
I / 7 
-~z-

~' ) 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXIéÓ 
FACULTAD DE ECONOMIA 

ESTIMULOS FISCALES PARA PROMOVER EL 
EMPLEO Y LA INVERSION EN ACTIVIDADES 

INDUSTRIALES (1976-1982) 

T E s 1 s 
Q U E P A R A O B T E N E R E L T 1 T U LO D E: 

LICENCIADO EN ECONOMIA 

P R E S E N T A : 

GLORIA SUSANA RODRIGUEZ SOLANOS 

DIRECTOR DE TESIS: 

Lic. FERNANDO DEL Cuno CHARLES 

llEXICO, D. F. 1985 



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 está 

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.  

 



INDICE GENERAL 

PAG. 
INTRODUCCION •••• , ••• 

1.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS ESTIMULOS FISCALES.. • 1 

1.1.- El Proyecto Nacionalista y la ·Industr1alizaci6n 
(1929-1939) ................. . 

1.2.- Polftica Proteccionista. 
(1939-1958) ••••••• 

El 'Estado Promotor --
8 

1.3.- Perfodo de Desarrollo Estabilizador (1959-1970) 14 
1.4.- Polftica de Estfmulos Fiscales durante el Perfo 

do (1970-1982). • • • • • • • • • • • 23 

2.- PROCESO ECONOMICO DEL PAIS J LOS CAMBIOS EN LA POLITI 
CA DE ESTIMULOS FISCALES •• , , •••••• , • • • 43 

2.1.- Antecedentes. Polfticas de Estfmulos Fiscales -
durante el Perfodo (1940-1955). 43 

2.2.- Ley de Industrias Nuevas y Necesarias (1955- --
1975) • •••••••.••••.•••.•••. 54 

2.3.- Orientaci6n de los Estfmulos Fiscales durante -
el sexenio 1976~1982. • • • • • • • • . • • • • 91 

3.- ESTIMULOS FISCALES AL EMPLEO Y LA INVERSION •••• ··112 

3.1.- El Certif.icado de Promoci6n Fiscal. ••••• ·112 
3.2.- Obtenci6n de los .Estfmulos Fiscales. • • ··114 
3.3.- Reglas de Aplicaci6n •••••••••••• ··118 
3.4.- Actfvfdades Industriales Prioritarias •••• ··129 
3.5.- Zonas Geogrfficas para 11 Aplfcac16n del Progr! 

ma de Estfmul os Fiscales ••••••• , ••• ·134 



PAG. 

3.6.- Promoc16n al Empleo y la Invers16n ••••••• 150 

4.- CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES. 

8IBLIOGRAFIA ••••• 

CUADROS ESTADISTICOS •• 

186 

198 

203 

MAPAS • ••••••••••••••••••• · •.•••••• 205 



IN T R'O D u e e 1 o N 

Las diversas estrategias de polftica econ6mica impleme!!, 

tadas en nuestro pafs, han trazado com6 objetivo prioritario el 

apoyo a la inversi6n productiva, buscando el incremento y desa~ 

rrollo de la infraestructura industrial. la cual a su vez se 

convierta en fuente de empleos y al mismo tiempo en generador -

de divisas vfa exportaciones. 

Para el logro de este objetivo, el .9obierno ha utiliza

do entre otros el estfmulo fiscal como instrumento de polftica

fiscal en el desarrollo industrial del .pafs. Asf, en H~xico, -

se han otorgado innumerables estfmulos fiscales dispersos en t2_ 

das las ramas indu~triales, como una forma de favorecer aquE- -

llas actividades consideradas prioritarias en el desarrollo ec2. 

n6mfco, lo cual es considerado objetivo econ6mico de alta prio

ridad. 

Por lo anteriorme~te expuesto, se puede afirmar que los 

estfmulos fiscales representa~ un instrumento importante en ma

nos del gobierno federal, para la consecus16n de objetivos na-

cionales como son: promover el empleo y 11 invers16n en activ~

dades in~ustrfales, pero ~ue debido a factores econ6•1cos tanto 

fntern~s como externos, que afectan d1rect1111ente la economfa n! 



cional, no se han obtenido los resultados deseados. 

Debido a la cantidad de estfmulos fiscales existentes.

es diffcil analizar la aplicación de estos para cada caso en e~ 

pecial, siendo necesario especificar que en este trabajo se an~ 

lizarin los esttmulos fiscales para foment~r ~a inversión en a~ 

tividades industriales hacien~o hincapié en aquellas activida-

des a descentralizar, lo cual disting~e al sexe~io en estudio -

(1976-1982) de los anteriores, debido ~1 énfasis que se le dá -

al proceso de descentralizaci6n, asf como su relación directa -

con el fomento del empleo, 

Por lo tanto los objetivos b4sicos de este trabajo son: 

Evaluar los resultados de los estfmulos fiscales dirigf 

dos a promover el empleo y la inversión otorgados durante el -

sexenio 1976-1982, y realizar un an41isis exhaustivo de las fo~ 

mas y métodos de aplicación utilizados. 

La estructura metodo16gica ser& plantear el tema en es

tudio abord,ndolo de lo general a lo particular, llevando a ca

bo un ordenamiento lógico de las partes que lo componen. 

En el primer capftulo se expondr&n a grandes rasgos los 

antecedentes h1st6ricos de l~s estfmulos fiscales, para lo cual 

se har¡ un desglose de las etapas de desarrollo económico por -

las q~e ha pasado el pafs. enfatizando en los estfmulos fisca--



les utilizados para promover la inversión y el empleo. 

Dentro del segundo capftulo titulado Proceso Económico

del Pafs y los Cambios en la Polftica de Estfmulos Fiscales, se 

analizarán detalladamente los cambios sufridos por la polftica

de estfmulos fiscales en cada etapa. 

Asimismo, se hará un análisis de los objetivos y forma

de otorgamiento de los estfmulos fiscales durante el sexenio --

1976-1982, este punto· con el fin de ubicar plenamente el perfo

do en estudio. 

En el Tercer capftul.o titulado Estfmulos Fiscales al E!!!, 

pleo y la Inversión, el obj~to de estudio ya se ubica perfecta

mente, es decir, se.analizan detalladamente las caracterfsticas 

de los estfmulos fiscales para el fomento del empleo y la inve.!. 

sión otorgados durante el sexenio 1976-1982, asf como l~s Re- -

glas de Aplicaci6n. y los resultados obtenidos. 

Dentro del cuarto capftulo se expondrin las conclusio-

nes obtenidas de la presente investfgacf6n, asf como las reco-

mendaciones hechas al respecto~ 

Finalmente ·en el ~resente trabajo fueron considerados -

aspectos importantes para poder aportar una vf sf6n mis clara s.2_ 

bre el papel que los estfmulos fiscales han tenfdo en la promo

cf6n de la fnversfón y el empleo ~urante el sexenio 1976-1982,-



sexenio de importantes cambios dentro de la po1ftica econ6mica

implementada, cambios a los cuales los est1mulos fiscales no fu~ 

ron ajenos, llevánd~se a cabo trascendentales reformas en su -

otorgamiento y siendo parte fundamental de planes y programas -

sectoriales implementados en este perfodo, 



l. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS ESTIMULOS FISCALES 

1.1.- El Proyecto Nacionalista y la Industrializaci6n 
(1929-1939). 

Para analizar el papel de los estfmulos fiscales en el 

proceso de fndustrialfzaci6n y empleo, es necesario hacer el e~ 

tudio crono16gico del crecimiento econ6mico del pafs, haciendo

hfncapié en la industrializacf6n, iniciaremos diciendo que du-

rante el perfodo comprendido entre 1910 y 1921, la producción -

industrial del pafs sufre bajas importantes en la produccf6n -

agrfcola, minera y manufacturera, asf como una importante dfsm.1_ 

nucf6n de la poblaci6n econ6mfcamente activa, debido al perfodo 

de lucha revolucionaria.!/ 

Dentro del proceso econ6mico de nuestro pafs, la exis-

tencia del espfritu de desarrollo ha sido factor importante pa

ra obtener grandes logros en el desarrollo industrial y el fo-

mento del empleo.i/ 

!/ 

ll 

Hansen D. Roger. La Polftica del Desarrollo Mexicano. Ed. -
Siglo XXI editores. loa. ed. 1980. p.p. 43. 

Economfa e Industrialfzaci6n. Varios autores. Art. El Desa
rrollo Industrial de Mfxfco. lara B. Crfst6bal. Ed. FCE --
1982. p.p. Ul. 
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Este ambiente desarrollista que prevalece durante la d! 

cada de los años treinta y que continaa durante los cuarenta. -

contribuye al desarrollo del sector industrial, cre&ndose indui 

trias de diffcil desarrollo en el pafs, como la industria de 

fertilizantes qutmicos, la metal-mecinica pesada, la celulosa y 

el papel, la refinación electrolttica de los minerales entre -

otras, todas ellas constituyeron pasos importantes dentro del -

proceso de industrialización del pa1s, con la consiguiente in-

fluencia en el nivel de empleo. 

El proceso de industrialización se inicia bajo el mode

lo que algunos autores h~n llamado de enclave exportador y en -

el cual el estancamiento económico se presenta como parte inhe

rente del mismo, debido a que la industria naciente se enfrentó 

a la competencia externa con notables desventajas que le impi-

dieron desarrollarse en mayor grado, por otra parte el ahorro y 

acumulación de capital se encontraban en buena medida en manos

extranjeras, siendo este capital repatriado al exterior. 

Indudablemente el rompimiento con el modelo de economfa 

de enclave es parte fundamental para el proceso de industriali

zación del pafs, el perfodo comprendido entre 1929 y 1939, pre

senta un crectmiento rlpido de la producción de manufacturas -

tradicionales, lo mismo que la producción del hierro, cemento y 

·acero, mientras que los otros sectores de la economfa mexicana

presentan un estancamiento general. 
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Al respecto podemos mencionar como factores importan-

tes que nos explican este comportamiento los siguientes. Prim~ 

ramente el impacto que la gran depresi6n de 1929 causa sobre la 

economfa mexicana incidiendo directamente sobre la producci6n -

minera y el comercio exterior del pafs y disminuyendo las tran

sacciones comerciales a un poco mis de la mitad. 

Un suceso interno de trascendental importancia fué el -

surgimiento del .Partido Nacional Revolucionario· (P.N.R.) dando

fin al perfodo del caudillismo y dando paso a la nueva estruct_!! 

ra del Estado. 

El impacto que la gr~n depresi6n mundial tiene sobre la 

economfa mexicana se traduce por un lado en el desequilibrio e~ 

terno de la balanza de pagos y por el otro en un desequilibrio

interno caracterizado por estancamiento econ6mico y dese~pleo. 

En este perfodo (1929-1939), el instrumento proteccio-

nista ·de la industria mis utilizado fué la tarifa, encontrándo

se como primera respuesta de parte del Estado al impacto de la

gran depresi6n, el incremento a la tarifa de importaciones en -

un 25% en términos ad-valorem.o mis en importaciones de texti-

les, bienes suntuarios, agrfcolas y alimentos, a pesar de esta

polftica proteccionista, se presenta una devaluaciOn del tipo -

de cambio en 1931 de 2.26 pesos por d6lar a 2.65,· en 1932 a --
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3.16 y en 1933 a 3.5 it y asf sucesivamente se presentaron con

tinuas devaluaciones del tipo de cambio, el cual ya para 1940 -

fue de 5.40 pesos por dólar. 

Es decir, la contracción del comercio exterior de nues

tro pafs significó una fuerte reducción de la fuente de ingre-

sos mis importante para el Estado durante este periodo, con lo

cual se evidenciaron las limitaciones del modelo económico vi-

gente, no habiendo un estfmulo efectivo al proceso de industri,! 

lizactón del pafs. 

Otro factor de gran importancia se presenta durante el

perfodo cardenista (1934-1940) el cual contituyó la consolida-

ción del proyecto nacionalista, teniendo las reformas estructu

rales de este periodo el objetivo fundamental de impulsar el -

desarrollo económico y polftico del pafs con autonomfa del ex

terior, dentro de las reformas económicas sobresalen la Reforma 

Agraria, la Nacional1zaci6n de la Industria Petrolera y de loi

Ferrocarriles, pero un hecho reelevante lo constituye el giro -

efectuado en la participaci6n del Estado, el cual de ser agente 

observador y pasivo se convierte en agente activo, promotor ·

del cambio y desarrollo económico, lo cual se constituye en CO.!!. 

dfci6n necesaria para impulsar en forma decisiva el proceso de-

11 V111arreal, Ren~. El desequilibrio Externo en la Industria 
11zact6n de Mlxtco (1929-1975). Ed. F.C.E. 1981 p.p. 34. -
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,¡ 
). industrialización y crecimiento en los aftos posteriores a 1940. 
1 ·:·1 

Es evidente la tensi6n creciente entre el gobierno y 

los inversionistas extranjeros, los cuales ante el apoyo ere- -

. ciente de parte del gobierno a 1.a mano de obra organizada, asf -

,, 

como ante· la polftica de nacionalizaci6n de 11 industria petro

lera, retiran sus utilidades del pafs, reduciendo en forma im-

portante la tasa de reposici6n de plantas y equipos. 

En 1938, cuando se 11ev6 a cabo la expropiaci6n petral~ 

ra, se presenta una importante fuga de capital, reduci,ndose la 

inversi6n extranjera directa de 3,500 millones de pesos en 1926 

a 2,600 millones de pesos en 1939, disminuyendo en 900 millones 
·.:~ 

} dicha inversi6n en un perfodo de 13 anos. es decir, un promedio 

~ de 69 millones por ano. 

." 
""· 

Esta fuga de capitales fu¡ uno de los elementos que pr_!! 

vocó la crisis de divisas que el pafs afront6 durante el dece-

nio de 1929-1939. 

No se puede pasar por alto el .nacimiento en este perfo-

do de importantes instiiuciones que posteriormente tendran un -

estratfgfco papel dentro del ·desarrollo econ6m1co del pafs, en

tre los cuales estin el Banco de Mfxico, desarrollando una se-

rie de c~ntroles f~nanc1eros con notoria ·influencia en el cree.! 

miento econ«Smico del pafs posterior 1 1940; otra inst1tucHln. es 

la Nacional Financiera cuyas a~tfvidades se dirigen al apoyo f.!. 
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nanciero directo de los sectores básicos de la economfa, 

Otras instituciones que destacan y fueron organizadas -

en este perfodo fueron; el Banco de Crédito Ejidal y el Banco -

de Comercio Exterior, este último con objeto de incrementar las 

exportaciones mexicanas. 

Es importante subrayar que a partir de 1940, se dinami

za el ritmo de crecimiento econ6mico, asf como la capacidad de

sati sfacer las necesidades de empleo de la poblaci6n mexicana. 

Durante el Cardenismo son claras las lfmftacfones del -

modelo econ6mfco vigente, pero no se piensa en la fndustrialfz! 

cf6n como la solucf6n, sino como objetivo secundario, adoptánd1 

se ~na polftica de defensa de recursos naturales, el llamado -

µroyecto nacionalista, con el objetivo central de dar un gran -

impulso al desarrollo económico y polftico .del pafs con autono

mh del exterior, esto se plasmó en el Plan Sexenal, en el cual, 

se establece la promoción de peque~as y medianas empresas y no

de grandes empresas, es decir, se promocionaron aquellas que e! 

taban acordes con el desarrollo de la fndustrfa y el mercado n.!. 

cionales, tratando de llevar la empresa a la poblaci6n rural 

buscando el empleo de la mayor cantidad de mano de obra. 

Tambffn se observa la importancia que·adquiere el Esta

do al participar directamente en la promoc16n del des~rrollo -

econ8mf co del pafs. 
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Caracterizindose la pol ttica adoptada en Tos años trei!l 

ta como proyecto nacionalista, mis que proceso de desarrollo i!l 

dustrial. 

Es importante hacer menci6n de la estructura ocupacio-

nal que prevalece en nuestro pafs en el ·año de 1930, de acuerdo 

al censo efectuado en ese ai'lo, la poblaci6n total fue de 16'553,000 

habitantes siendo mayor en 9% a la poblaci6n de 1910 (15'160,000-

habitantes), la poblaci6n econ6micame·nte act1Ya en 1930 fue de-

51151,000 habitantes. menor en un 2% a la registrada en 1910 ~

(5'264,000 habitantes).!/ 

Durante los años treinta la economfa mexicana se basa -

en el modelo de exportaciones de productos primarios y los por

centajes son los siguientes: el 70% de la poblaci6n econ6mica-

mente activa (3'605,700 habitantei) se empleaban en el sector -

primario y un 15% (772,650 habitantes) en el sector secundario

Y de servicios, siendo el sector manufacturero el que mayor po

blacf 6n empleaba dentro del sector.secundario.!/ 

Es importante mencionar el hecho de que la inversi6n·e! 

tranjera controla las actividades mis dinlmf cas de la economfa

en este perfodo. 

!/ Agenda 1982. Sfstemex lnformacUn Nacional Estadfstfca de -
Hlxico. p.p. 71. 

'il La Economfa Mexicana en Cifras •. · Mlxfco, 1974. p.p. 3, 13,· 
19 1 21. 
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Como ya se dijo en párrafos anteriores el sector manu-

factúrero presenta un crecimiento importante en el año de 1930, 

teniendo la siguiente estructura, la producción de bienes de -

consumo representa el 83% del valor bruto de la producción manu 

facturera, el 15% de los bienes intermedios y el 2% de los de -

capital.~./ 

Es claro el vfnculo que se establece entre el proceso -

de empleo, producci6 e ingreso, todos ellos presetitan cambios -

importantes a .medida que la economfa sufre cambios estructurales. 

1.2.- PoHtica Proteccionista. El Estado promotor 
(1939-1958). 

El perfodo comprendido entre 1940-1956 se caracterizó -

por ser una etapa que presenta un cr~cimtento económico con in

flación, en la cual el producto interno bruto (PIB) tiene un -

crecimiento del orden de 5.81%, rebasando en casi 2 puntos por

centuales a la producción agrfcola, la cual tuvo un crecimiento 

del 3.92%, siendo la producción manufacturera la que presenta -

un mayor dinamismo, en cuanto al comercio internacional encon-

tramos que es mayor el volumen de importaciones que de exporta-

6/ V11hrea1, Renf. Op. Cit. p.p. 28. 
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cienes, caracterfstica que se acentuará en el siguiente perfo-

do.LI 

Es de gran importancia subrayar el promedio anual de e.!!. 

trada de capital extranjero el cual es de 42.3 millones de dól! 

res, asf como el efecto que tiene en el proceso de industriali

zaci6n del pafs, este efecto inicialmente positivo para 1 a eco

nomfa del pafs, posteriormente se revertir«. 

Pudi~ndose senalar que dentro de la estructura indus- -

trial del pafs, la producci6n de bienes de consumo aparece como 

la mis dinimfca, lo ~ual se traduce en un descenso aceptable de 

las importaciones en este rubro, no siguiendo esta conducta la

producci6n de bienes fnterme~ios y ~e capital, esto nos muestra 

el poco desarrollo que nuestra industria tiene en estos rubros

durante el perfodo senalado~ los cuales incluso presentan un in 

cremento en el volumen de importaciones. 

Durante este perfodo el Estado configura y sostiene una 

pol ftica econ6mica de protecci6n y esUmulo al proceso de indu!_ 

triafizaci6n, la cual emerge en esta etapa como una nueva estr!. 

tegia de crecimiento industrial, ·~·la cual el objetivo priori

tario es el. crecimiento ec6~6mfco, mediante el desarrollo indu! 

trfal del pafs vfa $UStituct6n de importaciones, esperando una~ 

respuesta favorable en el rubro de e~pleo~ Entre otros ·facto--

lJ Vilhrreal, Red. Op. Cft. p.p·. 58. 
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res que impulsan el desarrollo de la industria nacional, es ne

cesario hacer menci6n de la importancia que el Estado tiene co

mo inversionista tanto en obras de infraestructura como en sec-

tares estratégicos. 

Es decir, en esta etapa el proceso de industrial 1zaci6n 

es visto como el medio mis adecuada. para generar el crecimiento 

econ6mico del pafs, para lo cual, se toman una serie de medidas 

de polftica econ6mica en apoyo a este proceso, constituyendo el 

llamado Sistema Proteccionista. 

Indudablem~nte, la contribución gubernamental al desa-

rrollo industrial del pafs, ha sido muy importante siendo he- -

chos relevantes durante esta etapa (1939-58); m~s de treinta 

anos de estabilidad polftica, la implementación de un amplio 

grupo de polfticas tendientes a hacer mis atractivo de lo que -

ya era el mercado mexicano, lo cual permite el surgimiento de -

un din&mico sector privado, increment!ndose en forma notable la 

inversión privada en México, lo cual se eleva de menos del 5% -

del ~roducto Nacional durante (1940-46) a m!s del 14% a media-

dos de la sexta d4cada .-ª./ 

Conviene destacar el hecho de que durante los allos ?Os y.6Qs 

- cerca de un 40% de 1 os ingresos del sector pabl ico, se destinan 

a proyectos de fnvers16n, estas inversiones permiten se incre-

mente la productfvfdad de las otras inversiones mexicanas. 

!I Hansen, D. Roger. Op. Cft. p.p. 287. 
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En esta etapa la economfa mexicana presenta un creci- -

miento del PIB del 5,8% prom~dio anual, un proceso inflaciona-

rio con un crecimiento de precios del 10.6% promedio anual, un

creciente desequilibrio externo, siendo el desarrollo del sec-

tor industrial el motor del crecimiento econ6mico.!/ 

Cabe recordar que durante la segunda guerra mundial la

naciente industria nacional recibe una protecci6n autom4tica, -

vfindose en la necesidad de satisfacer la demanda de bienes de

consumo manufacturados, posteriormente el Estado implementa una 

polfttca eco~6mica de protecci6n a la industria de la compjten

cia externa, la cual, permite que avance el proceso de indus- -

trializaci6n, para esto son ~tilizados diferent~s instrumentos

destacando los de polftica comercial como la tasa de cambio, la 

tarifa y el control cuantitativo, además de htos, dos instru-

mentos mis son utilizados para fomentar la tnversi6n industrial~ 

la _Ley de Industrias Nuevas y Necesarias y la Regla XIV.de la -

Tarifa General de Importaci6n. 

La Ley de Industr~~s Nuevas y Necesarias .se establece -

en 1945, bajo esta ley las empresas consideradas nuevas y nece

sarias son beneficiadas con exi::enciones fiscales durante 10, 7 

6 5 anos seleccion&ndose de acuerdo a la clasificacf6n como fu~ 

damentales, de importancia econ6mica y otras_ pudiendo prorrogar 

se hasta 5 6 mis anos estos beneficios, el antecedente inmedia-. 

!f Villarreal, Renf. Op. cit. p.p. 58. 



12 

to de esta Ley lo encontramos en la Ley de Industria de Trans-

formaci6n de 1941. 

En cuanto a la Regla XIV, tenemos que mediante ~sta se

eliminan en forma parcial o total los impuestos a la importa- -

ción de maquinaria y equipo proveniente del exterior que se co~ 

siderara pudiera impulsar el desarrollo industrial del pafs. 

Aunado a esto la tasa de cambio, el arancel y el con- -

trol cuantitativo vienen a configurar una polftica proteccioni.! 

ta para la industria. 

Es decir, en esta etapa la industria muestra un mayor -

dinamismo, actuando una serie de factores que positiblitan la -

expansión de la base productiva, en ausencia del fortalecimien

to del mercado interno, el proceso de sustitución de importaci~ 

ne~ permite ofrecer un mercado interno constitufdo, ofrece una

serie de ramas industriales que no precisan grandes requerimie~ 

tos de t~cnica y capital para su instalación, asf como, las po-

1 fticas crediticia. cambiaria. de estfmulos fiscales, tributa-

ria y de gasto público tendientes a favorecer a los inversioni! 

tas tanto nacionales como extranjeros. lo cual le da el carie-

ter de una polftica altamente proteccionista. 

La ocupación presenta cambios variables a medida que el 

proceso industrial evoluciona. los efectos fueron positivos en

una primera etapa mientras se efectuó la sustituci6n de bienes-
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de consumo final no duradero, esta tendencia.se modifica a par

tir de 1953, cuando se da mayor importancia a la producci6n de

bienes de consumo durable y mis tarde a la elaboraci6n de bie-

nes de capital e intermedios. 

Durante este perfodo, el empleo ·crece con aparente din! 

mismo, con una estructura ocupacional que tiende hacia los per

files ocupacionales de los pafses industrializados, descendien

do en forma relativa las actividades agropecuarias y creciendo

la ocupaci6n urbana, siendo notoria la incapacidad del sector -

secundario y terciario para ofrecer empleos. 

Haciendo un anil isis. compar.ativo tenemos que en 1940, -

de un total de 5'858,000 personas empleadas, el sector agrfcola 

ocupaba 3'831,000 personas (70.6%) y el sector secundario 

524,000 personas (8.6%), ya para fines del perfodo estos fndi-

ces varfan considerablemente, de un total de 11'223,000 perso-

nas ocupadas, el sector agrfcola muestra un descenso en su por

centaje de utilizaci6n de mano de obra .a 6'086,000 personas - -

(54.2%). mientras que el sector manufacturero eleva su porcent_! 

Je utilizando 1'551,000 personas (13.8%)).Q/ 

Esto nos indica la evoluci6n de la estructura ocupacio

nal, pero tambifn se debe mencionar el caricter acumulativo del 

Gonzilez Salazar Gloria. Problemas de la Mano de Obra en
Mhico. 1971, UNAM. p.p. 45. 
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subempleo, es decir, se destaca el hecho de que la industria no 

solamente ha exhibido gran lentitud en su crecimiento, sino que 

más de la mitad de los trabajadores ocupados en esta se encon-

traban subempleados. 

Cabe mencionar el papel que el sector terciario tiene -

durante este perfodo sector que nac~ de las exigencias del sec

tor secundario, el cual presenta un importante crecimiento con

un incremento considerable de trabajadores improductivos, debi

do a la proliferaci6n de empleos no necesarios, a pesar de ello 

constituye un recurso para abatir levemente el desempleo, resol 

viendo presiones sociales ocasionadas por la desocupaci6n. 

1.3.- Perfodo de Desarrollo Estabilizador (1959-70). 

Durante el perfodo llamado de Desarrollo Estabilizador, 

la economfa mexicana presenta un crecimiento promedio anual de-

7.1%, teniendo como eje central el desarrollo industrial del -

pafs, sector que presenta un crecimiento promedio anual de 8.6%, 

siendo importante la disminuci6n en las importaciones de bienes 

intermedios y de capita1.l!/ 

la polftfca comercial presenta claros rasgos proteccio

nistas, uttltzando diferentes instrumentos, por un lado se man-

ll/ Vfllarreal, TenA. Op. Cft. p.p. 70. 
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tiene fija la tasa de cambio, siendo el arancel y el control 

cuantitativo los instrumentos proteccionistas más utilizados, -

en especial este último. Para fines competitivos se tiene que

en 1956 se controlaban 25% de las importaciones, mientras que -

en 1970, 68% de las importaciones estaban controladas •. !l/ 

Por otro lado, tanto la Regla XIV·como la Ley de Indus

trias Nuevas y Necesarias no presentan cambios en cuanto a su -· 

estructura, operando en la misma forma que en el perfodo ante-

rior dando una protecci6n efectiva a la industria. 

En base a lo antes expuesto, podemos inferir que la co_!!! 

binaci6n de todos estos instrumentos dan como resultado una es

tructura altamente proteccionista para la industria nacional. 

En cuanto a las importaciones se progres6 en ia sustitu 

ci6n tanto de bienes intermedios especialmente en industri~s e~ 

molas de papel, productos qufmicos y metales que tuvieron los

mayores avances, como de algunos bienes de ca.pita! cuya sustit.!!, 

ci6n de importaciones no ~iene el mismo avance representando P! 

ra 1970 el 60% del total de importacione~.ll/ Esta. conquista -

il/ 
.lll 

V111arreal, Renf. Op. Cft.· p.p. 74. 

~evfsta Comercio Exterior. Art. Indu•tria11zacf6n.y Sus
tituci6n de Importacfo'nts en Mb1co. Roge11o Ramfrez ~e -
la o. Enero 1980. YoL 30. No;1 p.p. 34. · 
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aunque en grado mínimo, se debi6 en parte a la orientaci6n de -

la producci6n hacia aquellos bienes cuya demanda interna se in

crementa, asf como también a la mayor productividad de las em-

presas éstatales en los rubros de petróleo, electricidad, petr~ 

qufmica y transportes cuyo apoyo es básico para obtener este -

progreso. 

Indudablemente el Estado juega un importante papel en -

el impulso y crecimiento de la economfa mexicana, mediante in-

versiones en sectores estratégicos de la economfa (petr6leo, -

electricidad y siderurgia), asf como en obras de infraestructu

ra, transportes, comunicaciones y fomento agropecuario. También 

se debe mencionar que en la quinta y sexta décadas cerca del --

40% de los ingresos del sector públ feo se destinan a proyectos

de inversión tendiente~ a apoyar al din&mico sector industrial. 

Por otro lado, la implementación de una polftica econ6- · 

mica altamente proteccionista, reafirma su importante papel de~ 

tro del desarrollo industrial del pafs. 

En esta fase del proceso econ6mico del pafs, las fuer-

zas externas que influyeron directamente en la economfa fueron

tanto los p~ecios del comercio exterior como la entrada de capf 

tal extranjero, esto influye en la dinamizaci6n de las exporta

ciones. asf como permite se financie el déficit en cuenta co- -

rrfente que se presenta, no teniendo que recurrir a la devalua

c16n del tipo de cambio. 
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Es necesario señalar que en este periódo se presenta un 

déficit acumulado en la balanza de pagos en cuenta corriente 

del órden de 5,544 millones de d61ares,l!/ utilizandose como 

fuente de financiamiento de este déficit la inversión extranje

ra y los préstamos externos. 

Asf la polftica económica protetcionista irnplementada,

incentiva el proceso de industrialización y el crecimiento eco

nómico llamado estabilizador, permitiendo la penetración del ca 

pital extranjero, como medio para sostener esta polftica que se 

caracteriza por ser permanente, excesiva y discriminatoria. 

Esto se reafirma po~ un lado con los lineamientos de a~ 

ci6n de la polftica fiscal la cual promueve la inversi6n raedian 

te el implemento de subsidios, excensiones, asf como precios b! 

jos en energéticos y servicios pablicos. esta polftica induda-

blemente costosa para el Estado, determi~a un creciente endeud! 

miento tanto i~terno como externo del sector pablico para poder 

financiar el creciente gasto y déficit gubernamental. 

Por otro lado, tanto el arancel como los permisos de i~ 

portaci6n, crean un mercado cautivo, que genera importantes in~ 

ficiencias productivas, que hace a la industria incap&z de com

petir con el exterior. asf como tambifn. se da protección a em-

.lll Villarreat. Renf. Op. Cit. p.p. 81. 
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presas que en realidad no la necesitan (por ejemplo algunas mul 

tfnacionales que se benefician con esta polftica). 

Cabe señalar que fué después de 1960 cuando el modelo -

de industrializaci6n presenta claramente su conformac16n, la -

cual se caracteriza por: a) la producci6n de materias primas -

y artfculos semfelaborados de exportaci6n, b) la creaci6n de -

una industria ligera·y una semipesada mediante empresas estata

les, asf como filiales de grandes consorcios internacionales, -

e) la sustituci6n de importaciones, sosteniend~ precios inter-

nos altos que benefician a empresarios tanto nacionales como e! 

tranjeros. d) se propicia la creaci6n de monopolios y el con- -

trol de ramas productivas enteras por capitalistas voraces. 

Es claro el desbalance regional de la economfa, pero -

Gnicamente se implementaron medidas leves para solucionarlo en

tre las que figuran las siguientes: a) se crearon comisiones -

de cuencas hidrol6gicas. sin presupuesto propio y dependiendo -

sus lineamientos de acci6n de lo señal~do por el gobierno fede

ral, b) se ofrecieron incentivos fiscales para descentralizar -

la industria pero sin encontrar respuesta de parte de los inve! 

sionistas privados, c) se crearon Fideicomisos, Comisiones y -

Fondos en ayuda de &reas marginadas pero no pudieron eliminar -

el desequilibrio regional, incluso Jo acentuaron. 

A pesar del evident~ desarrollo industri~l del pafs. a

lo largo de esta etapa, el alto nivel de desempleo no pudo aba-
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tirse, ejemplificando esto tenémos que en 1970 existe un desem

pleo de 3.5 millones de personas (2.8% de la PEA))..§/ 

Un factor que influye para ~1 agravamiento de este pro

blema, es el acelerado incremento demográfico, asf como el uso

de tecnologfas intensivas en capital, lo cual explica porqué el 

sector secundario es incap&z de generar mayores oportunidades -

de empleo a pesar de ser el sector m&s dinámico de la economfa. 

