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Desde los inicios de la década de los ochentas 1 M6](ico ha 
seguido un intenso proceso de ajuste y reforma a tin de alcanzar 
la estabilidad econ6mica y, a la vez, elevar la eticiencia del 
aparato productivo. Este proceso se ha acelerado durante los 
dltimoa dos af\os. El avance en la resoluci6n de los tras problemas 
m4s aqudos -los desequilibrios macroacon6micos, las ineticiencias 
estructurales y un excesivo endeudamiento externo- ha sido, en 
verdad, sorprendente. 

Esta proceso no se encuentra ajeno a los cambios estructurales 
del capitalismo moderno, en donde los ciclos econ6micoa se vuelven 

cada vez m4s cortos y los planes a larqo plazo se tornan 
insatiatactorioa para las necesidades cambiantes del entorno social 
y econ6mico. Simult4.neamente, ae ha vuelto comQ.n hablar da la nueva 
ravoluci6n industrial, de nuevos canales de comercializaci6n que 

se ast&n gestando actualmente en los paises m4s avanzados. Ello es 

muestra del control da los procesos productivos por parte da paises 
deisarrollado1:1. 

El progreso cient1:t'ico y tecnol69ico so caracteriza en la 
actualidad por el uso intensivo de la investigaci6n para acceder 
a logros qua aatisfaqan las necesidades da la sociedad. La Tercera 
Revoluci6n Industrial, ha significado el desarrollo y dominio da 
la tecnolog1a da punta que implica el uso da la computación y la 

robotizaci6n, dos palancas qua transforman capacidades y potencias 
en todo los campos del quehacer humano. 

La modernizaci6n industrial desplaza a unidades productivas, 
sociedades y paises que no han emprendido la ruta da la 
raconverai6n, entendida como la incorporación de nuevas tecnolo91as 
que disminuyen el tiempo y costo da producci6n, la capacitaci6n a 
nivel t6cnico, y el cambio de estrategias administrativas, marcando 

una nueva manera da administrar y producir. La.a formas 
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tradicionales da producci6n es tan fuera de lugar. El mercado 
favorece a los sectores qua han adoptado la modernizaci6n 
tecnol6gica. Asi mismo, la capacidad para participar activamente 
en al desarrollo y ampliaci6n de las nuevas tecnologiaa .y 
estrategias en la comercializaci6n, tanto de los bienes y servicios 

como de las materias primas representa un elemento fundamental de 
una econ6mica moderna. En el caso concreto M6.xico, se corre el 
riesgo de enfrentar en unos cuantos af\os la casi total 
obsolescencia del aparato productivo, es decir, permanecer en una 
industrializaci6n tard1a. 

El factor primordial en el proceso de crecimiento econ6mico, 
base para el desarrollo social y el bienestar qeneral, es la 

acwnulaci6n do capital, que originada por la inversi6n encuentra 
ou materializaci6n en la formaci6n de capital fijo y especialmente 
en la tabricaci6n de maquinaria y equipo; de a.h1 la importancia que 
se confiere a estos factores en la 9esti6n gubernamental, en los 
planteamientos para la conducci6n econ6mica de las sociedades 
modernas, y en las decisiones de los sectores pdblico y privado 
para elegir los rubros en que han de realizarse las inversiones. 
Las sociedades económicamente avanzadas han tinca.do su evoluci6n 
en al fortalecimiento y ampliaci6n do su tabricaci6n de bienes de 
capital, que apoyan y consolidan la expa.nsi6n de la planta 
industrial y productiva en general; los pn.1ses en proceso de 
desarrollo prestan especial atención al tomento de esta industria, 
que condiciona el potencial innovador y productivo de una econom1a. 

La actual apertura econ6mica de nuestro pa1s ha modificado 
cualitativamente la pol1tica do desarrollo y fomento industrial; 
se abandona una pol1tica de sustituci6n da importacionea para al 
desarrollo de la industria al libra flujo da la competencia, tanto 
interna como externa, bocho que pone en qraves dificultades a toda 
la planta productiva nacional. 
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Ante estas transformaciones, la actividad del.Estado dada por 
la adminsitraci6n p1lblica, se revisa y depura en los marcos de una 
crisis que incide en la capacidad financiera del propio Estado. 
En cuanto a la intervenci6n econ6mica, Be mantienen tres elementos 
fundamentales dol quehacer administrativo: primero, la 
astabilizaci6n econ6mica (la renegociaci6n da la deuda externa, 

freno a la in:tlaci6n, por medio de la concertaci6n econ6mica) ; 
segundo, el crecimiento econ6mico (desarrollo de infraestructura: 
carreteras, puertos mar1timos, escuelas, vivienda) ¡ y, tercero, 
d!stribuci6n del inqreso (errAdicar la pobreza extrema). 

El desarrollo del sector productivo, la generación de empleos, 
y la elevaci6n de los nivelas de vida tienen un papel protaq6nico 
dontro del quehacer propio de la administraci6n pO.blica. su 
participaci6n y desenvolvimiento en tdrminos de ef iciancia y 

aticacia depender6n da las mismas exigencian de la sociedad anta 
los cambios, econ6micos, pol1ticos, etc. 

Es por tal motivo, que uno· de los objetivos principa.lea de 

esta estudio es, el proporcionar elementos da juicio que permitan 
al Gobierno Federal, de~inir y desarrollar pol1ticas, estrategias 
y acciones tendientes a modernizar la planta industrial del pala 
a partir do la reconvers16n de ~u industria de bienes de capital. 
Adem4s de establecer las condiciones y dimensiones actuales de la 
industria de bienes de capital, para hacer una evaluaci6n de sus 

necesidades y perspectivas ante la apertura econ6mica. Sin olvidar, 
desde luego, al establecer las lineas generales de acci6n que deba 
de guiar la modernización del sector objeto de catudio, pu6s de su 

eticiancia depender& su buena articulaci6n y comportamiento con el 
reato de la planta productiva. Sin luqar a duda abran elementos que 
determinen la importancia del los bienes de capital en t6rminos de 
objetivos nacionales, e~iciencia productiva y equidad social. 
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La vinculación entre administraci6n pdblica con e1 resto de 
la actividad econ6mica se torna fundamental a partir del momento 
en qua se marcan las condiciones (leyos, planos, proqramas, etc,) 
para el buen ejercicio y desarrollo de la misma sociedad. Las 

hip6tesis de la presente investigaci6n son: 
a) La necesidad de una promoci6n gubernamental selectiva, 

que permita la consecuci6n de proyectos y'sa vinculen a 
las necesidades del sector productivo tanto da tipo 

estructural como coyuntural; vinculando 
productiva a partir del sector bienes 
nacional. 

la cadena 
de capital 

b) En la medida quo se incremente la productividad con base 
en una estabilidad econ6mica y se incrementa ol 
intercambio e innovaci6n tocnol6gica a partir del sector 
bienes da capital, mayor sor! la posibilidad de difundir 
los avances tecno16gicoe que operan a ni val 

internacional, a todos loe sectores productivos del pa1s. 
e) La ad.miniatraci6n pdblica base actual del nuevo orden 

econ6mico en donde se plantea una eficioncia productiva 
a nivel nacional e internacional y qu.a a la vez atienda 
las demandas sociales que. se traduce en equidad, operado 
por medio de la concertaci6n con los agentes sociales 
involucrados. 

d) cuanto mayor sea la invors16n y se desarrollan 
mecanismos financieros acordes al nuevo esquema 
internacional de innovaci6n tecnol6qica con miras al 
desenvolvimiento eetrat69ico del sector bienes de 
capital, menor sarA entonces, el riesgo de obsolescencia 
del aparato productivo disminuyendo los riesgos da 
apertura econ6mica. 

a) La importancia del sector bienas de capital como factor 

determinante paro. la industrializaci6n y difusi6n de lo.• 
tecnolog1as que permiten abatir costos, tiempo y 
deterioran menos el sistema ecol6gico. 



vi 

En el cap:ttuln uno, se desarrolla el marco te6rico conceptual 
da la rectorta econ6mica del Estado mexicano, que cobra importancia 
para comprender el 11 adelgazamiento11 del estado y su disminuc16n en 
la participación directa de las actividades económicas. Asimismo, 
se resef\a brevemente el modelo de pol1tica econ6mica para el 
desarrollo adoptado a partir de la d6cada de los sesentas (con el 
llamado desarrollo estabilizador), hasta la adopci6n da programas 
y "pactos11 que tiene su origen en la crisis econ6mica de los 
ochenta: La década perdida. 

En el sequndo capitulo se examina ei proceso hist6rico de la 
industrialización en M6xico; partiendo de los an.os cuarenta, etapa 
clave en el desarrollo y despegue de la industria mexicana. Se 
anunci~n alqunos ordenamientos legales tundamentaleo que se 
g~staron en el inicio de la actividad industrial, como elemento 
primordial del desarrollo econ6mico y do bienestar social, 
fundamentados en la Pol.1t1ca. de Industrial.1JJaci6n sustitutiva de 
Importaciones, basada principalmente en una pol1tica de protección 
y crecimiento hacia al interior del pa1s; distorcion6.ndo11e conforme 
transcurrieron loa aftos en una estructura da desarrollo r1qida 
hasta el agotamiento de la misma culminando con la crisis 
estructural de la década pasada. 

