1ikio. ºLas políticas comerciales e industriales: evoluciOn y perspectivas:· 
Documento de la CEPAL Sigla: LC/L.1129/E. Fecha: Julio de 1998 
hnp·//w'''''.cclac.cl/publicaciones/Comercio/9/Jcl 1129/indicc.html. Se describen cada una de estas 
P:C?liticas en los apartados IV de dicho estudio. 
•

3
• KOSACOFF. Bernardo y Adrián Ramos ... El debate sobre política industrial." Revista de la 

CEPAL. Nº 69 agosto de 1999 p.p. 55-90. La obra citada en el párraf"o es: Willi31Tlson. J. \Vhat 
'\\'ashington mea.ns by policy rcform?. La11n Amcrzcan Ad;usrmcnr: How Much Has Happened?. 
'\\·ashmgton. D.C .. lnstitutc for lntcmational Economics (llE). 1990. 
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casó porque a partir de este año no se han dado nuevas reuniones, y Jos temas que se habían 

abordado son los mismos que está solicitando e1 sector privado, con excepción de tarifas 

públicas. En ese programa se había planteado el seguimiento puntual de los temas, y se 

entregaba un informe bimestral de los resultados. Se abordaron también las compras de 

gobierno, inversión pública, vivienda y finanzas públicas ... n:\ 

Fue hasta el 2002 cuando se decreta el Programa de Política Económica para Ja 

Competitividad, el cual incluye nuevos estímulos fiscales en proporción al monto de Ja in

versión y a la cantidad de empleos generados. así como al desarrollo de cadenas producti

vas, política que abarcaré todo el universo de empresas; así mismo, permitirá mayor acceso 

a créditos bancarios para las Pymes. otorgadas por instituciones bancarias, con avales gu

bernamentales. Este esquema es operado ya por Santander y Bital, hasta por un monto con

junto de 8,000 millones de pesos. y en las próximas semanas se sumarán Banamex y 

BBVA-Bancomer. Contempla además. apoyos gubernamentales directos por 1,800 millo

nes de pesos; además el Programa delinea los planes del gobierno en tomo a la necesidad 

de contar con mayor eficiencia en beneficios fiscales. infraestructura. programas de educa

ción con visión tecnológica. mejora regulatoria y servicios del sector público. " 234 

De acuerdo con la información oficial. los objetivos de este programa son: 

Mantener el empleo actual y acelerar la creación de nuevos empleos con mayor 

valor agregado. productividad y remuneración; esto en el cono plazo. 

En el largo plazo. lograr tasas de crecimiento económico altas y sostenibles. ba

sadas en empresas competitivas que se apoyen en la innovación y el desarrollo tecnoló

gico. 

La estrategia es involucrar a todos los sectores para impulsar un cambio en las 

r-elaciones obr-ero patronales, hacerlas menos costosas; el objetivo es que la empresa 

::.u RA.NGEL Domenc, HCctor, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ... Pide IP 
impulsar el crecimiento mediante la competitn.-idad .. Repone aparecido en El Econom1sra. 17 de 
~ulio del 2002. 
__ 1-1 MORALES. R. y H. RENDÓN. ··1....anzan programa para Competitividad de Empresas:· Repone 
aparecido en El Economista. JO de julio del 2002. 
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mejore en calidad y competitividad y que se flexibilicen las relaciones de trabajo como 

un requisito indispensable para mantener los empleos y generar má.s:·::35 

Sin embargo, los beneficiarios de este programa Jo catalogaron de insuficiente sin 

las refonnas estructurales que requiere el país. Los presidentes del CCE. la Concamin. Co

parmex y el CNllvlE, Héctor Rangel Dornene. Javier Prieto, Jorge Espina y Rolando 

Go~ález,. respectivamente, dijeron que se requiere puntualizar las acciones para lograr 

resultados, ·de corto plazo y tasas de crecimiento elevadas que permitan recuperar Jos 

emple~s· perdidos. Lo que estamos pidiendo es una igualdad, para apoyar las cadenas 

productivas para que no paguemos má.s impuestos. En JSR necesitan1os mecanismos mas 

simples y sencillos, por ejemplo. que paguemos a base de transferencia de precios, y no 

como establecimiento permanente, y que las bases tributarias no sean tan complejas como 

las quieren inventar." 236 

En efecto. ademas del Programa de competitividad se encuentran en proceso las 

refonnas estructurales: como la laboral. energética. educativa (programas de educación con 

visión tecnológica) y financiera. Aunque otros empresarios ven Ja competitividad de las 

empresas corno aJternativa a las reformas estructurales: ºla falta de acuerdos en el Congre

so, sobre las refonnas estructurales. debe obligar al gobierno a buscar otras alternativas que 

refuercen la actividad productiva del país: y una salida es la competitividad de las empre

sas. º 237 );" Derbez la ve corno adicional .. Derbez insistió en que se requiere ademas (del 

Programa de Competitividad) concretar reformas estructurales de largo plazo para que el 

pais tenga una plataforma de crecimiento superior a 4% en promedio. También dijo que las 

nuevas medidas permitirán contrarrestar los efectos de Ja competencia desleal de países 

como China. que ofrecen una serie de reducciones de impuestos para atraer inversión ... 238 

=·1 ~ TREJO. ADRIÁN. ··competitividad. reforma laboral alterna ... El Econom1Sla. 30 de julio del 
200:? 
:lto •"Insuficiente el programa de Competitividad, sin cambios estructurales: IP:· El Econom1sra. 30 
de julio del 2002. 
::n RA.NGEL Domene. Héctor. Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ... Pide IP 
impulsar el crecimiento mediante la compctitn:idad" Reporte aparecido en El Econom1s1a. J 7 de 
~ulio del 2002. 
~3" 1\10RALES. R. y H. RENDÓN. ••Lanzan programa para Competitividad de Empresas." Reporte 
a.parecido en El Econom1sra. JO dcjulío del 2002. 