Es obvio que el desarrollo industrial no trajo consfgo

la i ntegraci6n del apar&to productivo, ni la esperada expansión 

del empleo. contrariamente se incrementaron las importaciones y 

se acentu6 la dependencia tecno16gica del pafs. 

Encontr4mos que existe una especializaci6n en el pafs.

en la producci6n de materias primas y productos agropecuarios -

para la exportaci6n, la cual posteriormente se amplfa hacia las 

manufacturas de consúmo duradero, también es evidente la depen

dencia tecno16gica del exterior en el reng16n de bienes interm~ 

dios y de capital. 

Este patr6n de crecimiento permite que el mercado sea -

controlado por unas cuantas empresas, lo cual reduce el ritmo -

de crecimiento de la tasa de ocupacf 6n • 

.!!/ Vi llarreal. Renlf. Op. Cit. p.p. 90. 
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Esto evidencia que los estfmulos fiscales que se otor-

gan en la Regla XIV y la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias

eficaces en un principio, favorecen la utilización de capital y 

frenan posteriormente el incremento del empleo. 

Para ejemplificar lo anterior, los datos estadfsticos -

refieren que el cambio en los porcen!ajes de utilizaci6n de ma

no de obra por sectores de 1930 a 1960 fueron los siguientes: -

en el sector agrfcola se reduce de 70.6% a 54.2%, en el sector

manufacturero se incrementa de 8.6% a 13.8%, mientras que en -

los servicios se incrementa de 13.4% a 20.7% • .!1/ 

La incongruencia en la evolución de la estructura de la 

ocupaci6n, refleja el car4cter acumulativo del subempleo. Des

tacandose el hecho de que la industria no solamente ha exhibido 

una gran lentitud en su crecimiento, sino que m4s de la mitad -

de los trabajadores ocupados (2'147,000) en esta en 1960, se en 

contraban subempleados, siendo evidente que no contribuy6 en es 

te'perfodo a incrementar el empleo, asf como la falta de respal 

do al sector terciario de parte del proceso de industrializa- -

ci6n, sector que nace de las exigencias del sector secundario. 

El sector terciario presenta un crecimiento enorme,_ que 

representa un incremento considerable de trabajadores improduc-

.!§./ Gonzllez Salazar~ Gloria. Op. Cit. p.p. 45. 
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tivos, debido a la proliferación de empleos no necesarios. a p~ 

sar de ello, constituye un recurso para abatir levemente el de

sempleo. resolviendo presiones sociales ocasionadas por la des~ 

cupaci6n. 

Los sectores industrial. y de servicios contribuyeron 

con el 60.4% de los nuevos empleos en ~l perfodo comprendido de 

1930 á 1965, esto indudablemente a costa del ensanchamiento del 

sector servicios, correspondiendo el 57.4% a actividades no pr~ 

ductivas, absorbiendo un 42% de estas el reng16n de comercio y

servicios, mientras qu~ las actividades productivas directas re 

presentan un 42.6%. Tomando en cuenta la estructura industrial 

del pafs •. cerca del 90% de los establecimientos constituyen ra

mas de la industria ligera predominantemente de tipo tradicio-

nal, mientras que la producción de maquinaria y bienes de capi

tal aún no tiene una participaci6n reelevante..!II 

Dato importante para el anflisis del desempleo en este

perfodo es aquél que refiere que la población urbana de México

crece desde 1940 hasta el ano de 1970 a· una tasa anual ~el 5%,

asf como se registra una tasa anual de crecimiento demogrffico

del 3.5%. 18/ Estas tendencias permiten entrever el problema --

que representa el crear empleos para una fuerza de trabajo que-

111 Gonzflez Salazar. Gloria. Op. Cit. p.p. 68. 

!!/ Hansen D. Roger. Op. Cit. p.p. 272. 
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se incrementa r4pidamente, Jo cual se refleja en el descenso de 

Ja tasa de ocupación y el nivel de vida de la clase trabajadora. 

Aunado a esto, el nivel de educación de la fuerza de -

trabajo es pobre, aquellos que no reciben una educación adecua

da y capacitación desde temprana edad ejercen presión sobre la

fuerza de trabajo. 

Durante este perfodo (1959-66) el producto e ingreso -

perc!pi ta, presenta tasas crecientes (1947-1956, 2.9% y 1957- -

1966, 3.3%) prevalesciendo hasta mediados de la d~cada de Jos -

sesentas, empezando a descender dicha tasa lo cual ya para el -

perfodo 1967-71 es de 2.7%.~/ 

El· largo per!odo de crecimiento del producto e tngreso

per-cipita, se acompa~ó de un proceso de desarrollo industrial

basado en el proceso de sustitución de importaciones, presenta~ 

do los problemas de incremento de la inversión extranjera dire~ 

ta, ·asf como una limitada creación de empleos y una fuerte con

centración regional. 

Es evidente que la polftica económica implementada en -. . 

esta fase del desarrollo económico no contiene lineamientos es

pecff1cos para solucionar la problem&tica que se presenta en m! 

ter1a de em~leo. 

jj/ Revista Investtgac16n Económica. Art. La Polftf ca de Es
tabi lizac16n en M~xfco. E.V.K. Fftzgerald. Abr.11-Junfo, --
1978. NGm. ·144, Vol XXXVIII, p.p. 188; 
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1.4.- La Polftica de Estfmulos Fiscales Durante el Peri6do 
1970-1982. 

En la fase correspondiente a la primera mitad de los 

años setentas (1971-1976), el crecimiento econ6mi co del pafs se 

llevó a cabo bajo un panorama caracterizado por altas presiones 

inflacionarias. estableciendose importantes polfticas de establ 

1izaci6n, 1 as cuales indudablemente no producen e 1 efecto desea 

do sobre el fen6meno inflacionario. 

El p&rrafo siguiente menciona las consecuencias sufri-

das por la economfa del pafs. "Como resultado de este conjunto 

de factores. el crecimiento del periodo en su conjunto tendi6 a 

hacerse más lento, bajando 5 por ciento anual en promedio duran 

te 1972-75" .~l 

Son evidentes las contradicciones y los desequi1ibrios

econ6micos durante este perfodo como fueron: Ja persistencia de 

ramas atrasadas en la industri~. lo cual represent6 un obstlcu

lo para que se llevara a cabo el crecimiento requerido en la -

productividad del trabajo, impidiendo el abatimiento del valor

de Ja fuerza de trabajo. En cuanto a Ja producc16n. manufactu-. 

rera. prese~ta una dfsm1nuc16n drlstfca en esta fase, mientras-

20/ Revista Teorfa y Polftica. ·Art •. Estudio Hist6rico sobre -
las Crfsis en Mfxico: (1954-1983). Vela G. Joaqufn. Affo -
1983. No. 11. Ed. Juln Pablos. p.p. 85. 
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que la producción de bienes intermedios y de capital presentan

las mayores tasas de crecimiento en relación al promedio de la

Industria, pero menores en relación al sexenio anterior, esta -

desaceleración en la producción industrial afecta notablemente

el proceso de sustitución de importaciones, las causas fueron -

por un lado la recesión en E.U. en 1970 y 1974-1975, asf como -

el incremento de precios de materias primas de orfgen interna-

cional y las polfticas monetaria y fiscal impuestas por el go

bierno en 1971 y 1975, las cuales no reorientan la demanda 

hacia la producción de bienes de consumo como se necesitaba, sf 

no que la reprimen· teniendo efecto directo sobre las importacig 

nes en el corto plazo. 

El incremento en las importaciones de alimentos elabor! 

dos, fué resultado de las serias limitaciones de la oferta agrj 

cola,en cuanto a los metales básicos el incremento de sus imPO! 

taciones fué causado por la cafda en la producción de la indus

tria del acero, en cambio el incremento en las importaciones de 

maquinaria fué un fenómeno permanente, asociado parcialmente al· 

aumento de la capacidad instalada en algunas empresas estatales, 

siendo evidente Ja desarticulación existente entre Ja polftica

macroeconómica del Estado y su política industrial. 

Es indudable el crecimiento del sector industrial de M! 
x1co durante los últimos 35 anos, pero también es cierta la te!!. 

dencia desigual de su localización, lo cual ha influido direct!. 

mente en la emigración de la población a los grandes polos de -
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desarrollo (Cd., de M~xico, Monterrey y Guadalajara) problema -

que será punto básico para su resolución en algunos planes sec

toriales implementados en el sexenio 1976-1982. 

En esta primera mitad de Jos anos setentas (1971-1976)

se hacen patentes Jos periodos de relativo estancamiento, segui 

dos por fases de auge de corta duraci6rr. 

A pesar de lo expuesto en plrrafos anteriores, el sec-

tor externo fué fncap&z de financiar el incremento de las com-

pras externas de medios de produccf6n 1 para ejemplificar lo an

terior, tenemos que en 1976, la exportación de artfculos agrop! 

cuarios representa un 27% del total,· Jos metales, petróleo y -

productos qufmicos el 32%, por otra parte, tan solo Ja importa

ción de bienes de capital represent6 el 42% del tota1.f!/ Par

lo cual, se deduce Ja incapacidad en la producción de bienes de 

Cdpital de la industria nacional. 

Asimismo, el sector agrfcola present6 un bajo fndfce de 

crecimiento lo cual influyó directamente en el sector indus

trial por el encarecimiento de los alimentos y las materias pri 

mas. 

~/ Industr1alizac16n y Sust1tuc16n de l•portac1ones. Op. Cft. 
p.p. '34. 
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En este periodo 1971-1976, los factores externos que i~ 

fluyeron en forma desfavorable dentro de nuestra economfa fue-

ron: Tanto la recesión en Estados Unidos, como la inflación e

inestabilidad monetaria mundial. También es obvio, que la de-

pendencia externa del pafs. tanto financiera como tecnol6gica

se acentúa. lo cual se hizo m&s evidente a partir de 1974 cua~ 

do la crfsis capitalista mundial ya no permitió mantener el -

ritmo de crecimiento. mostrando las industrias extractivas y -

de transformaci6n su débil estructura. 

En el año de 1976. se inicia el proceso de recesión de 

la economfa del pafs. presentándose el 31 de Agosto de ese 

año. una devaluaci6n del tipo de cambio. con lo cual se agudi

za este proceso. asf como también se observa un incremento no

table de la inflación. El fenomeno inflacionario se manifies

ta a fines de 1973. teniendo un descenso importante en el pri

mer semestre de 1976. increment&ndose nuevamente después de la 

devaluación de agosto de ese año, llegando a tener un promedio 

mensual de 4.2% a finales del año referido.ll/ 

Fué evidente la vulnerabilidad del sistema bancario el 

cual fué apoyado con 20.000 millones de pesos para enfrentar -

la ascendente conversi6n de moneda nacional en dólares. asf c~ 

ll/ Revista Comercio Exterior. 
el Primer Semestre de 1977. 
p.p.754. 

Art. La Economfa Mexicana en 
Julio 1977. Vol. 27, No. 7.-
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mola fuga de capitales y el retiro de fondos, todo esto ocasi~ 

nado por la evidente inestabilidad bancaria. Aunado a lo ante

rior, se observó una importante contracción de la inversi6n y -

el consúmo privados, asf como importantes restricciones presu--

puestales. Es importante mencionar que el déficit gubernamen-

tal sufre un notable incremento, las cifras siguientes reafir-

man esto, asf tenemos que el gasto consolidado del gobierno fe

deral y empresas y organismos estatales pasó de ser el 24.5% -

del PIB en 1971 a. 41.2% en 1976. Los bajos precios y tarifas -

de los bienes y servicios producidos por el sector publico, no

permitieron un ~ayor ingr~so que.propiciara el abatimiento del

dHicit gubernamental. 231 Todo lo antes mencionado,· conformó -

una baja en el ritmo de la ~emanda agregada y por lo tanto de -

la actividad económica. 

Es decir, el aumento de la .Producción i~dustrial. se de

sacelera,. mientras que la tasa global de crecimiento en este -

sector es sostenida únicamente por la expansión de empresas es

tatales en las &reas de petroqufmica, electricidad y petr6leo. 

Al iniciarse el perfodo L6pez portillista, dentro de -

los objetivos prioritarios se encontraron los siguientes: La -

m4xima absorción de fuerza de trabajo~ la eliminación de los d! 

sequilibrios que se presentan en ef crecimiento de sectores y -

. 23/ La Economfa Mexicana en el Primer Semestre de 1977. Op. -
Cit. P•P· º751. 
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ramas que incluso pueden convertirse en trabas para otras acti

vidades; incrementar la producci6n de aquellos bienes interme-

dios y de capital cuya demanda es mayor, especializandose en la 

producción de estos. 

Para el logro de estos objetivos, éra necesario dar ma

yores estlmulos para incrementar la productividad y eficiencia

de las empresas; asf como la reorientacf6n y ajuste de los cam

bios tecnológicos a los recursos internos disponibles, buscando 

entre otros objetivos encontrar respuesta a la necesidad de em

pleo ~asivo de mano de obra. 

Dentro de los rezagos importantes de nuestra industrta

esta el bajo nivel de producci6n de bienes de capital, presen-

tandose un estancamiento notorio de la inversión en la rama me

tal-mec4nica, asf como el incremento en la demanda de maquina-

ria y equipo traduciendose en el aumento de las importacfones

en este rubro. 

En la cita siguiente se resúmen las caracterfst1cas - -

esenciales de este perfodo: "Los fen6menos que le confieren un 

car4cter distintivo a este perfodo (1971-1976) son la agudiza-

cfGn de las presiones inflacionarias, el abatimiento de las ba

rreras de contensii1n de los precios agrfcolas y· finalmente la -

tendenct a ha eta un crecimiento mh lento 11 .ll/ 

24/. Vela G., Joaqurn. Op. Cit. p.p. 85. 
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En el sexenio 1976-1982, el programa de gobierno define 

tres etapas para la consecusi6n de sus metas, la primera etapa

concluye en 1978, en la cual se buscó la superación de la crf-

sis, utilizandose medidas de polftica económica y social dirigi 

das hacia los aspectos más drásticos como la inflación, la dol2_ 

rizaci6n, la fuga de capitales, los desequilibrios externos y -

la tendencia al estancamiento; en la segunda etapa 1978-1980 se 

busca consolidar lo alcanzado, asf como reafirmar las bases de

la estratégia implementada; en la última etapa 1980-1982 se pr~ 

tende iniciar un crecimiento económico alto y sostenido. El P! 

rrafo siguiente nos resume a grandes rasgos la situación preva

lesciente en el perfddo 1978-1981 en la economfa del pafs. "D~ 

rante 1978-1981, se tuvieron. tasas de crecimiento de la produc

ci6n superiores al 82:, alcanzando en 1979 el punto más alto; -

en ese año la economfa creció a un ritmo de 9.2% en el PIS y -

más de 15% en la formaci6n de capital fijo".~/ 

En este perfodo la economfa del pafs experimentó un au

ge sin precedentes, el cual se fundamentó en diversas causas cE_ 

mo fueron el significativo crecimiento de las exportaciones de

~etr6leo; el creciente proceso de endeudamiento externo; aunado 

a lo anterior se prese"nt6 un claro propcSsi"to por parte del Est_! 

do de impulsar el crecimiento de ramas estratégicas de la pro-

ducci6n, "el crecimiento se centró principalmente en ramas que-

25/ Vela G., Joaqufn. Op. Cit. p.p. 87. 
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corresponden a la industria de medios de producci6n, especffica

mente en la de bienes de capital que operan en gran escala y -

que fueron las principales beneficiarias de este crecimiento"W; 

asf como también se present6 un crecimiento sin procedentes en

el gasto pQblico, "en realidad el gasto estatal en este ano en

lugar de impulsar la producci6n, solo incentivó el proceso esp! 

culativo, ya que este se aliment6 en gran medida de dichos re-

cursos, como lo muestra la baja inversi6n productiva y la nula

generaci6n de empleos".ll/; aunado a lo anterior se estableci6-

una clara polft1ca de sobrevaltiaci6n del peso; por Qlt~mo es ifil 

portante senalar el riguroso contr~l salarial establecido, det~ 

riorando el nivel de vida de los trabajadores y favoreciendo di 

rectamente a la producci6n e inversi6n. 

Es importante senalar que la crisis sobreviene a media

dos de 1981 y se hace evi~ente durante 1982. 

En cuanto a la inversidn pQblica esta se dirige hacia -

dos sectores prioritarios el agropecuario y el de energéticos.

asimismo, se llevan a cabo reformas polfticas y económicas bus

cando dinamizar la actividad ~roductiva, que elevara simult~ne1 

mente el nivel de empleo. Al respecto tenemos que durante 1977, 

lil Vela G., Joaqufn. Op. Cit. p.p. 86. 

27/ Vela, Joaqufn. Op. Cit. p.p. 87. 
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el movimiento obrero organizado, limita al 10%. 281 sus demandas 

de incremento salarial, obteniendo a cambio algunas prestacio-

nes económicas y logrando se diera empleo de base a trabajado-

res eventuales. 

Durante este mismo año (1977), la mayor parte de la in

dustria resiente el descenso de la demanda, mientras que la in

dustria del petróleo y sus derivados, asf como la siderúrgia 

presenta elevadas exportaciones. Digno de mencionarse es el 

fuerte descenso de la construcción, lo cual indica la acentua--

ción del problema de desempleo. 

Con fines comparativos, es importante señalar que el -

sector industrial absorbió durante el perfódo comprendido entre 

1965 y 1976, el 40% de la inversión pública total, mientras que 

el sector petrolero y petroqufmico absorbió el 20%; en 1978 se

tiene una proporción de 47% y 28% respectivamente; y para 1979-

las proporciones son de 49% y 29% en forma respectiva.~/ 

El crecimiento promedio anual en el peri6do 1965-1976.

de la inversión pública y privada fué de 10% y 8% respectivame~ 

te, en el año de 1978 es de 19% y 12.8% respectivamente. Obser 

28/ 

29/ 

La Economfa Mexicana en e 1 Primer Semestre de 1977. Op. -
Cit. p.p. ·752. 

Industrialización y Sustitución de Importaciones. Op. Cit. 
p.p. 34.' 
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v4ndose un significativo crecimiento en ambas.lQ/ 

Cabe mencionar el importante papel que el sector petro

lero desempeña en este proceso de recuperaci6n, debido a su po

tencial como generador de divisas a corto plazo, papel que pos

teriormente no tendrá los mismos efectos dentro de la economfa-

del pafs. 

Durante el sexenio 1976-1982, la polftica petrolera se

convierte en el principal apoyo del Programa de Gobierno imple

mentado, siendo importante su aportaci6n al empleo y la produc

ci6n, asf como su papel en la reconstrucci6n de la base finan-

ciera del pafs. 

En el año de 1979, la salida corriente de divisas pre-

senta un fuerte. crecimiento, la explicaci6n al respecto esta d! 

da por el incremento en la demanda de bienes de capital, deman

da que la industria nacional aún no puede satisfacer, debido e~ 

to a los altos requerimientos de bienes intermedios, materias -

primas y alimentos, asociados a la dinamizaci6n de la actividad 

econ6mica o a deficiencias en la oferta, asf como a las altas -

tasas de interés en los mercados financieros. 

Se otorgaron apoyos y estfmulos fiscales con objeto de

. canalizar la inversi6n privada hacia aquellas actividades donde 

30/ Industrializaci6n y Sustituci6n de Importaciones. Op. Cit. 
p.p. 34. 
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la denanda rebasaba la capacidad productiva. ejemplo de ello es 

la producci6n de materiales para construcci6n. 

Es en el a~o de 1979, cuando es expedido el Decreto que 

significó la transformaci6n mis importante al régimen de estfm~ 

los fiscales desde que fué expedida la ley de Industrias Nuevas 

y Necesarias. 

Bajo este marco program&tico los incentivos fiscales se 

dirigieron hacia el logro de objetivos de empleo. formación de

capita}, desarrollo regional &quilibrado, exportaciones, mejor~ 

miento de la estructura industrial y el incremento de la oferta 

de productos básicos. 

Como inovación importante tenémos que para el otorga- -

miento de los estfmulos fiscales se utiliza.el Certlficado de -

Promoción Fiscal (CEPROFI) para cubrir cualquier gravSmen fede

ral, con el fin de evitar los problemas que se presentaban en-

tre los cuales estaban los siguientes: Un gran namero de ellos 

buscaban diversos objetivos utilizando los mismos instrumentos, 

traduciendose en duplicaciones y pir~midaciones de estos. asf -

como frecuentemente la anulacidn de los mismos, la ineficiencia 

de estos es otro problema evidente, los .cuales al no asociarse

di rectamente al objetivo perseguido daban como resultado distoL 

sienes importantes, como ejemplo de ello tenémos que al conce-

derse reducciones en las tarifas de 1mportac14n, se observaba -

un Incremento de la tasa efectiva de proteccidn, desalentandose 
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el uso de productos nacionales e incrementandose la producci6n

de bienes de consumo. En cuanto a los incentivos otorgados a -

la inversión, trajeron como resultado la reducción del costo de 

utilización del capital, con lo cual se agravó el problema de -

desempleo. 

El desarrollo industrial se acampana de fluctuaciones -

periódicas, que se reflejan en los llamados ciclos econ6micos,

las circunstancias que se presentaron durante el peri6do 1976--

1982son muestra clara de ello. 

El desarrollo manufacturero de México, ha presentado un 

proceso de continuidad desde principios de siglo, en que.se ini 

cia la construcción de la industria siderúrgica constituyendo -

la primera fase, hasta la segunda fase que corresponde a los -

anos 1940-1960, que se define por el proceso de sustituci6n de

importaciones y la fase m&s reciente del desarrollo industrial

caracterizada por la necesidad de producir maquinaria y equipo, 

debido a la mayor demanda de estos . .!!./ Con lo cual es evidente 

el rezago en la producción de bienes de capital. 

Obviamente, el proceso de industrializaci6n ha requerido 

de un largo pertodo para su desenvolviITTiento a pesar de q~e - -

nuestro pafs posee condiciones consideradas propicias para el -

desarrollo econ6mfco e industrial (situación geogr&fica, tamano 

1!1 Economfa e Industrialización. Op. Cit. p.p. 114. 
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del mercado, existencia de petróleo e importantes recursos natu 

rales). 

Elocuente al respecto es la tendencia que ha observado

el coeficiente de industria1izaci6n-definido como el valor de -

la producci6n,de manufacturas como porcéntaje del valor de la -

producción total- que en el afto de 1940. fué de 16%; en el cin

cuenta, fué del 18.3%; durante el sesenta, de 19.1%; en el se-

tenta, de 21.3% y durante el ochent~, de 23.4%.g¡ 

Con lo cual, se puede deducir que han sido necesarios -

40 aftas para que el coeficiente de Industrializaci6n se incre-

mentara en siete puntos porcentuales. Pero a pesar de lo real! 

zado, no ha sido posible frenar el ·coeficiente de Importación -

de bienes de capital. 

Elocuentes son las cifras que al respecto refieren que

se importa el 40% de los bienes de capital que demanda nuestra

economfa, exportfndose Gnicamente 6% de la maquinaria que produ 

ce en el pafs, obteniendose un déficit neto aproximado de 36% -

de la demanda total de bienes de capital que es cubierto con i~ 

pcrtaciones. 331 

32/ Economfa e Industrialización. Op. Cit. p.p. 119. 

E_/ Economfa e Indllstrializac16n. Op. Cit. p.p. 121. 
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El estado como rector de la economfa, mediante la pla-

neación influye directa e indirectamente en las decisiones de -

inversión, muestra de ello es el Plan Nacional de Desarrollo I~ 

dustrial implementado en este periodo, donde se establecen me-

tas a 1982 proyectandolas hasta 1990, con objeto de incrementar 

el consumo b!sico, aumentar el numero de empleos y reducir el -

desequilibrio externo de las ra~as productivas no petroleras. 

En el Plan se hace referencia a dos perfodos bianuales

(primer perfodo 1979-1980 y segundo perfodo 1980-1981) es en el 

primer perfodo donde la inversión es prioritaria, mientras que

en el segundo la prioridad es para el consumo. 

El Plan Nacional de Desarrollo Industrial, en sus pro-

yectos de producción de bienes de capital, indica en una prime

ra instancia la descentralización con respecto a los centros -

tradicionales de los nuevos polos de desarrollo, cuyos efectos

importantes serfan el surgimiento de empresas que suministran -

insumos a las primeras plantas industriales, influyendo direct! 

mente en la economfa del pafs, la estructura y productividad i~ 

dustrial, asf como la localización geogr!fica de la actividad -

econ6mica. 

Los e~tfmulos fiscales dentro del Plan Nacional de Des! 

rrollo Industrial, se constituyeron en base a prioridades sect~ 

rfales, regionales y de producción de artfculos de consumo básl 

co popular, asf como tambi~n al fomento del empleo, de las ven-
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tas al exterior, del uso de tecnologfas adecuadas a la realidad 

económica del pafs y al fomento de la inversic5n. 

También se trató mediante promoción fiscal combatir cue 

llos de botella, asf como apoyar la producción de bienes de ca

pital, la de cemento, el turismo y en especial a la pequeña y -

mediana industria. 

Siendo obvio el porqué los incentivos· fiscales dirigí-

dos para incentivar el desarrollo industrial, tuvieron una rees 

tructuración completa, adapUndolos a los lineamientos del Plan 

Nacional de desarrollo Industri~l. 

Es importante mencionar la existencia del Certificado -

de Devolución de Impuestos, el cual otorga la desgravación a la 

venta de productos en el exterior, teniendo entre sus objetivo~ 

apoyar la competitividad de los exportadores del pafs, mediante 

la eliminación de la imposición indirecta. 34/ 

La industria influye y recibe influencia de todos los -

demás sectores productivos. por ello es de singular importancia 

el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y el Plan Nacional de Em

pleo que fueron implementados en este perfodo, ya que un mayor-

34/ Rev. El Trimestre Econdmico. Art. La Reforma Impositiva 
en el Marco del Sistema·Mexicano (1979-1980). Octubre-Di
ciembre 1979. No. 184. Vol XLVI. 
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desarrollo industrial trae como consecuencia una mayor genera-

ci6n de empleos, e influye directamente en los asentamientos -

humanos, todos estos aspectos se unen para formar la realidad -

econ6mica nacional de ese momento. 

Indudablemente que no habfa existido en México una pol! 

tica explfcita del empleo, ya que la expansión ocupacional se -

contempla más como resultado del aumento del producto y del in

cremento y diversificaci6n de la actividad económica, que como

objetivo definido en programas de desarrollo bien delineados. 

A juzgar por los hechos, la preocupación principal re-

distributiva ha consistido en fomentar el ahorro y la inversión, 

trasladando ingresos de los consumidores a los grupos que dese~ 

peñan la funci6n de ahorrar e incrementar las inversiones, de-

jando las metas de mejoramiento social de la poblaci6n subordi

nadas al objetivo primordial de aumentar la base productiva. 

El sector industria 1, muestra una débi 1 estructura, las 

ramas de bienes de producción apenas superan la producción de -

bienes de consumo, el bajo nivel de inversiones se acompaña de

una composici6n inadecuada, parte importante de ella se ca~ali

za a sectores improductivos o de escaso efecto dinámico, asf co 

mo la capacidad instalada que permanece ociosa sin producir, ni 

generar empleos. 
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El proceso de industrializaci6n ha generado ocupaci6n -

productiva, sin embargo el subempleo crece y tiende a aumentar, 

debido por un lado a la dilapidaci6n del excedente que obstacu

liza la participaci6n plena de la poblaci6n en edad de trabajar, 

y por el otro la incorporación de gruesos contingentes de jóve

nes al mercado de trabajo. 

En virtud de lo cual. es necesidad urgente implementar

polfticas en las que se consideren las interdependencias entre

la elección de técnicas y métodos de producción, la generaliza

ci6n del ahorro, la distribución de la inversión, asf como la -

ocupación y el desenvolvimiento económico. 

Como factor limitante fundamental estf la dependencia -

hacia el exterior. determinada por importaciones de capital, te~ 

nologfa y procesos productivos. la inversión extranjera y la i~ 

fluencia de los pafses desarrollados en las exportaciones, asf

como las precarias condiciones del mercado interno, apuntalan -

el subdesarrollo, dando· como resultado un insuficiente desarro

llo de las fuerzas productivas, subempleo masivo, mayor concen

traci6n del ingreso, fenómeno que tiende a reproducirse en for

ma ampliada, que en combinación con el incremento demogrffico,

se traduce en desequilibrios económicos y tensiones sociales, -

que son obstfculos para el desarrollo del pafs. 

Los datos estadfsticos refieren que durante.el lapso -

comprendido de 1970 a 1978, el producto creci6 el 5.1%. mien- -
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tras que la ocupaci6n creció al 2.2% anual y para los años 1978 

1979 se registró un crecimiento de 4%, lo cual significó un im

portante avance en el abatimiento del desempleo.li/ 

Siendo obvio que ha pesac del alto crecimiento del pro

ducto en este per1odo no se generó el número esperado de em

pleos. 

En relaci6n al desempleo abierto durante 1978, este re

present6 un 70% del total de la poblaci6n económicamente activa, 

la cual estaba formada por cerca de un mill6n y medio de perso

nas. En cuanto a los niveles de participaci6n en la actividad

económica de la poblaci6n económicamente activa, pas6 de ser el 

32.8% en 1950, a 27.4% en 1970, llegando hasta el 25% en 1978. 361 

La tendencia presentada por el empleo es debida a los -

siguientes aspectos: 

1.- La subordinación de los sectores agropecuario y de

servicios a los fines del crecimiento industrial. El sector --

primario proveyó de divisas asf. como de bienes de consumo y - -

fuerza de trabajo barata, en cuanto al sector terciario llevó a 

1§./ Programa Nacional de Empleo. 1980-62 (Proyecto). Presenta
ción Resumida. Comisión Consultiva del Empleo. M€xico 
1979. STPS. p.p. 15. · 

]!! Programa Nacional de Empleo 1980-82. Op. Cit. p.p. 15. 
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cabo funciones de comercialfzaci6n, financiamiento, asf como 

también tuvo la tarea de absorber el mayor número posible de d~ 

sempleados. 

2.- A medida que se hace más dinámica la agricultura ca 

pitalista (mediante la obtenci6n de financiamiento.insumos e in 

fraestructura) el grado de mecanizaci6n aumenta, con lo cual se 

genera una menor absorci6n de mano de obra, lo cual se traduce

en un mayor número de desempleados. 

J.- El sector secundario ha mostrado un notable incre-

mento en su produccidn, asf como una estructura productiva ca-

racterizada por presentar importantes ~eficiencias en su inte-

gracidn, cuyas dimensiones y orientaci6n son poco adecuadas pa

ra el mercado y los recursos internos disponibles, existiendo -

una gran diferencia en cuanto a las técnicas utilizadas, organi 

zaci6n y nivel de producci6n de las empresas que lo forman, lo

cual permite la monopolizaci6n de recursos y mercado por las -

grandes industrias. 

Indudablemente la industria manufacturera presenta una

notable reduccidn en cuanto a 11 absorci6n de mano de obra, es

to es debido a la utf 1izaci6n de tecnologfas intensivas en cap! 

tal en aquellas ramas que han presentado un mayor dinamismo, a

esta tendencia tambffn ha contrf bufdo el desplazamiento sufrido 

por pequeftas y medianas industrias que son las que utilizan una 

mayor cantidad de mano de obra. 
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El notable aumento en la oferta de mano de obra tiene -

como principal motivo, las altas tasas de crecimiento demográfi 

co que se han presentado en el pafs durante las tres altimas d! 

cadas, lo cual influye para que un importante número de desem-

pleados ejerzan una fuerte presión sobre el mercado de trabajo. 

La distribuci6n geográfica de la fuerza de trabajo, es

resultado directo de la incapacidad del sistema para generar e~ 

pleos y elevar el nivel de vida de grandes grupos poblacionales. 

con lo cual se propician las fuertes migraciones tanto naciona

les como internacionales hacia las áreas que presentan mayores

perspectivas de empleo. 



2. PROCESO ECONOMICO DEL PAIS Y LOS CAMBIOS 
EN LA POLITICA DE ESTIMULOS FISCALES. 

2.1.- Antecedentes. Polfticas de Estfmulos Fiscales 
durante el Perfodo 1940-1955. 

En México desde el afio de 1926, se han promul~ado diver 

sas leyes sobre incentivos fiscales con el fin de fomentar el -

desarrollo industrial del pafs, disposiciones legales que a con 

tinuación se enunciarán: 

a) Decreto del 14 de Abril de 1926. 

En el decreto de 1926, cuya expedición estuvo a cargo -

del entonces presidente Plutarco Elfas Calles, se estipuló la -

exención de prácticamente todos los impuestos, durante tres - -

anos, a todas aquellas industrias cuyo capital no superara los

cinco mi 1 pesos oro. Fué en el afio de 1932, cuando mediante d! 

creto se lleva a cabo la delimitación de facultades en cuanto a 

la concesión de exenciones fiscales tanto de la Secretarfa de -

Economfa como 'de Hacienda. 