En un tercer capitulo se establecen las caracter1aticas que 
reviste la industria de bienes de capital en México, estableciendo 
laa condicionas y dimensiones actuales del sector, aa1 como la 
importancia qua tiene el sector para.estatal en la demanda nacional 
da bienes de capital; el comercio exterior, importaciones, y¡ loa 
problamaa coyunturales y estructurales que han afectado al aeetor 
an, durante y despu6s da la crisis. 

Loa antecedentaa y caracter1aticas de la apertura econ6mica 
aon examinados en el capitulo cuatro. El cual fue desarrollado 
pr6.cticamente en tres grandes apartados: 1) apertura comercial., e"n 
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donde se examina lis. interacci6n de nuestro pa1s ante la 
conformaci6n de los principales bloques econ6micos y comerciales 
de loa cuales se puede destacar la presencia de un bloque comercial 

con la cuenca del Pacifico y el Tratado trilatcral de comercio con 
los Estados Unidos y CanadA; 2) Apertura financiera, uno de los 
objetivos dentro de la modernizac16n y apertura econ6mica, es 
aumentar la eficiencia operativa y la autonom1a de qesti6n da la 
banca para enfrentar el roto de un entorno f'inancioro 
crecientementa competitivo, cam););iante y tecnol6qicamante avanzado. 
Ae1 mismo tiene la responsabilidad de recuperar y acrecentar la 

captaci6n del ahorro nacional, as1 como canalizarlo con oportunidad 

al sistema productivo. Es claro el esfuerzo de renovar la 
requlaci6n de servicios financieros, º1l especial los no bancarios, 
para abrir tambi6n las opciones de canalizar excedente econ6mico 
a las actividades productiv~s; y, 3) La inversi6n extranjera, que 
constituya actualmente una posibilidad do diverai:ficaci6n en la 
producción, mediante productos que satisfagan las necesidades de 
nuevos segmentos del mercado. La importancia de esto radica en qua 
se propicia la atonci6n da campos rezagados, se alientan los 
procesos d.a inte.graci6n nacional da productos industriales y la 
subcontrataci6n de la micro y peque na industrias, ya que se 

considera como nueva linea para la actividad extranjera la 
fabricaci6n a través d.e terceras personas. El nuovo esquema ·de 
desarrollo nacional, obliga a eliminar antiquos mitos y ser 
cautelosos en las nuevas relaciones internacionales. 

Finalmente, en al cap1tulo cinco se analizan las 
repercuciones de la apertura econ6mica en la industria de bienes 
da capital en su caso concreto. Este ae desarroll6 en tres nivelea: 
en el primero se establees el reto de generar ventajas comparativas 
din4micas en loa aftas noventa, los cuales aon altamente 
d.etorminantes para la consolidaci6n del desarrollo nacional para 
el siglo veintiuno, as1 también se examinan las cualidades y 
caracter1sticas da la nuava competencia internacional, que deben 
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ser asimiladas por la industria mexicana. Dentro de este nivel se 
analiza la actual pol1tica de modernizaci6n industrial y comercio 
exterior. Para comprender las repercuciones do la apertura 
econ6mica se analiza el caso concreto de una empresa de bienes de 
capital; eu problemática en la transición a una econom1a m!s 
abierta, la homoloqaci6n en los niveles tecnol6gicos e intercambio 
comercial. Por O.ltimo, se hacen algunos planteamientos prepositivos 
para el mejoramiento dal sector -caso de estudio- a corto y mediano 
plazos, as1 como las acciones para. el tortalecimiento de la 
industria de bienes de capital. 

La industria nacional no podrA ser eticiente ni competitiva 
en t6rminos internacionales miantraa no cuenta. con la maquinaria 
y el equipo necesarios para e:t'ectuar loe cambios cualitativos y 

cuantitativos que requiere en su estructura; s6lo de esa manera ua 

evitar& quo el crecimiento econ6mico del pala siga dependiendo 
sustancialmente do cuantiosas importaciones de bioneo de capital. 

Por lo anterior, el conjunto de instrumentos de pol1tica 
econ6mica adoptados por la administraci6n püblica, han da 
conaolidar el modelo econ6mico abierto, basado en la promoción do 
la producci6n de insumos estratégicos, cotao son los bienes de 
capital. No se trata por un lado de una apertura indiscriminada y 
no se pretende la autosuficiencia de los insumos de bienes da 
capital, justamente el modelo qlobalizador debe ser aprovechado 
para determinar las ventajee comparativas a nivel internacional y 
aimult&neamonte fortalecer y apoyar el cambio dentro de la Planta 
Industrial Mexicana. Ea un rato de la administraci6n pO.blica y 
tambi6n da sector bienes da capital: la modarnizaci6n industrial. 



CAPITULO U N O : 

"RECTORIA ESTATAi. Y EL MODELO DE POl.ITICA ECONOMICA 

PARA EL DESARBOLLQ." 

l • .1. Rector.la Econ6mica dol Estado Mexicano 
l.l.l.. Consol1daai6n de .la Rector.la Estatal 

on el Cardenismo 
1.2. Desarrollo Estabilizador. 

J.3. Desarrollo Col!lpartido. 

1. 4. Crecimiento con int1ac1.6n y recosi6n acon6mica 
.la aplicaci6n da programas y illf pactos" • 

.1. 4 .1. Programa Inmadia to de Roordenaci6n 
Econ6mic11 ( PIRB) • 

1.4 .2. Programa do Aliento y Crecimiento 
(PAC}, 

i. 4 .3. P11cto de Sol.idaridod Econ6mic11 

(PSE}. 

l • 4. 4, P,.cto poro i.. Estobilid,.d y el 

Crocímíento Econ6mico (PECE) • 

"Yo creo que no hay que tenor nostalgia de las enZormadades. 
Adamas, el Estado benefactor tue siempre una solución transitoria 
que· se ha derrumbado al tiempo de .las utopías sociales.• 

Octav.io Paa. 



l.l. .Ractoria Bcon61lica del Estado Hsx.icano. 

Para poder hablar de la rector1a econ6mica del Estado tendr1a 
que concoptualizar qué. es el Estado, para que de esta manera, 
entendamos les cambios y/o transformaciones que ha tenido el Estado 

mexicano postindopendentista, o aO.n más cercano, el Estado moderno 
induatrial1

• 

SeqQ.n Burdeau, "Personne n•a jamais vu l'Etat"2 , sin embargo 
todos hablamos de 61 y nadie niega su realidad. "Nous '1ui pretons 

touteB les passions humaines: il est généreux ou ladre, ing6nieux 
ou stupide, cruel ou d6bonnaire, diacret ou envahisaant"1 1 as1 

mismo, el Estado puede agrandarse o achicarse, podemos reformar al 
Estado o te6ricamente podemos decir que se puede destruir. 

Para el or. omar Guerrero, 11 El Estado os una unidad da 
voluntad y una unidad de acci6n, que mantiene vinculadas a aua 
diversas funcionoa en su propio organismo, el organismo del Estado 
que no es otra cosa que su vida interna. El Estado representa una 
personalidad universal quo se encuentra en medio de un torbellino 
de tuerzas y fenómenos que dan forma a la sociedad civil, sobra la 
cual ae ejercita au acci6n"4. Aqui. nos proporciona varios elementos 
valiosos, en primer lu9ar, que el Estado es una palabra mult1voca, 

1 El Z•tado mod•rno induatri.al, d••peQ• con •l d1Harrollo do la lanta 
indu•trlal mexicana •n d6nd• la lnver•16n pO:bllca era la fuan& motrfs d•l 
cr•cimi•nto y como con••cuanc1a au pr09ramaci6n •• convirti.6 •n una d• 1•• 
h•rramhnt•• principal•• •n •1 procaao da •j•cuc16n d• la planif1cacl6n 4•1 
d•••rrollo. Sumada a una polttica d• au•t1tuc16n de importacion•• qu• •n •u fa•• 
inicial -y como H v•rl •n •l dquiant• capttulo-, fu• muy important• paro. •l 
d•••rrollo de la 1ndu•tr1a d• Mlxico ccntat11porlnao. 

2 •Nadie ha vbto jaml• al E•tado•. C.Orq• Burd.llau, L..:..tU.t.... Parla, Sd. 
Sauil, 1910, p.13. 

J •No•otro1 l• atri.bu!mo• toda• la• pa•ion•• humana•• •• c;•n•roao o 
ladl:'6n, lnganioao o ••tO.pldo, cru•l o bonach6n, di•crato o entrometido•. o.oi:vea 
Burdaau, ~'p. 13. 