154 
\-~--- .. JESIS CON 
L!filLLA._ DE omGEN 

Y también las refonnas estructurales se les considera como Ja solución definitiva a 

Ja pérdida de competitividad que muestra México. La principal es la reforma fiscal porque 

debe encabezar Ja reforma fiscal. emite una propuesta para delimitar Jos alcances del go

bierno y Jas empresas en la tarea del desarroJJo nacional. "Se debe optar por un sistema en 

el que el sector público se especialice en las tareas que Je son propias. así como un sector 

privado que se concrete a producir, ahorrar, invenir y por Jo tanto a impulsar Ja competiti

vidad". De acuerdo con el banquero central "sin Jos incentivos correctos. el dinero se con

sume en Jugar de invenirse••. "De no lograrse la reforma fiscal se debilitaría el marco ma

croeconómico. sobre todo tasas de interés más elevadas para las pequeñas y medianas em

presas". En cuanto a Jos servicios públicos. detalló, sin refonna fiscal. eJ país estará conde

nado a sufrir carencias en educación. salud y seguridad."239 En este mismo tenor de que Ja 

principal reforma estructural es Ja fiscal porque el tamaño del gobierno hace perder compe

titividad: ºEl principal problema estructural del país e~· la t?íiciencia del ga .... ·to público. El 

gasto público representa casi una cuana parte del PIB. Si decimos que de cada peso que Je 

metemos al sector público obtenemos de regreso SO centavos. estamos perdiendo J 0% de 

competitividad global todos los años. Y propone: Ja eficiencia de un gasto público que de

bería sobrar. Es claro que se hace mucho en términos absolutos. Nadie dice que el producto 

púbJico sea cero. Habría que ser incluso eficientes para proponerse destruir 1 .4 billones 

(millones de miJJones) de pesos. El punto es ¿para cuánto más alcanzaria si hoy se presu

puestara sin vicios, se comprara bien y estrictamente Jo necesario y se orientaran Jos subsi

dios a Ja demanda pennitiendo elección por pane de Jos beneficjarjos? Que quede claro. no 

es corrupción sino sobrepeso el problema. En el incremento de Ja eficiencia del gasto públi

co está Ja respuesta."'"'2 .ao 

Pero además, Jos empresarios demandan del gobierno medidas relacionadas con Jos 

costos de transacción. Los agentes económicos toman en cuenta la seguridad fisica y patri

monial. En muchos Jugares del mundo Jos temores llegan a paraJizar muchas decisiones de 

:J9 GÜEMEZ García. Guillenno • Subgobernador del Banco de l\.féxico. Participación en Constru
tcc.02 "l\téxico: productividad, tecnología. refonnas estructurales y dcsarr-oJJo económico", Reporte 
aparecido en El Econonusta. J 9 de julio del 2002. 
=-"·BONILLA. Javier ... ¡El mayor problema estructural! El Econon11s1a. 5 de julio del 2002. 
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gasto e inversión, y aunque en México no se da, "si padecemos otros temores por Ja insegu

ridad, lo que traduce en mayores costos de transacción". º
241 ""Finalmente, a la pregunta de 

qué debe hacer 'el gobierno para impulsar la competitividad de las empresas. las respuestas 

fuero~-:. 29~, .combatir la corn.Jpción~ 21 %. reducir impuestos; 15.5~'0. financiamiento~ 15%. 

simj:>Ji~cación administrativa; 14. lo/o. reforma de la ley laboral. y mayor apertura, 5 por 

c~e"i:it0."'24~ ·.,. •• .Jos temas que debe incluir el programa competitividad : marco regulatorio. 

infraestructura, transpone, combate al contrabando y comercio informal. y precios y tarifas 

del sector público. 243 

Por su parte el UvfEF da en el clavo: las cadenas productivas: h ••• no podemos com

petir con base en mano de obra barata contra paises de oriente. pues ellos tienen costos la

borales bajos aunque en muchos de los casos son subsidiados. Es por eso que ºel gobierno 

debe reenfocar su política industrial para dirigirla hacia las cadenas productivas a fin de que 

no sea Ja mano de obra el Unico elemento competitivo a incorporar en las manufacturas. 

sino incorporar tecnología para que ésta sea Ja distinción de competitividad''. Es más. pun

tualizó es necesaria una politice industrial de gobierno que aliente la reestructuración de la 

industria y estimule la creación de nuevos polos de desarrollo. n:2
44 

IV.3.3. Intensificar la globallzaclón 

f\.1ientras discutimos las mejores políticas para la competitividad. Ja globalización de f\.féxi

co se intensifica. A partir del 1 ° de enero del 2001 Ja industria maquiladora debe integrarse 

mils al mercado interno; a partir del 1 º de enero del 2003 se abre el campo mexicano a la 

competencia mundial y a panir del 2005 entrará en vigor el Acuerdo de Libre Comercio de 

:.:i GONZÁLEZ Lapone. Claudio X .• Presidente del CCE .. Pide IP transit:lr por el camino de la 
competitividad'\ Reponaje en El Economista. 20 de mayo del 2002. 
:.:: CONFEDERACIÓN de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana 
(CAAAREf\.1) ... Consulta Nacional Aduanera y de Comercio Exterior (Conace)"' Reporte aparecido 
en El Ecmwnusta. 17 de julio del 2002. 
:.::. RANGEL Domcnc. HCctor, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ... Pide IP 
impulsar el crecimiento mediante la competitividadº Reporte aparecido en El Econom1sra. 1 7 de 
julio del 2002. 
::-1-1 LEV"Y'. Luis Haime. presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (11\1EF). ºUrge 
rcenfoca.r poli ti ca industrial para evit:lr fuga de empresas.·· Repone aparecido en El Econom1sta. 3 
de julio del 2002. 
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las Américas. Es decir~ una ampliación mayor globalización es la mejor política para hacer 

competitivas a las empresas y las naciones. 