Los decretos mencionados tuvieron efectos insignifican

tes, siendo anulados por el decreto del 30 de Agosto de 1934, -

mientras tanto fué expedida la Ley de Protección y Ccntrol In--

dustrial. 
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b) Decreto del 30 de Diciembre de 1939. 

El general Lázaro Cárdenas, expide en el a~o de 1939, -

el decreto en el cual a las actividades industriales totalmente 

nuevas dentro del pafs, se les exenta totalmente de los princi

pales impuestos (los de importaci6n de maquinaria, equipo y ma

terias primas; el de exportaci6n; renta, utilidades y dividen-

dos; asf como los del timbre y contribuci6n federal), durante -

cinco anos. 

También fué establecido el principio de la empresa más

favorecida, con el cual aquéilas empresas cuya producci6n fuera 

de artfculos exentos favorecidos, gozarfan de aquellas franqui

cias otorgadas al primer solicitante, asf como también del tie~ 

po de exenci6n acordado. 

En cuanto a los resultados obtenidos con este decreto.

durante el corto tiempo en que estuvo vigente, fueron 90 empre

sas las que se favorecieron con estos incentivos fiscales, pero 

haciendo hincapié en que Onicamente 45 disfrutaron norma]mente

de estos beneficios, mientras que Ja otra mitad, les fueron can 

celados por razones de diversa fndole. 

Cabe mencionar que las empresas que se acogieron a di-

cho decreto, posefan capitales que fluctuaban entre 600 pesos y 

7 millones de pesos.lZ./ 

E../ Navarrete M. Ifigenia. Incentivos Fiscales y el Desarro-
llo Económico de México. UNAM. 1965. p.p. 20. 
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c) Ley de Industrias de Transformaci6n (Mayo de 1943 a Diciem
bre de 1945). 

Esta Ley de Industrias de Transformaci6n de 1941, hace

concesiones a dos tipos de industrias las nuevas y las necesa-

rias, basandose para hacer esta divisi6n, en el criterio de que 

el término nuevas resultaba demasiado limitado. 

Las franquicias se otorgaban durante 5 años, exentando• 

se del pago total de diversos impuestos (a la importación de ma 

quinaria, equipo y materias primas que no se producfan en el 

pafs; de exportación; sobre la renta; del timbre y de contribu

ci6n federal), a las empresas que cubrfan los requisitos esta-

blecidos. 

La aplicación de esta Ley se caracterizó por su gran 

acogida y escaso control sobre las empresas beneficiadas. 

Los datos estadfsticos refieren que en el peri6do com-

prendido entre 1941 y 1946, se beneficiaron 401 empresas cuya -

inversi6n inicial ascendfa a 450 millones de pesos y empleando

ª 29 mil trabajadores. 38/ 

Infinidad de crft1cas le fueron hechas a esta Ley. como 

el de ser muy general. vaga e imprecisa. asf como el manejo que 

).!/ Navarrete H. Ifigen1a. op cit. p. p. 20. 
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le fué dado por las autoridades discriminatorio en muchos casos, 

se critic6 también la falta de normas adecuadas de control y -

sanci6n a las industrias que no cumplieran con lo establecido,

tachandosele de liberal y generosa, llam6 la atenci6n el hecho

de que la Secretarfa de Hacienda no tenfa ingerencia en su mane 

jo, derogándose en 1946. 

d} Ley de Fomento de Industrias de Transformaci6n 
(31 de OiciembrP. de 1945, hasta Febrero de 1955). 

Sustituyendo a la anterior, se cre6 la Ley de Indus

trias de Transformaci6n de 1946, en la cual las industrias fue-

ron clasificadas en: nuevas, necesarias, fundamentales, de im-

portancia econ6mica y otras empresas que no entraban en las cu! 

tro clasificaciones anteriores. 

Para la concesi6n de exenciones fiscales. tomando en -

cuenta las dos primeras caracterfsticas (nuevas y necesarias} -

se hacía la determinaci6n de la ·concesi6n o negativa del benefj_ 

cio, mientras que con las tres últimas caracterfsticas (funda-

mentales, de importancia econ6mica y otras}, se determinaba la

duraci6n del mismo que tenfa una variaci6n de 10, 7 y 5 años t~ 

mando en cuenta la caracterfstica de la empresa. 

Se consideraba como industria nueva aquélla cuya prodUf 

ci6n estaba constitufda por artfculos no producidos anteriormen 

te en el pafs, no tomandose en cuenta la util1zaci6n de técni--
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cas de mayor o menor productividad, o la mejor calidad del pro

ducto. 

Siendo industrias necesarias, aquellas cuya producci6n

fuera de artfculos cuya oferta fuese insuficiente para cubrir

su demanda en el pafs. 

Indudablemente esto permiti6.que algunas empresas oper! 

ran sin utilizar plenamente su capacidad instalada y cuya pro-

ducci6n fuese inferior a.Ja demanda. 

A la Secretarfa de Hacienda se le di6 facultad de dete! 

minar el porcentage de reducción de impuestos, aunque en la - -

aplicaci6n real, las exenciones totales de impuestos continua-

ron hasta el a~o de 1948. 

Esta ley también contempla la limitación en el número -

de impuestos en los cuales se otorgaban exenciones, por lo cual 

se suprimieron las exenciones que habfa del impuesto sobre div1 

dendos y sobre utilidades excedentes,· aunque co~servando la - -

exención en el impuesto a la importación y eliminando la ~xen-

ción que se daba al im~esto a la exportación. 

Durante el tiempo de vigencia de esta Ley, se efectua-

ron diversos cambios en su funcionamiento y asf tenemos que en-

1948, a la Secretarfa de Hacienda se le otorgan mayores dere- -

chos de vfgflancfa sobre las empresas beneficiadas con exención 
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de 1mpuestos. obteniendo un 2% sobre el monto de la exenci6n. -

para cubrir los gastos por concepto de servicios de vigilancia. 

Siendo el Banco de México, el encargado de estudiar las solici

tudes y realizar el dictamen técnico enviándolo a las Secreta-

rfas de Economfa y Hacienda, asf como de la vigilancia de los -

Subsidios. 

Entre los requisitos solicitados a las empresas para 

que pudieran obtener la exenc16n de impuestos fueron: el que 

una proporci6n determinada de el valor de su producto se elabo

rara con materias primas del pafs. asf como aumentar el grado -

de transformaci6n de sus productos. 

En diciembre de 1949, se implementan algunas medidas -

ristrictivas. con 1o cual la aplicaci6.n de la Ley se hace m!s -

rfgida. 

Los datos estadfsticos en la aplicaci6n de esta Ley re

fieren que durante el peri6do de 1940 a 1950, estuvieron exen-

tas del pago de impuestos 570 empresas. cuyo monto de capital -

inicial fu~ de 672.5 millones de pesos, ocupando un total de 

49,304 trabajadores, lo cual sfgnific6 en cuanto al total de 1!!. 

dustrfas de trahsformac16n existentes en este pe~fodo, una co-· 

bertura de 14 por ciento en cuanto al número y de 68 por ciento 

en re lac16n a 1 capf ta J.ll/ 

:J!!I Navarrete H. Iffgenia op. cit. p.p. 22. 
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Es importante mencionar que dentro del total de empre--

sas que se beneficiaron con exenciones de impuestos, 74 de las

mayores (13 porciento), recibieron financiamiento de la Nacio-

nal Financiera, representando el 43 por ciento del capital y el 

35 por ciento de la mano de obra ocupada en el total de las in

dustrias que estuvieron exentas, entre las cuales podemos men-

cionar a Altos Hornos de México, Celanese Mexicana, Compañfa I~ 

dustrial de Atenquique, Guanos y Fertilizantes e Industria Eléc 

trica de México. 40 1 

Para el año de 1955, el número de empresas beneficiadas 

asciende a 851, siendo el monto del capital inicial de 1,274 mi 
llones de pesos, ocupando un total de 69,974 trabajadores (ver

cuadro No. 1). 

Sobresalen por el monto de capital invertido las indus

trias de productos ·alimenticios, de productos metálicos, de - -

hierro y acero, de textiles, de productos qufmicos y de trans-

portes. 

En cuanto al número de empleos generados destacan la i~ 

dustria textil, la de alimentos, la de producci6n de hierro y -

acero, la de productos metllicos y la de artfculos y materiales 

eléctricos. 

40/ Navarrete ~. Ifigenia op. cit. p.p. 22. 
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En cuanto al monto total del sacrificio fiscal. fué en

el año de 1949 cuando se pudo conocer la magnitud de este y asf 

tenemos que durante el perfodo de 1949 a 1955, el monto de las

exenciones fiscales fué de 867.3 millones de pesos (ver cuadro-

No. 2). 

En relaci6n a la pérdida fi-::cal, en el per1odo de 1949-

a 1955, el panorama se present6 de la siguiente forma: En los-

impuestos de importaci 6n fué de 374 millones de pesos, en el im 

pues to sobre la Renta fué de 308 millones de pesos. el del im--

puesto sobre ingresos mercantiles tuvo un monto de 180 millones 

~e pesos y finalmente el de impuestos a la exportaci6n que as--

ciende a 5.4 millones de pesos (ver cuadro 2). 

En cuanto a la obtenci6n de beneficios, fué la indus- -

tria· siderGrgica la más beneficiada con 48 industrias favoreci

das, con una exenci6n fiscal cuyo monto ascendi6 a 211.8 millo

nes de pesos, le sigui6 la industria textil con 58 empresas que 

recibieron exenciones cuyo monto fué de 116.6 millones de pesos, 

y la industria de artfculos eléctricos con 43 empresas benefi-

ciadas.i!/ 

.!!/ Navarrete M. Ifigenia op. cit. p.p. 24. 
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e) Por último la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias establ!_ 
cida en Diciembre de 1954, la cual se analizar& en el si- -
guiente punto de este capítulo. 

En cuanto a los resultados de la aplicaci6n de estas le 

yes, los datos estadísticos refieren que durante el periódo de-

1940 a 1955. el número de empresas beneficiadas con exenciones

fiscales fueron un total de 851, de las' cuales 533 fueron empr!_ 

sas de producci 6n y 318 de consumo. (ver cuadro 1). 

De las empresas de produccidn, las mis beneficiadas fu~ 

ron las de producción de artfculos metflicos y no metálicos 

siendo un total de 149, en segundo término fueron las de produ~ 

tos qufmicos con un total d~ 112, ~iendo las de produccidn de -

cobre electrolftico y fertilizantes las que menores beneficios

obtuvieron de las leyes de exenciones fiscales con fines de fo

mento industrial vigentes. (ver cuadro 1) 

En cuanto a las empresas de consumo las mis beneficia-

das fueron las de elaboración. refrigeración y empaque de pro-

duetos alimenticios (100). siguiéndole las de textiles y sus m~ 

nufacturas (58). mientras que las menos beneficiadas f~eron la

cinematogr&fi ca (3) y la de cuero y pieles (2). (ver cuadro 1) 

En relacidn a Ja ocupacidn generada por estas empresas. 

tenémos que el total de empleos generados durante este peri6do

(1940-1955) por las empresas -beneficiadas fuf de 69,974 trabaj~ 

dores empleados. de estos 41.379 correspondieron a empresas de-
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producci6n, siendo la industria de productos met~licos y no me

t&licos la que gener6 el mayor número de empleos (8,530), en S! 

gundo término la de materiales y accesorios eléctricos (7 ,470), 

mientras que la industria de cobre electrolftico fué la que - -

aportó el menor número (67) de empleos. (ver cuadro 1) 

En cuanto a las empresas de r.onsumo el número de em

pleos generados fué de 28,595 de estos, la industria textil fué 

la que gener6 el mayor número (10,533) y en segundo término la 

de elaboraci6n, refrigeraci6n y empaque de productos alimenti-

cios (9,275), mientras que la de cuero y pieles fué la que gen! 

r6 el menor número de empleos (54) (ver cuadro 1) 

Bas&ndonos en los datos anteriormente senalados, podé-

mos afirmar que la industria que tuvo un mayor número de empre

sas beneficiadas con exenciones fiscales fué la que gener6 un -

mayor número de empleos. 

El sacrificio fiscal por concepto de exenciones fisca-

les tuvo el siguiente comportamiento durante el perfodo de 1949 

a 1955, el sacrificio fiscal presenta una tendencia ascendente

que de representar un monto de 69 millones 776 mil pesos en el

afto de 1949, represent6 207 millones 404 mil pesos en el ano de 

1955, es decir, el monto se increment6 en 5 anos en 137 millo-

nes 628 mil pesos con lo cual se confirma la tendencia de la p~ 

lftfca econ6mica dirigida al fomento industrial. (ver cuadro -

2) 
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El impuesto que represent6 un mayor sacrificio fiscal -

en el año de 1955, fué el de importaci6n con un monto de 105 mi 

llones 167 mil pesos, le siguen el de la renta que fué de 60 mi 

llones 515 mil pesos, el de ingresos mercantiles con 41 mil pe

sos y por ültimo el impuesto a la exportaci6n, el cual debido a 

la polftica econ6mic~ implementada se elimina a partir de 1952. 

(ver cuadro 2) 

Durante el lapso de 1949 a 1955, la tendencia presenta

da por el sacrificio fiscal fué de continuo ascenso, excepto en 

el impuesto a la exportaci6n, el cual presenta un marcado des-

censo que va de 3 millones 962 mil pesos en 1949 a 212 mil pe-

sos en el año de 1951, elimtnandos~ al año siguiente (ver cua-

dro 2). 

Los datos estadfsticos muestran que durante el peri6do

de 1940 a 1955, la industria que represent6 un mayor sacrificio 

fiscal µor concepto de exenciones fiscales fué la de hierro y -

acero que represent6 un sacrificio fiscal de 116 millones 613 -

mil pesos, le sigue la industria de artfculos eléctricos con 62 

millones 672 mil pesos y en cuarto término la industria de pro

ductos alimenticios con 28 millones 873 mil pesos. lo cual nos

indica que las industrias arriba mencionadas fueron beneficia-

das directamente por una polftfca econ6mica dirigida principal

mente hacia estas ramas industriales. (ver cuadro 3). 



54 

Es importante hacer mención de la Regla XIV de la Tari

fa General de Importación, mediante la cual se eliminan ya sea

en forma total o parcial los impuestos que gravaban la importa

ci6n de maquinaria y equipo necesario para el fomento indus

trial del pafs, tanto las tarifas vigentes en 1929, c6mo en - -

1947 se rigen bajo este criterio. 

Los incentivos fiscales otorgados mediante la Regla XIV, 

son aquellos que abaratan el costo de la inversión. 

Indudablemente todas estas leyes permitieron crear un -

marco proteccionista para la industria, eliminando la competen

cia externa y buscando sustituir importaciones mediante produc

ción doméstica. 

2.2.- Ley de Industrias Nuevas y Necesarias(l955-1975). 

Esta Ley data del 31 de Diciembre de 1954, publicandose 

en el diario oficial el 4 de Enero de 1955 sustituyendo a la -

Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias, estando vige~ 

te hasta principios del ano de 1979, teniendo su primer antece

dente en el decreto del 20 de Abril de 1926, su Reg1ament~ es -

del 30 de Noviembre de 1955 y fué publicado el 2 de Diciembre -

de ese mismo ano, fniciandose su aplicación 2 anos después, en-

1957. 
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La citada ley constituyó la disposición m¡s antigua y -

conocida para el fomento industrial, representando la culmina-

ción de varias leyes que le antecedieron con el mismo objetivo. 

El objetivo principal de esta ley fué el racionalizar -

la polftica .de exenciones fiscales, con·lo cual se legalizan -

los criterios para fomentar el desarrollo industrial del pafs,

tratindose de influir no solo en la estructura industrial, sino 

también incrementar el namero de empresas existentes. 

En esta ley se hizo referencia a diversas clasificacio-· 

nes y requisitos para el otorgamiento de beneficios fiscales a

las empresas solicitantes .. 

La concesi6n de exenciones fiscales se estableci6 como

tem¡.,oral para aquellas. empresas que iniciaran la fabricación de 

artfculos cuya producción fuese considerada como nueva o neces~ 

ria siempre y cuando fueran cubiertos los requisitos estableci

dos. 

Y asf la ley califica a las empresas como nuevas y nec! 

sarias las cuales a la vez las clasifica en b4sicas, semi-bisi

cas o secundarias, con lo cual se definid la duracidn: de .]as -

franquicias fiscales (exenciones en los impuestos a Ja importa

ción, renta, utflfdades, timbre y contrfbuci6n federal o g~av4-

menes federales) pudiendo tener una duracfdn de 10, 7 6 5 años

Y obtenerse prórrogas hasta de 5 anos o •Is. 
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Para efectos de esta ley se consideraron como indus

trias nuevas aquellas dedicadas a la manufactura de mercancias

no producidas en el pafs, siempre que no se trate de substitu-

tos de mercancfas que ya se produzcan en este, y que contribu-

yan en forma importante a su desarrollo económico-

Se consideraron industrias r.~cesarias aquellas que tu-

vieran por objeto la manufactura o fabricación de mercancfas -

que se produzcan en el pafs en cantidad insuficiente para sati~ 

facer la demanda del consúmo nacional, siempre que el déficit -

sea considerable y no provenga de causas transitorias. 

Tambifn se consideraron necesarias para la economfa del 

pafs, las empresas que para exportar su producción de artfculos 

terminados o semiterminados con un grado de elaboración nacio-

nal no menor al 60% del costo directo de producción y que les -

sea indispensable obtener alguna franquicia para realizar la -

actividad exportadora. Estas exenciones fiscales fueron manej! 

das por la Secretarfa de Hacienda mediante subsidio virtua1. 42 / 

Los requisitos necesarios para tener derecho a las fra~ 

quicias fueron los siguientes: 

42/ Subsidio Virtual: (Definici4n) Convenio mediante el cual
el fisco autoriza un pago a favor del contribuyente, para
el cobro total y parcial de un determinado impuesto, dura~ 
te un tiempo limitado. · 
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a) Dentri del costo directo de producción no deberia -

exceder del 40% los componentes importados de las mercancias de 

claradas exentas. (Art. 60. Fracción II) 

b) Se solicitó como mfnimo un 10% del grado de elabor! 

ción de la mercancfa en la propia planta. (Art. 4o.) esto con

el fin de beneficiar a aquellas industrias con un mayor coefi-

ciente de utilización de mano de obra. en relaci6n al capital -

fijo utilizado. 

c) Se requirió que como mfnimo el 51% de las accfones

deberfan ser nominativas y estar en poder de inversionistas me

xicanos (establecido en cad~ una de las declaratorias de fran-

qufci as fiscales). 

d) Se solicitó que los pagos al exterior por concepto

de .asfstencia tfcnica y uso y explotación de marcas y patentes, 

no deberfan ser en conjunto, mayores al 3% sobre ventas. 

e) Se fijó una tasa mixima de interfs sobre crfditos -

contratados con instituciones o personas en el extranjero, va-

riable en función de la situación del mercado financiero. f nter-

nacional. 

f) Se lfmf t6 la contratación de personal extranjero a-. . . 
un per(odo determinado (generalmente un ano prorrogable) sobre

el pago total de sueldos y salarios. 
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g) Los precios de venta no debfan exceder de un parce~ 

taje determinado. decidido én relaci6n con los precios en el -

pafs de orfgen. 

h) Se solicit6 a las empresas beneficiadas informaci6n 

periddica. asf como el pago por concepto de derechos de vigila~ 

cia del 2% sobre el monto de los imruestos ahorrados. 

En relacf6n a~ perfodo de concesf6n de estas franqui- -

cias, el artfculo 7o. de esta ley refiere que a las industria~

b&ricas se les concede 10 aftos de exenci6n de impuestos, a las

consideradas semfb&sicas 7 anos y a las secundarias 5 anos. 

Considerandose industrias b&sicas, aquellas que produ-

cieran materias primas, maquinaria, equipos o vehfculos que fue 

sen primordiales para una o m&s actividades de importancia fun

damenta 1 para el desarrollo industrial o agrfcola del pafs, de

acuerdo a lo que se estableci6 al respecto en el Reglamento. -

(Art. So.). 

Industrias semi-b&sicas, fueron consideradas aquellas -

cuya producci6n estaba destinada a satisfacer en forma directa

las necesidades b&sicas de la poblacfdn. o que producieran he-· 

rramtentas, aparatos cient~ficos o artfculos que pudieran ser -

utilizados en otras actividades industriales importantes, de -

acuerdo a .las normas que el Reglamento estableci6. (Art. 90.) 
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Se consideraron industrias secundarias aquellas cuya -

producci6n fuese de mercancfas no comprendidas en los dos ru- -

bros anteriores. 

Esta ley también previó prórrogas hasta por 5 años, pa

ra aquellas industrias ya fueran bisicas o semiblsicas, de gran 

importancia para el desarrollo económicb del pafs y que no hu-

biesen recuperado un 20% o mis de su inversidn inicial en util! 

dades. 

Las franquicias fiscales comprendieron Jo siguiente: 

a) Un 100% de redu~cidn e~ impuestos de importación, -

maquinaria, equipo y refacciones. 

b) Reducciones decrecientes (en µn plazo determinado)

del 100 al 25% de los impuestos de importación de materias pri

mas y componentes: a las industrias .blsicas la concesión iué de 

100% los primeros 4 aftos, SOS en los tres siguientes y 25% en -

los 3 últimos; a las industrias semfblsicas la concesión fué de 

-100% en los tres primeros anos, 50% en Jos dos sf~uientes y 25% 

en los dos últimos; y a las industrfas secundarias la concesión· 

fué de 100% en los Z primeros aftos, SOS en Jos 2 siguientes y -

25% en el altfmo. 

e) Reducciones deJ 1001 en la partfcfpacidn federal 

del impuesto sobre ingresos •ercantfl~s (2.ZS sobre ventas y en 

el impuesto del tt~bre) 
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d) Reducciones hasta del 40% del impuesto sobre la ren 

ta (al ingreso global de las empresas): a las industrias Hsi

cas 40%. a las semibásicas el 30% y a las secundarias 20%. 

En otras palabras, la ley contempló la exenci6n en los

siguientes impuestos: el de importación y adicionales que grav! 

ban a aquellos materiales necesarios ~ara instalar una fábrica

º para producir aquellos artfculos beneficiados con las franquf 

etas, esto siempre y cuando los materiales importados no se pr~ 

ducieran dentro del pafs; el de exportación y sus adicionales;

el del timbre; el impuesto federal sobre ingresos mercantiles;-

. el de la renta sin exceder el 40% del importe de este impuesto. 

La cuantfa de las reducciones fué contemplada en el ar

tfculo 11 de esta ley, en el cual se senalaban las caracterfsti 

cas que sirven de base par~ esta determinacidn: 

a) Grado de Ocupaci6n de la mano de obra. 

b) La eficiencia técnica. 

c) Proporción de utilización de equipo y maquinaria de 

manufactura nacional. 

d) Volamen de materias primas y artfculos terminados o 

semiterminados de orfgen nacional consumidos. 

e) Porcentaje de abastecimiento del mercado nacional -

por parte de la empresa. 

f) Monto de Inversión. 

g) Utilfzaci6n de artfculos producidos en el pafs. 
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h) Mayores prestaciones sociales a los trabajadores. 

i) En el caso de laboratorios de investigaci6n, la im

portancia en cuanto a su establecimiento se tomará

en cuenta. 

Asimismo, la ley previ6 mayores beneficios para aque- -

llas industrias que incrementaran el grado de utilizaci6n de m~ 

no de obr.a, asf corno de materias primas y artfculos terminados

º semi terminados de manufactura nacional. 

En esta ley se estableci6 el principio de la empresa 

rnás favorecida el cual referfa que: 

Dentro del plazo en que operara la primera franquicia -

fiscal concedida a determinada industria, se otorgarfa la misma 

franquicia a todas las empresas qu~ se dedicasen a producir las 

mismas mercancfas o a prestar iguales servicios, únicamente por 

el tiempo que falte para la extinci6n de dichas franquicias; -

siempre que al iniciar sus actividades al amparo de esta ley, -

tuvieran la capacidad suficiente para producir en el pafs· por -

lo menos el 60% del costo directo de las mercancias exentas o

de la prestaci6n de servicios que ya estuvieran efectuando em-

presas beneftcadas con franqutctas. 

Dentro de la ley tambtfn se estipul6 la cancelaci6n de

estas franqutctas, cuando el mont~ de utilidades· (excluyendose-

11 retnversi6n) superase el costo de la invers16n en activos ·ti 

j~. 
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Disponiendose que tanto la Secretarfa de Industria y C~ 

merc1o, como la de Hacienda tenfan facultades para declarar de

oficio aquellas nuevas y necesarias actividades que a su juicio 

se debfan estimular •. 

Los datos estadfsticos permiten inferir, que la aplica

cidn de esta ley fué mfnima. En Diciembre ·de 1961, 63 empresas 

y 53 industrias éran beneficiadas con franquicias fiscales, la

clasificacidn que se hizo refiri6 que 39 empresa• se considera

ron nuevas y 14 como necesarias. Para el afto de 1963 ya se - -

habfan incorporado 54 empresas. 43/ 

Durante este perfodo (1~56-196~) el namero de empresas

industria les que recibieron el beneficio de Ja ley de Indus

trias Nuevas y Necesarias fueron 69, de las cuales 57 son de 

producci6n y 12 de consumo Ja tendencia fué la misma que en el

periodo anterior pero el número de empresas descendfd en forma

importante, Ja industria productora de artfculos metllicos y no 

metilicos represent6 el mayor número (22), le siguid la de pro

ductos qufmfcos (24), siendo la del papel y derivados y la tex

til las que tuvieron un menor número de empresas beneficiadas -

(2 cada una), algunas fndus"trtas incluso dtsaparecferon de la -

lis O de empresas favorecidas con exenciones fiscales, esto co

mo resultado de los cambios dentro de 11 polftica de fomento i.!!. 

dustrhl. 

43/ Navarrete, M. lffgenh. Op. Ctt. p.p. 30. 
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En cuanto a la ocupaci 6n i ni ci a 1 generada, también es -

notable el descenso en el número de empleados que fué de 6,493, 

es decir, un 10% menor que el número de empleados en el periodo 

anterior (1940-1955), encuanto al número de empleos generados.

es la industria de productos met&licos y no met&lfcos la que -

aport6 el mayor número (1,716), en segundo tfrmino se ubic6 la

industria productora de maquinas y maquinaria agrfcola e 1ndus

trhl (.1,450). 

Eri relaci6n al capital por trabajador de 1940 a 1955, -

es de 18 mil pesos, mientras que en el peri6do de 1956 a 1961 -

es de 98 mil pesos, es decir, 80 mil pesos (18%) mis que en el

peri6do anterior (ver cuadrq 1). 

El sacrificio fiscal por concepto de exenciones fisca-

les present6 durante el perfodo 1956-1962 una tendencia decre-

ciente, y asf en el ano de 1956, el monto asciende a 201 millo

nes de pesos, descendiendo paulatinamente y representando en el 

ano de 1962, un monto de 88 millones de pesos es decir, dismin~ 

ye en 13 millones de pesos est~ indudablemente debido al cambio 

en la política de fomento industrial que empieza a ser·m&s se-

lectiva y con objetivos mis definidos. 

En cuanto a la tmportancta por el monto de sacrificio -

fiscal durante este periodo el impuesto a 11 importaci6n sigue

~epres~ntando el mayor sacrificio fiscal que asciende a 582 mi-

1 lones de pesos es decir, el &OS del monto de exenciones ftsca-
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les totales, le siguen en importancia el impuesto sobre ingre

sos mercantiles con una exenci6n que asciende a 200 millones de 

pesos y representando un mayor beneficio para las grandes empr~ 

sas, en tercer término el impuesto sobre la renta cüyas exenci~ 

nes representaron 171 millones de pesos menos que lo recaudado

en el perfodo anterior que fué de 307 millones de pesos (ver -

cuadro 2). 

Con lo anterior, podemos observar claramente la tenden

cia descendente en cuanto al sacrificio fiscal, tendencia opue~ 

ta a la presentada en el perfodo anterior. 

Asimismo, mediante la aplicaci6n de la Ley de Indus

trias Nuevas y Necesarias indudablemente se alter6 la composi-

ci6n de los factores productivos como resultado de la altera- -

ci6n en los precios de los mismos, favoreciendose en mayor medl 

da al capital. 

Bajo esta ley las empresas beneficiadas, fueron un pro

medio anual de 15 durante el perfodo comprendido de 1957 a 1963, 

es decir, un reducido número de empresas, en este mismo per1odo 

las industrias beneficiadas emplearon a 6,493 trabajadores, con 

un sacrificio fiscal cuyo monto ascendi6 a 954 millones de pe-

sos. (ver cuadros 1 y 2). 



CUAUHO 

llUllERO ilf EMPRESAS lllDUSTRIALlS CO/l CXCllCIOllES flSCALES, 1940-1961 
(MI 11 ones de Pusos) 

·---------·-·--· 1940-1955 1~56·1961 

flúm. de Cap,. soc, Ocuriac ló11 ar. soc. NDm. de Cap, sot, Ocupación --cip. soc. 
Ramas Industriales et11presas f11lc1al ln1c1al por· trab.!. et11prosas Inicial Inicial por trab! 

ador. Jador. ·--------- -~-

TOTAL: fü_ 1,274.0 69,974 18,207 69 640,0 .· 6,493 98,568 
l. Prfnc1pafmente de producción 535 1!fL,! ~1,379 19,034 fil. 422.3 .Llli. 93,223 

l. HllUflcos y no met.!I feos 149 94.4 8,530 11,067 22 138.7 1,716 80,828 
2. Qufmfcos 112 111.8 4,882 22,900 12 258.7 900 287,444 
3. Materiales y accesorios el6ctr! 

cos 83 105.2 7,470 14,083 
4, Oe construcc10n 56 06.9 5,051 17,205 
5, 114qufnu y moqufnarfa (agrlcola 

e Industrial) 50 59.6 3,842 15,513 1 181 21.0 1,450 14,483 
6, Hierro y acero 48 205.3 7 ,791 26,351 

7. Transportes, refacciones y acc! 
sor los 30 118.9 3,418 34,786 1 5 3.9 . 464 8,405 

8. fertilizantes 3 3.1 328 9,451 
9. Col>re electrolltlco 2 2.5 67 37,313 

11. Prfncl~h1ente de consu1110 1!!! ~ 28,595 17,013 .!l 11.k 1,963 110,902 
l. Ehboracfoo, refrlgeroci6n y '"" 

paque de productos alllll!lltfclos IOO 107.9 9,215 11,633 3 5.0 375 13,333 
2. Textiles y sus 111nuficturas 58 144.8 10,533 13,747 2 8,5 209 40,670 
3. Vidrio 20 44.5 2,033 21,889 
4. Pape I y derivados 17 54.2 1,849 29,313 1 2 202.0 1,197 168,755 
5. Joyerla y objetos artlstlcos 15 3,2 605 5,289 
6, Plbtlcos y sus 1111nufacturas 12 79.0 946 63,510 
7. Mldert y 1111ebles 11 4.7 967 6,743 
8, Optfca 4 1.0 161 6,211 
9. Cln-tognfla 3 0.6 63 9,523 

10, Cuero y pfel1es 2 0.5 54 9,259 
11. Otras industrlu l! ~. LE1 19,336 

¡Incluye equipo eléctrtco, 
1 §. bl 182 12,088 

FUENTE: 1940·195fr.Alfonso Garcla Caraveo, Ley de f001ento de lndustrtu de Transfor.oactoo, Escuela Nac1011al de Eco111111fa (Mbtco 1957), 
cuadro 3. e-reto E•ltrlor (enero 1956), f>, 27. 

1956-1961, Hktor Vhqwez Tercero¡ Fumento Industrial en Hixlco (l~xlco 196?), p, 76, y Secretarla de IYcfendl y Cr~tto Pdbl! 
· co, Dlreccf6n do Estud os Hacendlrlos, 



C U A O R O 2 

SACRIFICIO FISCAL POR CONCEPTO DE' EXENCIONES POR CLASE DE IMPUESTOS 
1949-1962 

(Miles de Pesos) 

Años Totales Importa e 16n Renta Ingresos Exportacll'Sn mercantiles 

1949 69,776 31. 594 21,511 12,979 3 ;692 
1950 79,707 30,810 29,544 17,866 1,487 
1951 106,330 41,187 43,5.08 23,423 212 
1952 125,620 38, 144 61,582 25,894 
1953 146 ,244 66,382 55,275 24,587 
1954 130,191 60,764 35,898 33,529 
1955 207 ,404 105,167 60,515 41, 722 
1956 201,017 105,280 60,506 35,231 --
1957 192,451 130,039 29,564 32,d48 -·-
1958 160. 502 107,897 21,796 30,809 
1959 140,829 94,567 16,601 29,657 
1960 78'110 41. 681 16,601 19,828 
1961 92,660 52,646 16,022 24,192 
1962 88,297 50,054 10,850 27,392 

PERIODOS 

1949-1955 867,272 374,048 307,833 180,000 5,391 
1956-1962 954,066 582, 164 171,940 199,957 

FUENTE: 1949-1954. Alfonso Garcfa Caraveo, op • . e tt. 
1955-1960, H~ctor Vázquez Tercero, op. cit. 
1961-1962, Secretarla de Hacienda y Crédito Público, Direcci6n dr. Estudios Hacendarios. 