4 C1N.J: OU.arraro. ~ an picclonario d• PoHtlca y AdrplnhtraglCn 
~ A-:r. Klx1co, COleqio da Licanclado• •n C1•ncla• Pol1t1ca• y 
Adminhtrac16n PllbU.ca. pp. 42-43. 
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es decir, que conlleva mQ.l tiples acepciones; y en segundo lugar, 
que podemos distinguir entro Estado como unidAd organizacional y 

como material de especulaci6n tilos6fica. 

Para Jacinto Faya Viesca, el Estado "aparece como una sociedad 
pol1ticamente orqanizada y dirigida por el poder soberano de un 

determinado territorio. La teor1a tradicional ha sostenido que el 
Estado tione como elementos esenciales para su formaci6n: 
poblaci6n, territorio y poder soberano 115 • 

Para efectos de formar una base conceptual del Estado, 6ste 
es, una unidad de poder en abstracto, ideada como punto da 
referencia a las relaciones de mandato obediencia en las 
sociedades y relacionada con la idea global do una sociedad 

pollticamonte organizada en un determinado territorio y con un 
particular ordenamiento, éste puede ser del orden jur1dico, 
politice y econ6mico. 

La Rector1a Econ6mica del Estado mexicano, se puedo concebir 
a partir de la promulgación de nucatra constituci6n de 1917· El 
Dr. Omar Guerrero hace alusión al mismo diciendo que, "ocuparse de 
la rector!a del Estado mexicano es tratar al mismo tiempo en buena 
parte de la historia del México independiente, pues la edificación 
del pa1s, y con ello la naciOn de los mexicanos, naci6 junto con 
asunción P-otatal do su responsabilidad pol1tica, social y económica 
hacia la sociedad civil. Tratar la rectoría económica del Estado 
ea, tambi6n, entrar al examen del car4cter del Estado mexicano en 
cuanto tal, exponiéndose por tanto la ma9nitud y densidad de sus 

actividades en el seno de dicha sociedad. FinallDente, abordar la 
rectoría económica del Estado significa superar definitivamente el 
antagonismo doctrinario que contrasta, supuestamente, el M6xico 
abstencionista del siglo pasado y el México intervencionista de la 
centuria presonto"'. Ya en las constituciones do 1824 y 1857 so 

S Jacinto ?aya Vi••ca, :Ibldu., p. 28. 



hab1a'"l proclamado en primera instancia los grandes derechos dol 
hombre y el ciudadano, haciendo suyos los progresos politices de 
la ilustración trancesa, estableci6ndose con ello los qrandos 
principios del liberalismo. En la constituci6n del •57 se decretó 
la eliminaci6n total del monopolio, sin embargo los Estados, se 
reservaron ol derecho de la acunación do la moneda y el servicio 
postal, hechos sobresalientes da las 6roas exclusivas dol M6xico 
moderno. 

Los cometidos del constitucionalismo mexicano, son categorías 
hist6ricas que retlejan los tiempos precisos por los cuales pasa 
la actividad del Estado y seftalan al miomo tiempo su relación con 
la sociedad civil. En la constitución de 1917 so da pauta para al 
establecimiento de cuatro tipos de cometidos del Estado maxicano7 

-analizados por el Dr. amar Guerrero-, estos son: 

1) cometidos esenciales.- estos cometidos son exclusivos 
del Estado porque constituyen el ejercicio de la 
soberanía, nnta la cual los destinatarios so encuor,tran 
en condici6n de sübditos, improbable de toda concoai6n 
a particulares con estricto apego al derecho pC1blico. 
Las funciones que el Estado ejerce do manera exclusiva 
en la 6reas estrat6gicas a laG qua se refiero asta 
cometido son: La acuftaci6n da moneda, corroo -Herencia 
del siglo XIX-, tel6grafos, radiotalegraf1a y 

comunicaciones v!a satélite, emisi6n de billetes, 
petr6leo a hidrocarburos, petroqu1mica b6sica, minerales 
radioactivos, generaci6n de ener91a nuclear, 
electricidnd, ferrocarriles, puertoa, y aeropuertos. 

H4xico, 1987 .. Id. Porr1la S.A. p, 145. 

1 o.ar Ou•mra. Begt¡orb lcon&I!ic1 dtl Z•tado Kaxt.eancu Una trad\d~n 
hhtOcls• c9 rt111gid1 an l• con1t1tycton d• 1u2• 1 •n e1coff'! ;,opfYYfft9P'i3' 
s~.}!lt%%!!2fl~¡'!!~i1i'~ d~~n1~~?l•::.&n1tto Ca1tro (comp 1 or • , , • , • 
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2) Cometidos de servicio pOblico.- son. aquellas tareas 
concretas en funci6n administrativa, ejecutadas 
directamente por la administraci6n pdblica o por 

particulares bajo concesi6n, en régimen de derecho 
pdblico y cuyos destinatarios so encuentran fronte a 
ellos en calidad do usuarios. Estoo servicios han sido 
tradicionalmente prestados parcial b totalmente por medio 
de concesi6n, y son los siguientes: gas, transporte, 
sequros, fianzas, radio, televioi6n, miner1a, tel6tono, 
banca y crédito, educaci6n primaria, secundaria, y 
normal, as1 la de cualquier qrado para obreros y 
campesinos. Incluye los servicios municipales: aqua 
potable y alcantarillado, alumbrado p1lblico, limpia, 

marcados y central do abastos, panteones, rastrea, 
calles, parques, jardines, soguridad pO.blica y transito1; 

3) Cometidos sociales.- se refieren a lao "tareas en t:unci6n 
administrativa, asumida& directamente por el podar 
pQ.blico o provia autorizaci6n y concurrentemente por lo• 
particulares, en r69imen jur1dico mixto qua entrelaza 
req1menea de loB derechos pQ.blico, privado y social, y 
cuyos destinatarios se encuentran en calidad de 
beneficiarios". Esta cateqor!a comprendo la acción del 
Estado en loa niveles no b6.sicos de la educaci6n , la 
salud püblica, la ecoloq1a, los aaentamiantoa hWDanos, 
el urbanismo y la vivienda, en tin la seguridad social. 
Eatoa cometidos se orientan a mejorar inmediatamente el 
estado del nivel de vida do los individuos, especialmente 
loa manca favorecidos y no persiguen lucro alguno. Esta 
cateqor1a formulada por nuestro autor, representa un 
elemento sustancial del M6xico moderno09 • ; y 

IS Ibldmn. 

9 Ib1dem., p. 152. 
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4) Cometidos privados de la administraci6n.- que seqtln lo 
explica cortinas-PelAez, van m!s allA de la requlaci6n, 
control y tiscalizaci6n de los ramos agropecuario, 
industrial y mercantil. Por tanto, el Estado interviene 
donde la propia constituci6n ha declarado el terrenó de 
la libertad de industria y trabajo, el ámbito de la libre 
concurrencia, realizando entonces "aquellas tareas 
concretas en fUnci6n administrativa, asumidas directa o 
indirectamente por ella, en libra competencia con la 
iniciativa privada, en régimen predominanto de derecho 
privado que implica qrados variables da control por el 
podar p'llblico y cuyos destinatarios se encuentran en 
calidad de clientes". Aqui, .•• , el Estado Actüa en la 
eiderárqia, industria automotriz y de carros de 
rerrocarril, hoteler1a, ediciones econ6micas, 
cinamatoqraria, teatros, textiles, inmobiliarias, 
turismo, agricultura, pesca, agroinduotria, subaistoncia• 
popularaa / explotaci6n torestal y elaboraci6n da 

tertilizantes, entre otras ramas. En esta cuso la 
activaci6n dal Eotado en estoa campos requiera un acto 
legislativo qua la legitime, una ley o decreto, sin que 
aeta autorizaci6n excluya a los particulares1'

1ª. 

"Este repaso, concerniente a los diversos cometidos de la 
administración pt\blica mexicana, ea muy t1til porque contribuye 
directamente a formar un cuadro comprensible de la amplitud y 

variedad da la actividad del Estado mexicano" 11 • 
con baae al seftalamiento anterior, laa disposiciones m6.a 

importantes que norman la intervenci6n estatal en materia econ6mica 
a trav6a da la acci6n del ejecutivo federal -en funci6n 
administrativa-, se encuentran !nacritas en nuestra Constituci6n 

" lbidem., p. 152. 

1t lbidlUll. 
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Pol!tica principalmente en los siguientes articulas: 
Articulo 2s.- Plantea la rector1a del desarrollo nacional, 

por el Estado sin descartar su intervenci6n an 
materia econ6mica; establecer los mecanismos 
que faciliten la organizaci6n y la expansión 
do la actividad econ6mica del sector eocial; 
planear 1 conducir, coordinar y orientar la 
actividad ccon6mica nacional, asi como llevar 
a cabo la requlaci6n y .tomento de las 
actividades que se demanden por la sociedad. 

Articulo 26.- se erige el Sistema Nacional de Planeaci6n 
oamocrAtica. La importancias de la 
administraci6n pdblica en el establecimiento 

de los procedimientos de participación y 
consulta popular; instrumentaci6n, control y 
evaluac16n del plan y programas do desarrollo J 

obl1gaci6n del ejecutivo de sujetarse a un Plan 
Nacional de Desarrollo. 