A·pa~,~.r.~e~. 2001, entró en vigor del aniculo 303 del TLCAN, que exentó del pago 

de aranceles· ~~S imponaciones de países no originarios de la región del Tratado. Esta medi

da es antiprote~cionist~ lo cual es congruente con la apenura comercial de la economía 

mexicana ·~Ú~:~¡~~e lugar desde J 986. De acuerdo con dicho articulo, la industria maquila

dora paga,·~·,,~·~;;¡·~ del primero de enero del 200 l aranceles para la imponación de maquina

ria o insu~o~i'::i-~"P~íses que no formen parte del Tratado y que luego sean incorporados en 
:' -t~"I ,' ' 

productos ··eXjl'Oitádos a Estados Unidos y Canadá. Hasta antes de la entrada en vigor del 

aniculo 303 dCt TCLAN. las maquiladoras no tenían que pagar por sus imponaciones tem

porales, de acuerdo a Jo que establece el programa de maquila. Los cambios previstos tuvie

ron por objetivo desarrollar una mayor integración regional entre los países que conforman 

el TLCAN y no beneficiar a terceras naciones que no forman pane del acuerdo~ así como 

motivar el desarrollo de una mayor proveeduría de la pequeña y media empresa nacional a 

la maquila. 24~ 

De manera transitoria~ y con el objetivo de no perder las ventajas de la J\.taquila y 

Pitex~ la Secofi diseñó los Programas de Promoción Sectorial (Prosec) que son instrumen

tos dirigidos a personas morales productoras de mercancias, mediante Jos cuales se les per

mite imponar de manera preferencial bienes que son utilizados en sus lineas de producción. 

independientemente de que las mercancías resultantes sean destinadas a la exportación o al 

mercado nacional. 246 Como quiera que se interpreten estas acciones. las maquiladoras o 

industria manufacturera de exponación. tendrá. que aumentar su competitividad para absor

ber la nueva carga arancelaria. 

La apenura comercial del sector agrícola a partir del 2003 es un paso para globalizar 

aún más la producción mexicana. El sector rural en J\.téxico aporta menos de So/o del Pro

ducto Interno Bruto con un contingente de trabajadores que representa má.s de 20% de su 

:.:~ .. La maquiladora no esta lista par::J. enfrenl.3.r cambios en el TLCAN. ·~ El Economista~ 1° de no
viembre del 2000. 
:..ic. L::J. SHCP publica reglas de operación del 303 del TLCAN:' El economista. 17 de noviembre del 
2000. 
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Población Económicamente Activa (PEA). uEra evidente que Ja apertura comercial con 

Estados Unidos y Canadá en materia agropecuaria9 habría de forzar al más atrasado sector 

de la economí~ nacional a transformarse o morir ... n 247 

Como ... ' o~ro escritor sei\ala. los antieconomistas y los ideólogos del viejo régimen 

con ideas viejaS. se oponen a la apertura del sector: º ... los viejos esquemas mentales se 

resisten a mori.¡:.: -Se nos dice que se reserve el mercado interno en exclusiva para los pro

ductores nacionales y que se imponen sólo deficientes. pero no se discute el costo de ello 

en términos de eficiencia y productividad. Asi. el proteccionismo nos puede devolver a 

consumir maíz~ trigo. frijol. soya. malos y caros. La reforma agraria y otras políticas eco

nómicas del sector -seguramente concebidas con las mejores intenciones- dieron lugar a 

distorsiones monstruosas en la asignación de los recursos y en la fonna de producir en el 

agro mexicano.º ... de lo que se quejan sus ponentes es simplemente del proceso de trans

formación que está. teniendo lugar en el sector hacia una asignación mas racional de los 

recursos productivos. El poderoso instrumento inductor de esa transformación es la apertura 

comercial. u ••• el menú de recetas que se proponen es tan sólo un regreso al pasado. Antes 

que nada solicitan la reaparición del proteccionismo comercial generalizado. de los subsi

dios que oculten la improductividad de muchos productores y sólo falta que soliciten la 

reimplantación de precios de garantía altos para asegurar la rentabilidad de miles de agri

cultores ineficientes. Todo~ a costillas del resto de la ciudadanía.248 

En este trabajo de tesis hemos visto el proteccionismo vigente desde 1890. solo ha 

beneficiado a un grupo de empresarios. pensamos hoy arrinconados en la Canacintra. La 

pobreza de 54 millones de mexicanos es debida a ese periodo tan largo de una .. economíaº 

fuenemente intervenida y distorsionada por el Estado~ que generó agentes económicos que 

no asignaban recursos por medio del mercado sino por decisiones presupuestales y politi

cas. Hoy que estamos ante los mercados. las decisiones deberim tomarse con base en Ja 

:~7 SUÁREZ Micr. José Manuel. .. La tragedia del campo mexicano:· El economista I 5 de octubre 
del 2002. 
:~" DONATELLO. Bruno. ••Nostalgico del proteccionismo agrícola:• El cconom1s1a 10 de octubre 
el 2002. 
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competitividad y no con base al proteccionismo. Vivimos hoy una nueva realidad: Ja eco

nomía de mercado. 

Si bien se ha seftalado que México es exponador debido. no tanto a su competitivi

dad. sino a las bondades de formar pane del TLCAN. a panir del año 2005 ya no será. el 

único beneficiado porque Jo será toda América. la que podrá acceder al mercado más gran

de del mundo que es el de EU. Este hecho. todavía refuerza aún más la necesidad de ser 

más competitivos. 