CUADRO 

SACRIFICIO FISCAL POR CONCEPTO OE EXENCIONES, POR RAMAS INDUSTRIALES• 1940·1955 
(H11es de Pesos) 

•• de Total de A lt Sobre lnvresos A la Mllm. R .. u Industriales ex111clooes e.presas fh les lllflOrt•cllln 11 renta Mrcantlles export.lcl6n 

TOTALES 851 659,8611 268,881 247 ,318 138,218 5,391 

l. Hierro y acero 48 211,764 97,894 68,137 48,733 
2. TutllH 58 116,613 35,015 64,601 16,731 266 
3. Artfculos elktrlcos 43 62 ,672 39,595 I0,343 12,734 
4. ProdllC tos 111-t 1e1 os 59 28,873 19,205 9,302 366 
5. Papel y derl ndos 17 28,710 2,691 16,412 9,607 
6. Cobre electrolltlco 2 26,876 332 16,652 8,849 1,043 
1. Quf•lc• 112 25,194 11,276 7,816 6,090 12 
8. Productos •dl leos 149 23 ,425 10,359. _6,800 6,266 
9, Mlquln1rl• 1grfcol1 21 17,392 12,623 1,216 3,553 

10. Pllstlcos y SMS •nuf1cturu 12 17,153 9,706 3,812 3,626 9 
11. FertflluntH J 16 ,285 3,729 2,976 2,792 
12. Mlterf1les y 1ecesorfos •lklrlcos 40 14,142 6,766 4,183 2,928 265 
u. Refrfgeruflln, C01111tl1cliln y MpAque de cunes 22 12,375 534 8,337" 2,738 "766 
14. Tr1nsps. 1ece1orfos y r1f1ectones 20 5,886 5,169 49 668 
15. e-to 17 5,329 3,272 1,603 431 23 
16, M1terf1l11 de construccflln 39 4,815 459 1,696 2,660 
17. Moder1 y llltbl11 11 4,313 . 1,206 1,866 1,117 124 
18. Refrfgertcflln, congel1cflln y -...qo¡• de 

•riscos · 19 3,692 ge 689 22 2,883 
19. Vidrio 20 2,426 1,026 690 710 
20. Mlqufnas y •'llllntrfl de todu clases 29 1,312 90 331 891 
21. Joyerf1 y objetos trthtfcos 15 1,020. 491 57 472 
22. Construcc lonts nava 1 és 10 .. 194 1 136 57 
23. Cueros y pfeltS 2 50 . 3 47 
24. Cfneooito9raffa 3 l3 10,34~ 12,81i 

11 gs. Otru lndustrlu 80 29,334 6,179 
FUENTE: Alfonso Otrch Cerneo, op, clt,, cuadro derivado nüm, l. 
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INDUSTRIAS Y EMPRESAS DECLARADAS EXENTAS, CONFORME A LA LEY 
DE INDUSTRIAS NUEVAS Y NECESARIAS, 1957-1961 

* D.G. Fecha Diario Años de 
A. Industrias nuevas y bSsicas mlnero Oficial exenci6n 

I • Anhidrido Acftico 7 2-X-57 10 
l. Industrial Aldos, 

S.A. de C.V. 5-X-57 
I I. Fierro Esponja 15 29-VIIl-58 10 

2. Fierro esponja, -
S.A. 22-X-58 

1 I I. Nitrato de amonio 18 4-VII I-58 10 
IV. Superfosfato triple-

de calcio. 48 3-V II I-61 10 

B. Industrias nuevas y semi-b! 
sicas. 

V. Acido cítrico de las 
especificaciones del 
grado USP. 50 ll-VIII-58 7 

VI. Anhidro fUlico 5 ll-IX-57 
3. Sfntesis Org&ni--

cas, S.A. 5-XI-57 
y II. Anodos para la indu1 

tria electroqufmica. 21 12-I.-59 7 
4. Uni6n Carb1de Me-. 

x1cana, S.A., an-
tes Electrodos N! 
ciona les. S.A; 9-YI-59 

VIII. Arg6n liquido y ga~~ 

seoso, con una pure-
za mfnima de 99.9951 32 51-111-60 7 
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* D.G. Fecha Diario Arios de 
niínero Off cfal exencf 6n 

s. Arg6n de Monterrey 
S.A. 22-VIII-60 

6. ArgcSn S.A. 25-V-61 
IX. Bandas sin fin y cu--

biertas para cilin- -
dros, con un ancho mf 
nimo de 20 cms. tejf-
das de cualquier mat~ 
ria 1, para usos i ndu!_ 
trfales. 54 30-VIII-61 7 

x. Barras y flechas de -
aceros especiales es-
tiradas o torneadas -
en frfo, calibradas y 
pulidas, con especifi 
cacfones desde C-1010 
hasta C. 1045, equiv!_ 
lentes a las especifj_ 
casi ones internacion! 
les SAE. 1010 a SAE -
1045. 17 18-XI-58 7 
7.. Cfa. Metalúrgica -

f.lé Xi c o , S , A , 23-I-59. 
XI. Cable aislado, armado 

o sin armadura para -
dfstribuci6n de ener-
gfa eléctrica de -
lS,000 voltios o mis • 46 29-V I I-61 7 

XII. Cable telef6nico arra! 
do o sin armar. 12 ll·VIII-58 7 
8. Conductores elfc--

tricos, S.A. l 3-X-58 
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* D.G. Fecha Diario Años de 
número Oficial exención 

X 1 I l. Cinchos de acero P.! 
ra pacas de algodón 1 20-III-57 7 
9. Aceros de Ch i hu!, 

hua, S.A. 3-IV-57 
XIV. Compresores de aire 

enfriados con agua. 38 2-IX-60 7 
10. Jacuzzi Univer-

sal, S.A. 4-III-61 
XV. DDT (Di cloro-di fe--

nil triclorotano) 59 17-XI-60 7 
11. P.:ontrose Nex ic!. 

na, S.A. 16-V-61 
XVI. Electrodos para hor. 

nos ell!ctri cos y --
&'nodos para 1 a f n--
dustria electroquf-
mica. 21 12-I-59 7 

4. Electrodos Naci-º. 
na les, S.A. trai 
pasó a: Unión --
Carbide Nexicana, 
S.A. 8-VIII-61 

XVI l. Esmeriles en formas 
moláeadas. 51 4-VIII-61 7 

XVIII. Grúas puentes O VÍ! 

jeras, manuales, S!_ 

mimotorizadas y mo-
toriudas. 31 23-IV-60 7 
12. Acero Estructu-

ral, S. A. , 
trupascS a: Ma-
quinaria Naci o-
nal, S.A. 4-V-61 
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* D.G. Fecha Diario Años de 
numero Oficial exenci6n 

XIX. L!minas de cobre y sus 
aleaciones de mcts de -
61 cms. de ancho 26 11-XII-59 7 
13 .. Nacional de Cobre-

S.A. 9-I-60 
XX. L!minas de zinc de to-

das dimensiones. 44 10-IV-61 7 
14. Latones Nacionales 

S.A. 26-X-61 
XXI. Nitrógeno lfquido ga--

seoso con pureza mfni-
ma de 99.9%. 33 22-IV-60 7 
s. Argón de Monterrey, 

S.A. l-IX-60 
XXII. Papel peri6dico 29 9-XII-59y 

24-XII-59 7 
15. F!brica de papel -

Tuxtepec, S.A. 2-IV-60 
XXIII. Taladros eléctricos. 35 27-VIII-60 7 

16. Cfa. Vimalert de -
México, S.A. 7-I-61 

XXIV. Tanques de acero desti 
nado a contener gases-
con presiones mfnimas-
de trabajo de 17.58 k1 
los por centfmetro CU! 

drado, derivados del -
petr61eo y otros seme-
jantes, estacionarios, 
fijos y semifijos; los 
montados en vehfculos-
y los destinados al a! 
macenamiento, transpo! 
te o aplicación de fer 
tilizantes. 16 6-XI-58y 

9-VII-59 7 
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.. 
D.G.. Fecha Diario Años de 
minero Oficial eKenci6n 

17. Cilindros y tan--
ques, S.A. 23..:v.,.61 

18. Tanques de acero-
trinity, S.A. 26-X-59 

XXV. Tripolifosfato de so-
di o. 13 25-VIII-58 7 
19. Hooker Mexicana,-

S.A. 7-XII-60 
20 • . 14onsato Mexicana. 

S.A. 8-X-58 

c. Industrias nuevas y Secundarias 

XXVI. Aparatos fonogrlficos-
electromec&nicos.Y sus 
partes. operados por -
fichas o monedas. co--
múnmente designados e~ 
mo sfnfonol u. 3 .8-VII-57 5 

21. Alllf de Mfxico, S.A. 25-VII-59 
22. Casa Riojas, S.A. 10-XI-58 
23. Fond'grafos Automl-

ticos Evans, S.A. 14-VIII-57 
24. H1nuf1cturer1 de -

Sinfonol1s. S.A. 17-XI-58 
25. Indust~ias N1c1on! 

les de Sonidos, --
S.A. 5-XI-57 

26. Industria Electro-
meclnica del Norte, 
S.A. 13-XII-61 



XXVII. Armas deportivas que 
no utilicen cartu- -
chos cargados con -
polvora. 
27. Armas Deportivas 

Crossman de Méxl 
co, S.A. 

28. Productos Mendo
za, S. A. 

XXVIII. Aspiradoras eléctri
cas de polvo para -
uso doméstico. 
29. F&brica de arte

factos metll i cos 
y Eléctricos 1a

Unf 6n, S.A., - -
Traspas6, a: Mo
tores y Aparatos 
Eléctricos, S.A. 
de C.V. 

XXIX. Bases o casquillos -
para l&mparas eléc-
tricas incandescen-
tes. 
30. L&mparas General 

Elfctric de Mfxi 
co. 

XXX. Bulbos, o sea, glo-
bos de vidrio para -
focos elfctrfcos. 
30. L&mpara General

Elfctric de Méx! 
co. 
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* D.G. Fecha Diario Años de 
número Oficial exenci6n 

14 

11 

30 

37 

23-VIII-58 

19-VII-59 

10-XII-58 

14-VI-58 

20-IX-58y 
28-VI-60 

21-IV-60 

23-IX-60 

2-IX-60 

30-I II-60 

5 

5 

5 

5 
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* D.G. Fecha Diario Años de 
núnero Oficial exención 

XXXI. Componentes activos -
de circuitos electró-
nicos. 42 18-1-61 5 

31. Dispositivos Ele~ 
tr6nicos,·s.A. 25-IX-61 

XXXII. Esteras de fibras ve-
getales duras. 40 20-X-60 5 

32. Tapetes Luxor, --
s·.A. 3-III-61 

XXXII l. Filtros o medios fil-
trantes de 1 lmi na y -

de alambre, para uso-
industrial. 4 28-VIII-57 5 

33. Austromex Indus--
trias Mftalicas,-
S.A. 26-IX-57 

34. Telas metllicas -
industriales, S.A 4-IV-60 

XXXIV. Gatos meclnicos, hi--
drlu11cos y otros ti-
pos. 49 3-VIII-61 5 

XXXV. Llminas melamfnicas -
y fenólicas con pro--
piedades dielfctricas 45 16-111-61 5 

XXXVI. Linóleos pira recubr! 
miento de muebles. 45 8-V-61 5 

35. Cerm~x, S.A. 18-XI I-61 
XXXVII. f4fqui nas autom&ticas-

expendedoras de est•! 
pi 11as. 20 20-XII-58 5 

36. Vendedoras autom! 
t1cas. S.A. 7-III-59 

XXXVIII. Organos tubulares y -
sus partes. 41. 17-I-61 5 



7 5 ' 

* D.G. 
namero 

XXXIX. Patines extensibles -
de 4 ruedas embalera-
das y rodillos y rue-
das embaleradas para-
transportadores de 
carga. 22 
37. Patines, S.A. 

XL. Vehfculos de autopro-
puls1c5n de 2 c5 3 rue-
das accionados con m.Q_ 
tores de 5 a 15 caba-
llos de fuerza (moto-
netas). 10 
38. Motos Islo, S.A. 

D. Industrias Necesarias y Bhi cas 

UI. Amoniacoanhidro 53 
XLII. Motores· diesel y sus-

partes, con capacidad 
de 5 a 36 caballos de 
fuerza 18 
3·9, Diesel Mexicana,-

S.A. 

E. Industrias Necesarias Semibfsicas. 

XLIII. Bolsas de acero forJ! 
do para molinos 
40. Forjas·y estampa

ciones, S.A: 
41. Fundidora de ace

ros Tepeyac, S.A. 

24 

Fecha Diario Ailos de 
Oficial exenci6n 

16-III-59 5 
5-II-60 

12-IV-58 5 
16-V-58 

4-VIII-61 10 

4-XII-58 10 

ll-VII-59 

21- IX-59 7 

23-V-61 

18-11-60 
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* D.G •. Fecha Df ario Ailos de 
mlnero Oficial exención 

XLIV. Bombas para agua de -
tipo inyector. 2~ 13-X-59 7 

10. Jacuzzi Univer- -
sal, S.A. 21-IV-60 

42. Manufacturera - -
Fairbanks Morse,-
S.A. 23-V-61 

XLV. Harina de pescado con 
un contenfdo mfni•o -
de 60S en protefnas.· 47 29-VII-61 7 

XLVI. Obturantes para perfi 
racf6n de pozos petri 
le ros. 9 26-XII-57 7 

43. Productora y aba! 
tecedora, S.A. 8-II-58 

XLVII. Orugas para tractores 8 14-XI -57 7 

44. Tracparts, S.A. 11-XI I-57y 
21.-I.X-59 

XLVIII. Pfezas fundfdas tel'lli 
nadas y se•fter•fna--
das de bronces espe--
cfales con aniltsfs -
controlados. 23 18-VIII-59 7 
45~ Met1lfrgtc1 Alme-

na, S.A. 11-11-59 

F. Indusirtas necesarfas Secundarf as 

XLIX. Asientos para bicf cl!. 
tas. 6 10-IX-57 5 
46. Industrfas Cfclo-

•ex, S.A. 14-11-57 
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* D.G •. 
namero 

L. Asientos para motoci-
el etas. 6 
46. Industrias Ciclo-

mex, S.A. 
LI. Cierres metllicos (t! 

p6n y bridas) para C! 
rrar recipientes met! 
l i e os. 19 
47. Cfa. Mexicana Tri-

Su re, S.A. 
48. Ricke de M~xico,-

S.A. 
LI I. Granulados, hojuelas-

y polvo de cebollas y 

ajos deshidratados. 34 
49. Empacadora de pr~ 

duetos alimenti--
cios "La Fortale-
za". S.A. 

50. Industria Deshi--
dratadora Sayer.-
S.A. 

G. Industrias Necesarias Servicios 

LIII. Reparaci6n de embarc! 
ciones marftimas de -
100 o m&s toneladas -
de desplazamiento. 
51. Construcciones N! 

vales de Guaymas, 
S.A. 

36 

Fecha Diario Años de 
Oficial exenci6n 

10-IX-57 5 

14-XI-57 

8-XI-58 5 

30-VII-59 

20-I-59 

29-IV-60 5 

17-VI-60 

17-Vl-60 

13-VII-60 5 

9-I-61 
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52. Construcciones Na 
vales de Hazatlln. 
S.A. 

53. Tomls Rueda Jr •• -
S.A. 

LIV. Reparac16n, rehabi 1 i
tacidn total y mante
n fmiento demotores ª! 
roñaúticos de 1,000 -
caballos o mis de - -
fuerza 
54. Bristol de Hfxico 

S.A. 

* D.G. Declaratoria General. 

* D.G. Fecha Diario Años de 
número Oficial exenci6n 

27-X-60 

22-XI60 

31-VIl-59 5 

10-V-60 . 

Fuente: Secretarfa de Gobernaci6n, Diarios Oficiales. 
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INDUSTRIAS Y EMPRESAS DECLARADAS EXENTAS, CONFORME A LA LEY 
DE INDUSTRIAS NUEVAS Y NECESARIAS, 1962-1963 

D,G~ Industrias nuevas bisfcas 

Número de 
empresas 

l. A 1 um f n fo 1 
2. Carros plataforma para ferrocarrf 1 1 
3. Acero grado herramienta, en barras tejos 

o placas y acero inoxidable en barras y-
pfezas fundf das y forjadas. 1 

·4. Metales refractarios 
:i. F~rmulas fertilizantes 
6. Carros tolva para ferrocarril 
7 • . urea 
s. Superfosfato triple de calcio 
9. Nitrato de amonio 

10. Carros-gdndola para ferrocarri 1 
ll. Car~os-jaulas para ferrocarril 
12. Carros de ferrocarril llamados cablls 
13. Carros de ferrocarri 1 llamados express y 

express correo 
14. Carrocerias integrales para autobuses de 

pasajeros con bastidor. de propia fabr1c! 

1 

1 
2 

cfdn 1 
15. Negro de humo 
16. Equipo terrnodin&mico 

TOTAL DE EHPRESAS NUEVAS Y BASICAS 

D.G. Industrias nuevas semi-b&sicas 

l 

_J_ 
10 

Nt1mero de 
empresas 

l •. Acido cftrico 1 
2. Esmeriles 2 
3. Bandas sin fin y cubiertas para c111ndro 2 
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4. Frenos hidráulicos y neum!ticos (de aire) 
5. Carboximetil celulosa 
6. Camisas y/o cilindros para motores de co~ 

bustión interna 3 

7. V!l vul a de compuerta 1 

8. Cable telef6nfco armado y sin armar 
9. Conjunto de v!lvulas denominados !rboles

de na vi dad. 
10. Limas, buriles y brocas de acero especia

les de ~lta velocidad 
11. Motocicletas 1 

12. Maquinaria autom!tica para la industria -
cerillera. 1 

13. Conexiones de acero, soldabJe~. para tu--
berfa a presi6n 2 

14. Bi6xido de titanio 1 

15. Limas de acero 1 

16. Papele~ para cigarrillos 1 
17. Unidades para accionar limpia-parabrisas 1 · 
18. Medidores de energfa el~ctrica (Wattori-

metro) 2 
19. Motocompresores 1 

20. Potenci6metros elfctricos l 
. . 

21. Condensadores ellctricos 
22. Conexiones de cobre de tipo soldable 1 
23. Cable de acero de alto carbono galvaniz! 

do y sin galvanizar 1 

24. L!minas de cobre y sus aleaciones de m!s 
de O. 61 mts. de ancho _1_ 

TOTAL DE EMPRESAS NUEVAS SIMI-BASICAS 26 
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D.G. Industrias nuevas y secundarias 

l. Fabricaci6n de tanques de acero estaciona 

NOmero de 
empresas 

rios fijos o semifijos. 2 
2. Equipos par·a lavanderfa y tintorerfa 1 
3. Motores de combustión interna no estacio-· 

nar1os hasta 24 caballos de fuerza (HP) 
4. Casas móviles habitables 1 
5. Encendedores de gas y gasolina· 2 
6. Emulsiones o pastas a base de pieles. 1 
7. Tanques de acero fijos o semifijos l . 

. 8. Bocinas elfctricas (claxons) 1 
9. L&minas fendlicas melamfnicas para usos -

decorativos y diel~ctricos 1 
10. Motores diese! 10 caballos de fuerza (HP) _l_ 

TOTAL DE EMPRESAS NUEVAS Y SECUNDARIAS 11 
TOTAL DE EMPRESAS NUEVAS 

D.G. Industrias necesarias b!sfcas 

l. Amoniaco anhidro 
2. Ferro-aleaciones 
3. Remolques 

TOTAL DE EMPRESAS NECESARIAS BASICAS 

D.G. Industrias necesarias semf-b&sf cas 
l. Harina de pescado con un contenido mfni-

48 

Nll'mero de 
empresas 

1 
_3_ 

4 

Número de 
empresas 

mo de protefnas 1 
2. Nitr6geno lfquido y gaseoso con pureza -

mfnfma de 99.99%. 1 
3. Timbo res para ·ruedas automotrices _l_ 

TOTAL DE EMPRESAS NECESARIAS SEMI-BASICAS 3 
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D.G. Industrias necesarias secundarias 

l. Jugos concentrados y congelados de frutas 
y legumbres 

2. Polvos granulados y hojuelas de cebolla y 

Número de 
empresas 

2 

de ajos, etcétera 1 

TOTAL DE INDUSTRIAS NECESARIAS SECÜNOARIAS 3 

TOTAL DE INDUSTRIAS NECESARIAS 10 

TOTAL ilE INDUSTRIAS NUEVAS Y NECESARIAS 61 

* Número de empresas que gozan de exención de impuestos para
fabricar el producto. 

** D.G. Declaratoria General. 

Nota: Los productos que aparecen sin namero corresponden a em
presas clasificadas en otro renglón. 
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En cuanto a la polftica de descentralizaci6n Industrial, 

una vez superados los problemas coyunturales de 1971 (contrac-

ci6n de la inversi6n privada, descenso en los niveles de produ~ 

ci6n y consumo. asf como el descenso en las importaciones), fué 

en el año de 1972, cuando el gobierno federal inicia la promo-

ci6n de un desarrollo regional m6s equilibrado creando nuevos -

polos de desarrollo. 

Diseñandose una polftica de fndustrializaci6n que perml 

tiera incrementar la capacidad productiva del pafs, aprovechar

a! m6ximo Jos recursos disponibles, modernizar los procesos pr~ 

ductivos, producir al menor costo y generar el mayor número de

empleos posible. 

Esta polftica industrial permitirfa la diversificaci6n-

- industrial, como medio de contrarrestar los desequilibrios re-

gionales, tratando de disminuir la concentraci6n fabril, en las 

regiones de alta concentración industrial. incidiendose direc

tamente en las nuevas inversiones, pero estas acciones se vefan 

contrarrestadas por las inversiones en infraestructura que fav~ 

recfan a los centros desarrollados. 

Ante esta situaci6n el objetivo general de descentrali

zaci6n industrial regional tuvo los objetivos especfficos si- -

guientes: 

a) Remodelaci6n del espacio econ6mico. 
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b) Creación de polos de crecimiento económico en las -

zonas poseedoras de importantes recursos naturales. 

c) Detención del crecimiento de la concentración indu! 

trial en los grandes centros. 

d) Compensar desigualdades regionales. 

e) Crear ramas industriales complementarias que diver

sificaran a las existentes. 

El 23 de Noviembre de 1971, se expidió el decreto por -

el cual se declaraban de uttlidad nacional aquellas empresas c~ 

yo establecimiento o ampliación fomentaran el desarrollo regio

nal, generaran empleos y contribuyeran a elevar el nivel de vi

da de la población. 

Como objetivos fueron: Propiciar un desarrollo equili

brado, f~rtalecfmiento del mercado iriterno, incentivar las ex-

~ortaciones, sustituir importaciones, asf como la mejor integr~ 

ción industrial. Para lo cual concedf! estfmulos que pudieran

compensar las desventajas que tenfan las zonas cuyo desarrollo

industrfal no fuera el adecuado, per~ a la vez apoyando a las -

empresas establecidas para.que incrementaran su eficiencia y -

productividad. 
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Para el otorgamiento de estfmulos fiscales se tomaron -

en cuenta el grado de concentraci6n industrial, el desarrollo -

de mercados y la infraestructura disponible. 

El decreto del 19 de Julio de 1972 fué donde se señala

ron los estfmulos que se otorgaron a las empresas industriales

ª que se refir16 el primer decreto. 

En este decreto para efectos de aplicacidn se dividi6 -

al pafs en 3 zonas: 

Zona 1.- Integrada por el D.F., y los municipios de Ati 

zap4n de Zaragoza, Coacalco, Cuautitl&n, Ecatepec, Naucalpan de 

Ju4rez, Tlalnepantla, Tultitl&n y Texcoco Edo. de México~ los -

mOnicipios de Apodaca, Garza, Garcfa, General Escobedo, Guadal~ 

pe, Monterrey, Sn Nicolas de los Garza y Sta. Catarina del Est! 

do de Nuevo León; y el municipio de Guadalajara en Jalisco. 

Zona 2.- Integrada por los municipios de Tlaquepaque y

Zapopan en el Estado de Jalisco; los municipios de Lerma y TolQ 

ca en ~1 Estado de México~ los municipios de Cuernavaca y Tuxt! 

pee en el Estado de Morelos, los municipios de Cuautlancingo. -

Puebla y San Pedro Cholula en el Estado de Puebla y el munici-

pio de Querétaro en el Estado de Querétaro. 

zona 3.- Integrada por el resto del territorio nacional. 
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La mayor parte de los beneficios que ofrecfa el decreto 

estaban condicionados a que las inversiones industriales se re~ 

lizaran en las zonas 2 y 3. Las inversiones que se efectuaran

en la zona 3 tendrfan el derecho a beneficios mis importantes -

que los correspondientes a la zona 2. 

Este decreto ofreció dos clases· de beneficios: franqu.i 

cias fiscales y asesorfa técnica econ6mica. 

La concesi6n de franquicias fiscales serfa en los casos 

siguientes: 

Caso 1.- Las empresas que desarrollaran una actividad -

industrial considerada nueva en el municipio o delegación donde 

se establecieran. 

Caso 11.- Las empresas industriales cuyo establecimie~ 

to permitiera el aprovechamiento de las materias primas de la -

zona de localizaci6n, aún cuando la actividad realizada no sea

nueva en el municipio o delegaci6n donde se ubicara. 

caso 111.- Las empresas cuya actividad industrial fue

se nueva en tl pafs. 

Caso IV.- Empresas industriales que cubrieran faltantes 

del consúmo nacional no transitorias que hubiere sido en el úl

timo afto superior en 2oi a dicho consúmo. 
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Caso V.- Empresas industriales que racionalizaran su -

producc16n e incrementaran su eficiencia y productividad en pr~ 

vecho del consumidor nacional. 

Caso VI.- Empresas industriales que ampliaran su capa

cidad productiva. 

Caso VII.- Empresas que inviertieran el importe deriva 

do de la enajenación de bienes inmuebles del activo fijo en el

establecimfento o ampliaci6n de industrias en la Zona 2 y 3. 

Caso VIII.- Empresas industriales cuyo fomento sea de

especial interls para el pafs en cuanto a su contribución al d! 

sarrollo nacional o regional, asf como para la generación de em 

pleos y a la integraci6n de la planta industrial. 

En cuanto a la asesoría t~cnica - econ6mica de diversas 

clases, las empresas que se establecieran en las zonas 2 y 3, -

cuyo capital ~octal no excediera de 5 millones de pesos, la as~ 

sorra se otorgaría por conducto de la entonces Secretaría de In 

dustria y Comercio.!~./ 

Importante es hacer mencf~n que el 15 ·de marzo d~ 1974-

se expfdf6 el decreto para la industrializac16n de la Franja --. 

il/ Decretos. para el Fomento del Desarrollo Regional. 
Art. 13 p.p. 100. 

SHCP. • 
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Fronteriza Norte y de los Perfmetros y Zonas Libres y mediante

el cual se otorgaron subsidios en el impuesto de importaci6n de 

materias primas, maquinaria y equipo a empresas industriales e~ 

yo establecimiento sea dentro de las zpnas que refiri6 esta di! 

posici6n legal. 
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DECRETOS DE DESCENTRALIZACION INDUSTRIAL 

RESOLUCIONES PUBLICADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 
1976 POR RAHA INDUSTRIALES Y PRINCIPALES 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 

MANUFACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 

Desborre y tratamiento de semilla para siembra .•••..••••• 1 
Descascarado de nuez ••••••••..••.••.•.••.•..•••.•..•..••• 1 
Matanza de ganado, preparación y conservaci6n de carnes .• 7 
Fabricac16n y tratamiento de productos 14cteos •••..••..•. 7 
Con~erv•ci6n, deshidratación y envase de frutas y legum-
bre s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Conservaci6n, empacado y enlatado de pescados y mariscos. 4 
Beneficio y fabricaci6n de productos de molino ...•••..... 5 
Fabricaci6n y productos a base de harina de trigo; ••..•.• 5 
Fabricaci6n de cocoa. chocolate, confituras, miel~s conce! 
tradas y jarabes .••.•••••••••...••••••••••••••••.•.•..••. 3 
Fabricaci6n de productos alimenticios y diversos ......•.• 28 
Molienda de cafta de azúcar y destilación de alcohol etfli 
co. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . 2 
Alimentos para ave y ganado .••..•..•.••...•....•••.....•. 5 

74 

ELABORACION DE BEBIDAS. • • • . • 14 

Elaboraci6n y mezcla de bebidas espirituosas •..•••.••..•• 3 
Fabricaci6n de malta y cerveza ••••••.•.•.•.••.••••••..•.. 3 
Elaborac16n de refrescos y aguas gaseosas purificadas ••.• 8 

FABRICACION DE TEXTILES. 

Preparac16n, hilado, tejido y acabado de textiles de f1--
bras blindas ••••••..•••••••.•••.•••••••••••.•.•••••••••••. 77 

• 77 
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FABRICACION DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR. . . • . • . . . 37 

Fabricación de calzado, excepto de hule y pJástico .•••••. 12 
Fabricación de artfcuJos para calzado .................... 4 
Fabricación de prendas de vestir •••••••••..•.•••••••.••.•. 21 

INDUSTRIA Y PRODUCTOS DE MADERA, EXCEPTO MUEBLES. . • . . 20 

Aserraderos y fabricación de triplay y similares .••••.•.•• 8 
Fabricación de envases de madera y artf.cuJos de palma •..• 3 
Fabricación de artfculos de madera no especificados .••••• 9 

FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS, EXCEPTO LOS DE METAL.. 3 

Fabricación de muebles .•.•••••••••.••.•.•••••••.•••.••... 3 

FABRICA.CION DE PASTA DE CELULOSA, PAPEL CARTON Y PRODUCTOS 
DE ESTOS MATERIALES. . . . . • . . . . • . • . . . . • 24 

Fabricación de pasta de celulosa, papel cartón ••.•••••.•.• 7 
Fabricación de productos de pasta de celulosa y cartón •.• 17 
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2.3.- Orientación de los Estfmulos Fiscales durante el Sexenio-
1976-1982. 

En el largo proceso econ6mico del pafs, el gobierno ha

considerado la importancia que como instrumento de polftica eco 

nómica tienen los estfmulos fiscales, como consecuencia de lo -

anterior se ha disenado e implementado todo un sistema adminis

trativo para su otorgamiento y control. 

Es muy amplio el campo de actividades que cubren los e~ 

tfmulos fiscales pero. para efectos de la presente investigaci6n 

se pueden citar los siguientes: 

- Precios diferenciales para el consúmo de energéticos-

y petroqufmicos. 

- ·Fomento industrial de la zona fronteriza. 

- Fomento al empleo y la inversión. 

- Fomento de la inversi6n en activos fijos con objeto -

de mejorar o ampliar el aparáto distrib~tivo de las -

empresas nacionales. 

- Empresas productoras de cemento. 

- Fomento a la industria automotrfz. 

- Fomento a la fabricaci6n de bienes de capital. 

- Fomento a ·1a actividad turfstt~a. 

- Fomento a la producción de artfculos básicos. 

- Desarrollo de la tecnologfa nacional. 

- Parqu~s industriales. 

- Fomento a las exportaciones. 
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Durante el sexenio 1976-1982, la polftica de estfmulos

ftscales fué objeto de una revisión y actualizaci6n exhaustiva

teniendo como directrfz el incremento de la eficiencia de los -

estímulos fiscales para el fomento de las actividades producti

vas consideradas prioritarias e importantes en la generación de 

empleos. 

La polfttca adoptada tuvo dos objetivos fundamentales -

por ,un lado el fomento a la formaci6n de capital y por el otro

la generaci6n del mayor número posible de empleos basandose en

los criterios de descentralización y desarrollo regional vigen

,tes en el peri6do en estudio {1976-1982). 

En el año de 1978, los objetivos de la polftica de esti 

mulos fiscales se dirigieron hacia el fomento del empleo, la tn 
versión, la exportaci6n, asf como la sustitución de importacio

nes y la descentralización de actividades. 