Articulo 27. - E&tableca el dominio de la naci6n y del. Estado 
sobre los recursos naturaleo; atribuciones del 
ejecutivo en materia de: recursos naturales, 
agraria y agropecuaria. Facultades para 
e>cpropiar por causa de interés pO.blico ao1 como 
imponer modalidades a la propiedad privada, 
ate. 

Art1cul.o za. - Plantea las atribuciones del Estado en materia 
de producción y distribución da mercanciaa y 
servicios; prohibici6n de acciones aonopOlicas; 
equilibrio del régimen de econom1a mixta y en 
amplia observancia del eficiente desarrollo de 
la economta. Establece las :runcionea que al 
Estado ejerce de manera excl.uaiva en A.reas 
estratégicas, v.gr.: telecomunicaciones, 
acunaci6n de moneda, petr6leo, petroqutmica 



b4sica, terrocarriles, minerales radioactivos 
y qeneraci6n de energ!a nuclear¡ emisión de 
billete por medio de un s6lo banco. 

Articulo 123 .- Atribuciones del Estado para regular las 
relaciones laborales; racultad del ejecutivo 
para proponer el salario miniIDo anual y 
designar representantes ante los tribunales 
del trabajo y la Comisi6n Nacional de 
Participaci6n de Utilidadss, etc. 

El Estado estar! siempre de forma directa o indirecta en las 
diversas actividades da la oociedad, ahora como uno de 1011 retoa 

a loa que nos entrentamos, eo disenar un nuevo estado que cwapla 

en condiciones muy diotintes a las que se vivían on 1917, con 
funciones nuevas y complejas como lo estA demandando el México 

actual. 
Esto no sa encuentra fuera de la actual Pol1tica oalinista, 

en donde se plantea de una manera m4s directa el redimens1ona.m1onto 
del Esta.do mex1ca.no, basado en los principios dal constituyente de 
1917, la fortaleza del Estado do acuerdo a esta nueva pol1tica no 
d(lpande del tamano o de 1a intervención del mismo en las di!orentes 
actividades de la economía, que tu6 Otil en otro tiempo. "Le 

ret'o.r:m.a del Estado itnplica abandonar ccncepcionee ligadas a 
realidades y circunstancias del pasado y a situaciones 
internacionales superadas; entre ellas, la identit'icaci6n que 

asociaba mas propiedad esto.tal con mlls justicia y mayor 
· t'ortaleza 1112 • 

La presencia de un Estado rector de la economía siempre ha 
estado latente. En el pasado era muy notorio, ahora las nuavaa 
condiciones dal paia a la luz da los acontecimientos del ciclo de 
la econom.f.a capitaliota. internacional, sa genera ol replantea.miento 

12 Carlc• Salina• d• Gortari. Iniciativa para la R•privatiuci4n d• la 
Banca Nacicnalicada. p. 4. 
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del papel del Estadotl. Este cuestionamiento no implica 
necesariamente un debilitamiento del. su poder Rector, sino m6.s 
bien, el mantener una hegemon1a esencial de su misma naturaleza y 
raz6n de ser, adaptandose a las necesidades del México 
contemporáneo. 

Para poder ubicar en toda su magnitud la tunci6n de rectoria 
estatal del desarrollo nacional se analiza sintéticamente el 
periodo clave del crecimiento sostenido, conocido como el milagro 
mexicano hasta la amplicaci6n de programas y pactos. 

J.. J.. J.. Consolid11c:i6n de 111 Rect:oria Bstat.ol on al. CardeniSlllO. 

"El moderno Estado capitalista funciona dentro de loa limites 
hist6ricos. Estos limites están fijados por su tunci6n dentro del 
modo de producci6n capitalista, cuya finalidad ea su perpetuaoi6n 
y desarrollo. Ldcidamento Lorenzo Ven Stain ha demostrado, [ ••• ] 
que el Estado moderno pueda crecer y desenvolvorse a6lo a condici6n 
que produzca loa elementos de la prosperidad individual, social y 
acon6mica de la sociedad civll. oe suyo, el Estado debe dojar qua 
la sociedad ha9a lo que pueda hacer mejor que el Estado y la 
sociedad dojar qua el Estado haga lo que mejor sabe hacer. En la 
11nea divisoria de estos que haceres del Estado y la sociedad, cuya 
mediaci6n es la .Adm.inistraci6n Pd'blica, ancontramos ol origen y la 
causa da la amplitud o ostrechez de los cometidos de cada cual"14 • 

"Cardenaa conjug6 en una misma estrategia de mando la conaolidaci6n 
da la rector1a estatal; el avance de la reforma agraria y su 
fortalecimiento, esto ea, la nacionalizaci6n da las principales 

1J Zn la critica n•oli.b•ral •• plantea ccmo un proc••O d• 
d•aiunt•lami•nto-n••tn\ctu.raci6n d• la tradlci.onal morfalog1a d•l llamado J:•tado 
•ocial (d• bien•atar)como un ra•go dbtlntivo d• l• crl•b• 

14 Om&r Ou•rr•ro, u 11t1do y la &dminhtr19iOn pi),bl'91 10 H•xLsq J:d. 
IMAP. K6xS.co, 1989. 
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Areas eatrat69icas para el desarrollo de la Apoca, que rompi6 con 
la econom1a da enclave, y por tanto aent6 las bases del desnrrollo 
hacia dentro; la creaci6n de los pilares de la banca de desarrollo 

y la incorporaci6n efectiva y activa de los sectores popularea."15 

El proyecto plantoado por el gobierno cardenista senalaba 
medularmente: 

l) La decisi6n de lucha por abandonar un modelo de enclave 

primario-exportador, que no permitió el desarrollo 
integral y que además ya hab1a mostrado sus limitaciones 
y contradicciones respecto al principio nacionalista 
emanado de la Revoluci6n. 

2) una viai6n clara y firme para propiciar qua ol campo 

mexicano se modernizara y tuera oficiante. 
3) El reconocimiento de que par·a lograr la modernizaci6n 

aenalada en el punto anterior, el primer paso lo debor!a 
de dar •l Estado, participando activamente en loe asuntos 
econ6micoa y financieroB que en realidad siqui6 siendo 
un esquema da participaci6n directa en la econom!a. 
Aceptar lo anterior era resultado de que se babia 
observado una relativa debilidad del capital privado, 
financiero y productivo, y del rezaqo en la 
estructuraci6n de un estado moderno, qua el port'iriato 
habla propiciado. 

4) Aceptaci6n de que una condici6n sine quan non era la 
negociaci6n de los enormes privilegios y poder que 
detentaba el capital extranjero, sin una controtaci6n 
que implicase la posibilidad de una intorvenci6n armada. 

5) La aonaibilidad pol1tica de advertir qua la viabilidad 

real y la misma legitimidad del estado revolucionario 
depond!a del reconocimiento, no a6lo del marco jur1dico 
constitucional, sino del papel nuevo y dinAmico qua 

15 Ren6 Villa.rreal, Hblcg 20101 pt la lndu1trl1lhog!On tudta la 
r111tructur19!0n lndu1trlol. ibtdem. p.p. 185-193 
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jugaban ya los sectores populares ~rganizados como 

principal sujeto de movilizaci6n pol1tica de apoyo. 

El Plan de Gobierno cardenista demostraba en los hechos, que 
con la estrategia seguida se cumplirían los objetivos y alcances 
propuestos. Primero, el proyecto nacionalista de desarrollo 
romparia con el sistema de enclave, cuya consolidaci6n se dar1a en 

1938 con la nacionalización del petr6leo. Segundo, haciendo a un 

lado al "maximato" callista y poniendo en marcha los programas da 
reforma agraria y de organizaci6n del movimiento obrero, se 
recuperarían los postulados revolucionarios básicos en su ox:pres16n 
m.!s nitida, que tuoron plasmados en la constituoi6n da 1917. 
Tercero, siguiendo esa misma tradici6n, el Estado asum.1a eu 
participaci6n, m&s din!mica y efectiva, en la economia precursora 
6ata de la estrategia posterior a 1940. 

Loa instrumentos principales para e1 nuevo papel dal aactor 
p1lblico tueron la politica fiscal; la pol1tica comercial., que 
comenz6 a modificar los esquemas do protecci6n que hablan venido 
aplic&ndose con timidez y b!sicamente con fines fiscales, sin 
ocuparse dal comercio ni de la industria y, t inalmente ll!. creaci6n 
de las principales instituciones de apoyo financiero y productivo 
para apuntalar el desarrollo nacional con recursos sufucientea y 
en condicioneo adecuadas do tasas de inter4s y montea. 

El gobierno cardenista so suotent6 considerablemente en el 
apoyo que le otorgaba ol movimiento obrero organizado medianto la 
movilizac16n abierta y decidida, as1 como al marco juridico y leqal 
para defender su posici6n. Este considerable apoyo permiti6 el 
desarrollo de ompresas cien por ciento mexicanas, tuera de la 
dependencia y control de intereses extranjeros. 