En efecto, los países americanos. a excepción de Cuba. acordaron el 8 de abril del 

2002, en Buenos Aires el calendario para crear el mayor bloque comercial del mundo. el 

Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Los 34 paises que conformarán el 

bloque se conlprometieron a que la puesta en marcha del libre comercio regional sea un 

hecho a finales ·de 2005. 

uEI ALCA supone construir la mayor zona de libre comercio del mundo~ con un 

mercado de casi ochocientos millones de personas y un producto interior bruto (PIB) de 

l 1.5 billones de dólares (2. 185 billones de pesetas. 22 veces el PIB español). equivalente al 

40% del total mundial. Según el calendario acordado ayer. las bases del bloque deberían 

estar para enero de 2005 para que la zona de libre comercio entre en vigor a más tardar el 

Ultimo día de ese mismo año o el primero del siguiente. Para 2006. el ALCA debería ser 

una realidad. Mediante et ALCA se reducirán las barreras aduaneras y el tiempo que se 

tardará en liberar el comercio por completo desde Alaska hasta Tierra del Fuego.:?49 

Estamos en la globalización y el proceso se está extendiendo y profundizando. Has

ta hoy 40°...-ó de la producción nacional es comercializable (exponable). si agregarnos el 5% 

del sector agropecuario tendremos 45o/o; y con el impacto del ALCA. estimamos aumentará 

otro 20°/o la producción que generará bienes htransables•• o para el comercio exterior. Des-

:.iY F. G. /AGENCIAS. Los paises americanos abrirán en 2005 la mayor zona de libre comercio del 
mundo. El acuerdo pennitirá a. EE UU recuperar terreno frente a Ja UE en la zona. El Pais. Diario 
Español. Sección de Economía Internacional. Lunes 9 de abril del 200 1. 
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pués del 2006. entonces, la economía mexicana estará globalizada en 65°/o de su produc

ción. Si. siempre y cuando seamos más competitivos. 

IV.4'. Reflexione• aobre el mejor•mlento de I• ventej• competltlv• 
de M6xlco 

La ventaja competitiva de la nación mexicana es una necesidad insoslayable. Se trata de 

una cruzada nacional de todos los mexicanos. desde la trinchera de cada cual para construir. 

mantener y regenerar constante la ventaja competitiva como país. Hemos visto como el 

gobierno jala para un lado. los diputados para otro, las instituciones educativas en otra di

rección. y todo ello termina por afectar la competitividad mexicana. Ahora debemos pensar 

en un grupo de naciones que buscan al unísono la competitividad como zona geográfica. 

apoyada en cadenas de valor (clusters) o grupos geográficamente concentrados de compa

ñías interconectadas y sus correspondientes instituciones asociadas en campos paniculares 

ligados por tecnologías y destrezas comunes. 

No se trata. por cieno. de reconstruir Jo que supuestamente la apertura comercial y 

la globalización provocó en México a partir 1985 cuando se "rompieron las cadenas pro

ductivas que existían. desaniculando así el aparato industrial". 2 !'io Sino de lograr nuevas 

cadenas productivas de alta competitividad a nivel de grupos de empresas y de las institu

ciones que les rodean. sin las alianzas políticas y corruptas que parece caracterizan las ca

denas productivas logradas antes de 1982. 

El México de hoy es nuevo debido a un cambio estructural sin precedente de los 464 

años;?!l I de vigencia del proteccionismo y de una economía altamente intervenida por el Es

tado. Este cambio, como se recordará. consistió en lograr la estabilización macroeconómica 

(la cual para 2003 se expresa en una inflación esperada de 3o/o)~ la privatización de empre

sas gubernamentales (a lo cual aún se resiste PE~X y CFE). la apertura de la economia al 

=~1 ' Frase que critica atinadamentc José l\fanucl Su3rcz J\1icr ... Eslabones y cadcnas:'EI cconomist:t 
28 de octubre del 2002. 
::- i Este dato se obtiene de restar el año actual 2002. menos el año de entrada de los españoles 
( 1521) y aJ resultado Je quitamos Jos 17 ai\os de vigcnci actual del neolibcra.Jismo. 
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comercio internacional y a la inversión global (en lo cual se ha avanzado) y la reforma y 

apertura del mercado financiero. 

Sin embargo aún faltan las reformas estructurales complementarias. que plantea el 

PRONAFIDE 2002-2006: 

Rcfonna 
Reforma 
Educativa 

Rcfonna 
Energéti
ca 

Reforma 
al Federa
lismo 

Reforma 
Financie-

Refonna 
Fiscal 

LAS REFORMAS ESTRUCTURALES PENDIENTES 
Ob1cth-os 

Establecer un sistema educativo descentralizado 
y flexible que proporcione una formación de 
vanguardia con calidad y permita dismmuir la 
desigualdad social. Incrementa el acervo de capi
tal humano " In oroductividad del factor trabajo. 
Promover una ma)·or participación del scclor 
privado en el funcionamicmo del scc
tor:.Eficientar la administración de las empresas 
paraestatalcs para ofrecer scr'\'icios a precios 
competith·os. 

Llegar a un nuevo pacto federal que habilite a 
cada orden de gobierno para ejecutar acciones 
que respondan de manera imncdrnta;. efectiva a 
las necesidades de Ja población, Fonalecer y 
respetar las autonomías estatales)" municipa
le!_i.Distribuir de manera adecuada las atribucio
nes y los recursos entre Jos distintos órdenes de 
gobierno. 

Fomentar el ahorro interno. en especial el de 
largo plazo)º el popular. Proporcionar un marco 
legal que pcrmi1a la consolidación del sector 
financiero y la reactivación de la acti\'idad banca· 
ria. Profundizar el desarrollo del mercado de 
capitales ('valores y deuda) en México. Transfor· 
mar el sistema financiero de fomento con el obje
to de que éste sea un instrumento promotor del 
desarrollo económico y social sostenible. 