Para la obtención de,estos objetivos se implementaron -

diversas acciones que se reseñan enseguida: 

a) Incrementar tanto la eficiencia como la capacidad -

de fomento real de los incentivos fiscales concedidos, utilizan 

do el sacrificio fiscal indispensable, limitando los beneficios 

fiscales en aquellas actividades que tuvieran menos necesidad -

de promoci6n, asf com~ incrementandolos en, aquellos renglones -

donde su impacto sea estratégico para las decisiones de produc

ci6n e inversi6n. 
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b) Realizar las modificaciones necesarias del monto tQ 

tal de recursos destinados a incentivos fiscales, poniendo énf! 

sis en aquellas actividades que generaran un mayor número de in 

versiones productivas. 

c) Diseftar Jos mecanismos que permitieron una adecuada 

información a los beneficiarios de sus ~erechos. asf como que -

permitieran la administración oportuna y ~gil de los instrumen

tos utilizados en su aplicación. 

d) Estudiar y expedir las reglas generales para el - -

otorgamiento de los estfmulos fiscales buscando disminuir el -

grado de discrecionalidad en su concesión. 

e) Buscar el perfeccionamiento de la articulación de -

los incentivos fiscales entre sf y en relación a otros·instru-

mentos de polftica económica, enfatizando en los de fndole cre

diticio. 

En este afta (1978), a la polftica de estfmulos fiscales 

se le trató de insertar y dar coherencia adecuandola a la estr! 

tégia económica global y se trató de apoyar a ramas estratégi-

cas. asf como también se buscó solucionar problemas estructura

les. como ejemplo de ello destaca •1 apoyo a la producción de -

bienes de capital y materias primas necesarias para la planta -

productiva del pafs. 
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También se realizaron aquellas actividades encaminadas

ª dar salida a aquellas solicitudes pendientes de empresas que

deseaban ser beneficiadas por la Ley de Industrias Nuevas y Ne

cesarias. 

Es importante hacer menci6n de la Comisi6n Consultiva -

de Estfmulos Fiscales que se encarg6 de la revisi6n del sistema 

vigente con objeto de unificar aquellas acciones que pudiesen -

incrementar el impacto positivo de los estfmulos fiscales, bus

cando incrementar su eficacia en la promocidn de actividades -

prioritarias. 

Asimismo. se adelanta en cuanto a las modificaciones -

que se realizarfan en el año de 1979, en cuanto a las reformas

al sistema de estfmulos fiscales, que fueron con el fin de fo-

mentar el empleo y la inversi6n; impulsar el desarrollo regio-

nal equilibrado que se postul6 en el Plan Nacional de Desarro-

llo Urbano; y por último mejorar la estructura industrial apo-

yando las actividades seHaladas como prioritarias. 

En este ano ya se busca instrumentar un sistema &gil y

apropiado utilizando los certificados de promoci6n fiscal, con

la ventaja de aplicarse con cargo a cualquier gravamen federal. 

Con lo anterior se buscd discrecionalidad en el otorga

miento de estfmulos tributarios, reduccfdn de trlmftes buscando 

incurrir en sacrificios fiscales poco efectivos. 
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Se hizo hincapi§ en el respeto a las concesiones hechas 

bajo el amparo de leyes anteriores. haciendo los ajustes perti

nentes al respecto. 

En 1979, los est~mulos fiscales se presentan como impar 

tantes instrumentos para dar direcci6n a las acciones del· sec-

tor privado que permitan alcanzar objetivos prioritarios de la

actividad productiva. 

En este ano se llev6 a cabo la transformaci~n m~s impor 

tante al r~gimen de estfmulos fiscales desde que se implement6-

1 a Ley de Industrias Nuevas y Necesarias. Siendo novedoso el -

hecho de que el nuevo sistema form6 parte org&nica de diversos

planes sectoriales especialmente de los planes nacionales de D~ 

sarrollo Industrial y de Desarrollo Urbano implementados en el

sexenio 1976-1982. 

Durante este perfodo se disencJ un programa de adecua- -

ci6n de los sistemas de tributaci6n y de estfmulos fiscales ta~ 

to a las condiciones econ6micas prevalescientes en ese perfodo

como a la estratfgia de desarrollo utilizada. 

Como ya se menc1on6, las caracterfsticas del modelo de

prornoci 6n fiscal adoptado, se ajustaron a los objetivos de los

planes sectoriales establecidos. 
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El nuevo sistema incluy6 incentivos dirigidos a la des

centralizaci6n de actividades econ6micas; a la generaci6n de e~ 

pleos; a incentivar exportaciones; favoreciendo especialmente a 

la pequeña y mediana industrias; a la agroindustria; al turismo; 

a la producci6n de bienes de capital. Buscando el mejoramiento 

de la estructura industrial y la descentralizaci6n. 

También se hizo hincapié en ·la necesidad de estimular -

el desarrollo tecnol6gico del pafs, asf como el establecimiento 

de infraestructura socia 1 en donde se requiriera. (Zonas de Ráp.:!_ 

do crecimiento econ6mico). 

Importante es el he~ho de que para el otorgamiento de -

estfmulos fiscales se utiliz6 un nuevo mecanismo el Certificado 

de Promoci6n Fiscal (Ceprofis). utilizable para cualquier grav! 

men federal. 

Los incentivos fiscales se presentan como el complemen

to del tratamiento fiscal dado a las empresas. sin embar~o·a -

lcis incentivos fiscales se les critic6 de ser excesivos en cuan 

to al número y contradictorios en sus efectos debido a la falta 

de una polftica de estfmulos fiscales integrada. 

En respuesta a lo antes.mencionado; el 6 de Marzo de·--

1979, se expide un decreto que implementa un nuevo sistema de -

promoci6n fiscal con objeto de incrementar la invers16n, el em

pleo y la producci6n en aquellas ramas de actividad que permi--
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t1eran la obtencf6n de mayores beneficios a mediano y largo Pl! 

zo. 

Durante 1978 y 1979, la economfa del pafs parece reco-

brar su dinamismo lo cual posibilita atender el problema de de

sempleo permanente, mediante la creaci6n de e~pleos 9roductivos 

y bien remunerados. 

Indudablemente en este peri6do es valioso el hecho de ~ 

que se dan los primeros pasos para orientar los recursos hacia

aquellos renglones prioritarios buscando hacer coincidir con e! 

tos las nuevas inversiones, y con ello alcanzar un mayor desa-

rrollo econ6mico y cambiar un modelo econ6mico que ya habfa ag~ 

tado todos sus recursos. 

Durante este lapso (1978-1979), se present6 un auge in~ 

sitado en la actividad empresarial lo cual se tradujo en el in

cremento de las inversiones y por tanto de las fuentes de em- -

pleo en los sectores productivos. Los esfuerzos se dirigieron

ª desarrollar aquellas caracterfsticas que permitieran la mayor 

absorci6n de fuerza de trabajo, asf como se trat6 de eliminar -

los desequilibrios en el sector productivo, fomentando la sele~ 

tividad en la fabricaci6n de bienes intermedios y de capital y

abandonando la producci6n indiscriminada de toda clase d~ pro-

duetos sin tomar en cuenta costos. ventajas comparativas y de-

manda. 
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Se busc6 orientar los cambios tecnol6gicos, ajustándo-

los a las condiciones y disponibilidad interna de recursos pu-

diendo encontrar una respuesta adecuada al empleo masivo de ma

no de obra. 

Es importante subrrayar el hecho de que un rezago signi 

ficativo dentro de la estructura inuustrial del pafs es la red~ 

cida capacidad productiva de bienes de capital, puntualizandose 

el efecto negativo que la inestabilidad econ6mica de Jos prime

ro cinco años de la década de los setentas tuvo en la rama me--

tal-mecánica determinando un proceso de estancamiento a pesar -

del alto porcentaje de importaciones que representan este 'tipo

de productos (más del 40% en el año de 1978). 

En respuesta a lo anterior, el Plan Nacional de Desarr~ 

llo Industrial implementado en ese sexenio supuso inversiones -

mayores a 20 mil millones de pesos en el rengl6n de bienes de -

capital.~/ 

La reestructuraci6n completa de los incentivos fiscales 

se present6 como un hecho reelevante, adaptándolos a los linea

mientos del Plan Nacional de Desarrollo Industrial, estos se di 

rigieron por un lado hacia objetivos sectoriales, regionales y

de consumo básicos y por otro lado hacia el fomento del empleo, 

Revista el Trimestre Econ6mico. 
en México, p.p. 1001. 

Art. Reforma Inpositiva -
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las exportaciones, asf como para Ja utilización de tecnologias

acordes con la disponibilidad de recursos y por último para el

fomento de la inversi6n. Es importante seílalar la puesta en -

práctica de programas de promoción fiscal que tuvieron como ob

jetivo el combatir cuellos de botella en ramas productivas bási 

cas como la de bienes de capital, cemento, turismo, la pequeíla

Y mediana industria. 

La concentraci6n de habitantes y actividades producti-

vas en unos cuantos centros de consumo, hizo imprescindible la

creaci6n de proyectos que buscaran el establecimiento de nuevos 

centros industriales que permitieran el mejor aprovechamtento -

de recursos. el abastecimiento de mercados locales y de export! 

ción. Siendo necesario crear las obras y servicios de infraes

tructura económica y social, creando nuevos polos de desarrollo, 

fortaleciendo los ya existentes, asf como el interesar a los em 

presarios en invertir fuera de las zonas de alta concentración

i ndustri al y poblacional. también se busc6 la eliminación de la 

protecci6n excesiva para evitar desperdicios y elevar la efi- -

ciencia de los productores del pafs. 

En cuanto al empleo se convirti6 en uno de los objeti-

vos prioritarios, rectores de la estratégia de desarrollo impl~ 

mentada, favoreciendose especialmente a la agroindustria, a las 

pequeílas y medianas empresas, asf como la integraci6n vertical

de los procesos productivos que permitieran el incremento del -

ingreso y el empleo. 
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En suma el desarrollo econ6mfco se hizo descansar en a~ 

tividades localizadas fuera de los centros urbanos tradiciona-

les, se busc6 la mayor producci6n de bienes de capital, asf co

mo también se trat6 de que la rentabilidad de las empresas se -

sustentara en el aprovechamiento de ventajas comparativas, in-

tentando elevar la productividad y la absorci6n de tecnologfas 

adecuadas, el comercio exterior se vió como complemento dinSmi

co de nuestro mercado, que estimulara la productividad, los me

jores costos y finalmente centrar los objetivos de desarrollo -

en el empleo y la distribuci6n equitativa del ingreso. 

En cuanto al Plan Global de Desarrollo establecido en -

este periodo especfficamente durante los años de 1980 a 1982, -

se establecieron cuatro objetivos fundamentales que fueron: 

- Reafirmaci6n y fortalecimiento de la naci6n enlo eco

n6mico, lo polftico y lo cultural. 

- Proveer de empleo y mfnimos de bienestar a la pobla-

ci6n, atendiendo prioritariamente la alimentaci6n, la 

educaci6n, la salud y la vivienda. 

- Promover el crecimiento alto, sostenido y eficiente. 

- Mejorar la distribuci6n del ingreso entre las perso-

nas. los factores productivos y las regiones geogrifi 

cas. 
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La orientaci6n fundamental de la estratégia fué hacia -

el empleo. se persiguió un crecimiento alto, pero que mantuvie

ra el equilibrio sectorial y regi~nal. Se apoyó en la produc-

ci6n de bienes b&sicos articulados por la producción de bienes

de capital, siendo prioritarias las actividades generadoras del 

mayor número de empleos permanentes y productivos. 

Dentro de .las veintfdos polftfcas básicas que integra-

ron la estrat~gia se hace mención de aquellas que destacan por

el tema tratado en esta investigaci6n y son: 

- La generacic5n del mayor namero de empleos. que ·se pr! 

sentc5 como prop6sito bfsico de la estratégia. 

- Racionalización del consamo y estimulaci6n de la in-

versic1n. 

- Desconcentraci6n de la actividad econ6mica y de los -

asentamientos humanos, basfndose en un nuevo esquema

regional, donde.se di6 énfasis a las zonas costeras -

y. fronterizas. 

En cuanto al empleo, en el plan se est~m6 1~ generac~6n 

de 2.2 millones de empleos •. es decir un crecimiento promedio 

anual de 4.2% lo cual perm1tirf1 una absorct6n de 3.4% de la 

oferta de mano de obra. con lo cual se pretendf6 la reducción -
"' 

del desempleo ab•erto. el subempleo, asf como dar solución al -

problema ocupacional. 
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El Plan Global de Desarrollo 1980-1982, plantea una po

lftica de estfmulos fiscales dirigida a fomentar la formaci6n -

de capital y la generaci6n de empleos, esto mediante la incfden 

eta directa sobre el incremento en los montos de inversi6n y -

ocupaci6n, los estfmulos se otorgaron en base a la regionaliza

ci6n definida, teniendo prioridad la peque"ª y mediana indus- -

tria, la producci6n de bienes de capital y la producci6n de bi! 

nes b&sicos. 

En cuanto a la polftica de empleo, dentro de la estratf 

gia del Plan Global, ocup& un lugar prioritario la creaci6n de

empleos productivos y permanentes, asimismo se busc6 que el tra 

bajador tuviera acceso a los mfni~os de bienestar para él y su

famflia. 

Mediante esta polftica se pretendi6 eliminar la desocu

paci6n abierta, el abatimiento del desempleo, asf como la am- -

pliaci6n de la capacidad de absorci6n de fuerza de trabajo por

parte del apar&to productivo; también se plane6 desarrollar una 

polftica laboral que permitiera dar una formacf6n profesional -

adecuada al trabajador, para cubrir las necesidades actuales y

futuras de personal calificado. 

Para el logro de lo arriba expuesto, se utilizaron di-

versos instrumentos de polftfca econ6mica, dando prioridad al -

•mbtto rural y a los sectores marginados; se plane6 dar impulso 

a las empresas con un alto potencial de generaci6n de empleo -· 
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productivo, asf como el desarrollo de la mano de obra y la pro

ductividad. 

Dentro de la polftica sectorial, el sector industrial -

se present6 como el de mayor dinamismo, teniendo como base la -

produccf6n de energéticos, buscando la mayor generaci6n de em-

pleos, el incremento en la produccidn de bienes de consumo nec! 

sarios, en especial alimentos, asf como el apoyo a la pequeña y 

mediana industria. 

Como propdsito adicional fu~ la desconcentraci6n terri

toria 1 de la industrh, el desarrollo de ramas altamente .produE_ 

tivas y la mejor integraci6n de la estructura industrial. 

El Plan Nacional de Desarrollo Industrial puesto en ma~ 

cha en el ano de 1979, tuvo como base la plataforma de produc-

ci6n petrolera y dos vertientes por un lado la orientaci6n in-

dustrial para la satisfacci6n del consamo blsico, por el otro -

el incremento de las exportaciones y como condicionante la re-

duccidn del desempleo. 

El plan estableci6 metas cuantitativas para un peri6do

que va de i979 a 1980. En cuanto a las Metas se detallaron pa

ra 33 ramas industriales, precisandose aspectos de produccf6n,

empleo, capacidad productiva, fnversidn, exportaciones y sustf

tuc16n de importaciones. 
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La industria como parte integrante de un todo global, -

influye y recibe influencia de los demás sectores econ6micos, -

de ahf la similitud en ciertos objetivos entre el Plan de Desa

rrollo Industrial y el Plan de Desarrollo Urbano vigente en el

sexenio 1976-82. teniendo en cuenta que el desarrollo indus

trial permite la generación de empleos y la distribuci6n de los 

asentamientos humanos dentro del pafs. · 

Dentro del citado Plan de Desarrollo Industrial, se es

tablecieron once zonas prioritarias incluyendose puertos indus

triales y puntos especfficos del Pacffi~o y del Golfo. franjas

fronterizas y otras zonas que por el desarrollo alcanzado e in

graestructura permitieron una mis equilibrada distribución de -

la poblaci6n. 

Como ya se habfa senalado anteriormente el plan establ! 

ció zonas fronterizas para lo cual se crearon disposiciones de

fomento industrial para esas zonas, mediante decreto se establ! 

cid el esquema espacial de los estfmulos fiscales para la indus 

tria. 

El fomento se dirfgf6 primeramente hacia la agroindus-

tria por la importancia que tiene la produccfdn alimentaria y-. 

el desarrollo del ~gro. en segundo .tlrmino a la fabricación de

bienes de capital por su importante ~fecto dentro de la estruc

tura industrial y por alt~mo a la peqüena industria influyendo

directamente sobre el empleo. 
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El plan también busc6 el fortalecimiento de aquellas a.s_ 

tividades que permitieran la ampliaci6n de la base productiva -

del pafs, como son las dedicadas a la satisfacci6n del consumo

b4sico de la poblaci6n, asf como las dedicadas a la exportaci6n~ 

incluyendose. sectores tan diversos como el qufmico, petroqufmi

co. farmacéutico, textil, del calzado y automotrfz. 

Los estfmulos fiscales fueron adecuados a los objetivos 

y prioridades del plan, creándose un esquema que incluy6 des- -

cuentos en el precio de energéticos y créditos fiscales que ser 

vfan para cubrir cualquier gravámen federal, de hasta 25 por- -

ci~nto de la nueva inversi6n al realizarse y de 20 por ciento -

al empleo adicional general. 

De acuerdo al Plan la producci6n de bienes de capital y 

la pequefta industrta podfan gozar de los estfmulos seftalados en 

el plan en cualquier lugar de la República excepto la zona de -

crecimiento regulado del centro, en cuanto a las ramas ~et~oquf 

mica y automotrfz, solo se otorgarfan estfmulos en determinados 

puntos del pafs. 

Importante es mencionar el hecho de que la zona de la -

Ciudad de México y su &rea de influencia fué la unica exclufda~ 

de estfmulos fiscales para su crecimiento, buscando con esto -· 

una 1ocalfzaci6n más equilibrada de la industria. 
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Dentro del Plan fué de singular importancia para el es

tablecimiento de metas el efecto que sobre el mercado interno -

tuvo la falta de empleo. restringiendo el crecimiento de la pr~ 

ductividad, asf como impidiendo la expansi6n de sus mercados e! 

ternos. restringiendose con ello la efftiencia y la capacidad -

compett tfva. 

En el plan se establecieron tres etapas la primera de -

superacfc5n de la crfsis. Ja segunda de consoltdacf6n y la terc~ 

ra de crecimiento acelerado, en la cual se hizo una proyección

hasta 1990, lapso en el cual se proyectaba la absorción de la -

fuerza de trabajo de fncorporacic5n anual al mercado de tr'abajo

buscando la eliminact6n de la desocupact~n y el subempl~o gest~ 

dos con anterioridad. Es decir, se plante6 alcanzar altas ta-

sas de crecimiento econ6mico teniendo como objetivo central la

eliminacf6y del desempleo y la desocupación. 

Dentro de las acciones encamiriadas a alcanzar los obje

tivos ~eftalados por el plan estuvieron los siguientes: 

- La reorfentacf6n de. la produccf6n hacia Jos bienes de 

consumo b4sico. 

- Elevar la productividad. incrementar· las exportacfo-

nes y sustituir fmp~rtaciones. · 
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- Integrar adecuadamente la estructura industrial, bus

cando el m&ximo aprovechamiento de los recursos natu

rales del pafs, fomentando la producci6n de bienes de 

capital. 

- La desconcentraci6n territorial de la actividad in- -

dustrial. 

- El equilibrio de las estructuras de mercado, evitando 

la concentraci6n oligop61ica de las industrias m&s di 

nlmicas. 

Dentro de las acciones encaminadas a ta obtenci6n de -

tas metas establecidas, se encontr6 aquella que refiere la con

figuraci6n de diversos instrumentos, destac~n~o tos estfmulos -

fiscales vinculados a las prioridades regionales y sectori~les

establecidas asf como al tratamiento preferencial a la pequeña

Y mediana empresa. 

Dentro de las prioridades especfficas del plan destaca

ron el fomento del empleo, el apoyo a la pequeña empresa y la -

descentralfzaci6n geogr&fica. 

Para el fomento de las actividades priorita~ias se com

bin6 la utilizaci6n de diversos instrumentos que fueron estfmu

los fiscales, precios de energéticos y aranceles; créditos a t! 

sas preferenciales, nuevas fuentes de cap~tal y un programa de

compras por parte del sector pGblfco. 
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Como ya se hizo referencia el Plan de Desarrollo Indus

trial y el Plan de Desarrollo Urbano puestos en marcha en el p~ 

riódo 1979-1982 tuvieron una estrecha relación en cuanto a la -

desconcentración de actividades industriales, siendo este últi

mo donde se seHalaron las zonas considerad~s prioritarias y pa

ra llevar a cabo esta desconcentración el Plan de Desarrollo In 

dustrial dirigió sus acciones al desaliento de Ja inversi6n pr~ 

ductiva en el Valle de México, promoviendo su loc~lización en -

zonas que por sus recursos naturales y humanos. se consideraron

de gran potencial de desarrollo. 

El plan estim6 el otorgamiento de diversos estfmulos, -

para lo cual hizo referenci~ a tres zonas que fueron: 

- Zona de estfmulos preferenciales. 

- Zona II· de prioridades estatales. 

- Zona III de ordenamiento y regulación subdividiendose 

en irea de crecimiento controlado y &rea de consolida 

ción. 

El plan industrial pretendi6 que el mayor ndmero posi-

ble de grandes empresas tuvieran acceso a mercados reservados -

en muchos casos a unas cuantas empresas, asf como también que -

tanto pequeftas como medianas empresas se articularan adecuada-

mente al proc~so productivo. 
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Los instrumentos se dividieron en directos e indirectos, 

los primeros referentes a la constru.cci6n de infraestructura bá 

'si ca _en zonas industria les prioritarias y los segundos compren

dieron a los incentivos fiscales, apoyos financieros, mecanis-

mos de protecci6n industrial, desarrollo tecn616gico y promo- -

ci6n de proyectos de inversi6n. 

El esquema de estfmulos utilizado por el plan, preten-

di6 en una primera instancia eliminar la dispersi6n existente -

hasta ese momento, asf como el influir en las decisiones de in

versión y orientarlas hacia objetivos especfficos pre-establecj_ 

dos. 

Los criterios en los cuales se bas6 este esquema fueron 

de carácter sectorial, regional y temporal, los apoyos se otor

garon a ramas prioritarias, zonas prioritarias y a la pequeña -

industria durante periodos previamente establecidos y tratando

.se de evitar que los estfmulos fueran subsidios permanentes. 

inecesarios y que ocultaran ineficienciás de largo plazo. 

Es decir, el otorgamiento de los estfmulos fiscales fuf 

de acuerdo a la prioridad de la actividad y fueron graduados de 

acuerdo 1 la zona de localización de la inversión. Se dispuso

para el. otorgamiento de estfmulos fiscales que se tomara en - -

cuenta tanto la inversión como la generación de empleos. 
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El crédito fiscal fué calculado en base a la inversi6n

realizada y en el momento de realizarse con objeto de tener una 

mayor influencia en las decisiones de inversión. 

Siendo el crédito fiscal de 20 a 25 por ciento del va-

lor de sus activos fijos de acuerdo al tamafto de la empresa, a

su rama de actividad y su ubicación, adicionalmente se di6 un -

apoyo del 5 por ciento en el caso de adquisiciones de maquina-

ria y equipo de manufactura nacional. 

El crédito fiscal otorgado en relación al empleo gener! 

do se aplic6 por un peri6do m&ximo de dos anos, representando -

hasta 20% de la n6mina, valuada a nivel de salario mfnimo, fué

otorgado a nuevos establecimientos o a la creac16n de turnos -

adicionales, no fué aplicado en.ta zona de crecimiento controla 

do. 

Para las franjas fronterizas y zonas libres se creó un

régimen especial de estfmulos fiscales. 

Como ya se menc1on6 dentro de los instrumentos de ac- -

ci6n indirecta se encontraron los incentivos fiscales, los cua

l.es dent.ro del Plan Industrial tuvieron como objetivos fundamen 

tales estimular la inversi6n y mediante esto fomentar .el empleo 

en actividades consideradas prioritarias, impulsar el desarr:o-

llo de la pequefta industria¡ incrementar la producci6n de bie-

nes de capital¡ promover la may~r.utilizaci6n de la capai1dad -
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instalada y fomentar un desarrollo regional más equilibrado. 

El crédito fiscal se otorg6 mediante un certificado de

Promoci6n fiscal expedido por la Secretarfa de Hacienda y Crédl 

to Público que sirvió para pagar contra cualquier gravámen fed~ 

ral. 

Los créditos fiscales se otor.garon de acuerdo a: 

- El monto de la inversión realizada en activos fijos. 

- El volúmen de empleo generado con la inversión o por

el establecimiento de turnos adicionales de trabajo. 

- Valor de maquinaria y equipo adquirido de manufactura 

nacional. 



3. ESTIMULOS FISCALES AL EMPLEO Y LA INVERSION 

3.1.- El Certificado de Promoci6n Fiscal. 

Fué.en el decreto del 6 de Marzo de 1979, en su artfcu

lo So. donde se estableci6 que los créditos contra impuestos f! 

derales se harfan constar en Certificados de Promoci6n Fiscal -

{CEPROFIS), expedidos por la Secretarfa de Hacienda y Crédito -

Público. 

Siendo esta la mis importante reforma hecha.al ststema

de otorgamiento de estfmulos fiscales desde la Ley de Indus

trias Nuevas y Necesarias. 

Los Certificados de Promocidn Fiscal (CEPROFIS), se 

constituyeron en un importante instrumento para promover la ob

tenci6n de objetivos prioritarios de polftica econ6mica y so- -

cia 1. 

Los Certificados de Promoci6n Fiscal (CEPROFIS), son ·d~ 

cumentos en donde se hace constar el derecho para acreditar el

importe del estfmulo fiscal contra cualquier gravlmen federal -

a cargo del causante, ex~eptuando su acred1taci6n ~ontra impue1 

tos especffi cos. 46 / El derecho otorgado tuvo e 1 carlcter de in 

'46/ D.O. 6/III/79. Decreto que establece los Estfmulos Fisca
les para el Fomento del Empleo y 11 Inverstdn·en tas Acti-
vidades Industriales. · (Def1n1c16n). · 
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trasferible no pudiendo ser acumulable para fines de pago del • 

·Impuesto sobre la Renta. 

Como.ya se mencion6 en los p~rrafos anteriores, los es

tfmulos fiscales otorgados durante el peri6do 1979-1982, se ob

tuvieron mediante los Certificados de Promoci6n Fiscal (CEPRO-

FIS) expedidos por la Tesorerfa de la Federación, y en los cua

les se asentaron los siguientes datos:ir/ 

a).- Nombre de quien rec~be el benefitio, asf como su -

número de registro federal de causantes, que en el ano de 1981-

cambia a registro federal. de contribuyentes. 

b).- Seftalamiento en el acuerdo del motivo por el cual

se orden6 su expedición. 

c).- El importe que se acreditó. 

d).- Monto del beneficio de acuerdo a la.inversión rea

lizada o al número de empleos generados. 

e).- Periódo de duraci6n del Certificado de Promoción • 

Fiscal. 

f).· Los datos que se establecieron en las Reglas de -

Ap11cac16n y que se veran en un inciso posterior de este capftulo.-

47/ Op. Cit. O.O. 6/III/79. Art. 14. 
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g).- Por.último los datos referentes a la fecha de exp~ 

dici6n. concepto del impuesto por el que se aplica. e importe -

de los acreditamentos que se fueran realizando. el r.egistro por 

la Oficina Recaudadora y el saldo pendiente de acreditar. 

El beneficio otorgado mediante el Certiffc~do de Promo

ci6n Fiscal· (CEPROFI) pudo ser utilizado durante 5 a~os. mismos 

que se .. empezaron a contar a partir de la fecha de expedición. -

Esto indudablemente se constituy6 en una situacf6n favorable p~ 

ra el que recfbi6 el beneficio ya que no se estableci6 un por-

centaje mfnimo de acreditamiento anual. por otra parte, en el -

caso de qu~ no se llegara a utilizar en el tiempo determtnado,

se perderfa el derecho al goce del mismo. 

Es importante hacer menci 6n de 1 a forma en que e 1 - -

Certificado de Promoci6n Fiscal fué utilizado, es decir, que~

sirvi6 p~ra el acredftamfento contra el pago de .gravámenes fed! 

rales, se constituy6 en una forma mis &gi 1 y oportuna de ffnan

ciamient~. evitando efectos secundarios desfavorables como se-

rfan los estfmulos innecesarios a la importaci6n o el uso de mé 

todos·mecanizados de producci6n. 

3.2.- Obtencic1n de los Estfmulos F1s.c1les. 

Durante el sexenio en estudio' (1976-1982) se. estableci!. 

ron dos opciones para obtener los estrmulos fiscales a la 1nve!. 
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sión y el empleo por una parte fué necesario solicitar a la en

tonces Secretarfa de Patrimonio y Fomento Industrial (SEPAFIN)

la clasificación ya fuera en la categorfa 1 ó 2 basándose en -

las caracterfsticas pre•stablecidas (las cuales se detallarán -

en el punto 3.3 de este capftulo), o bien realizar la solicitud 

de registro al programa de fomento correspondiente. 

Para.ambas formas de solicitud se disenaron cuestiona-

rios especfficos para este fin los cuales fueron expedidos por

la Secretarfa antes mencionada. Una vez realizada la clasific.! 

ci!Sn correspondiente, ya se podfa efectuar la solicitud de est.! 

mulos fiscales, lo cual se tenfa que realizar ante la Secreta-

rfa de Hacienda y Crédito POblico,·utilizando los formatos ela

borados al respecto. 

En cuanto al otorgamiento del estfmulo fiscal solicita

do, estuvo a cargo de la Secretarfa de Hacienda y Crédito Públi 

co, a la cual también se le otorgó la facultad de realizar la -

verificación de la inversión, la productividad, la generaci6n -

de empleos, la creación de turnos adicionales de trabajo, realJ. 

zados por las empresas solicitantes. Una vez realizada la cer

tfficac16n correspondhnte, la Secretarfa antes mencionada oto.!_ 

garfa el Certificado de Promoción Fiscal. 

Es importante mencionar que para que e ... l!rtificado de

Promocidn Fiscal tuviera validez, se establecieron ciertos re-

quisitos que se mencionan mis adelante, asf como tambifn, cier-
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tas Reglas de A~1icaci6n cuya observancia fué de gran importan

cia. 

En base a Jo anteriormente mencio~ado fué necesario el-

cubrir los gravámenes correspondientes, asf como las multas y -

recargos de acuerdo a Jo establecido en·el C6digo Fiscal de la

Federacf6n, encargandose de determinar y exigir el pago corres

pondiente de las diferencias resultantes a la Secretarfa de - -

Hacienda y Crédito Pllblfco, la cual- tuvo también la .facultad de 

efectuar la cancelaci6n del Certificado de Promoci6n Fiscal. 

Cuando se realizaron inversiones en maquinaria y equipo 

de importaci6n para lo cual .se llevaba a cabo la sol.icitud del

Certificado de Promocf6n Fiscal correspondiente, el solicitante 

mediante la expedición del Certificado de Promoci6n _Fiscai po~

Ja Secretarfa de Hacienda y Crédito IOblfco, garantizaba el ~a

go de los impuestos de fmportaci6n cor~espondientes, para lo -

cual fué requisito necesario obtener previamente la autoriza- -

ci6n de la entonces Secretarfa de Patrimonio y Fomento Indus- -

tr1al (SEPAFIN). 

Dentro de las condiciones para la obtenci6n de los est.f 

mulos fiscales para fomentar el empleo y 1~ inversf6n fueron -

las sigu1entes: 48/ 

48/ Op. Ctt. O.O. 6/1 Il/79. Art. 12; 
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a}.- Se requirió que el inversionista fuera de naciona

lidad mexicana, con lo cual se trató de dar cumplimiento a. los

requisitos que se establécieron en la Ley para Promover la Inve.r. 

si6n Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. 

b).- Se solicitó tener constancia del Registro Nacional 

de Transferencia de Tecnologfa, lo ·cual se estableció en la Ley 

correspondiente. 

c} .- Se requiri6 el no estar gozando de exenciones o r! 

·ducciones·fiscales, asf como de estfmulos o beneficios con car

go a gravámenes estatales o municipales. 

d).- Fué necesario que el solicitante no estuviera suj! 

.to a otro rtfgimen de estfmulos fiscales que beneficiara a la ªE. 

tivi¿ad industrial de la empresa, exceptuando aqu~llos con car

go a impuestos federales especiales y a la importación. tomando 

en consideración también la devolución de impuestos indirectos

(CEDIS), esto último se estableci6 en el O.O. del 7 de Enero de 

1980). 

Para la obtención del crédito fiscal del 5 por ciento o 

del 15 por ciento otorgado por la adquisici6n de maquinaria y -

equipo nuevos de manufactura nacional no fué necesario que cum

plieran los solicitantes con el requisito mencionado en el p&~-· 

rrafo anterior. 
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Es importante mencionar que el cambio en relaci6n a las 

anteriores disposiciones legales para Ja obtenci6n de este tipo 

de estfmulo fiscal fu~ que Ja maquinaria y equipo nuevos tuvie

ron que ser totalmente de manufactura nacional, lo cual demues

tra la polft1ca altamente proteccionista que se di6 durante e~ 

te perfodo a la industria nacional por parte del Gobierno Fede

ral y con lo cual se hizo nuevamente a un lado la calidad de la 

producci6n nacional, problema que arrastra la industria nacio-

nal desde hace muchos años. 

e).- Otro de los requisitos fué el de dar cumplimiento

ª las obligaciones de la empresa. 

f).- Se solicit6 no tributar en base especial para fi-

nes de la Ley del Impuesto sobre l~ Renta. 

g).- Se pid16 que el solicitante estuviera registrado -

en el Programa de Fomento correspondiente en el caso que fuere

necesar1o, asf como el cumplimiento de los requisitos del mismo. 

h).- Por Qltimo se requirf6 el pago del 4 por ciento s~ 

bre el monto de los beneficios obtenidos por concepto de dere-

chos de vfgf lancfa. 