El climax de la aatratogia nacionalista fue la expropiaci6n 
petrolera, la cual produjo no sola.mente un vualco popular en favor 
del gobierno, sino qua sent6 las bases para nuevos esquema a de 
negociaci6n con el capital extranjero a fin de que se dirigiera 
hacia otras actividades o espacios "vac1os" del aparato productivo 
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nacional, respetando la soberan1a nacional del Estado sobre el 
suelo y subsuelo del pa!s. La oxpropiaci6n petrolera vino a 
representar la forma m&s clara y concreta del derrumbamiento del 
sistema da enclave, al cambiar la estructura de propiedad de la 
econom1a minero-petrolero-exportadora. 

Los sectores popular y campesino jugaron un papel fundamental 

de apoyo al Presidente C~rdenas en la ~ugna pol1tica que se gest6 
durante 1935 y que termin6 con el ~estil1rro del 11 Jefe M.S.ximo de la 
Rovoluoi6n", Plutarco Elian Cal:Les. La movilizaci6n popular para 

salvar al proyecto de rofo~ agraria y de orqanizaci6n obrera fuo 
el triunto pol1tico interno de m&s resonancia en la época de 

cárdenas. Adem!s con la terminaci6n del Maximatu se consolid6 el 
sistema pol1tico mexicano bajo la rector1a del Podor Ejecutivo; 
esto llev6 incluso a la transformacl6n del partido oficial, 
aqlutinando a los tres sectores bá.sicos: obrero, campesino ~ 

popular. Con esta politica popular cardenista so conaolidabo. la 

reestructuraci6n de las relaciones del Estado con los factores 
productivos principalest ol capital (Nacional y Extranjero) y la 
fuerza de trabajo. 

Para c6rdena11 ero. evidente que no podr1a llevar a cabo su 
proyecto agrario si no contaba con los mecanismos para la 
expropiaci6n da la tierra, y con los instrumentos de apoyo 
financiero y ~aterial para las nuevas unidades ejidalea, de tal 
manera qua la estrategia de reforma agraria se vio acompaftada de 
modificaciones en materia de finanzas pdblicas as! mismo aa 
incrementó la participaci6n estatal en obras de infraestructura 
principalmente en las &reas de comunicaciones y transportes. 

Dentro de esta estrategia econ6mica, CArdenas conjug6 el 
retorzamiento del desarrollo con la creaci6n de instituciones de 
largo alcance, con el objeto de suplir las carencias qua se 
experimentaban en las &reas financiera y productiva. se fundaron 
Nacional Financiera, el Banco Nacional de comercio Exterior, el 
Banco Agricola y el Banco Nacional de Obras Pdblicaa para otorgar 
cr6ditos a largo plazo imposibles de contratar con la banca. 
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comercial. Asimismo, la Comiai6n Federal de Electricidad se 

concibi6 como instituci6n necesaria para organizar y llevar a cabo 

la maqna obra de eloctrificaci6n del pala como parte ~undamental 

del desarrollo. 

Por dltimo, el peri6do cardenist~ consolid6 la Rectoria del 

Estado Mexicano, se abrieron cauces y eo cimentaron las bases de 
la revoluci6n industrial en nuestro pa!s a partir de 1940; es 

decir, de la industrialización como el proceso económico m!s 

din4.mico y como motor del desarrollo on su conjunto. Es pu6s este 
periodo el ejemplo m4s claro da la intervención del Estado en la 

Econom!a; su papel ha sido y será. fundamental para el óptimo 
desarrollo de la econom!a y del bienestar social, 
independientemente del ta.man.o - 11qrande o pequeno"- que pueda tomar¡ 
éste debo sor dinámico y no estático siempre cambiante. La magnitud 
del Estado Mexicano va a astar determinada por las condicionoa 
hiot6ricas y sobre todo por laa necesidades actuales y tuturas de 
la sociedad, dentro de los lineamientos del qua hacer propio da 
cada uno -Estado y sociedad-, para ccnsequir el bienestar y 
desarrollo. 

1.:l. DBSARROLW ESTABILIZADOR (1958-1970) 

Al asumir la presidencia de la Rep'O.blica Adolto L6paz Mataos, 
en diciembre de 1958, se ancontr6 con una delicada situaci6n 
eccn6mica: por una parte, las actividades productivas se 
desarrollaban lentamente como consecuencia da la baja inversi6n 
p'O.blica y privada; por otra la estabilidad monetaria, qua se 
encontraba an situac16n delicada; el desequilibrio de la balanza 
de pagos que presionaba desfavorablemente sobre las reservan 
monetarias del Banco de México y hac!a peligrar el valor externo 
de la moneda 16• 

16 -'fLa. PZLLICZR. Olga, ll.a......11 .. 1 H,lttor11 dt 11 R1voluci6n Moxic1n1. 
1252-19601 tOll'IQ 231 H•xieo, 19801 COltgio de Hlxico1 p. 259. 
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Por ese motivo, el qobierno se dispuso a tomar las medidas 
adecuadas para la estabil1zacJ..6n da la econom.!a. En primer t6rmino 
limit6 las importaciones elevando los aranceles, llevando un 

control. muy estricto sobre las compras en al exterior y toment6 en 
general la sustitución de importaciones; trat6 de incrementar sus 
exportaciones de bienes y servicios reduciendo a su vez los 

aranceles correspondientes17 y se solicitaren y obtuvieron el 
respaldo de instituciones del exterior, tanto de recursos 
monetarios y retaccionarios. 

En lo referente al tomento de la producci6n, 6sta depandi6 

mucho da la participaci6n de la administración pdblica via apoyo 
industrial; conaisti6 :rundamentalmente, en una mayor intervanci6n 
del sector pO.blico en la econom.ta, un impulso decidido a las 
actividades industriales y un incremento de los proqramas da 

asistencia social ta. 

El :fortalecimiento del sector püblico, en este periodo, ea 
debi6 bAsicamente al mayor desenvolvimiento del sector paraeatatal, 
que a su vez respond1a a las necesidades que ton.ta el pais de 
promover la producci6n de hienas y servicios b&sicos da los que la 
iniciativa privada •no pod!a.• hacerse carqo o no iban de acuerdo 
a sus intereaeo. En cuatro actividades principalmente habr1a de 
darse la mayor participaci6n del Estado• la petroquimica bbica, 
la olectrit'icaci6n, la siderurqia y la asistencia aocia.119

• 

En el cuadro No. 1 del anexo, se encuentran alqunoa de l~a 
principales objetivos, que para ortiz Mena, el modelo de desarrollo 
esta.b1l:Lzador loqr6, en el periodo comprendido entre 1959-1967, 
periodo en el qua 61 tunqi6 como secretario de Hacienda. 

17 B• reduj•ron lo• aranc•lm• para ci•rto• producto• •oropeicuario•, 
••ttmulo• ti•c•l•• • la min•rta, impuho al turismo int•rnacional. Hubo una ioayor 
partioipac16n •n la cr••ci6n d• un marcado latinoamericano para ampli.ar l• ••cala 
d• producción. HLLICSR, Olga.~, p. 261. 

18 ~ P• 265 

19 ~p.2Bl 



15 

Del cuadro No. 1 anexo, se desprenden -en t6rminos de ortiz 
Mena-, las siguientes conclusiones: 

1) La pol1tica del desarrollo estabilizador, logr6 elevar la 
tasa real. de crecimiento y reducir signiticativamenta el 
coeticiente do in~laci6n. 

2) Debido a los cambios en la estructura productiva y pese a 
que una porci6n del incremento de la tuerza de trabajo fue 

absorvida en actividades m!s productivas, aün persist1an marcadas 
diferencias en loo indices de productividad da los distintoa 
sectores econ6micos~, lo que aunado al incremento de la fuerza ~e 
trabajo, determino quo para ampliar la productividad se requiriera 
de un aiqniticativo aumento y esfuerzo de la dotaoi6n de capital 
por hombre. En tal sentido, antro 1959-1967, la productividad del 
trabajo, aument6 a una tasa media anual de 2.6, "···y el salario 
real al 3.1,. Por consiquiente, mejor6 la participac16n ro1ativa 
da la claso asalariada en el ingraso nacional diaponible" 21 • 

J) Como reaultado de la estabilidad qua caracteriz6 a este 
periodo, se elevaron paulativamente loe indices de ahorro, mismos 
que ea canalizaron hacia actividades de formaci6n de capital.. En 
este periodo, la propensi6n marginal al. ahorro alcanzo un 1ndica 
de1 o.21t lo que eignitica que do cada peso adicional do ingreso, 
se daatinaron 21 centavos al ahorro22 .. 
Finalmente, Ortiz Meno. afirma que pese a todos loa loqros 
alcanzados por el desarrollo eatabiJ:izador, México segu1a siendo 
un pata subdesarrollado, presentaba deficiencias estructuralaa 
manifiestas en las cifras qua hablaban de una excea.iva 
concentraciOn de desigualdad del ingreso que desvanecer1a con el 

zo Sn 196'1 •l Producto por hOCllbre t'u• para el ••ctor a9ro1>9cuario d• .&.3 
•n n.11•• da pe•o•, ml•ntra• qu.• •n la• manufactura• fu• d•l 17.a y •n lo• 
Hrvicio• d•l J0.4r Orth M•na, Antonio. ·o•••rrollg :•t@i.lludor1 una dtg1d1 
de ••trat,•qla •con6sni.ca•. ob· Clt p. 423. 