Contar con una nueva hacienda d1stribu11va que 
mantenga finanzas públicas sanas y que permita 
una justa reorientación del gasto y una menor 
dependencia de los ingresos petroleros. Disminuir 
la e\"asión y la clusión fiscal. Reducir el despla· 
zamiento de Ja in\"ersión privada. Contar con Jos 
recursos fiscales suficientes para garantizar el 
cabal cumnlimiento de las oblhmciones del Esta· 

lmoac10 Económ1co 
Reduce la desigualdad social y fortalece el 
mercado intcmQ.Aumcma la investigación 
ciemifica para el desarrollo de nue\'as tecno
logías productivas;.· facilita Ja as11nilaci6n de 
las mismas. 
Proporciona precios y scr\'1c1os encrgcucos 
más compc1111vos y hmita el despcrd1c10 de 
recursos, Libera recursos del sector pUbllco 
para que éstos sean asignados a proyectos de 
mvers1ón educativa. salud e infraestructura 
Genera rescrYas suficientes de encrgia para 
CYitar la mtcrrupción de los procesos produc
tivos 
Elevn la eficiencia ;.· la eficacia del uso de 
recursos para lograr mejores resulrndos para la 
población, Fonalccc el desarrollo re~ional 
Facihta el ahorro de recursos;. el desarrollo 
sustentable, Promueve un gobierno ág.11. con 
capacidad de respuesta para enfrentar los retos 
que impone el proceso de desarrollo. 
Promueve la elaboración de planes concretos 
para cada región que sean acordes con sus 
necesidades, Fac1!11a la rendición de cuentas 
Incren1enta de numera pcm1ancn1c el ahorro 
interno. en pan1cul.ar el de largo plazo '.lo el 
popular. Establece mayores opciones de fi
nanciamiento a las empres.as en cond1c1oncs 
más competitivas. Reduce Jos nesgas de una 
posible crisis sistémica. Genera sis1cmas de 
operación más eficientes que increrr..::man el 
contenido irúonnat1\"o de los precios de los 
activos financieros. Proporciona un sistema 
financiero capaz de canalizar de mancn1 efi
ciente los recursos financieros a la inversión 
producti,·a. 
Reduce la con1pctcne1a con el sector privado 
por recursos financieros. Reduce Ja ,·oJatilidad 
de Jos ingresos gubernamentales al disminuir 
Ja dependencia a los ingresos petroleros y 
limita Jos efectos económicos de choques 
externos. Disminuye la vulncrabiJidad de la 
economía ante ataques espcculati\"os. Reduce 
la actividad infonnal de la economia. Dismi-
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do. 

Modernizar el ejercicio presupuestario para 
hacerlo eficaz y transparente. Instrumentar meca
nismos que brinden certidumbre económica y 
c\'ilcn la paralización de las acti\'idadcs estatales. 
Establecer reglas mini mas en la conducción de 
las finanzas püblicas. Eficicntar el uso de los 
recursos públicos. 

Proteger y preservar el interés colectivo. minimi
zando en Jo posible el riesgo o amenaza a la inte
gridad de las personas y de su patrimonio. Abatir 
Jos niveles de corrupción en el pais por medio de 
mayor transparencm en la gcslión y administra
ción pUblica. Garantizar Ja seguridad pública. 
brindando una procuración de justicia pronta y 
exne,dita. 
Impulsar una nueva cultura laboral que amplíe las 
oponunidadcs de desarrollo de los trabajadores. 
Promover la modernización sindical garantizando 
el rcspctO y la autonomía. Aprovechar el "bono 
demogrAfico". Integra el concepto de trabajo 
como un medio in1egral para el desarrollo huma
no. 

Sistemas Preparar Jos sistemas de pensiones de Jos traba-
dc Pen- jadores que laboran en el Gobierno Federal. em
sienes y 
Reíonna 
de la 
Seguridad 
Social 

presas paraestatalcs y en estados y mumcip1os 
para el revenimiento de la pinimidc demográfica 
a fin de evitar problemas de sostcnibihdad en el 
futuro. Incrementar el nUmero de guarderias para 
pcnniur a un mayor número de mujeres incorpo
rarse al mercado laboral. Mejorar el sistema de 
salud y lograr una mayor coordinación entre Jos 
órganos que lo integran para entar duplicación 
de esfuerzos y ampliar la cobcnura. lncremenrn el 
ahorro interno de lar •o niazo. 

Refonna Lograr que el Estado funcione como promotor de 
del Sector la infonná11ca ,.. las telecomumcacioncs para asJ 
Tele generahzar el acceso a los servicios de este scc-
comum- tor. Brmdar acceso a los beneficios de la globali-
c:1c1ones zación a la población en general. Aumentar la 

competencia y Ja inversión en el sector. Incre
menta Ja productividad de la mano de obra por 
medio de la mcorporac1ón de tccnologias de 
puma Genera nuevas e 1mponan1cs oponunida
des de inversión privada. 
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nuyc las distorsiones en la cconomia y genera 
un ámbito de competencia más justo. Fortale
ce las cconomias regionales. Aumenta la 
capacidad del Estado para coadyuvar a la 
sa1isfacc16n de las necesidades básicas de In 
nobJación. 
Permite establecer en el mediano plazo ins
trumentos de política económica comracicli
cos. Da certidumbre a las finanzas públicas~· 
al proceso presupuestario. Otorga cenidumbre 
sobre el manejo responsable de las finan7..as 
públicas en el mediano plazo. Fonalccc el 
proceso de e,·aluac1ón del impacto del gasto 
público. 
Protege Jos derechos de propiedad y facihta 

la pan1cipación del sector privado en los pro
cesos productivos. Estimula la inversión na
cional y extranjera al establecer un marco de 
seguridad pública más cieno y expcduo. Dis
minu~·e Jos costos muenos y de transacción 
derh·ados de la corrnpción. Reduce la activi
dad de la cconomia 1nfonnal 
Propicia un marco regulatorio fle.xiblc. pro

motor del empico y del mc1oramien10 salarial. 
Profundiza los programas de capacitación y 
desarrollo de asistencm técmca para trabaja
dores. Difunde Jos valores de la nuev~1 cultura 
laboral para ere.ar un clima que füvorezca Ja 
productividad y l<t compctJUvidad. Promueve 
la transparencia en las relaciones entre obre
ros. patrones y gob1c:mo. Estrecha la relacion 
entre productindad ,. remuneración 
Reduce la carga financiera sobre las futuras 
generaciones. Facilita la realización de pro
,_·ectos de inversión de largo plazo. L11nita el 
crecimiento de las obhgac1oncs contingentes 
del Estado. Eleva Ja productividad laboral al 
me1orar y ampliar el sis1enrn de salud. Pennite 
una mayor incorporación de las mujeres a la 
fuerza laboral. 