3.3.- Reglas de Aplfca~i6n. 

El acuerdo que al respecto se elabor6, establecf6 como-
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requisito el que la solicitud. para gozar de los beneficios me~ 

cionados deberfa presentarse en original y tres copias. en la -

misma deberfa estar indicado el tipo de beneficio solicitado, -

la ubicaci6n.de la empresa y otros datos señalados en las for-

mas correspondientes. 

Aunado a lo anterior, se solicitaron en original o co-

pias certificadas los documentos siguientes: 49/ 

49/ 

- Acta Constitutiva. asf como su altima modificación: 

- Ultima Acta de Asamblea donde se debfa hacer constar

los nombres y nacionalidades de los miembros integra~ 

tes de los Consejos de Administración, Dirección y Vi 
gi lancia. 

- Declarar el no haber estado disfrutando. o de que no -

se disfrutarfa de otros estfmulos fiscales ya fueran

estatales o municipales, bases especiales de tributa

ción para efecto de la Ley.del Impuesto sobre la Ren

ta, o algan otro régimen de benefi~io sobre la inver

st6n. 

O.O. 27/Vl/79. Acuerdo 101-413 mediante el cual se fija-
ron las Reglas de Apl1caci6n del Decreto que establece los 
estfmulos Fiscales para el ·Fomento del Empleo y la Inver-
stan en las Actividades Industriales. 
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- Es decir. de aquellos beneficios que pudieran desalefl 

tar al inversionista al realizar comparaciones o de-

terminar beneficios reales, durante el tiempo de - -

otorgamiento de los beneficios fiscales que refiere -

el presente trabajo de investigación. 

- Presentaci6n del Certificado de C1asificaci6n Indus-

trial o en su defecto el registro en el Programa de -

Fomento Correspondiente. 

Es necesario subrayar que para los solicitantes del be

neficio de 5 por ciento o 15 por cient~ otorgados por la adqui

sición de maquinaria y equiRO de manufactura nacional. no se s~ 

licit6 la anexión de los documentos citados en los párrafos an

teriores. 

Cumpliendo lo establecido en el artfculo 26 del Decreto 

que refiere el establecimiento de los estfmulos fiscales para -

el fomento del empleo y la inversión en actividades industria-

les dado a conocer el 27 de Junio de 1979. tanto la Secretarfa

de Hacienda y Crldito PGblico como la entonces Secretarfa de P~ 

trimonio y Fomento Industrial fijaron las reglas de aplicación. 

para el decreto mencionado. 

Mediante las re~las de apl1cac16n ful posible estructu~ 

rar los aspectos operatf~~s de las d1spos1c1ones legales que s2 

bre estfmulos. fiscales para el fomento fndus.trfal .del pafs se -

realizaron. 
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Primeramente. se pudieron definir los conceptos de aqu~ 

llas inversiones que podfan recibir estas franquicias fiscales, 

con la salvedad de que estas debfan haberse efectuado en fechas 

posteriores al 6 de Marzo de 1979, aan cuando el programa de in 

versiones fuera de años anteriores. 

Dentro de las inversiones se señalaron las siguientes: 

a).- Edificios y Naves Industriales, laboratorios. 

b).- Instalaciones de energfa eléctrica, de contamina-

ci6n ambiental, higiene, ventilaci6n e iluminación y seguridad

laboral. 

c).- Oficinas, Almacenes, comedores, servicios médicos, 

mantenimiento y recreación. 

En cuanto a las empresas.que contaron con una actividad 

agroindustrial, los almacenes dedicados para la conservaci6n de 

materias primas se consideraron para _formar parte de la inver-

si6n beneficiada, sin tomar en cuenta su ubicaci6n, exceptuando 

la zona III A, cuyas caracterfsticas se comentan en el punto --

3.5 de este capftulo. 

d).- Maquinaria y equipo productivos, de estos se excl~ 

yeron los equipos de intercomunicaci6n, camiones de carga, aut~ 

móviles, aviones, remolques, troqueles, refacciones y moldes. 
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Para el c&lculo del monto de la inversi6n base para el

otorgamiento de los estfmulos fiscales. se tomaron en cuenta -

los costos comprobados. las facturas comerciales, teniendo la -

Secretarfa de Hacienda y Crédito Público la facultad de solici

tar las cotizaciones para efectos de comparaci6n y ajuste del -

importe de la inversión en cuesti6n. 

En cuanto al estfmulo fiscal del 5 porciento que fueron 

otorgados por la adquisición de maquinaria y equipo de manufac

tura nacional, las indicaciones fueron las siguientes: 

a).- Fueron otorgados a los usuarios finales. 

b).- No fué necesario cubrir los requisitos referidos -

en el punto 3.2 de este capftulo, como el de ser inversionista

mexi cano, no gozar de otros beneficios fiscales, etc. 

c).- Se tuvo como base para el cllculo del estfmulo fi~ 

cal el importe de la factura. Teniendo la Secretarfa de Hacie~ 

da y Crédito Público la facultad de verificar el valor de los -
' bienes para que se pudieran otorgar los estfmulos fiscales. 

d)~~ La factura deberfa estar certificada por el fabri

cante, asfmis•o deberfa contener el dato sobre la manufactura -

de los bienes, la cual deberfa ser .nacional, seftalandose el nú

mero del registro en la entonces Secretarfa de Patrimonio y Fo

mento Industrial, en el programa de fomento correspondiente o -

la certificacf5n en su defecto. 
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En cuanto a la solicitud para obtener el CEPROFI, se r~ 

quiri6 su presentaci6n en un lapso máximo de 90 dfas posterio-

res a Ja fecha de adquisici6n de la maquinaria o equipo de man~ 

factura nacional, o en el caso de importaciones de maquinaria o 

equipo, deberfan ser 90 dfas, posteriores a la fecha de intern! 

miento al pafs. 

Como requisito se pidi6 anexar a la solicitud del CEPRQ 

FI lo siguiente: 

a).- Copia de la factura de la maquinaria y equipo, o -

de la solicitud de importaci6n. 

b).- La documentaci6n referida deberfa cubrir los requi 

sitos fiscales aplicables a la misma. 

En el caso de que las inversiones fueran para la cons-

trucci6n de edificios e instalaciones, a la solicitud se le de

bfan anexar los documentos siguientes: 

a).- Escritura con 1a cual se demostrarfa la propiedad

del inmueble donde se realfzarfa la inversi6n. 

b).- Permiso para la Construcci6n. 

c).- En el caso de amplfacfones, se requfrf6 el B~lance 

General y el Estado de Resultados del Oltimo ejercfcfo, df ctam! 
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dos por un Contador Publico. exceptuandose a la pequeña indus-

tria. 

d).- Por altimo los planos arquitect6nicos de las cons

trucciones y plantas. 

Es importante hacer notar que la solicitud deberfa pre

sentarse durante la coristrucci6n o en un plazo mlximo de 60 

dfas de anticipaci6n a la fecha de inicio de operaciones de la

planta o de su ampliaci6n, plazo que para la pequeña industria

podrfa ampliarse hasta 90 dfas. 

En cuanto a los est~muJos fiscales otorgados para el f~ 

mento del empleo, en el Decreto del 6 de Marzo de 1979, se defi 

ni6 eJ término de nuevos empleos como u •••••• la ocupacf6n di-

recta generada por la em?resa como consecuencia de sus inversi~ 

nes en ·activos fijos productivos". 

Se estableci6 que en Jos casos de ampliaciones fndus- -

triales. eJ incremento en la cantidad de empleos generados deb! 

rfa representar un volamen de ocupaci6n total •ayor al·promedfo 

mensual obtenido en el alttmo ano. 

Otro caso contemplado fuf aqufl relacionado al namero -

de empleos generados por turnos adicionales de trabajo, cuyo i~ 

cremento fuf considerado de importancia cuando fuese de 35S del 

promedio mensual obtenido en los dos anos anteriores. 
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~n relaci6n a los beneficios otorgados por clasifica- -

ci6n de empresas, la pequeHa industria tenfa las opciones si- -

guientes,.por un lado beneficiarse con el 25% en el caso de ser 

nueva actividad o por ampliaciones, y por el otro beneficiarse~ 

con los estfmulos destinados a fomentar la inversión y el em- -

pleo tomando en cuenta las bases especfficas establecidas para

cada caso y siempre y cuando se realizaran actividades indus- -

triales consideradas prioritarias. 

En el caso de otorgamiento de estfmulos fiscales para -

el fomento del empleo, a las empresas se les requirió la preserr· 

taci6n de sus solicitudes de CEPROFIS, al finalizar un semestre 

natural, y en un perfudo mSximo posterior de 90 dfas calendario, 

contados desde el momento del cierre del perfodo, anexandose a

la solicitud los documentos siguientes: 

a).- Copia de las n6minas mensuales y pagos al IMSS de

los tres últimos semestres, cuando se efectuara la creación de

nuevos empleos, y de los 5 últimos semestres al efectuarse la -

creación de turnos adicionales. 

b).- Se requirió la declaración de cumplimiento en cuan 

to a las aportaciones al Instituto Nacional del Fondo de la Vi

vienda para los trabajadores. 

El programa de estfmulos fiscales tambiln contemp16 el

otorgam1ento de exenciones a la~ ganancias por venta de bienes-
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inmuebles. que tuvieran por objeto el ubicarse en zonas difere~ 

tes a la seftalada como III A (cuyas caracterfsticas se mencio-

nan en el punto 3.4 de este capftulo), para lo cual se solicit6 

lo siguiente: 

a).- El importe de la inversi6n·se deberfa destinar a -

la adquisfci6n de activos fijos productivos, la adquisicicSn de

terrenos para ·Ubicar la nueva planta industrial o ser utilizado 

en acciones de la nueva empresa. 

El lfmfte mlximo de extensf6n de los terrenos no debe-

rfa exceder de cuatro veces la~ necesfdade~ inmediat~s de la -

nueva pla~ta industrial~ 

Para la ~~nta de acciones se establecf6 como plazo dos

anos posteriores al otorgamiento de las franquicias fiscales. 

b).- La presentaci6n por parte del solicitante del pro

grama de relocalizaci6n, se estableci6 que fuera con 3 meses -

de anticipaci6n ante la .Dfrecci6n General de Industrias de la -

entonces Secretarfa de Patrimonio y Fomento Industrial, en este 

debfa indicarse' el calendario de relocalfzacicSn, los activos fj_ 
' ' 

jo~ enajenados, los traslados:a la nueva ~lanta, asf como los -

bienes adquiridos con el importe obtenido de la enajenaci6n. 

c).- E.n cuanto a la pequella industria, 'tuvo como venta

ja .adicional, que aan cu~ndo la reJri~e~s16ri fuese en l~s par~ -
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ques industriales de la zona III 8, podrfa obtener los benefi-

cios fiscales otorgados al respecto. 

En este último caso, las solicitudes se debfan presen-

tar ante la Direcci6n General de Promoción Fiscal asf como ane

xando los documentos siguientes: 

1.- Programa de Relocalfzaci6n, autorizado por la ento~ 

ces Secretarfa de Patrimoni~ y Fomento Industrial. 

2.- Contrato de compraventa, el cual debfa contener los 

datos sobre fecha de operación, importe total y monto del im- -

puesto sobre la renta con el que se grav6 la ganancia de .dicha

operac16n. 

3.- Comprobar que el importe obtenido por enajenaci6n -

de activos fijos, se 1nvfrtf6 en la adquisici6n de terrenos ac

tivos sujetos a deprecfaci6n o acciones. 

En cuanto a la respuesta a las solicitudes, se estable

c16 un lapso de 30 dfas hlbiles posteriores a la aceptaci6n de

estas, exceptuandose el otorgamiento de estfmulos a la inver- -

s16n en construcc16n e fnstalacfones,-debiendo observarse los! 

guiente: 

- La ex pe di e i On de 1 CEPROF I, ser fa a 1 tenninarse la obra, 

so11c1tandose al respecto to.da la informac16n y docu

mentac10n sobre la 1nvers10n. 
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- La expedición podrfa realizarse al finalizar cada se

mestre calendario, si en un lapso de 90 dfas posteriQ 

res al inicio o ampliación de la obra los solicitan-

tes presentaban lo siguiente: 

a).- El programa calendario de realización de la inver-

b).- El presupuesto de fnversi6n con fecha de elabora--

c).- La solicitud en el caso de inversiones, deberfa ir 

acompaftada de la documentación ya mencionada en p6rrafos ante-

riores de este punto. 

Se estableció que los resultados de las solicitudes ap~ 

récerfan publicados en el Diario Oficial cada 30 dfas, en el 

·cual se darfan a conocer tas listas de sujetos beneficiados, 

monto del beneficio y bases de otorgamiento. 

A las empresas beneficiadas se tes solicit6 un.pago del 

4% del monto del beneficio como cuota por servicios de inspec-- . 

cidn.y vigilancia, el cual deberfa cubrirse en cuatro semestres 

con importes iguales ante el Banco de Mfxico, a partir de la f~ 

cha de expedfc16n del CEPROFI. debiendo infor•ar a la Direcc16n 

General de Promocf6n Ff~cal¡ cuando se realfz1r1n estos pagos,

asf como ta1nbUn informar a esta; 'sobre r.iontos acreditados por-
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concepto de estfmulos fiscales, asf como especificar el tipo de 

grav&men fede~al contra el que se acreditó. 

3.4.- Actividades Industriales Prioritarias. 

El Plan de Desarrollo Industrial que se estableci6 en -

este perfodo, delimitó aquellas actividades industriales consi

deradas prioritarias, y que podrfan favorecerse de los benefi-

cios que en este se mencionaron, asf como tambi~n fu~ importan

te para la adecuada ejecución del mismo. 

Para la fdentificaci6n de estas actividades considera-

das prioritarias, se establecieron tres criterios b6sicos que -

fueron: el destino de sus productos, el orfgen de sus matertas

primas y otros insumos, asf como sus efectos a nivel macroeco-

n6mico. 

Mediante el primer criterio la importancia de una rama

de actividad derivó de la capacidad de la misma para la satis-

facción de necesidades bisicas de la población, asf como por su 

contribución a la producci6n de bienes de consumo bisico y bie

nes estratlgtcos, mediante el suministro de insumos, maqu~naria 

y equipo. 

En relación al segundo criterio, la importancia depen-

d16 del grado de transformación de materias primas abundante~ -
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en el pafs, asf como del uso de insumos industriales y maquina

ria de manufactura nacional. 

Por último, el tercer criterio calific6 a las activida

des industriales. de acuerdo a su carlcter estratégico, es decir, 

por el namero de empleos generados, por·su contribuci6n a la i~ 

tegraci6n vertical de la industria de transformaci6n, por su i~ 

portancia dentro de la~ exportaciones, por la inversi6n en 

otras 4reas econ6micas y por su aportación al desarrollo tecno

lc5gi co del pafs. 

Finalmente fueron seleccionadas cerca de 70 ramas todas 

ellas consideradas prfor.ftar.ias, lo cual permiti6 al Estado ·es

tructurar la polftica de fomento, buscando la expansión y desa

rrollo de este conjunto de industrias. 

Las cuales a su vez se agruparon en dos categorfas, en

la primera se ubicaron las industrias productoras d.e alimentos

Y las productor~s de maquinaria y equipo para ~stas ramas y pa

ra las consideradas estratfgfcas. En·la segund1. categorfa se -

agruparon a las industrias productoras de bienes de consumo b4-

sico y las productoras de f~sumo~ de uso generalizado. 

Es importante mene tonar que en perfodo·s anteriores al -

que se estl estudiando, las actividades que podfan beneficiarse 

con estfmulos fiscales se denominaban como actividades ·nacional 

y socialmente necesarias y que en relac1c5n a estas~ la~. activf-
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dades que se consideraron prioritarias en el Plan Industrial, -

no abarcaron tan ampliamente diversas ramas industriales, es d~ 

cir el número se redujo. la selección fué más apegada a la ob-

tención de objetivos especfficos. 

En el Decreto también se estableció como actividad in-

dustrial aquella que a través de un proceso de transformaci6n,

convirtiera materias primas, partes o componentes, en productos 

con caracterfsticas propias diferentes, destinadas para el con

sumo o para utilizarse en proceso productivos posteriores .. §..Q./ 

Es decir, aquellas actividades cuya producción fuese de 

bienes de consumo básico, asf como aquellas que fomentaran la -

infraestructura y desarrollo industrial del país. 

ll/ 

Las actividades se clasificaron en la si'guiente forma:Éll 

O.O. 9/IIl/79. Acuerdo que establece las Actividades In •. 
dustriales Prioritarias. 

Op. Cit. O.O. 9/111/79 Acuerdo. 
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Categorfa 1 

1.1. Agroindustria. 

1.2. 

1.1.1. lndustrializaci~n de Productos Alimenticios para -

consumo humano. 

• Alimentos B&sicos de Orfgen Animal. 

- Alimentos B&sicos de Orfgen Vegetal. 

1.1.2. Insumos para el Sector Agropecuario. 

- Alimentos. 

- Fertilizantes. 

1;1.3. Otros '~~duetos Agroindustriales •. 

Bienes de Capital. 

1.2.1. ProduccicSn Alimentaria. 

1.2.2. Industria Petrolera y Petroqufmtca. 

1.2.3. lndustrii Eléctrica. 

1.2.4. Industria Minero-~etaiargica: 

1. 2 :s. Industria de la Construcci6n. 

1.2.6. Transporte. 

1.2.7. Industrias Dhersas 

1.2~8. ElectrGni c1. 

1.3. Insumos Estratfgtcos para el Sector ~ndustri1l. 

1.3.1. Hierro i Acero. 

l. 3. 2. Cemento. 
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Categorfa 2 

2.L Bienes de Consumo no Duradero. 

2. 1.1. Textiles y Ca ludo 

- Hf lados 1 Tejidos. 

- Prendu de Vestir. 

Ca ludo. 

2. i.·1. Otros productos diversos. 

2.2. Bienes de Consumo Duradero. 

2.2.1. Ar.iaratos 1 Accesorios de uso Oomfstico. 

2.2.2. Fabricact.Sn· de Equipo Auxiliar de Transporte. 

2.2.3. FabricaciOn de Equipo y Accesorios para la Presta--

cidn de Servicios. 

2.2.4. Fabricacidn de Equipo y Materiales para la Indus- -

tria Elc!ctrica. 

z. 3. Bienes Intermedios. 

2. 3.1. Fabricacidn de Productos Petroquf'mi cos. 

2.3.2. F1bric1cf 6n de' Productos Qufmicos. 

- Productos para Uso Industrial. 

- Productos para Medicamentos del Cuadro Blsfco 

2. 3. 3. FabricaciOn de Productos Minero MetalQrgfcos. 

2.3.4. FabricaciOn de Materiales para la Construccidn. 

2. 3. 5. Fabricaci6n de otros Productos I ntermedf os. 
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Fué determinado en el Plan que esta lista se revisarfa

cada dos anos, pudiendo adicionarse con nuevas actividades o -

disminuirse las ya existentes, asf como de clasificarse en las

categorfas correspondientes. 

La empresa que quisiera obtener· los CEPROFIS, en primer 

t~rmino deberfa obtener un Certificado de Clasificaci6n, en el

cual harfa constar el tipo de actividad desarrollada y la cate

gorfa en que se encontrara clasificada. 

Se determin6 que la solicitud de los CEPROFIS, serfa -

por escrito dirigida a la Oirecci6n General de Industrias, te-

niendo que emitirse la resoluci6n de la misma en 15 dfas hábi-

les posteriores a la recepci6n de la solicitud. 

Además se estableci6 que trimestralmente se publicarfan 

las listas de las empresas que hubieran obtenido Certiffcados,

asf como su categcirfa cor~espondiente. 

3.5.- Zonas Geogr!ficas para la Aplf cac16n del Programa ·de Estf 
mulos Fiscales. 

Con el objeto de obtener los mayores logros en la apli

caci6n del Programa de Estfmulos Fiscales para 11 desconcentra

cf6n territorial de las actividades industriales, en el Plan de 

Desarrollo Urbano implementado en este sexenio (1976-1982). se-
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establecieron zonas geográffcasi~/ utilizandose diversos crite

rios para la delimitación de las mismas, establecfendose los -

tres grupos siguientes: 

- Estfmulos Preferenciales. 

- Prioridades Estatales. 

- Ordenamiento y Regulación. 

Para cada uno de los grupos arriba mencionados, se cre6 

una zona especffica, delimitandose en la forma siguiente: 

Zona 1.- La cual agrupó los polos de desarrollo distri

bufdos en todo el territori.o nacional, estos a su vez fueron -

subdivididos clasiffcandose en dos grupos. 

Zona de Prioridad IA. De Puertos Industriales, es de-

cir, se incluyeron municipios de los puertos de Lázaro Cárdenas 

en Michoacán, Coatzacoalcos en Veracraz, Salina Craz en Oaxaca, 

Tampico en Tamaulipas y otros aledanos. 

Zona de Prioridad IB. Llamada de desarrollo urbano in-

dustrial, en esta se incluyeron municipios de 21 entidades fed~ 

rativas, identificandose también como polos de desarrollo o co

rredores industriales. (ver mapa 1,9,10,12) 

g¡ O.O. 2/II/79. Decreto por el que se establecen Zonas Geo 
gráficas para la ejecución del Programa de estfmulos para= 
la desconcerttraci6n territorial de las actividades fndus-
triales previsto en el Plan de Desarrollo Urbano. 
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Zona II.- Esta se configuró por los municipios que ca

da entidad Federativa sella16 como prioritarios, para el desarro 

llo de las actividades industriales del pafs. (ver mapa 2,3,4, 

5,6,7,8,9 y 10). 

Zona III.- Se form6 por el Distrito Federal y las enti 

dades federativas del centro del pafs, ·se le di6 el nombre de . 

zona de Ordenamiento y Regulación, la cual a su vez se subdivi

dió en dos grupos que fueron: 

Zona IIIA.- Llamada lrea de Crecimiento controlado la

cual estuvo integrada por el· Distrito Federal y Municipios ale

dallos del Estado de México, .incluyendose Tizayuca, Hgo. 

Zona IIIB.- Llamada lrea de consolfdaci~n, la cual com 

prendi6 los municipios circundantes de 11 zona IIIA, la cual co 

rrespondi6 a los estados de Hfxico, Morelos, Hidalgo, Puebla y

Thxcala. (ver mapa 11). 

Es importante sellalar que la zonificaci6n del pafs cit! 

da en los plrrafos anteriores, tuvo como finalidad no únicamen

te para la concesi6n de estfmulo·s fiscales, sino que tambiln -

fuf utilizada para la aplicaci6n de todo tipo de estfmulos con

objeto de desconcentrar territorialmente la industria nacional. 

El otorga•1ento de los estfmulos fiscales, ful de acue! 

do a esta zonificacfOn, teniendo co•o base la prioridad de las

zonas y determfnandose que: 



MAPA l 

ZONA l. DE. ESTIMULO& PREFERENCIALES 

'¡: 

amPr1or1dad l A. Para el Desarrollo 
·. . ·. Portuario Industrial. 
-Prtor1dad 1 B. Para el Desarrollo Urbano 

. Industria 1. 

@-. 



MAPA 2 

MUNICIPIOS PRIORITARIOS DE LA REGION 

DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC 

OA)(ACA· 

OCEANO PACIFICO 

m Pl\IORIOAD 1 A • PRIORIDAD 1 B 

Veracruz 
1 Cosol eacaque 
2 Coa tzacoa leos 
3 Minatitlán 
4 Jaltipan de Morelos 
5 Holoacán 
6 Z.ragoza 
7 lxhuatlán del Sureste 

Olxau 

Oaxaca · 
17 San Juan Guichicovi 
18 ,...atfas Romero 
19 Santo Domingo Petapa 
20 Santa Maria Petapa 
21 El Barrio 
22 Asunci6n lxtaltepec 
23 Ciudad lxtepec 
24 El Espina 1 

8 Slnta tlarfa Mfxtequf lla Tabasco 
9 Slntil ,...arfa Xadanf 25 Hufmanguillo 

10 Juchitln de Zaragoza 26 Cárdenas 
11 Sin Pedro Huflotepec 27 Comalcalco 
12 Sllin1 Cruz 28 Cunduacán 
13 Sin Pedro Comftancillo 29 Parafso 
14 Slnto llolnfngo "ihuantepec 30 Centro 
15 Sin Mlteo del Mar 31 Macuspana 
16 San Blas Atempa 

CHIAPAS 

Chiapas Veracruz 
32 Reforma 46 Acayucan 
33 Pichucalco 47 Soconusco 
34 Juárez 48 Chinameca 
35 lxtacomitán 49 Oteapan 
36 Solusuchiapa 50 Boca del Rfo 
37 Pueblo t«Jevo 51 Veracruz 

Sol i stahuaca 52 01 uta 
38 Jitotol 53 Jesús Carranza 
39 Bochil 54 Texistepec 
40 Soya16 55 Sayula 
41 Ixtapa 56 Alvarado 
42 Terán 
43 Chiapa de Corzo 
44 Tapachula 
45 Tuxtla 



MAPA 3 

MUNICIPIOS PRIORITARIOS DE LA REGION NORTE DEL GOLFO DE 

MEXICO 

TAMAULIPAS 

B PRIORIDAD A. 

Tamaul tpas 
1 Altamtra 
2 Ci udád f!adero· 
3 Tampteo 

• PRIORIDAD 1 
Tamaul tpas 
1 '1ante 
2 Gonzil~z 

Vera cruz 
9 Tux)lan 

Veracruz 
4 P(nuco 

GoLFO DE MEXICO 

5 Pueblo Viejo 
6 Tamp1Co Alto 

10 Coatztntla 

San Lufs Potosf 
12 Ciudad VAlles 
13 Tamufn 

11 Poza Rica de Hidalgo 14 Eb1no 



tlAPA 4 

MUNICIPIOS PRIORITARIOS DE LA REGION PACIFICO 

· OCEANO 

PACIFICO 

• PRIORIDAD 

Micho~cfÍI 

IA 

CEHT~O 71111'ATff:,.Af:> ~ 
~ 

JALISCO 

Guerrero 
1 Lizaro C&rdenas 2 La Uni6n 

a PRIORIDAD 1 
Colima 

3 "anzantllo 

MICHOACAN 



11APA 5 

MUNICIPIOS PRIORITARIOS DEL CORREDOR lNDUSTRIA'L DEL BAJIO 

ZACATECAS 
LUIS POTOSI 

JALISCO 

MICHOACAN 

• PRIORIDAD 1 B 
Querétaro 

Querftaro 

Gu1n1Juato 

2 Ledn 
3 Stho 
4 lr1pu1to 

5 Salamanca 
6 Vi 11 agr.fn 
7 Ce laya 
8 Apaseo el Grande 

Jalisco 

9 Encamaci&I de Dfaz 
10 San Juan de 1 os llgos 
11 lagos de J1oreno 

Aguascalientes 
12 Aguascalientes 

Za ca tecas 

13 Zacatecu 

S1n Luis. Potosf 
14 San luis Potosf 



HAPA 6 

MUNICIPIOS PRIORITARIOS DE LA REGIOfll 

FRONTERIZA DE COAHUILA Y TAMAUUPAS 

COAHULA 

? 

• PRIORIDAD 1 1 

Co1huih 

1 Acull1 
2 Piedras rfegru 

ESTADOS UNIDOS 

T llftl u 1 i PIS. 
3 Nuevo Laredo · 
4 Gustavo Df1z Ord1z 
5 Reynosa 

DE AMERICA 

6 'Rfo Bravo 
7 Valle Hermoso 

· 8 rta t1111oros 



MAPA 7 

MUNICIPIOS PRIORITARIOS DE LA RmlON 

DE LA PENINSll.A DE YUCATAN 

YUCATAN 

CAMPECHE 

D PRICROAO 1 1 
Yuca Un 

1 Progreso 
2 Mfr1da 

Quintana Roo 

' Payo Obispo 

· C111peche., 

4 c .. peche 



MAPA 8 

MUNICIPIOS PRIORITARIOS DE LA· LAGUNA Y DE LA REGION 
CENTRAL DE LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y COAHUILA 

CHIHUAHUA 

D\JRANGO 

ll PRIORIDAD 1 8 

Coahufla 
1 Monclova 
2 Matamoros 
3 Torre6n 

COAHUILA 

Ourango 
4 G6mez Palacio 
5 Lerdo 

Chihuahua 
6 Chihuahua 



HAPA 9 

MUNICIPIOS PRIORITARIOS DE LA REGION COSTERA DE . 

SONORA Y SINALOA 

. GOLFO. oe:· 

CALIFORNIA 
o 

• PRIORIDAD 1 1 

Sonora 

1 Guaymas 
2 Empalme 
3 Cajeme 

· 4 Huatabampo 

Sf na 1 oa .· 

S Ahome 
6 Gusne. 
7 Cul hcln 
8 Muatllf! 

CHIHUAHUA 

DURANGO 



HAPA 10 

MUNICIPIOS PRIORITARIOS DE LA REGION FRONTERIZA DE 

SONORA Y BAJA CALIFORNIA 

• PRIORIDAD 1 B 
Baja California Norte· 
1 Tijuana 
2 Tecate 
3 Mexical1 
4 Ensenada (localidad) 

ESTADOS 

SONORA 
s 

Sonora 
5 Nogales 
6 Santa Cruz 
7 Cananea 
8 Naco 
9 AglHI, Prieta 

Chihuahua 

10 JuSrez 

CHIHUAHUA 



HAPA 11 

ZONA 111 DE ORDENAMIENTO Y 

REGULAC'ION 

El AREA 111 A 1 DE CRECIMIENTO CONTROLADO · 

•. AREA 111 1, DE CONSOUDAQON 



MAPA 12 

·'< MUNICIPIOS PRIORITARIOS DE LA ZONA 

· POR. LOS QUE ATRAVIESA LA RED NACIONAL DE 

DISTRIBUCION DE GAS 

- Prioridad 1 A. Para el Óesarrollo Portuario Industrial • 

... Prioridad l B. Para el Desarrollo Urbano Industrial. 

------ Gasoductos en Operac16n. 
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Aquellas nuevas empresas industriales que se estableci! 

ran en la Zona III, no podrfan beneficiarse con estfmulos fisc! 

les, para lo cual fueron expedidas diversas disposiciones, con

la finalidad de desalentar el establecimiento de estas empresas 

o la ampliaci6n de las ya existentes (lo cual fué publicado en

el O.O. del lo. de Diciembre de 1981), la 11mitaci6n no afect6-

a tas empresas ubicadas en la Zona IIIB, o de consolidacidn. 

En el caso de que alguna empresa ubicada en la Zona - -

IIIA, se hubiere reubicado fuera. de esta zona, autom!ticamente

podrfa beneficiarse de los estfmulos fiscales otorgados por: 

Inversiones realizadas para la reubicaci6n. 

- Traslado de activos fijos del proceso productivo y -

contaminaci6n ambiental. 

- Exenci6n del impuesto sobre la renta por enajenaci6n

de activos fijos. 

- Empleos generados por nuevas inversiones. 

Todas aquellas solfcftudes ~ue fueron presentadas a P•! 

tfr de la entrada en vigor del Decreto que establecf6 las zonas 

geogr&ffcas para la descentralfzacf6n de las actividades indus

triales, se ajustaron a las dfsposfcfones establecidas de acue! 

do a la zona de aplfcaci6n. 
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3.6.- Promoci6n a la Inversi6n y al Empleo. 

En el Plan Global de Desarrollo establecido en el peri~ 

do 1979-1982, se presentaron polfticas básicas entre las cuales 

para objeto de la presente investigaci6n destacaron las siguieQ 

tes :ll/ 

Racionalizad6n del consúmo y estfmulo a la inversi6n. 

- Desconcentración de la actividad econdmica, mediante

la concentración de la .misma, asf como la implementa

ción de un nuevo esquema regional en los asentamien-

tos humanos, dandq mayor importancia a las zonas cos

teras y fronterizas. 

Dentro de la polftica sectorial, el sector industrial -

se planteó como el iector m4s din4mico, teniendo como base la -

produccidn de energ~ticos, orientandose a ta generación del ma

yor número de empleos, a ta producción de bienes necesarios dan 

dose l!nfasis a ta produccidn de alimentos, asf como apoyo espe

cial a la pequefta y mediana industria, adicionalm~nte se buscó

la desconcentracidn territorial de la indus'tria, as1 como la m~ 

.Jor integración de la estructura i.ndustrial. 