21 .ll!1lWI.. p. 427. 

22 lR1!llm.. p. 430. 
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tiempo al periodo del "Milagro mexicano"23 • 

1,3. DBSARROLlLJ COHPAR'fIPO' 

cuando Luis Echovorr1a Alvaroz asume la presidencia en 
diciembre de 1970, se econtr6 con un pa1s, que mostraba crecimiento 
econ6mico sostenido, debido a la pol1tica inmediata anterior, ello 
se reflejaba en una solidez monetaria y la solvencia crediticia. 
Para 1970 los signos del progreso se manifestaron en: la 
transtormaci6n gradual, de una estructura eminentemento 
agropecuaria, a una estructura urbana-industrial; el incremento da 
infraestructura, principalmente de carreteras; la ampliación en la 
producci6n eléctrica, petrolera y siderdrgica, aa1 como el 
incremento en la preetaci6n de servicios pdblicos24 • 

sin embargo, en aquel momento oe empezaban a dar e!ntomaa del 
dosoquilibrio econ6mico debido a una serio de det'icienciaa y 
lagunas de la década anter ior25 , que Rolando Cordera presenta. como: 
"ol deterioro do las condiciones materiales del proletariado; se 
increment6 el desequilibrio econ6mico y financiero, es decir, 
exist!a para entonces un d6!icit en las finanzas pdblicas y balanza 
de pagos; y, la existencia de contradicciones en el interior del 
Estado1126 • 

La situac16n existente en la estructura econ6mica da K6xico 
a principios de la década del loa setenta, puso de manifiesto el 

2J '-'ú. CONCAMIKI Hitt¡orla y p111rrollo Induttrltl tn Htx1cer •d. CCncamin 
y Canaci.ntra p.p. 245-246. 

24 TZLLO, Carlo•. La polítiea 1con6mic1 10 M4xicg. 1970-1976. Kaxico 1979. 
Ed. Si9lo XXI. 

25 Bl 11quimi1nto de una Polttica Su1titutJ.va de Importacion11 a1taba 
dando mue1t1:'& da debilidad lo cual hacta nac11ario el r1plantem&mi1nto d• la 
Polt.tica aaquida con 11 D11arrollo Etta.bili&ador. 

26 CORDERA, Rolando. "'Lo• U.m1tp1 dpl r1formhmot La erhil del 

::±ill.i:~a:rc:~x;g:: ;:c;::::r;.~;rt::',;tl.'\'lo'nWi°co1 Wo:'\\.d' 11 
•sopoml• 
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desacuerdo por parte del presidente entrante, Luis Echeverr1a, con 
respecto a los lineamientos y resultados de la p011tica econ6mica 
aplicada. durante el desarrollo estabilizador. En ese sentido, 
Echeverr1a propuso, la necesidad d& cambiar el modelo de 
desarrollo, es decir, anta loo desequilibrios económicos y sociales 
provocados por el modelo de desarrollo astab111zador, era necesario 

implementar otro modelo, en el que aparejado al crecimiento 

económico, existiera una equitativa distribución del ingreso: el 
.modelo de desarrollo compartj.do; el programa planteado por aquel 
gobierno tuvo como pieza tunda.mental de la estrategia econ6mica la 
pol1tica de financiamiento del desarrollo, es decir, allegarse da 
recursos internos, simult6neamente apoyarse en los recursos 
!inacieroe provenientes del exterior. A nivel interno, el gobierno 
ajusto los precios de bienes y servicioo rezagados; esto llev6 a 
la raootructuraciOn de las tarifas el6ctricae y el aumento de ·1oa 
precios da los energéticos derivados del potr6leo, aa1 como el 

mejortu11ionto del aiatema tributar!~. 
A escasos meses de haber asumid~ la presidencia, se publica 

al proqrama econ6mico del gobierno de Echeverr1a, en ol que 
destacan los siguientes objetivos: 

l) Crecimiento con distribuci6n del ingreso; 
2) re:forzam.iento de las finanzas pdblicas y del sector 

paraestatal; 
3) raorqanizaci6n de las transacciones internacionales y 

raducciOn da la deuda externa; 
4) modernizaci6n del sector aqr1cola y aumento del empleo; 
5) racionalizaci6n del desarrollo industrial¡ y 
6) mejoramiento de servicios pQ.blicoa c~mo son: educaci6n, 

salud, vivienda, etc. 27 

27 In ••t• ••x•nlo Hubo grand•• avanc•• •n materia •ocl•l cccno fue l• 
creacl6n del D.J:.J'., INl'ONJ\VIT1 cncl6 fr inanara acelerada el ••ctar para••tatal 
y de l• dl6 mucho &paya a la •udu6r9ia nacional (AHKSA, IUCARTSA). 
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La rector1a del Estado fué evidente loqrandose varios de los 
objetivos anteriormente sef\alados; tal es el caso del Programa 

Integral de Desarrollo Rural (PIDER), que surge por la necesidad 
do fortalecer la estructura económica nacional en eu base 
productiva que comprendi6 actividades agropecuarias, créditos 

agr1colas, obraa do infraestructura y servicios sociales de tal 
suerte qua los grupos mSs desprotegidos se vieran beneficiados29 ; 

Asta tuvo apoyo financiero del Banco Mundial. y el Banco 

Interamer !cano da DesarrolloZ9. 
El objetivo primordial del PIDER fue proveer inversiones y 

servicios a Areaa rura1ea seleccionadas que permitieran: 

a) Incrementar los niveles de empleo, tanto temporal 
como permanente; 

b) Aumentar e1 nivel de vida de loa campesinos mediante la 
introducci6n de actividades directa.manto productivas; y, 

c) Mejorar la intraeatructura social b6sica y los servicios 
productivos. 

Los criterios adopatados por el qobierno para la selecci6n de 
laa microregior.oa estuvieron en :tunci6n al potencial para la 
oxp:.n:;,16n de la producc16n agr1cola, minera e industrial, que 

dentro da ella existiera cuando menos un polo de desarrollo, y que 
sus niveles de desempleo y nubempleo fueran conaidorablementa 
altos. 

El programa estuvo integrado por los siguientes conceptos: 
1. Inversiones productivas en ganado vacuno de carne y 

28 &1t• pr09rama pr•t•nd16 b•n•ficiar a carca de :z mlllon•• de habitante• 
en re9lon•1 d•prim1da1 del. pah, qua hablan 1ldo aelacclonada• y •1multan•&Qllnt• 
•• ob•ervarcn como punto• ••trat•olco• para al d11arrollo indu•trlal, comercial 
y acon&nico. ~ K8roado da Valoree, 11. •sn Karcb& el Progr ... Int.gral. de 
o-aarrollo Ru.ral.•. semanario da Nacional Financiera, S.A. M'xico, Mo XXXIV, nam. 
40 Octubre 7 da 1914. pp. 1097,1099-1101. 

29 Bl programa, tuvo un coato total •n •u pri.Mra etapa da l,:ZOO mlllon•• 
d• dólar•• en cul 40 microre9lon•• dd pah. ~ Mercado 4- valore•, sl.. !.ID 
Husha el Program Int99ral d1,,. • Ob. Cit. P• 1100. 



leche, ganado menor, porcicultura, producci6n de qranoa, 
hortalizas y frutales y las inversiones ·a nivel de 
parcela necesarias. 
2. Inversiones en infraestructura b!sica, como caminos 
alimentadores, mano de obra y servicios da extensión 
agr1cola, servicios de consolidaci6n de reforma agraria 
(principalmente orc;anizaci6n campesina y entrenamiento 
para el mejor manejo de la parcela y para los aspectos 
legales do tenencia de la tierra), servicios de 
comercializaci6n, asi como 1nvestiqaci6n y entrenamiento 
en servicios técnicos aqricolas. 
4. Infraestructura social, incluyendo agua potable y 
drenaje, escuelas rurales, eloctrif icaci6n, sarvicioa da 
salud pdblica y centros comunales. 

19 

Desafortunadamente, diversos factores como el desequilibrio 
econ6mico a nivel mundial en 1971 y de la crisis petrolera de 1973, 
no ayudaron a consolidar el programa pretendido por 6ste gobierno. 
Profundizando el proteccionismo y acentu6 la utilizaci6n da la 

deuda externa anta el aval petrolero qua vlsluml:>rava30 • Inicilndoae 
un esquema de crecimiento con intlaci6n y déficit pablico. 