Efic1en1a los mercados al crear una red más 
completa de infonnación. Amplia el acceso a 
mercados extranjeros para la pequci\a y me
diana empresa a través del comercio en línea. 

Fuente: SHvCP. ProJ?rama Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006. 
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Paralelalemente a estas reformas estructurales. que podriamos decir. conf'orman la 

Primera fase de la Reforma Económica. es preciso avanzar en la segunda fase cuyas princi

pales características serian: 

Reforzar el ambiente comercial microeconómico de los negocios 

Liberar la competencia interna 

Desarrollo de destrezas. infraestructura. apoyos a la industria y las instituciones especí

ficas. relacionadas con Jos clusters. 

El objetivo de toda esta reforma económica. de la cual f\:léxico apenas ha cumplido 

con una tercera parte. es la productividad. Ya hemos logrado que el país compita en los 

mercadoS. ahora es preciso tñCjorar el modo o fonna como se compite. 2
'

2 

Las devaluaciones deben dejarse de lado para mejorar Ja competitividad de México; 

porque, primero su impacto favorable es pasajero y en realidad agrava más la situación 

económica de Jos mexicanos; pero sobre todo porque cuando se recurre a la devaluación es 

porque en realidad revela que en lo fundamental hay problemas de competitividad. Es de

cir, debemos avocamos a lograr ventajas competitivas y no recurrir a las devaluaciones las 

cuales en realidad no elevan Ja competitividad del país. 

Se debe avanzar en crear el ambiente necesario para la competitividad: seguridad, 

estabilización macroeconómica. Pero aún faJta adaptar las instituciones especificas a las 

necesidades de las empresas: no vamos muy lejos. La investigación no está ligada a la em

presa. 

Pero si bien este entorno favorable es necesario. no es suficiente para Ja productivi

dad o competitividad. Es preciso. mejorar el ambiente microeconómico de las empresas, 

mediante la creación de clusters, conglomerados o cadenas de valor. En este proceso. el 

papel del gobierno es fundamental. pero cuidando aspectos esenciales para no recaer en 

=~= ""Lo que importa para Ja prospcrirdad no es que las empresas compitan en una mdustna. smo el 
cómo esas firmas compiten en esas industrias." PORTER_ Michacl. Thc J\1icrocconomics of Dcvel
opmcnt. Con1pc11f1vcncss and Dcvclopmcnr V1s1on and Pr1orz11es for Acuno Car:icas. Venezuela. 
Junc 20-21. 2001 
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políticas intervensionistas que sólo benefician a unos cuantos. Algunas de las Jineas que 

definen un papel apropiado del gobierno en el desarrollo de clusters son: 

Una poli_~·~~ª exitosa a :favor de las cadenas de valor son politicas generales 

El gobierno debe apoyar todas las cadenas de valor no seleccionar y concentrarse en 

algunas de ellas 

Se deben reforzar las cadenas productivas ya establecidas y las que está.n emergiendo, 

más que crear cadenas enteramente nuevas. 

El papel del gobierno en las iniciativas de creación de cadenas es como f"acilitador y 

panicipante, no como creador. 

El criterio más exitoso de iniciativas de cadenas de valor son las asociaciones (o vincu

laciones) publico-privadas. u 2
'

3 

Por lo que se refiere a liberar la competencia interna. significa que las empresas 

compitan para bajar los costos de los insumos que abastecen a las empresas exportadoras. 

"En la medida en que logremos esa competitividad interna. que tiene que ver con costos de 

insumos. (Hablamos de disminuir costos de energía. transporte. entre otros insumos) pro

ductividad laboral, inseguridad fisica y jurídica. excesiva regulación en el mercado .. buro

cracia. contrabando y comercio ilicito; las empresas. tanto mexicanas como extranjeras. se 

establecerán en nuestro país y seremos competitivos". 254 

Las cadenas de valor (clusters. conglomerados o racimos productivos) es la mejor 

forma de lograr competitividad. Se sabe que las empresas actúan de dos formas: La primera 

es mediante una efectividad operacional =:ue consiste en asimilar. alcanzando y extendiendo 

la mejor práctica productiva prevaleciente en Ja industria; o bien haciendo lo mismo de la 

mejor manera. 

:"
3 PORTE~ Michael. The Microcconomics of Dcveloprnent. Compcutivcncss and Dcvc/opmcnt 

Vision and Prioritics íorAcrino Caracas. Venezuela. Junc 20-21. 2001 
::~·'"Inicia primer rcuñión para la competitividad.'" El Economista. 15 de julio del 2002. 
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La segunda forma de respuesta de las empresas es el posicionamiento estratégico: 

que a su vez consiste en crear una posición competitiva única y perdurable; y competir de 

diferente mariera.-

Este rCto.de. lOgrar ventajas competitivas y competir de diferente manera es un gran 

reto para MéKicO. ·para· elevar y mantener la competitividad encima de la mejor posición 

alcanzada en él "año 2000. Es un gran reto porque apenas nos encontramos en una transición 

democrática, que debería permitir de continuar superar los vicios del pasado, de aquellas 

políticas proteccionistas y patemalistas. además de corruptas, que durante 464 años y. sobre 

todo. en 70 años de dictadura priista~ nos toco vivir. 