53/ Rev. Comercio. Exterior. Vol. 30 Nlim; 4, Abril 1980. 
Plan Global de Desarrollo 1980-1982. p.p; 372. 

Art. 
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Como ya se habfa subrayado, uno de los grandes proble

mas nacionales que ha significado una preocupación constante de 

los distintos gobiernos, es la falta de fuentes de trabajo para 

la creciente oferta de mano de obra existente en nuestro pafs. 

Debido a esto, durante el perfodo 1976-1982, se otorga

ron diversos estfmul os fiscales pa1 d el fomento de empleo, tra

tando de ampliar la actividad productiva y consecuentemente di

namizar la demanda de mano de obra. Teniendose especial énfa-

sis en estimular aquellas industrias cuyo incremento en la cap~ 

cidad productiva, permitiera satisfacer en mayor medida los re

querimi~ntos de demanda de mano de obra en el pafs, siempre y -

cuando estas industrias contaran con un programa aprobado por -

la entonces Secretarfa de Patrimonio y Fomento Industrial. 

En el Plan industrial establecido durante el perfodo --

1979-1982, se precisaron diversos aspectos dentro de los cuales 

destaca el fomento del empleo, el cual al incrementarse permitf_ 

rfa una mayor eficiencia productiva. 

La generación de empleos, la redistribución territorial 

de la población y el desarrollo industrial indudablemente qu~ -

son distintos aspectos de un mismo problema y en este perlado -

se vislumbr6 asf. 

Ciertamente, el problema del empleo se present~ como el 

m4s serio de los grandes problemas nacionales. De ahf, surgi6-
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como objetivo central el acabar con la desocupaci6n y el desem-

pleo hacia finales de siglo. 

Debido a esto. en este periodo fué estructurada una Su~ 

direcci6n General de Promoci6n Industrial, formada por las Di-

recciones de Programación Industrial, de Promoción de Proyectos 

y Empresas Filiales y Fideicomisos de Fomento. 

En el Plan Industrial implementado durante este sexenio 

(1976-1982), se establecieron 11 zonas prior1tárias (como ya se 

hizo referencia en el punto 3.5 de este capftulo), asf como tam 

bién se expidieron diversas normas legales para el fomento in-

dustrial de las franjas fro~terizas. 

Las industrias que se pretendfo fomentar fueron la AgrQ 

industria por la reelevancia que tiene la producci6n alimenti-

cia, la producci6n de bienes de capital, considerandose "bienes 

de capital. La maquinaria y equipo que se incorporen a la for

maci6n bruta de capital fijo que se utilicen directamente en la 

fabricaci6n de bienes prioritarios y los que contribuyan en fo! 

ma particular a la generaci6n de servicios en los sectores de -

energéticos, petroqufmfca, transportes y comunicaciones 11
•
54/ -

por su importancia dentro del desarrollo industrial y tecnológl 

54/ O.O. 8/1/81. Decreto en el cual se otorgan diversos estf 
mulos fiscales a la fabricaci6n de bienes de capital. 
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co del pafs, y la pequeña industria especialmente por sus efec

tos dentro de la generación de empleo. 

Una segunda prioridad la constituyeron aquellas activi

dades dedicadas a la producción de satisfactores b~sicos para -

la población, asf como de aquellas actividades generadoras de -

exportaciones, en esta se incluyeron rliferentes sectores desta

cando el qufmico, petroqufmico, farmacéutico, textil, automo- -

trfz y del calzado. 

En este Plan se establecieron dos tipos de prioridades

las regionales y las sectoriales entrelazando a ambas, buscando 

una reubicación de la industria que estuviera acorde con los r~ 

querimientos del desarrollo industrial del pafs. 

El Plan Industrial definió a la pequeña empresa como -

"aquella cuya inversión ~n activos fijos fuese mayor a 200 ve-

ces el salario mínimo anual vigente en el Distrito Federal".~/ 

En el mismo la peq~eña empresa se presentó con una alta 

prioridad, primeramente por su importancia relativa dentro de -

ramas productoras ~e bienes de consumo bfsico, en segundo térm! 

no por el número de empleos generados debido a la utilizaci~n -

intensiva de mano de obra y por último, el predominio de estas-

.lil Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1976-1982. Secreta 
rfa de Patrimonio y Fomento Industrial. México, 1979, ~-~ 
17 3. 
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empresas fuera de los grandes centros urbanos. 

Teniendo como base lo enunciado en los párrafos anteri~ 

res, se 1lev6 a cabo el dise~o de un esquema de estfmulos fiscA 

les destinado a fomentar las ~ctividades industriales y el em-

pleo fué utilizado por el Plan Industrial que tuvo los siguien

tes objetivos: 

Fomentar la inversi6n; incrementar el empleo, especial

mente en aquellas ramas productivas y regiones consideradas - -

prioritarias; estimular el desarrollo de la peque~a i~dustria;

impulsar la producci6n de bienes de capital; ·incrementar Ja ut! 

lizaci6n de la capacidad instalada asf como ampliar l~s plantas 

ya existentes con ·10 que se busca propi~iar un mayor equilibrio 

dentro del desarrollo regional. 

Para el otorga~iento de créditos fiscales se utilizaron 

los criterios siguientes: 

- Monto de la inve~si6n realizada en activos fijos. 

- Volamen de emple~ generado con la inversi6n o por el

establecimiento de turnos adicionales de trabajo. 

- Valor de la maquinaria i equtpo adq~irido de·manüfac

tura nacional. 
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Como ya se habfa mencionado. el c~lculo del crédito fi! 

cal se realiz6 en funci6n por una parte de la inversi6n realiZ! 

da y por la otra del volúmen de empleo generado con motivo de -

la inversión realizada. o por el establecimiento de turnos adi

cionales de trabajo que generaran un incremento im~ortante en -

el número de empleos. 

El beneficio se hizo constar mediante un Certificado de 

Promoción Fiscal. expedido por la Secretarfa de Hacienda y Cré

. di to Público. atil para el pago de cua1quier grav!men federal -

excepto para los destinados a un fin especffico. 

En cuanto al monto del crédito fiscal se tomaron como -

base las prioridades sectoriales y regionales establecidas en -

el Plan y asf tenémos que: 

A la pequeña empresa se le otorgó un crédito fiscal cu

yo monto ascendi6 al 25% de la inversi6n en activos fijos con -

el fin de iniciar o ampliar actividades. siempre y cuando la in 

versión fuese en las zonas· I y II. mientras que en la zona IIIB 

el otorgamiento de créditos fiscales se llevó a cabo siempre y

cuando se destinara para ampliar las ins~alaciones productivas

de la empresa. 

Para el resto de las empresas del sector industrial. el 

trato fiscal tuvo como base el car!cter prioritario de su acti

vidad y asf en la categorta l. el crédito fiscal concedido fué-
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equivalente al 20% de la inversi6n en activos fijos, asf como -

un 20% del empleo generado por dicha inversión, tomandose como

base el salario mfnimo anual vigente de la zona económica donde 

se encontrara ubicada la empresa, multiplicado por el número de 

empleos generados teniendo una vigencia de dos años. Estos in

centivos se aplicaron en todo el pafs, excepto a las empresas -

que se ubicaron en la zona 111, donde únicamente se concedieron 

estos beneficios a l~s·ubicadas en la zona I1IB, siempre y cuan 

do la finalidad fuese la ampliacf6n de estas empresas. 

En cuanto a las actividades de la Categorfa 2, se otor

garon en base a la zona geogrffica ~e la inversi6n. En la zona 

1, llamada de estfmulos pre~erenciales el monto del crédito fis 

cal ascendió al 15% de la inversi6n en activos fijos, mientras

que en la zona 11 o de prioridades estatales fué de 10%. Tanto 

en la zona I, como en la zona 11, el estfmulo otorgado fué Qel-

20% correspondiente a la generaci6n adicional de empleos, en el 

caso de la zona IIIB se otorgaron incentivos fiscales cuando se 

trat6 de ampliaciones de empresas ya establecidas. 

En el esquema de estfmulos fiscales del Plan, se contem

p16 el otorgamiento de estos, en·el caso de adquisiciones de m~ 

quinaria y equipo de manufactura nacional el importe fué de 5 -

por ciento del valor de la maquinaria y equipo adquirido, indu

dablemente esto fuf con. objeto de incentivar el crecimiento de

la producci6n de bienes de capital. hacfendose extensivo el es

tfmulo a todas las empresas industriales. no tomandose en cuen

ta 1oca11zacf6n geogrfffca o rama de actfvfdad (~er cuadro No 1) 



157 

En relaci6n al establecimiento de turnos adicionales de 

trabajo, el estfmulo fiscal otorgado ascendió al 20 por ciento

de la n6mina correspondiente, teniendo como base el salario mf

nimo de la región de localizaci6n de la empresa, aplicable du-

rante un período de dos años. Estos estfmulos se hicieron ex-

tensivos a todas las empresas industriales sin tener en cuenta

su localizaci6n geográfica o rama de actividad, exceptuando la

zona IllA. (ver cuadro No. 4). 

El monto y estructura del sacrificio fiscal en el rubro 

de empleo e inversi6n observ6 durante el perfodo 1976-1979 la -

conducta siguiente: 

Durante 1976, el monto ascendi6 a 2,572.7 millones de -

pesos, representando el 27 por ciento del total del sacrificio

fiscal en ese año, al año siguiente dicho monto ascendi6 a 

2771.6 millones de pesos, representando el 29.9 por ciento del

total; durante 1978 el monto fué de 3529.5 millones de pesos.

el cual a pesar de ser mayor que el del año anterior represent6 

un menor porcentaje (24 por ciento), y durante 1979, el monto -

ascendi6 a 5074.15 millones de pesos el cual observ6 un incre-

mento de 1,544.6 millones de pesos respecto al año anterior, -

sin embargo, el porcentaje obtenido 25.2 por ciento indica un -

leve ascenso. (ver cuadros 5 y 6) 

Indudablemente, el sacrificio fiscal otorgado al empleo 

y la inversi6n van intimamente ligados. de ahf lo diffcil de 



LOC111Hcl&I geogrUlca 
de ln Inversiones 

Zolll 1. DI estf1111lo1 
preferencia les 

z- 11. DI prioridades 
11tatales 

!testo del pah 

ZON lll, DI ordenHlento 
A. De cncl•l111to 

controlado 
l. De consol tdacl&I 

Pequelll 
11111>resa • 

251/lnversl6n 

251/lnversi&I 

251/lnver1l6n*** 

Hldll 
251/ I nvers 14n*** 

CUADRO 4 

ESTIHULOS FISCALES A LA INDUSTRIA 

Prioridades sectoriales Todas las actividades Industriales 

Acthtd1des Actividades 
priori tnils priori tirias 
tategorfa 1 Categorfa 2 

Actividades C0111Pra de 1111qulnaria 
no prioritarias Y equipo de fabrica- Elllpleo generado por 

ci6n nac10J111. turnos adicionales 

201/ 1nvers1 lln 
201/EMpleo 

201/Inversllln 
20%/EMpleo 
20X/lnverst6n 
20%/Empleo 

Hadll 
ZOl/ I nvers 14n*** 
201/EMpleo 

CrEdlto fis~al** 

15X/ lnvers 16n Nada 
20%/Empleo 

10%/ Invers 16n Hada 
20%/Eqileo 
10X/Inversl6n*** Hada 
20%/E111pl eo*** 

Hada Hada 
ZOX/lnvers16n*** Nada 
20i/Empleo*** 

5% 

5% 

5'.I: 

51 
51 

20% Empleo 
adicional 

20'.l/Empleo 
adicjonal 

20%/Empleo 
adiciona 1 

Nada 
20%/Empleo 

adicional 

• Elllpr1111. con activos fijos no superiores a 200 veces el salarlo mlnlmo anual del Distrito federal. 
** sustituye las eK1ncton11 vigentes sobre d!Versos impuestos -ltnPOrtac16n, tlnbre, Ingresos mercantiles y renta de las l!lllPresas- y deduccio

nes trlbutarlu CClllO 11 depreclacl4n aceleradl, Puede utll Izarse para el p1go de cualquier Impuesto federal no destinado a un fin especl
ffco. 

*** Se aplica GnlcalMnte a ~ltactones de 11 capacidad productiva dentro de la mts1111 acttvidad tndustrlah 
!IOTA: El porc111t1j1 se aplica sobre la lnverst4n pin 11 construccl6n de edificios e 1nstalactones y 1, adquts1cl6n de 111111ulnarta. y equipos nue

vos, dlrec:t11111t1te rel1clon1do1 con el proceso productivo, Se otorga en el ll!Ollll!nto de ejercerle a lnvers10ñ. tn er caso del empleo, el -
porc1ntaJ1 11 apl lc11 por un P!lrfodo de dos allos, sobre la n&nlna valuada al nivel del salarlo rnfn1mo anual. 



CUADRO 5 

SACRIFICIO FISCAL POR MEDIDA DE FOMENTO 
(Millones de pesos) 

1976 1977 1978 1979 
CONCEPTO MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %. 

TOTAL 9,545.9 100.0 9,265.9 100.0 14. 7 24. 3 100.0 20,134.4 100.0 

CONSUMO 385.1 4.0 868.3 9.4 1,409.6 9~6 2,590.4 12 ,9 

EMPLEO E INVERSION 2,572.7 27.0 2,771.6 29.9 3,529.55 24. o 5,074.15 25.2 

EXPORTACION Y SUSTI-
TUCION DE IMPORTACIQ 4,846.5 50.8 3,873.5 41.8 7,452.2 50.6 10,478.9 52.0 
NES. 

DESCENTRALIZACION 
INDUSTRIAL 738 .1 7.7 814 .8 8.8 1,231.8 8.4 1,731.4 8.6 

DESARROLLO TECNOLOG! 
co. 29.0 0.3 

INDEPENDEPENDENCIA 603.1 6.3 834.7 9.0 725.95 4.9 64.45 0.3 

CORRECCION DE ESTRUf 
TURA IMPOSITIVA 321.4 3.4 o.a - 0.9 - 2.3 

OTROS . 50.0 6.5 102.2 l. 1 374.3 2.5 192 .8 1.0 

FUENTE: D1recc16n General de Promoci6n Fiscal S.H.C.P. 



CUADRO 6 

SACRIFICIO FISCAL POR MEDIDA DE FOMENTO Y TIPO DE ESTIMULO 1978 
(Millones de Pesos) 

DECRETOS LEY DE INDUS SUBSIDIOS ZONA DECRETO RELA-
c o N c E p T o TOTAL CEDIS MINERIA DE TRIAS NUEVAS DE FRONTERIZA TIVO A LA PE-

DESCENTRA Y NECESARIAS VIGENCIA (ARTICULOS QUEllA Y MEDIA 
LIZACION-- ANUAL GANCHO) NA INDUSTRIA:-

T O T A L 14. 724.30 4,547,9 1,513.0 1,210.3 382.90 6,193.4 855.3 21.5 

CONSUl«I 1,409.6 554.3 855.3 

EMPLEO E 
INVERSION 3,529.55 787 .os 191.45 2 ,551.05 

EXPORTACION Y 
SUSTITUCION DE 7 ,452.20 4,547.9 191.45 2,712.85 
IMPORTACIONES 

DESCENTRALIZACION 
INDUSTRIAL 1,231.8 1,210.3 21.5 

INDEPENDENCIA 725.95 725. 95 

CORRECCION DE ES-
TRUCT. IMPOSITIVA 0,9 0.9 

O T R O S 374.3 374.3 

FUENTE: Direcci~n General de Promoci6n Fiscal. 
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hacer una división de ambos rubros, lo cual influye directamen

te en la estructura que posteriormente se le di6 al otorgamien

to de estfmulos fiscales establecido en el Plan de Desarrollo -

Industrial. 

El renglón de inversión y empleo muestra su importancia 

dentro del sacrificio fiscal total, cuyo monto fué superado úni 

camente por el de exportación y sust1tuci6n de importaciones, -

mostrando a su vez la tendencia que la política de fomento a la 

inversión y al empleo sigue durante este perfodo. 

En cuanto a los resultados obtenidos por el Programa de 

Puertos Industriales, de lo cual se hizo referencia en el Plan

Industrial, tenémos que en el Puerto de Lázaro Cárdenas en Mi-

choacán se presentaron importantes avances en la Construcción -

de instalaciones de NKS, de productora Mexicana de Tuberfa, de

Sicarsa segunda etapa, de la terminal de Granos de Conasupo, de 

la Planta de Fertimex destinada a la producción de ácido fosf6-

rico, sulfúrico, nftrico y nitrato de amonio, por último del -

Puerto Comercial. 

En el caso del Puerto de Altamira en Tamaulipas en el -

a~o citado, se terminó de construir la planta qufmica de Primex, 

en proceso de construcción las plantas de la empresa Finacril -

(de fibras sintéticas) y Polimar (diversos productos qufmicos), 

e iniciandose la construcci6n de la planta de la empresa side-

rúrgica prerreducidos. 
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Mientras que los puertos de Salina Craz, Dos Bocas y 01 

ti6n se encontraban en la primera etapa, teniendo como finali-

dad el fortalecimiento de la capacidad de la industri~ petrole

ra para el manejo de sus productos, asf como el desarrollo de -

la petroqufmica primaria. 

Durante el perfodo de cuatro aifos descrito, la inver- -

si6n del Gobierno Federal ascendid a 22,500 millones de pesos -

de los cuales 9,500 millones correspondieron al sector comunica 

cienes y transportes, 5,400 millones para el sector de asenta-

mientos humanos, Pemex realizd una inversidn de 3,500 millones

en obras portuarias en los Puertos de Ostidn y Salina Cruz, - -

Agricultura y Recursos Hidr(ulicos .invirtid 3,500 millones para 

dotacidn de agua potable y proyectos de nuevas obras, por alti

mo Salubridad y Asistencia, Educacidn y Trabajo y Prevensidn So 

cial invirtieron cerca de 500 millones de pesos en el Sector So 

cial. 56 / 

Es importante mencionar el reajuste sufrido pro el pre

supuesto en el primer trimestre de 1982, el cual de 16,400 mi-

llenes de pesos, descendid hasta 12,200 millones de pesos, con

lo cual se modificaron diversos proyectos del Programa de Puer-

. tos Industriales 

Rev. El Mercado de Valores, afio XLII, NG11. 45. Noviembre 
8 de 1982~ Art. Estado de Avance de· los·Pue~tos Industr1! 
les p. p. 1144. 
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En re1aci6n a la poblaci6n econ6micamente activa al 

hacer una comparaci6n entre 1970 y 1980, encontrámos que en el

año de 1970 la poblaci6n econ6micamente activa fué de 12 millo

nes 955 mil habitantes, representando el 27% del total de la p~ 

blaci6n que ascendi6 a 48 millones 225 mil habitantes. (ver 

cuadro 7). 

En el censo de poblaci6n de 1980, las cifras refiere -

que de 66 millones 846 mil habitantes, 22 millones 66 mil habi

tantes representaron la poblaci6n econ6micamente activa, es de

cir, 33 por ciento del total not&ndose un incremento del 6 por

ciento con respecto a 1970. Laborando dentro de las industrias 

de transformaci6n 2 millones 575 mil habitantes, 12 por ciento

del total de la poblaci6n econ6micamente activa. (ver cuadro 8) 

En cuanto al número otorgado, de CE~ROFIS, los datos e! 

tadfsticos refieren que en el ano de 1979, la entidad que reci

bi6 un mayor número de CEPROFIS fué el Distrito Federal (65), -

durante el ano de 1980, esta tendencia continúa y siguen siendo 

los grandes centros industriales del pafs los que acaparan el -

mayor número de CEPROFIS otorgados, y asf tenémos que a Nuevo -

Le6n se le oto~garon 413, al Distrito Federal le correspondie-

ron 291 y a Jalisco 227, mientras que zonas que se consideraron 

altamente prioritarias recibieron en su mayorfa un número muy • 

reducido de estos y asf tenémos que Hichoacln recibi6 56, Oaxa

ca 37, Tamaulipas 66 y Veracrúz 186. 



CUADRO 7 

POBLACION TOTAL Y ECONOMICAMENTE ACTIVA 
(1960-1970-1980) 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
(Mil es de Personas) 1960 1970 

POBLACION TOTAL 34,923.l 48,225.2 

Hombres 17,415.3 24,065.6 

Mujeres 17,507.8 24,159.6 

POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA. 11,332.0 12.955.l 

Hombres 9,296.7 10. 488. 8 

Mujeres. 2,035.3 2,466.3 

Fuente. Di re cci ón General de Estadfstica 
S.P.P. 

1980 

66.846.8 

33,039.3 

33,807.5 

22,066.0 

15,924.0 

6,141.0 



C U A O ·R O 8 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
1980 

POBLACION 
ECONOHICAMENTE 

ACTIVA 
TOTAL HOMBRES MUJERES 

(Millares) (Millares) (Millares) 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 22,066.0 15,924.0 6,141.0 

POR.RAMA DE ACTIVIDAD 

Agricultura, ganaderfa, silv1 
cultura, pesca y caza. 5,699.0 

Industrias Extractivas. 477 .O 

Industrias de Transformaci6n 2,575.0 

Electricidad y Gas. 115.0 

construcci6n. 1,296.0 

Comercio 1,729.0 

Transporte ó72.0 

Servicios 2,418.0 

Fuente. D1recci6n General de Estadfstica. 

4. 95 7. o 
322. o 

1,897.0 

91. o 
1,082.0 

1,137.0 

594.0 

1,159.0 

742.0 

154.0 

677 .o 
24.0 

213.0 

591. o 
77 .o 

1,258.0 
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Durante el año de 1981. nuevamente el Distrito Federal

acapar6 el mayor número de CEPROFIS, siendo 2,186 el total que

recibi6, en segundo término Nuevo Le6n con 836 y en tercero Ja

lisco con 830, lo cual demuestra la tendencia de un mayor otor

gamiento a los grandes centros industriales del pafs. 

En el año de 1982, el panorama que se presentó en este

renglc5n fué el sigufent:e, nuevamente el Distrito Federal reci-

bi'5 el mayor nllmero de Certificados de Promoción Fiscal (3,951), 

en segundo término el Estado de México (1,808), al Estado de -

Nuevo Ledn le otorgaron 1,793 y al Estado de Jalisco 1,390, asi 

mismo los ·estados de Sonora y Tamaulipas recibieron un alto nú

mero de CEPROFIS 1,011 y l,Ql7 respectivamente, siendo signifi

cativo esto último puesto que Tamaulipas se consideró dentro -

del Plan Industrial como zona prioritaria. 

En términos generales podémos afirmar que durante el P! 

rfodo en que se establecieron cambios importantes dentro de la

estructura de otorgamiento de los estfmulos fiscal~s. el número 

de CEPROFIS ótorga~os se increment6 considerablemente y asf en-

1979 se otorgaron 190, en 1980 fueron 3,514, para 1981 se otor

garon 8,936 y en 1982 fueron 21,813. 

Es decir, la diferencia entre 1979 y 1982 fué de 21,623, 
~ 

~sto nos permite observar un logro importante dentro de la polf 

tfca de estfmulos fiscales, que el número de CEPROFIS ctorgados 

en un periodo de cuatro allos a h industria se· incrementd en --
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forma considerable, beneficiando a un mayor número de empresas. 

Pero también es obvio que a pesar de que el número de estfmulos 

fiscales otorgados a zonas consideradas altamente priorftarias

aument6, no se Jogr6 romper la tendencia que se tenfa, es decir, 

fueron Jos grandes centros industriales del pafs (D.F., Jalisco, 

Nuevo Le6n, Edo. de México) los que se beneficiaron con un ma-

yor número de CEPROFIS otorgados a las empresas ubicadas en es

tas zonas, con lo cual 'indudablemente no se obtuvo el objetivo

esperado de utilizaci6n de este .instrumento para fomentar la -

descentralizacf6n industrial. ·(ver cuadro 9). 

El monto de CEPROFIS para la Categorfa 1 tuvo ·el si

guiente comportamiento. Du~ante el affo de. 1980, fué el estado

de Nuevo Le6n el que recibi6 un mayor número de CEPROFIS con un 

total de 621 millones 525 mil pesos, en segundo término el est! 

do de Sonora recibi6 un monto de 371 millones 729 mil pesos, -

en 6rden .decreciertte sigui6 el estado de Veracrúz con 215 mi-

llenes 345 mfl pesos. Todas estas e,,.tidades se encontraron den 

tro de las zonas prioritarias A y B seffaladas en el Plan de D~

sarrol lo Industrial de este pertodo. 

En el afto de 1981. la entidad que recibid el mayor mon

to de CEPROFIS fuf el estado de Michoacln con 1~148 millones --

273 mil pesos, el estado de Jalisco recibid 1,032 millones 468-

mil pesos quedando en segundo tfrmino. mientras 1ue el estado -

de Coahuila recibid 929 millones 142 mil pesos .. 



CUADRO 9 

CEPROFIS OTORGADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA 
(H11es de Pesos) 

ENTIDAD FEDERATIVA 1979. 1980 1981 1982 1983 
fDlrTO NUMERO MONTO NUMERO l«INTO . NUMERO l«INTO NUMERO MONTO NUMERO 

$ $ $ $ $ 

AGUASCALIENTES 1 7 29 67 73 113 124 176 263 157 

BAJA CALIFORNIA NORTE 5 2 113 39 150 84 198 298 274 325 

BAJA CALIFORNIA SUR 1 4 1 4 12 6 43 72 67 95 

CAMPECHE o 4 22 11 45 72 100 292 270 

COAHUILA 2 15 182 299 1,785 578 1,394 955 1,202 652 

COLIMA o 50 24 4 13 16 41 33 64 

CHIAPAS o 8 14 33 35 30 100. 121 283 

CHIHUAHUA 1 8 136 124 243 . 177 489 924 657 1,029 

DISTRITO FEDERAL 69 65 291 349 1,425 2 ,186 3,642 3,951 1,881 1,361 

DURANGO 4 35 82 158 183 455 509 22Íi 751 

GUANAJUATO 1 5 104 225 229 . 621 624 1,043 656 738 

GUERRERO o 5 15 151 25 416 199 336 191 

HIDALGO 1 12 35 410 100 996 292 276 170 

JALISCO 3 11 227 J24 1,320 830 1,303 1,390 1,107 1,671 

HEXICO 2 19 89 242 298 569 911 1,808 529 882 

MICHOACAN 3 2 57 56 1,212 148 316 839 1,664 704 



CONTINUAClON CUADRO 9 

1979 1980 1981 1982 1983 
ENTIDAD FEDERATIVA J«>HTO NIJIERO ltJNTO NUMERO OONTO NUMERO lt>NTO NUMERO IOITO NUMERO 

$ $ $ $ $ 

HORELOS o 13 16 8 32 93 252 27 82 

HAVAAIT o 6 6 15 17 45 56 233 

NUEVO LEON 4 19 798 413 1,229 836 2,187 1,793 1,327 1,148 

OAXACA . o 68 37 294 79 377 170 232 169 

PUEBLA 5 6 58 177 158 249 518 697 302 553 

.QUERETARO 1 7 325 195 524 328 433 582 404 242 

QUINTANA ROO o 42 9 47 15 113 74 179 93 

SAN LUIS POTOSI 3 122 146 460 350 972 1,078 537 433 

SINAl.OA 1 1 22 91 134 140 .477 706 487 813 

SOMORA 3 397 122 369 221 794 1,011 608 610 

TABASCO o 215 19 240 49 184 79 56 62 

TNMULIPAS 3 2 73 66 282 162 702 1,017 767 816 

TLAXCAl.A o 38 37 169 86 183 172 115 126 

VEAACRUZ 6 255 186 1,001 426 3,112 815 2,112 664 

VUCATAM o 54 65 56 174 111 333 . 66 212 . 

ZACATECAS o 1 8 70 55 349 292 166 393 

NO DlSTRl8U18LE o o 371 6 o ·O - - ---- -- --· -- -
TOTAL GENERAL 101 190 3,822 3,514 12,937 8,936 21,651 21 ;813 17,021 15,992 

FUENTE: S.H.C.P. 01recct6n General de Promoción Fiscal 
Subdirecc10n de Estadtstica y Procesos. 
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De los datos anteriores llama la atenci6n el hecbo de -

que tanto el estado de Michoacán como Coahuila y Jalisco se en

contraron clasificados con zonas prioritarias de desarrollo in

dustrial. 

Durante 1982, el estado de Veracrüz con 1,909 millones-

861 mil pesos fué el que recibi6 un wayor monto, Nuevo Le6n re

cibió un monto de 977 millones 139 mil pesos, en tercer término 

al estado de Hidalgo se le otorgó un monto de 701 millones 738-

mil pesos y en cuarto término Jalisco recibi6 500 millones 986-

mil pesos. 

De estos ünicamente el estado de Veracrüz se present6 -

como entidad con zonas prioritarias, con lo cual se nota el re

greso a la tendencia de otorgar incentivos en mayor volúmen en

las zonas de los centros tradicionales de desarrollo, esto seg~ 

ramente fué debido al poco dinamismo presentado en las zonas -

considiradas prioritarias indudablemente influyeron en gran pa~ 

te las fluctuaciones de 1~ economfa a nivel tanto nacio~al como 

internacional. (ver cuadro 10) 

El monto otorgado a la categorfa 2, presentó el panora

ma siguiente: 

En el ·aílo de 1979, únicamente el estado de Puebla con 2 

millones.721 mil pesos y el estado de Aguascalientes con 234 -

mil pesos, se beneficiaron. 



C U A D R O 1 o 
MONTO OE CEPROFIS. CATEGORIA 1 POR ENTIDAD FEDERATIVA 

(MILES DE PESOS) 

-----------·-
ENTIDAD ABRIL 
FEDERAT! VA 198D 1981 1982 1983 1984 

Aguase alientes 4 ,877 4. 211 22. 943 195 ,461 76,564 

Bajd California Norte 79 5,450 12. 97 1 127,494 5,697 

Baja California Sur 164 3,384 

Campeche 2,797 293 

Coahuila 107,0D2 929,142 333,943 585, 161 441,353 

Colima l ,ó03 l ,882 3, 131 618 5,497 

Chiapas 2,379 2. 521 638 378 104 

Chihuahua 84,567 144,115 95 ,307 78. 97 3 25 ,814 

Ol~trlto Federal 9, 081 816 

Ourango 16,283 80,094 118,264 29, 87 4 2,528 

Guanajuato 52. 775 44,411 96,604 92,821 4,989 

Guerrero 1, 059 1, 967 19, 682 345 

Hidalgo 35,342 701,7 38 159,606 2,138 

Ja 1i seo 33,497 l ,032. 468 500,986 487,230 338,013 

tlextco 3,410 1,255 13. 971 33,524 72,484 

Mlchoacan 38,042 1,148,273 95,757 l ,433, 778 1,068,387 

More los 3,463 1,320 583 

Na ya rlt 3,770 3,242 3,339 1,357 
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En 1980, los datos estadfsticos refieren que el estado

de Querétaro con 192 millones 684 mil pesos recibi6 el mayor -

monto, en segundo término San Luis Potosf recibi6 70 millones -

681 mil pesos, a Jalisco se le otorgaron 51 millones 570 mil P! 

sos. Indudablemente es notorio que se busc6 una aplicaci6n lo

más apegada a los objetivos trazados, los datos estadfsticos -

son claros al respecto, las entidades ~rriba mencionadas se con 

sideraron con zonas prforitarias por el Plan Industrial. 

Durante 1981, el estado de Veracrúz present6 el monto -

m!s alto con 512 millones 38 mil pesos, le sigui6 en importan-

cía el estado de Querétaro con 356 millones 984 mil pesos, en -

tercer término al estado de .San Luis Potosf le fué otorgado por 

este concepto 230 millones 456 mil pesos. 

Las tres entidades anteriores se encontraron en el gru

po que tenfa zonas ·prioritarias dentro del Plan Industrial, pr! 

sentando la misma tendencia que el ano anterior. 

En 1982. el estado de Veracrúz recibi6 el mayor monto -

523 millones 658 mil pesos por concepto de CEPROFIS para la ca

tegorfa 2, .el estado de Nuevo Le6n le correspondieron 500 millo 

.nes 82 mil pesos por este conc~pto, en tercer término el estado 

de Tamaulipas rec1b16 347 millones 777 mil pesos por el concep

to arriba. seft1l1do. 
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De las entidades mencionadas Veracrúz y Tamaulipas tu-

vieron zonas prioritarias, aunque se empieza a notar el retorno 

de la tendencia caracterizada por el mayor otorgamiento de in-

centivos fiscales a empresas ubicadas en los grandes centros in 

dustriales del pafs. 

En general durante 1980 y 198i se nota la tendencia al

otorgamiento de CEPROFIS apegado a los objetivos establecidos -

dentro del Plan Industrial, en 1982 esta tendencia parece debi

litarse muestra de ello es el alto monto otorgado al estado de

Nuevo León. Es importante mencionar el notable incremento en -

el monto total otorgado por este concepto. (ver cuadro 11) 

En cuanto al monto de CEPROFIS otorgado a Ja pequeña i~ 

dustria, la cual se present6 como altamente favorecida por la -

polftica de desarrollo industrial de este perfodo. 