El otorgamiento de subsidios y la ampliaci6n del aparato 
paraestatal, trente a una importante retorma fiscal, contribuyeron 
a generar una situaci6n presupuestaria que desembocar1a en una 
•ituaci6n critica, para la econom1a mexicana31 • 

Se puede decir, qua la reestructuraci6n del modelo da 

desarrollo esta.b111sador o Dilagro .mor1cano habla tracasado t con 
eate periodo so. cerraba una etapa de desarrollo relativamente t'&cil 
para nuestro pa1s. 

30 ~ VJ:LURRZAL, Ren6. •Kexlco, 20101 D• la Indu•triallncl6n Tardla 
a la r•••tructuracl6n lndu•trial•. Hlxico, 19BB. •d. DIANA. pp. 220-221 • 

., .Jl>.tllAlh p. 221 • 
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1.4. crac:Lmiento con inLlaci6n y rocesi6n ocon6m.1.ca: la ap.l.icaci6n 
de progrlUIU!UI y •pactos•. 

Todo Estado, procura en cierto rango y bajo medios e 
instrumentos distintos, la planeaci6n del bienestar social. Para 
hacer efectivo esta bienestar , se instrumenta una amplia gama de 
medios y técnicas que la hagan factible. 

La pol1tica econ6mica y financiera, como potestades hist6ricas 
y jur1dicaa del Gobierno mexicano, son dos elementos con loa qua 
cuenta éste para hacer en la medida do sus alcances la realizaci6n 
del desarrollo econ6mico ao1 como el bienestar social que ello 

implica. 
No obtanto lo anterior, la pol1tica econ6mica y financiera 

mexicana, a pesar da haber alcanzado en diversas ocasiones un 

crecimiento ocon6mico -como los mencionados antoriormonta-, no ha 
logrado cons.olidar un doearrollo económico. como resultado da esta 
imposibilidad do alcanzar al desarrollo económico, ao ha dado en 
la econom1a un congestionamiento de problemas qua dieron por 
resultado la conformaci6n de una crisis de car.§.cter estructural. 

La prel!lencia de oata crisis estructural, ha ge.nerado la 
necesidad de crear y poner en marcha planes, programas econ6micoa 
y financieros que, con la participación de los diveraos sectores, 
so inicia una pol1tica do concertaci6n para dar solución a 
problemas espec1ticos como es la inflaci6n y en general la racoai6n 
económica. Este hecho da pauta a la reestructuraci6n da la 
admin~atraci6n pO.blica y su relación con loa sectores privado y 
social, ademAs de acelerar el proceso de apertura económica como 
el camino m4a viable hacia ol desarrollo y al bienoatar social. 

AD.teae4ante.- Al rendir la protesta constitucional como 
Presidente de la Ropdblica anta la Representaci6n Nacional al 1 da 
diciembre da 1976, al Lic. Jos6 L6paz Portillo expuso los 
principios de su proc¡rama da gobierno para el ejercio do esa 
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administraci6n; en donde ae pertil6 el ProgrlJJDa de Alianza para 1a 

Producci6n. 

En primer término, se reconoci6 el serio problema que 

en:frentaba el pa!s ante una crisis a nivel internacional y qua 
obviamente afectaba el desarrollo econ6mico nacional. Por lo que 
6sta gobierno aprovechó la coyuntura del mercado internacional del 
petr6leo y la dotaci6n de recursos localos; centrando el impulso 
del desarrollo en la satisfacci6n do las necesidades b!sicas da la 
mayoria de la población. 

El sentido del desarrollo fue blioicamente ofrecer alternativas 
viables que permitieran conciliar los objetivos nacionales de 
deaarrollo y justicia social, con las demandas especificas da los 

diversos factores de la oconom1a32 , de tal manera, el gobierno 
lopazportillista centr6 sus esfuerzos en la "satistacción" de las 
neceRidades bAsicau de la mayor!a da la población y alcanzar los 
m!nimos de bionestar en alimentaci6n, salud y educaci6n. 

La modernizaci6n administrativa ofrec!a la posibilidad da 

renovación y por ello se incorporó con más é.ntnsia a.l proyecto 
pol!tico. Propuso una reforma que abriera los causes a la 
participaci6n y enriqueciera las soluciones democr4.ticas 1 

eatablaci6 bases para una alianza, mediante la cual la producción 
aumentara y vitalizara la econom1a. Con la participaci6n de los 
sectores se intentarla mejorar la distribuciOn del ingreso, crear 
m&s empleos, e incrementar la productividad por medio da la 
concertación y acuerdos con los distintos sectores de la 
producción. La reforma administrativa tenia por ·objeto dar 
movimiento a las estructuras institucionales para que •irviera a 

32 D• acu•rdo al dhcuno d• tema d• po•ni6n d•l LL. Jod IApes Portillo. 
CongrHo de la 1Jni6n 1 d• Dicbmbr• de 1976. Cfr. M•rcado d• Valore1, Zl. ~ 
do T9'M de roeewi6n• Revhta •ama.nal de Naciond J'inanchra, S.A. Al\o XXXVI, NG.m. 
49, t>ici-=br• 6 d• 1976. p.p. 969-981. 
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los prop6sitos pol1ticos; cambios en la estructura central con el 
objeto de reforzar el caracter mixto de la econom1a, eficientar y 
desarrollar las empresas püblicas, y rotormas fiscales más 
proporcionales y equitativas -"Quien tenga m6.s que pague m6.s ••• "-
lo que en términos del discurso oficial eefta16 el ejecutivo: 

• [ ••• ] Bsto constituya la alianza popal.ar, nacional 
y damocrática para la produca16n, que implica oLrecar a 
todos, alternativas viablaa qua per.m..itan conciliar l.os 
objetivos nacionales do desarrollo y justicia social, con 
las deaandas ospecJ~icas de los diversos Lactares da la 
econo.mJa•. 

En lo que respecta a la jerarquizaci6n de la inverai6n y e1 
qaato, se centr6 en las aiquientea prioridades: 
agropecuario, Acuacultura, Ener96ticos, Petroqu1mica, 
Siderurgia, Bienes de Capital, y Bienos de consumo 

sector 
Miner1a, 
Popular; 

mediante acuerdos espec1ticos por ramas de actividad con la 
iniciativa social as1 como con la privada nacional y extranjera • 

.1.4 • .1.PROGRAKA INHBDIATO DB RBORDKRACION BCONOHICA (PIRH). 

Al asumir la presidencia el Lic. Miquel de la Madrid Hurtado, 
imple~enta un programa para combatir la crisis econ6mica, herencia 
de los dos anteriores sexenios. Los propOsitos fundamentales se 

inspiraron en dos 11noas generales da acción: ''Res.olver en lo 
inmediato los problemas econ6micos =&a relevantes y establecer al 
mismo tiempo las bases para que, al superar la crisis, aa haya 
avanzado en la soluci6n de los problemas de !ando qua la 
propiciaron; y, reordenar la econom1a y al mismo tiempo, iniciar 
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al cambio estructuraltt. 33 

Sa realizaron concertaciones con los distintos sectores y 
orqanizaciones campesinas, populares, empresariales, en donde, ea 
discuti6 ampliamente loa siguientes diez puntos del programa y su 
aplicaci6n: 

1) Moderación del ritmo de crecimiento del gasto pOblíco. 
2) Protección al empleo y a la planta productiva. 
3) continuidad en las obras en proceso con un critor1o de 

seloctividad. 
4) Re.torzamiento de las normas qua aseguraran .la discipJ.ina, 

adecuada programación, eticiencia y ascrupu.losa honradez 
en la ejecuci6n del gasto pOblico autorizado. 

5) Protocci6n y est.!mu.lo a los programas da producción, 
importación y distribución do alimentos bAsicos para la 
alimentación del pueblo. 

6) Aumento del ingreso pOblico. 
7) C4llalización selectiva del cr6dito. 
8) Reivind1caci6n del mercado cambiar.1.o bajo ltt autoridad 

y soberan!a dol Estado. 
9) Reestructuración da la Administración POblica Federal. 
lO) Actuar bajo el principio do Roctoria del Estado y dentro 

del régimen do econom.!a mixta que consagra. la 
constitución general do la RepOblica~. 

El enunciamiontc oficial dol programa, marcó al cambio da 
pol1ticas econ6micas y sociales, seguidas hasta el sexenio 

Lopezportilliata. Adem6.s, de implementar las medidas da ajuste 
monetarista ortodoxo del Pondo Monetario Internacional (FMX), cuya 
condici6n da suministro de recursos tué la reducción da la 
•magnitud del Estado• llevando a la sociedad -entre otras causas-

lJ Programa lJUT\!ldlato dp peordenacl6n ?!con6n1lca. 11 Mgrcado de y11or11. 
No. 10, Han.o 7 d• 19831 pp. 229-234. Nacional J'lnanclar& S.N.c., H6xlco, D.F. 