Las empresas cometen una serie de errores que deben superarse. Por ejemplo: les 

invade el oponunismo, es decir. desean lograr beneficios en cualquier área donde se funda 

una empresa. Toman ventajas anificiales derivadas de sus relaciones con el gobierno; y 

crean grupos de empresas en gran escala abarcando operaciones de Breas completamente 

distintas. 

En cuanto a su posicionamiento estratégico. las empresas cometen el error de dedi

carse a una línea de productos muy amplia para abastecer todos los segmentos de industria 

locales (es decir abarcan mucho y nada a la vez. porque no son competitivos en algo especi

fico); compiten principalmente en precio; imita ofenas de compañias domésticas y extran

jeras~ se confia en sueldos bajas y los recursos naturales baratos como ventajas competiti-

vas. 

En cuanto a las actividades que realizan las empresas es que enfatizan solamente en 

las actividades manufactureras de las cadenas de valor. cuanto habría que involucrase tam

bién con los sectores primarios porque son ellos quienes ofenan las materias primas; reali

zan bajos niveles de inversión en maquinaria. equipo. marcas (propiedad industria1:?!1!1 en 

::~~ L::s. propiedad industria) es un conjunto de derechos que se otorgan a empresas y particulares a 
favor de creaciones como: un producto técnicamente nuevo, una mejora a una máquina o aparato. 
un proceso de fabricación novedoso. una indicación distintiva del f"abricante o distribuidor. una 
denominación identificadora de un establecimiento. un aviso publicitario. así como un:. aclaración 
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genral). en investigación y desarrollo y en capacitación. Se atienen a las asociaciones con el 

capital extranjero que les provee de muchos insumos. knO'"-' hov~r y financiamiento; y recu

rren a Jos préstamos bancarios de cono plazo. 

La.competitividad es un reto tanto para el gobierno que debe lograr cuanto antes el 

ambiente propicio para las empresas. como del sector privado quien tiene que superar mu

chas limitaciones en su accionar cotidiano. Pero el resto del país. todos debemos involu

crarnos. ºLa competitividad depende de la nación entera que llega a un acuerdo general. Y 

este consenso depende de lo que hace el gobierno. Si se otorgan contratos gubernamentales 

a través de las conexiones personales. y el acceso a la educación depende de cuotas puestas 

por negociación política en lugar del mérito. entonces un país es "escogiendo ser pobre.n~'6 

A propósito del consenso en México algunos lo tienen muy claro: •• ... en las sociedades 

nacionales unificadas. se genera un consenso que conduce a agrandar los beneficios eco

nómicos a los estratos mas pobres de la población. En el caso contrario. todo el país sufre 

las consecuencias. ~'7 

."iobre el origen geogrdfico que distingue J' hace especial un producto. Los derechos que confor
man la propiedad industrial en l\.féxico son: Patente . Renovación de !\tarea • Modelo de Utilidad • 
Rcnovnción de Aviso Comercial • Diseño Industrial . Renovación de Nombre Comercial . J\1arca . 
Autorización para el uso de una Denominación de Origen • f\tarca Colectiv;:i • Información Técnica 
de Patentes . Aviso Comercial • Inscripción en el Registro Genera) de Poderes • Publicación de 
Nombre Comercial • Esquema de Trazado de Circuito Integrado 
:!'t• ··At thc Crossroads. Michacl Poner Gives Taiwan Sorne Economic Advice."" Nota tomada de 
http://ww·w.ta.i\vaninfo.org/info/sinorama/en/8605/605030e2.html 
:!' 7 GÜEl\.1EZ García. Guillcnno • Subgobernador del Banco de México. Panicipación en Constru
tec.02 "México: productividad. tecnología. reformas estructurales y desarrollo económico". Repone 
aparecido en El Econom1sta. 19 de julio del 2002. 
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El tema que aquí tratamos - El Proteccionismo como opción ante Ja Globalización: Caso de 

México-. surgió de la inquietud personal surgida durante mis años de estudiante. acerca de 

las posibles opciones a la globalización que vive México. Esa inquietud la podría resumir al 

plantearlo como un problema a resolver: ¿El proteccionismo es una opción eficiente en 

términos de competitividad para sustituir la globalización. en la que está comprometida la 

economía mexicana desde 1994? 

La razón de éste planteamiento problemático del tema en estudio. fue el ambiente de 

severas críticas al uneoliberalismoº que se escuchan en todos los ámbitos: académico. polí

tico. familiar y hasta en reuniones de amigos. Pero. dichas criticas no señalan la opción para 

sustituir Ja globalizaci6n y. cuando si se hace. es para regresar al upasadoº proteccionista. 

En este marco de dudas y posibilidades alternas a la actual globalización. con fines 

de investigación nos planteamos una hipótesis (o respuesta tentativa al planteamiento pro

blemático del tema). un tanto drástica pero que nos obligó a estudiar con cierto grado de 

profundidad una alternativa eficiente (al menor costo) y hasta eficaz (que realmente cum

pliera los objetivos nacionales) respecto a Ja globalizaci6n. Dicha hipótesis que guió este 

trabajo de tesis fue: 

ºRecurrir al proteccionismo como forma de industrialización. seria una opción ineficiente 

en términos de competitividad. y por consiguiente no es una alternativa real ante la globali

zación. 