En el aílo de 1979, Hichoacán recibió 2 millones 622 mil 

pesos por e~ concepto enunciado, al estado de Puebla se le otor 

gó 2 millones 80 mil pesos y a Guanajuato 1 millón 267 mil pe-

sos, las tres entidades fueron consideradas prioritarias para -

el fomento industrial dentro del Plan Industrial (1979-1982). 

En 1980, el mayor monto otorgado por el concepto señal! 

do fuE para el estado de Guanajuato siendo de 35 millones 556 -

mil pesos, en segundo tErmino el estado de Nuevo Le6n recibi6 -



C U A O R O l 1 

MONTO DE CEPROFIS CATEGORIA II POR FECHA DE EXPEDICJON 
(ltil es de Pesos) 

ENTIDAD FEDERATIVA 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

AGUASCAL IENTES 234 7, 171 32,711 44,528 18,937 2,085 

BAJA CALIFORNIA NORTE 425 17,531 22,473 9,675 

BAJA CALIFORNIA SUR 1,253 

CDAflUILA 20,732 69,087 57,791 31,131 

COLIMA 1, 796 12,158 3,820 

CHIAPAS 150 4,520 8,808 199 

CHIHUAHUA 34,261. 36,415 48,331 8,385 

DISTRITO FEDERAL 4,780 3,737 6,635 7 ,241 

DURANGO 9,404 36,050 118,211 50,371 4,929 

GUANAJUATO 5 ,240 28,398 194,297 148,051 269,343 

GUERRERO 2,158 

HIDALGO 5,903 5, 15 7 14 ,885 655 5,500 

JALISCO 51,570 64,746 148,122 60,965 50,529 

HEXlCO 382 11,431 158,189 74,955 10,783 . 
HICHOACAN 14,657 23,721 742 2,998 5,597 

HORELOS 1,794 2, 168 484 2,093 



CONTINUACION CUAORO 11 

ENTIDAD FEDERATIVA 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

NUEVO LEON 98,978 181,548 500,082 152,893 74,436 

OAXACA 1,220 68,688 54,794 80,573 

PUEBLA 2,721 24,803 46,392 97 ,654 89,373 25,944 

QUERETARO 192,684 356,984 122,284 183,705 19,111 

QUINTANA ROO 255 3,540 

SAN LUIS POTOSI 70,681 230,456 213,211 172,237 87,395 

SINALOA 3,724 2 ,034 118,169 35,887 

SONORA 902 22,581 19,758 18,302 223 

TABASCO 8,081 23,120 10,232 

TAMAULIPAS . 44 ,855 216,057 347, 777 189,073 19,781 

TLAXCALA 20,765 41,743 42,365 11,312 85,443 

VERACRUZ 2,753 512,038 523,658 131,557 13,856 

YUCATAN 8 ,246 15,007 14,577 11,250 6,144 

ZACATECAS 1,856 6,006 5,090 

T O T A L 2 ,955 . 619,190 1,973,282 2,910,335 1,503,703 778,033 . 

FUENTE: S.H.C .P. 
Subd1recci6n de Estadfstlca e Informática. 
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19 millones 481 mil pesos, siguiendole el estado de Jalisco con 

18 millones 165 mil pesos siendo evidente que los grandes cen-

tros indu1triales del pafs se beneficiaron con un monto consid! 

rable por este concepto. 

Durante el afto de 1981~ las entidades que obtuvieron un 

mayor beneficio fueron Gu•najuato con 67 millones 655 mil pesos, 

Jalisco con 32 millones 648 mil pesos Y.Puebla con 29 millones-

158 mil pesos, estos dos últimos estados no estando ubicados -

dentro de las &reas consideradas altamente prioritarias, sino -

de consolidaci6n. 

Por Gltimo durante ~1 afto de 1982, nuevamente el estado 

de Guanajuato fuf el m&s favorecido con 84 millones 548 mil pe

sos, en segundo tfrmino el estado de Puebla con 80 millones 295 

mil pesos siguiendole el estado de Jalisco con 40 millones 276-

mil pesos. 

Es evidente que el estado de Guanajuato se presenta co

mo la entidad que recibi6 .Jos mayores beneficios dirigidos a·la 

pequefta industria considerandose como zona prioritaria, otro e1 

tado que se encontr6 dentro del frea que fuf denominada de con

sol idacf6n y que recibf6 ~n fuerte apoyo en ~ste reng16n fuf -

Puebla, el estado de Jalisco rectbi6 importante apoyo a pesar -

de tener pocas zonas prioritarias, asf como el estado de Nuevo

Le6n, estas dos últimas entidades clasificadas como grandes ce_!! . . 
tros de desarrollo industrial en el pafs, se beneficiaron en --



178 

forma importante por los estfmulos fiscales y muestran que los

objetivos trazados no se llevaron a cabo en la forma esperada.

(ver cuadro 12). 

Los datos estadfsticos sobre el monto de CEPROFIS otor

gados por la adquisición de maquinaria y equipo de manufactura

nacional indican que durante el ano de 1979. el Distrito Fede-

ral fué la entidad más favorecida con un monto que ascendi6 a -

68 millones 133 mil pesos. en segundo término el estado de Nue

vo Ledn con 3 millones 104 mil pesos, siguiendole en importan-

cia el estado de Tamaulipas con un monto de 2 millones 727 mil~ 

pesos y el estado de Jalisco con 2 millones 464 mil pesos, den

tro de los cuales estan los tres centros manufactureros más im

portantes del pafs. 

En el a~o de 1980, se presenta un ligero cambio en esta 

tendencia y asf el Distrito Federal nuevamente es el más benefi 

ciado con 195 millones 148 mil pesos, seguido por el Estado de

México con 37 millones 677 mil pesos, en tercer término Querét! 

ro con 35 millones 965 mil' pesos y Coahuila con un beneficio c~ 

yo monto asc~ndi6 a 32 millones 65 mil pesos, llamando la aten

ción el hecho de que las tres primeras entidades citadas tienen 

una importante actividad industrial. 

Durante 1981, el panorama que se presentd en este rubro 

fué el siguiente: El Distrito Federal recibid 457 millones 839 

mil pesos, en segundo término el estado de Coahufla con 38 mi--



CUADRO l 2 

MONTO DE CEPROFIS PEQUEflA INDUSTRIA POR FECHA DE EXPED!CION 
(Miles de Pesos) 

1 
ENTIDAD FEDERATIVA 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

AGUASCALI ENTES 494 6,896 17,622 14, 101 12 ,4 79 94 

BAJA CALIFORNIA NORTE 534 9,079 26,422 11'900 1,089 

BAJA CALIFORNIA SUR 129 

CAMPECHE 2 ,454 3,558 8,272 3,012 559 

COA HUILA 254 11,064 19,042 26'184 15,333 5,879 

COLIMA 2' 110 151 173 847 

CHIAPAS 567 1,000 57,5 229 909 

CHIHUAHUA 780 7,491 10,993 11 • 066 10,974 2,346 

DISTRITO FEDERAL 24 2,203 70 

DURANGO 186 8,467 11,527 13,678 7,322 881 

GUANAJUATO 1,267 35,556 67 ,655 84,548 41,456 19,790 

GUERRERO 88 1 , 114 2 ,250 

HIDALGO 581 2 ,776 4,354 950 2,598 

JALISCO 333 18,165 32,648 40,276 50 ,465 7 ,4 73 

HEXICO 968 906 5 ,075 6,342 3,055 179 

M!CllOACAN 2,822 1,784 7,253 11, 165 10,086 2,114 



CONTINUACION CUADRO 12 

ENTIDAD FEDERATIVA 1979 1980 1981 1982 1983 1984 . 

MOR EL OS 236 1, 777 2,662 5, 165 

NAYARIT ll8 710 348 110 

NUEVO LEON 691 19,481 26 ,66'3 35,083 18. 508 12,121 

OAXACA 272 3,859 6,393 4, 171 

PUEBLA 2,080 14,865 29, 158 80,295 32. 541 8,079 

QUERETAAO 4,726 2,671 11, 76 7 6,487 987 

QUINTANA ROO 1 ,946. 3,030 2,330 

SAN LUIS POTOSI 17,385 26,018 21, 077 14,665 1,464 

SINALOA 776 4,388 7,796 5,445 5,780 31749 

SONORA · 3,283 5,151 21,894 19,857 3,304 

TABASCO 226 1,954 384 93 1,274 

TAMAULIPAS 5,000 9. 238 . 12,807 1,215 1,028 

TLAXCALA 70 2,213 2 ,454 15,842 6,020 27 

VERACRUZ 7. 773 5,350 13,429 8,851 1,.862 

VUCATAN 5,777 13 ,860 15,373 12,311 4,075 

ZACATECAS 885 179 995 34 

.TOTAL. 10,726 182,444 327,172 494,652 311,913 82,236 
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llones 913 mil pesos, en tercer lugar el estado de Veracrúz con 

30 millones 700 mil pesos, de las entidades arriba citadas las

dos últimas fueron consideradas como zonas prioritarias para el 

otorgamiento de CEPROFIS. 

En el ano de 1982, nuevamente el Distrito Federal con -

615 millones 372 mil pesos fué la e~tidad que recib16 un mayor

benefic1o. mientras que P-1 Estado de México recibió 82 millones 

815 mil pesos y en tercer término el estado de Querétaro que r! 

cibi6 65 millones 945 mil pesos, lo arriba senalado refiere que 

las dos primeras entidades citadas se ubicaron dentro de las z~ 

nas seftaladas como de crecimiento controlado y de consolidacf6n, 

mieritras que el estado de Querétaro se ubic6 dentro de la zona

de Prioridad IB. 

De lo anteriormente seftalado, si es notorio el hecho de 

que el Distrito Federal fué la entidad que de 1979 a 1982 reci

b16 el mayor monto de CEPROFIS por Ja adquisici6n de maquinaria 

, y equipo de manufactura nacional, esto quizl debido al hecho de 

ser la entidad con un mayor número de unidades productivas. - -

(ver cuadro 13). 

Por último el monto de CEPROFIS otorgados por la cons-

truccf6n de plantas industriales tuvo el siguiente comportamie~ 

to, fuf el estado de Hidalgo el que mayor monto de beneficios -

recibf6, otorgandosele en el ano de 1980, 3 millones 410 mil P! 

sos, en 1981, 30 millones 656 mtl pesos y en 1982, 58 millones-



CUADRO 1 3 

MONTO DE CEPROFIS HAQUINARIA V EQUIPO NACIONAL POR FECHA DE EXPEDICION 
(Hiles de Pesos) · 

ABRIL 
ENTIDAD FEDERATIVA 1979 1980 1981 198í! 1963 1964 

AGUASCALIENTES 79 122 2,270 2,265 1,847 138 

BAJA CALIFORNIA NORTE 25 12,648 1,571 3,632 896 42 

BAJA CALIFORNIA SUR 1,290 501 86 66 166 

CAMPECHE 1,240 537 1,422 1,499 34 5 

COAHUILA . 1,634 32,056 38,913 39,111 46,370 ~ 6,931 

COLIMA 902 114 94 99 376 

CHIAPAS 375 671 613 5,989 51 

CHIHUAHUA 296 2,730 3 ,595 10,177 16,442 7 ,616 

DISTRITO FEDERAL 68,133 195,148 457,639 615,372 241,387 524 ,039 

DURANGO 127 837 4 ,353 10,481 3,426 2,782 

GUAHAJUATO 7 2,872 5,060 8. 393 2,618 1,145 

GUERRERO 267 311 1 • 561 743 14 

HIDALGO 47 1,452 3,390 56, 17 3 9,192 1,742 

JALISCO 2 .464 ],927 13,667 39,524 26,497 79,693 

MEXICO 792 37 ,677 27,462 32. 815 79,662 97,524 

MICHOACAH 635 l. 914 5,147 B, 172 416 



CONTINUACION CUADRO 13 

----..--·----------~---·--- -···--·---·-·--· -- -------------~------~--- ABRl[ 
ENTIDAD FEDERATIVA 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

--------------·-------
HORELOS 36 592 3,028 2, 182 57 

NAYARIT 172 1, 119 5!36 941 

NUEVO LEON 3, 104 23,405 23,909 64,253 207,528 86,675 

OAXACA 2·º10 4,298 6,492 l, 506 98 

PUEBLA 5,511 4 ,57'5 11 ,544 5,674 648 

QUERETARO 923 35,965 14,822 65,945 23,114 106,946 

QUINTANA ROO 280 6 522 67 

SAN LUIS POTOSI 47 2. 56 7 7,408 12,751 6,625 630 

SINALOA 1, 189 572 5, 185 10,340 9,618 

SONORA 21 11,556 11,952 6,083 14,840 48,763 

TABASCO l, 166 2,335 2,134 3,385 199 

TAMAULIPAS 2,727 880 5,470 6,539 3,223 5,993 

TLAXCALA 2,828 2,473 4,719 l. 7 31 296 

VERACRUZ 163 17,153 30. 700 29,661 10,778 18,541 

YUCATAN 2,082 1,433 2,559 1,204 754 

ZACATECAS 821 697 5,791 2,329 1, 773 

NO DISPONIBLE 89 

T O T A L 82,089 45,033 674,129 1,155,011 742 ,490 1,003,854 

FUENTE: S.H.C.P. 
Subdlrecc16n de Estadfstlca e lnform4t1ca. 
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47 mil pesos, siguiendole en 6rden decreciente el Estado de - -

Tlaxcala cuyos beneficios por este concepto ascendieron en 1980 

a 5 millones 755 mil pesos, en 1981 a 5 millones 738 mil pesos

Y en 1982 a 56 millones 252 mil pesos, en tercer término quedó

en 1980, Nuevo Le6n recibiendo 668 mil pesos, en 1981 y 1982 el 

Estado de México con 1 mil16n 307 mil pesos y 4 millones 870 

mil pesos respect~vamente. (ver cuadro 14). 

Es importante hacer menci6n del pcfrrafo siguiente, el -

cual nos proporciona fmpQrtantes datos estadfsticos en el ren-

g16n de empleo." Para ser congruentes y demostrar que es posi

ble, durante 4 ai'los creimos 4 millones 258 mil nuevos pue.stos -

de trabajo y logramos reducir el fndice de desempleo abierto de 

8.1 por' ciento a 4.5 por ciento, aument6 el trabajo y también -

la demanda. lo que tiene un costo fnflacionarfo 11 )l./ 

57/ L6pez Portillo. Josl. Sexto Informe de. Gobferno 1982. 



C U A D R O 1 4 

MONTO DE CEPROFIS CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES POR FECHA DE EXPEDICION 
(Miles de Pesos) 

ABRIL 
ENTIDAD FEDERATIVA 1980 1981 1982 1983 1984 

--
BAJA CALIFORNIA NORTE 427 

GUANAJUATO 264 

HIDALGO 3,410 30,656 58,047 58,378 12,226 

JAL JSCO 485 5,260 790 

MEX 1 CO 1.~07 4,870 

NUEVO LEON 668 1,014 2, 112 55,326 

PUEBLA 182 1,285 221 1,708 

TLAXCALA 5,755 5 ,738 56,252 8,803 

VERACRUZ 1,779 . 

T O T A L 10,442 40,752 126. 764 126,789 12,226 

FUENTE: S·.H.C,P, 
Subd1recc16n de Estadfst1ca e lnform!tfca. 



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Conclusiones. 

- La polftica de estfmulos fiscales ha sufrido cambios

importantes debido a las variaciones experimentadas por la polf 

tica econ6mica. resultádo de.los cambios en las condiciones ec~ 

n6micas a nivel nacional e internacional. Asf tenfmos que ini

cialmente se trat6 de fomentar la pequefta y mediana industria,

después se foment6 la diversificaci6n industrial, mis tarde au

ment6 considerablemente el número de ~mpresas beneficiadas. po~ 

teriormente se inicia el fomento a ,la descentralizaci6n fndus-

trial. en todas las polftf cas anteriormente enunciadas el fomeB 

to al empleo se concibe mis como resultado de la polftica de f~ 

mento a la fnversi6n industrial. que como objetivo de una polí

tica especffica. 

- La Ley de Industrias Nuevas y Necesarias, representa

la culminaci6n de varias leyes sobre estfmulos fiscales cuyo· o~ 

jeto fuf fomentar el desarrollo industrial del pafs. asf como -

tambifn incrementar el namero de e•presas existentes. otra ca--

. racterfstica fuf el ser causa de un sacrificio fiscal innecesa

rio. indudablemente como resultado de no apegarse a un plan de

industrializaci6n que estableciera las ramas especfficas a fo-

mentar. dejando este otorgamiento a decisiones personales. sien 

do sujetos de beneffcto e•presas que incluso no necesitaban es-
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tfmulos fiscales para realizar sus inversiones, es decir, esta

ley alteró la composición de los factores de la producción re-

sultado del cambio en los precios de los mismos, favoresciendo

se en mayor medida al capital. 

- El estado en su papel de rector de la economfa influ

ye directa e indirectamente en la t~ma de decisiones de inver-

si6n, muestra de ello.es el Plan de Desarrollo Industrial fmpl! 

mentado durante el per~odo en estudio, en el cual la polftica -

de estfmulos fiscales se constituyó en base a prioridades sect~ 

riales. regionales y de producción de artfculos b6sicos, asf c~ 

mo también se buscó el fomento del empleo. de las ventas al ex

terior y el uso de tecnologfas adecuadas a la realidad económi

ca nacional, variando únicamente el grado de influencia ejerci

da. 

Asimismo, llama la atención el hecho de la mayor selec

tividad para el otorgamiento de los beneficios fiscales, apeg6~ 

dose en Ja mayor medida posible a la obtención de objetivos es

pecfficos, lo cual representa sin duda un avance importante en

la polftica de fomento industrial. 

- Durante el período 1976-1982, se establece una polfti 

ca de estfmulos ffscales que trató de beneficiar a aquellas pe

queñas o medianas industrias cuyas caracterfstf cas y activida-

des se consideraron ~rioritarias, asimismo se aplicó el princi

pio de descentralización industrial. buscando favorecer priori 
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tariamente a las empresas establecidas en zonas de abundantes -

recursos naturales. Es necesario subrayar que el fomento al -

empleo se establece como una polftica especffica que utiliza a

las estfmulos ·fiscales interrelacionados con los. utilizados pa

ra el fomento de las actividades industriales, evitandose con -

ello la duplicación de beneficios para un mismo beneficiario. 

Esta polftica tuvo como base la entrada de divis~s pro

cedentes de la exportación de energéticos y cuyas fluctuaciones 

posteriores influyeron directamente en forma negativa para la -

adecuada consecusión de. la misma. 

- El decreto del 6 de Marzo de 1979, establece la util.! 

zación de los Certificados de Promoción Fiscal (CEPROFIS), en -

este mismo afto, se llevó a cabo la agilización de los tr&mites

para la obtención de lo~ mismos, delimitandose claramente las -

actividades de cada una de las dependencias encargadas del pro

ceso administrativo, se buscó evitar duplicaciones de los bene

ficios otorgados a los solicitantes que redundarfa en un sacri

ficio fiscal innecesario. Constituyendose los CEPROFIS en un -

valioso instrumento para el logro de objetivos prioritarios de

polftica· económica y social. 

Con lo anteriormente expuesto se cumple el objetivo de

anllisis de formas y mAtodos de aplicación utilizados. 

- La orientación y din&mica del apar!to productivo inc! 

de en forma directa en el grado de absorción de la fuerza de --
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trabajo. Esta conformaci6n de la oferta y demanda de la fuerza 

de trabajo permite la existencia de mercados de trabajo diferen 

ciados. 

- El proceso de industrialización del pafs, ha generado 

ocupaci6n productiva, a pesar de lo cual, los niveles de desem

pleo y subempleo aumentan considerablemente, esto es debido en 

parte, a la utilizaci6n ·de técnicas y métodos de producci6n no

adecuados a la realidad econ6mfca del pafs, asf como la dilapi

dacf6n del excedente, y por otra parte a la incorporaci6n cons

tante de gruesos contingentes de j6venes al mercado de trabajo~ 

- Se puede afirmar que hasta antes del perfodo 1976-

1982, no habfa existido en México una polftica bien de'ffnida de 

empleo, ya que los mayores niveles ocupacionales se presentan -

mis como resultado del aumento deJ producto y expansi6n de la -

actividad econdmica que como objetivo definido en programas ·de

desarrol lo. 

La polftica de estfmulos fiscales para fomentar el -

empleo y la inversi6n establecida en el se~enio 1976-1982, se -

caracteriza porque ful planeada tomando en cuenta los objetivos 

generales y sectoriales de polftica econ6mica, también tiene c~ 

mo caracterfstica el no tomar en cuent.a la falta de infraestruf_ 
- ' 

tura blsica necesaria en las zonas .consideradas prioritarias, -

la no existencia de mercados regionales ·de importancia como al

ternativa a los mercados tradicionales, asf como la fuente de -
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recursos financieros utilizada, que fueron las divisas prove- -

nientes de la venta del petr6leo, mercado que se caracteriza -

por su inestabilidad. 

- El número de Certificados de Promoci6n ~iscal otorga

dos present6 un notable incremento a rafz de los cambios efec-

tuados· en la estructura de otorgamiento de los estfmulos fisca

les, aunque la entidad ~ls favorecida ful el Distrito Federal,

ª pesar de los esfuerzos realizados para beneficiar zonas consi 

deradas altamente prioritarias, con lo cual es evidente que no

se pudo llevar a cabo el objetivo de fomentar al mlximo la des

centralizac16n industrial. 

- El monto de los Certificados de Promoci6n Fiscal otar 

gados para la categorfa 1, se caracteriz6 porque el otorgamien

to fué para entidades establecidas en los centros tradicionales 

de desarrollo, esto debido indudablemente al poco dinamismo pr~ 

sentado en las zonas consideradas altamente prioritarias influ

yendo para ello fluctuaciones de la economfa a nivel nacional e 

internacional no cumpliendose plenamente el objetivo de favore

cer ampliamente a empresas de la categorfa 1 establecidas o que 

se establecieran en zonas de mlxima prioridad. 

- La tendencia presentada por el otorgamiento de estfm~ 

los fiscales para la categorf1 2, fuf la s1gu1ente, durante los 

aflos de 1979, 1980 y 1981, el otorg1111ento parece estar sujeto

al comportamiento deseado, el cual 11 finalizar el sexenio mue~ 
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tra sellales de debilitamiento, reafirmandose lo anterior al ob

servarse que en 1982 el estado de Nuevo León es el más benefi-

ciado dentro de esta categorfa. 

- El monto de Certificados de Promoción Fiscal otorga-

dos para el fomento de la pequella y mediana industria que se -

~resenta como la más favorecida por la polftica de fomento in-

dustrial de este sexenio debido a sus caracterfsticas en cuanto 

al número de unidades productivas, técnicas de producción utili 

zadas y número de empleos generados. El comportamiento presen

tado fué el sig~iente: Guanajuato fué la entidad más favoreci

da, siguiendole los estados de Puebla, Jalisco y Nuevo León, -

con lo cual se puede constatar que los objetivos trazados por -

la política de fomento no se cumplieron en la forma esperada, -

lo anterior resultado de la crfsis económica del pafs que impi

dió nuevas inversiones en zonas prioritarias teniendo que fornen 

tarse las ya establecidas en centros tradicionales de desarro--

11 o. 

- El monto de estfmulos fiscales otorgados por la adquf 

sición de maquinaria y equipo de manufactura nacional, benefi-

ció en mayor medida al Distrito Federal como resultado de que -

esta entidad posee el mayor namero de unidades productivas, te

niendo en cuenta la desincentivaci6n de inversiones que hubo d~ 

rante este pertodo producto de la sttuaci6n econ6mica prevales

ctente en el pafs, lo que 1nfluy6 para que no se cumpliera ple~ 

namente el objetivo de fomentar al mfximo la u~tlfzaci6n de los 

bienes mencionados. 
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- La tendencia mostrada en el otorgamiento de certific~ 

dos de promoción fiscal p~r la construcci6n de plantas indus- -

triales fué la siguiente: El estado de Hidalgo fué el más ben~ 

fi et ado, destacandose el hecho de que las entidades más benefi

ciadas se encuentran ubicadas en zonas cercanas a los grandes -

centros industriales. Nuevamente observfmos que no fué posible 

la obtención de los objetivos trazados. 

- El Programa de Puertos Industriales tuvo avances im-

portantes, aunque no fueron los esperados. a pes1r de las cuan

tiosas inversiones realizadas por el sector pdblico debido en-

tre otros factores a la magnitud de las obras de infraestructu

ra y la falta de recursos flnancieros producto de la cafda in-

ternacional de los precios del petr6leo, dando como resultado -· 

el descenso en el monto presupuestal planeado. 

Lo antes se·ilahdo reafirma la hipc5tesis de la investig! 

ci6n 0 pudiendose constatar que a pesar de los esfuerzos de fo-

mento por parte del sector pablico para el avance y descentra11 

zaci6n industrial. factores econc5micos externos influyeron df-

rectamente para que no se llevara a cabo la adecuada consecu- -

si6n de los avances proyectados. 

- Con las conclusiones antes expuest1s, se cumple el o~ 

jetivo trazado en esta tnvestigacic5n que es efectuar el 1~fli-

sis de los resultados obtenidos porlos estfmulos fiscales diri

gidos a promover el e•pleo y la tnversf c5n en actividades indus

tr1 a les. 
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Todo lo anterior permite corroborar la Hip6tesis de es

ta investigaci6n pudiéndose afirmar que los estfmulos fiscales

representan un instrumento importante en manos del gobierno fe

deral, para la consecusi6n de grandes objetivos nacionales como 

son promover el empleo y la inversión en actividades industria

les, pero que a pesar de los esfuerzos de fomento realizados P! 

.ra el avance y descentralización industrial, factores econ6mi-

cos internos y externos influyerpn directamente para que no se

l levara a cabo la adecuada consecusión de los logros esperados. 

Recomendaciones. 

- Se sugiere que a las industrias nacionales producto-

ras de maquinaria y equipo se les exija un nivel mfnimo de calj_ 

dad en sus productos, verificable por la dependencia indicada -

para ello. a cambio de los beneficios otorgados por la polftica 

de estfmulos fiscales, esta carencia ha sido evidente en todas

las polfticas de fomento establecidas en este renglón, lo cual

ha contribufdo al bajo nivel de competitividad internacional de 

la maquinaria y equipo de manufactura nacional. 

- Es necesario que se de~centralfcen totalmente los tr! 

mites para la aplicación y obtencidn de estfmulos fiscales, da.!!. 

do pauta a que cada entidad aplfque esta polftfca de acuerdo a

las necesidades detectadas y recursos disponibles,.con lo cual

se harfa mis selecti~o el otorgamiento de los incentivos, lo ~

cual permitirfa que cada entidad disenar~ los lineami~ntos d~ -
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aplicaci6n, evit~ndose en esta forma que los tradicionales cen

tros industriales sigan siendo los principales beneficiarios, -

siendo esto último objetivo de la polftica de estfmulos fisca-

les que no se ha podido cumplir. 

- Se sugiere que se lleve a cabo una difusi6n m4s am- -

plia de los estfmulos fiscales establecidos para el fomento de

la inversi6n y el empléo en actividades industriales, ya que el 

desconocimiento por parte de los empresarios, tanto de los re-

quisitos como de las reglas de aplicaci4n. como de las zonas -

prioritarias para el otorgamiento de los incentivos, no permfte 

que se beneficie adecuadamente la planta industrial a la cual -

est!n dirigidos, lo que inf1uye ne~ativamente en la obtenci6n -

de los objet~vos trazados. 

- Teniendo en cuenta el problema de desempleo existente 

en nuestro pafs, se sugiere que los incentivos fiscales para f~ 

mentar el empleo, se aplfquen en todas las actividades indus- -

triales (consideradas prioritarias y no prioritarias), indepen

dientemente de la localizac16n geogrffica de las inversiones~ 

- Es evidente que la mayorfa de las empresas operan con 

altos costos y baja productividad, de ahf que se sugiere el es

tablecimiento de estfmulos fiscales para aquellas industrias 

que demuestren una mayor eficienci1 en 11 producci6n, con lo 

cual se incentharfa 11 •1yor product1vid1d de lis empresas. 

apoyo que reforzarf1 el esfuerzo que •uch11 e•pres1s realfz1n -
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con el fin de incrementar su volúmen de producción y el abati-

miento de costos, al respecto se establecerfan lfmites especffi 

cos, a fin de evitar que sean las grandes empresas poseedoras -

de mayores recursos las beneficiadas. 
' 

- Se sugiere que el perfodo de vigencia de los CEPROFIS 

otorgados sea menor para las industrias beneficiadas que se en

cuentren ubicadas en la zona de Ordenamiento, asimismo, dicho -

perlodo de beneficio se aumente para aquellas empresas ubicadas 

en las zonas consideradas como altamente prioritarias, lo cual

constituye un incentivo mayor para la descentralizacidn indus-

trial. 

- Se deben generar alternativas viables de localización 

que coadyuven a la adecuada desconcentración industrial, para -

lo cual es necesario el fortalecimiento de las condiciones de • 

desarrollo de las zonas consideradas altamente prioritarias. 

• Es necesario llevar a cabo el fortalecimiento de mer-

cadas regionales independientes de los grandes mercados que re

presentan las zonas tradicionales de desarrollo con lo cual los 

incentivos fiscales dirigi~os a fomentar el empleo y la inver-

sidn. tendrfan mayores probabilidades de fxfto. 

- Teniendo en cuenta la situacidn de crfsis econdmica -

por la que atraviesa ·el pafs, los estfmulos fiscales en una pr! 

mera instancia se deben dirigir a mantener el empleo y la plan-
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ta industrial para que posteriormente dicha polftica se torne -

más selectiva. 

- La planeaci6n adecuada de una polftica. de estfmulos -

fiscales para fomentar el empleo y la fnversi6n, debe tener en

cuenta aspectos importantes como son el·monto de la exención 

fiscal, teniendo como base la estructur.a general impositiva, la 
. . 

situación polftica, ecón6mica y social prevalesciente, asf como 

su influencia dentro del sector a fomentar y los recursos huma

nos naturales y financieros. ·siendo conveniente que estos ulti

mas provengan de una fuente lo mis estable posible. 

Lo anterior. indudablemente es fundamental para que una 

polftfca de estfmulos fiscales sea eficlz y pueda alca~zar su -

objetivo de fomento. o se convierta en dilapidación de recursos. 

- Teniendo ·en cuenta el problema de empleo existente en 

·nuestro pafs y las desalentadoras perspectivas que al respecta

se presentan es conveniente pens~r en formas alternativas que -

sean genradoras de empleo.digno y remunerativo. por lo cual es

necesario fomentar estas alterna~tv~s que serfan en una primera 

instancia las sociedades cooperativas.~e producción Y. las maqui 

laderas. 

: . . . . . . 

Las primeras porque perliften. e11plear 111portantes gru--

pos de trabajadores que uti lfcen sus propios recursos y hs se

gundas por la cada vez mayor 1mportancta que estfn ~dqu1riendo

dentro de la economfa debido al volGme~ de df~isas ~aptadas del 
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exterior y por el beneficio que representan para las grandes e~ 

presas en la reducción de costos y mayor utilización de la cap~ 

cidad instalada. 
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11. Monto de CEPROFIS. Categorfa II. Por fecha de Expedición-
1979-1984. 

12. Monto de CEPROFIS. Pequena Industria por Fecha de Expedi
cidn 1979-1984. 
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13. Monto de CEPROFIS. Maquinaria y Equipo Nacional por fecha 
de Expedici6n 1979~1984. 

14. Monto de CEPROFIS. Construcción de Plantas Industriales -
por Fecha de Expedici6n. 1980~1984. 
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MAPAS 

l. Zona l. De Estfmulos Preferenc1ales. 

2. Municipios Prioritarios de la R~giOn del Itsmo de Tehuant~ 

pee. 

3. Municipios Prioritarios de la. Regi6n Norte del Golfo de M! 
xico. 

4. Municipios Prioritarios de la Regi cln Pacffico-Centro. 

5. Municipios Prioritarios del Corredor Industrial del Bajfo. 

6. Municipios Prioritarios de 1 a· Regi 6n Fronteriza de Coahui-
la y Tamaulipas. 

7. Municipios Prioritarios de la Regi6n de la Penfnsula de --
Yuca Un. 

8. Municipios Prioritarios de la Lagu~a y de la Regi6n Cen- -
tral de los Estados de Chihuahua y Coahuila. 

9. Municipios Pr~oritarios de la Regi6n Costera de Sonora y -

Si na loa. 

10. Municipios Prioritarios de la Regi6n Fronteriza de Sonora
Y Baja California. 

11. Zona 111. De Ordena•iento y Regulacfcln. 

12. Municipios Prioritarios de la Zona J. Por los que atravi~ 
sa la Red Nacional de Distribucicln de Gas. 
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