Para evitar lo anterior el país requiere industrias competitivas. es decir. que produzcan a 

costos y precios reducidos para que los grandes grupos de la población accedan al consumo 

de bienes y servicios modernos y se elimine Ja pobreza. cosa que ha impedido el proteccio

nismo.·· 
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Guiados por esta hipótesis heurística (que nos ºobligóº a investigar). y que estába

mos dispuestos a reconocer si realmente nos equivocábamos. ahora. con elementos pode

mos decir que_:· 

,_, , ... 
1 . El pro.te~ci?n!,Smo no es una opción viable. eficiente ni práctica para sustituir a la globa-

Jización. ";'</·."' 
·:;·'.-5-· 

2. La ind~·stri-~iización protegida no es una opción eficiente. porque provoca altos costos y 

precios d~- b'f~ries. y servicios para Jos consumidores y genera pasividad empresarial, al estar 

protegidos' c~r:itriÍ.. la competencia externa. 

3. El protecCionismo actúa como un sistema a favor del capital extranjero, ya que los go

biernos · qUe I~ praticaron antes de 1982, utilizaron las tarifas aduaneras y otras barreras 

comerciales para inducir la inversión de capital foráneo. 

4. El proteccionismo esta basado en una teoría .. nacionalistaº, a favor de grupo de empresa

rios que han surgido y beneficiado del Estado desde 1890 hasta los años l 980's. 

5. La entrada súbita e indiscriminada a la globalización en 1985-1986 cuando ~1éxico pasó 

a formar parte del GATT, profundizada con los Acuerdos comerciales en el marco jurídico 

de la OMC (fundada en 1994) no solo fue necesaria. sino la única forma de acabar con el 

proteccionismo, sino sobre todo iniciar una verdadera era de crecimiento económico para 

todos y no solo para los que han progresado a la sombra de ··nuestro proteccionismon. 

6. Quienes est8.n en contra de la globalización, tendrá.o que aclarar cual es la alternativa, 

porque seguramente su propuesta será el proteccionismo o el nacionalismo. que solo signi

fican falta de competitividad e ineficiencias. 

7. f\.1ás de 70 años de dictadura política por parte del PRJ y ahora los intentos de regreso 

que muestra dicho partido y el PRO, significarían volver al proteccionismo. de un grado o 

de otro. 
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S. México estaría en mejores condiciones actualmente si desde principios de Jos años 

J 960's hubiera tomada la senda de la apenura comeJ""cial. En otras palabras. no hubiera sido 

tan traumática la súbita e indiscriminada apertura iniciada en los 1980ºs. si se hubiera ini

ciado desde mediados de los años 1960º s. 

9. La globalización apenas está en sus inicios (ya que sólo el 23o/o de la producción mundial 

y el 40o/o en México es comercializable o sujeta a exportarse). menos de 18 ai\os tiene de 

vida. Comparados con los casi 500 años de practicar una economía s~micerrada. altamente 

intervenida por'el Estado. representa apenas 3.6°/o de vigencia. en toda la historia económi

ca del país. Y pese a su corta edad, la globalización es Ja vía más idónea para resolver la 

pobreza en México. 

I O. El principal beneficio para población ha sido que se cuenta con una amplia gama de 

bienes y servicios a un precio competitivo. La inflación esperada para el 2003 del 3% así lo 

indica. Los consumidores mexicanos ya no son clientes cautivos de Jos empresarios prote

gidos. 

J J. Para continuar en Ja globalización el país debe ser más competitivo. lograr una mayor 

productividad. 

J.2. Para lograr la competitividad se están dejando aún lado las dotaciones de factores (ma

no de obra barata y recursos naturales). y se está recurriendo a obtener ventajas competiti-

vas. 

13. Las ventajas competitivas se logran si se produce eficientemente y si se logran produc

tos diferenciados. 

14. Estas ventajas competitivas son el reto de México en los próximos años. las cuales se 

logran tanto por el sector privado como el público. El primero. logrando posicionamientos 
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estratégicos. mediante la formación de cadenas productivas. El gobierno generando un en

torno para la actuación de las empresas. 

t S. En este PrOceso .. las instituciones como las educativas. jugaran un papel preponderante. 

porque habrá~·-de generar la aplicación de conocimientos al formar parte de las cadenas de 

valor. 

16. El reto no .es sencillo, pero la globalización exige competitividad. no proteccionismo 

porque este CÜmi~a la competencia. 

17. La ape!"lurB ',externa y la globalización ha dado un alto a las versiones proteccionistas a 

ultranza,·pe~~:~·~ .. ~s·~~ficierite. Es la hora de que los jóvenes comiencen a formarse para una 

nueva econ~T¡~·.:d~ libre mercado mundial, sin el mínimo asomo del proteccionismo que 

tanto nos ha ~~St~d~ como tuvimos la oponunidad de ver en los capítulos de esta tesis. 

"~'.-/,:· 

18. Recurrir_ 8J7Proteccionismo como forma de industrialización. seria una opción ineficien

te en términos de competitividad .. y por consiguiente no es una alternativa real ante la glo

balización. 

19. Para evitar lo anterior el país requiere industrias competitivas. es decir. que produzcan a 

costos y precios reducidos para que Jos grandes grupC:JS de la población accedan al consumo 

de bienes y servicios modernos y se elimine la pobreza. cosa que ha impedido el proteccio

nismo. 

20. Por lo menos a manera personal he ganado en que ya no creo en el proteccionismo ni en 

una politica industrial patemalista y rescatadora. por lo que hay que encontrar otras alterna

ti\·as. 

21 _ Aprovechar la globalización es por ahora Jo recomendable. Las f"ormas de lograrlo de

ben ser muchas y variadas. por ahora sólo es lograr en cada empresa. micro. pequeña. me

diana y grande. una ventaja competitiva respecto a las demás. 
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22. Nótese como Ja tesis va del proteccionismo a la competitividad. de Ja defensiva a la 

ofensiva. Esta ·es la nueva actitud que deben adoptar empresarios jóvenes y profesionistas 

jóvenes. Competitividad .en vez de proteccionismo. luchar en vez de darse por vencidos. 
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