S4 C(r JbS:ds:m 



24 

a una severa austeridad econ6mica. 
Entre los objotivos de la lista anterior, s8 considera en al 

punto No. l que la diferencia entre gasto y la generación da 

inqresos hab1a alcanzado una magnitud, que era imposiblo mantener; 
se utilizaban la casi totalidad de recursos tinancieros internos 
para financiar <"1 d6fict püblico y 1a capacidad de endeudamiento 
externo hab1a llagado a un 11 topo" al oncontrarso ol pa1s 
pr!ctlcamente en suspensi6n de pagos3

'. 

En cuanto a la protecci6n del empleo trató en un principio, 
de inantener la tasa de desempleo para que, posteriormente se 
empezara a revertir ose proceso. El programa de protecci6n para la 
plc~ta productiva, busc6 mantener loa niveles da ocupaci6n 
existentes; as1 mioma, oe apoy6 del Programa Nacional do Fomento 
Industrial y Comercio Exterior (PRONAFICE)~. 

Un hecho significativo, dentro do la roeotructuración y l.a 
adecuación de la Administración Püblica a las nuevas circunstancias 
del pa1e, tuo la creaci6n de la Secretaria de la contralor1a 
General do la FederaciOn y, no menos importante, la retorma de loa 

articules 25, 26, 27 y 28 do nuestra constituci6n. En el pri:aar 
articulo se reoalta la rosponsabilidad del Estado de conducir el 
proceso del desarrollo; el segundo entatiza la importancia del 
sistema nacional de planeac16n democrAtica, que permite el orden, 
permanencia y oquidad al proceso de desarrollo; el tercera, 
adiciona la necesidad de una •justicia• agraria e>epadita y haca el 
propósito del deoarrollo rural integral; y el cuarto de la lista 
en dondo se precisa las 6roas estrat6qicas reservadas al Estado y 
se establecieron las caracteristicas de participaci6n del Estado 
y da loa particulares en la conjugación do estuerzoa37• 

JS Cfr., Ibtdtm• 
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1..4.2. PROGRAHA DE ALIENTO Y CRBCIHIBN'l'O (PACJ'!:!_ 

La crisis petrolera. de 1986, siqnific6 para el pais una 

p6rdida de 8, 500 millones da d6laros lo que implic6 nuevamente caer 

en un ajuste receaivo y con ello la t'rustraci6n del PIRE, obligando 

al gobierno al replanteamiento de una estrategia que respondiera 
al desat!o de la nueva crisis, tomando encuenta el panorama 
internacional y al mismo tiempo, al interior del pals, lo que da 
lugar al Progr411la da Aliento y Crecimiento (PAC). 

El nuevo programa propuso como principio fundamental el 

desarrollo con estabilizaci6n. Por un lado, se inicio el cambio 
estructural, ea decir, disminución del qasto pQblico; reconvera16n 

industrial y con ello la liquidaci6n, tuei6n o reprivatizaci6n de 
ampresas no prioritarias ni estratégicas; y una mayor disciplina 
presupuesta!. Por el otro lado, la selectividad en la inversión 
ptlblica, como son el bienestar social, recursos a la producc16n 
aqr!cola, reducci6n de subnidios en áreas no prioritarias ni 
estrat6qicao para la consolidaci6n de programas prioritarios (en 
esa entonces CONASUPO y BANRURAL), y el tortalecimiento de 

programas estrat69icoa como son la modernizaci6n en la red de 

comunicaci6n. Adem6.s se propuso defender la planta productiva. y al 

empleo, o cuando monos, mantener las tasas do Asta a y no acrecentar 
el indica de desempleo qua ya pesaba y era objeto de diversas 
manifestaciones pQblicas. 

Un punto sobresaliente en ol nuevo programa, fu6 al ca1Ilbio en 
los t4rminoa de la renegociaciOn de la deuda externa, en al cual, 
ea plantea una tasa de crecimiento moderada y ol planteamiento de 

se Sl proc;rama •• d16 a ccnoc•r •n ccnt•r•nci• de pr•n•• a lo• Ndio• d• 
ccmuncho16n, •l 23 d• junio de 1986 por conducto de la• entone•• c. S•cret1ric•1 
Cu•tavo P•triccioli d• Hacienda y cr•d1tc PGblicc y C•rlo• Salin•• d• Ocrtari 

~i1:~:r;nc;;:r.r.:t;~u:¡;:;~: ff:- N-::11:::1· f1~!:lf:f:, ds•NJ.' 1•0lo1~v~~2i1 
junio JO d• 19851 pp. 629 00 538. 
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una disminuci6n en los pagos del servicio de la ".1euda39 • 

1.4.3. PACTO DB SOLIDARIDAD BCONOHICA (PSB) 

Los alcances de los anteriores programas eran insuficientes 
para el control do la intlac16n, el descontento en la sociedad era 
m!s que notorio y ello debido a los cambios radicales en la 
aconom1a y quo, a ou vez, se estaba saliendo del control 
gubernamental, hechos que se suscitaron a partir de 1986. 

Durante 1987 / la baja de los precios del petr6leo adn 

continuaba castigando la economla nacional, a pesar de que se 
tomaron medidas muy saveras, on cuanto a los egresos da la 
tederaci6n y se lntensitic6 a su vez la tiscalizaci6n; cabe seftalar 
que el oupar&vit primario del sector pdblico so situ6 en 5.0 por 
ciento del producto interno bruto40 • AdemS.e se practic6 un proceso 
intensivo da acumulaci6n de reservas internacionales con al objeto 
da hacer trente A los posibles choquos externos futuros y a las 
posibles implicaciones de un reacomodo da los flujos 
internacionales; cabo sef\alar que se pretendi6 por parte del 
Gobierno, el continuar avanzando en la nagociaci6n de la deuda 

externa, a partir de ese respaldo41 • 

La economta mexicana era vulnerable a cualquier acontecimiento 
adverso, ya que sa contemplaba para :tinea de 1987 una inflaci6n del 
orden del 100.0 por ciento y era suceptible do acelerarse al 200.0 
o al 300.0 por ciento. Por ello, el Gobierno propici6 una 
ne9ociaci6n entre los diversos sectores sociales que deriv6 en la 

se formularon lo• conv•nlo• con •l Club da Part• y la priroera 
r•••tructurac16n d• l• dauda •xt•rna d•l Oobi•rno P•d•ral. 

'º ~ Mercado da Valora•. "Rauni6n Sectorial Sobr• el Pacto de 
•olidaridad Económica•. M•xicc. NAl'INSA, S.N.c •• No.J, hbr•ro l de 1988. p.4. 

41 Cfr. Ihtdmn. 
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firma del Pacto de Sol:J.dar!dad Econ6m1.ca (PSE} en diciembre da 

1987. 

La concertaci6n del PSE, fue en un principio motivo de 
diversos cuestionamientos, sin embargo, as la ne9ociaci6n mAs 
precisa en donde el Gobierno no es el Qnico en poner una soluci6n 
a la crisis; se necesitaba de todos los sectores privado y social 
para poner on marcha el nuevo crecimiento y abatir la inflaci6n. 
La estrateqia económica surgida de esa Pacto propuso en una primera 

etapa, "la corrección da loa salarios y de los precios y tarifas 
del sector pt1blico, ajusto a las tinanzas püblicas; en la oequnda 
etapa, los precios se deslizar1an lentamente en conqruencia con una 
inflaci6n mensual con marcada tendencia a la baja11 '2. Efectivamente, 
con respecto a los salarios hubo un incremento inmediato del 15 
por ciento, en los salarios m1nimos y con revisiones mensuales a 

partir de1 sequndo bimestre de 198843 • 

El PSB no fue un plan de choque en el sentido estricto de la 
palabra ya quo siempre mantuvo tlexibilidad; por un lado el 
deslizamiento del peso fronte al d6lar y por el otro lado un 
constante aequimionto a loa resultados obtenidos del mismo, 
evitando con ello las dificultades con loo sectores pactantea. Las 
restricciones encabezadas por el Gobierno federal, (disminución del 
gasto pdblico e incremoto de los ingresos) dieron lugar, a buenos 
resultados abatiendo inicialmente la inflaci6n hasta mn un J.O por 
ciento. Sin embargo, el costo social fue alto y la crisis do 
confianza se manifestó hasta los 'O.ltimos d1as del sexenio da Miqual 
da la Madrid. 

41 Palabra• del entone•• c. Srio. de Pr09ramaci6n y Pr••upu.eeto Dr. Pedro 
A•P9 Armella en la ciudad d• Monterrey, Huevo León. Ver Mercedo de Valor••· 
Reunión aector.lal •obre el PSE. OD.C.lt. p. 4. 

liJ C(r. Ib!dmn •• p. 7. 
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Los resultados del PSE, dan lugar a una continuidad on lo 

referente al cobate de la intlaci6n; es as1 c~mo en enero de 1989 
se refrenda el pacto, ccn un nuevo nombre y sobre todo con las 
adecuaciones al momento hiat6rico: ol Pacto para la Bst4bil1dad y 
el crecimiento Bcon6m1co. Con el nuevo refrendo en la negociaci6n 
entre los sectores sociales, se crea el Consejo Nacional da 
concertaci6n Econ6mica que tondr& las siguientes runciones: 

I. Analizar la intograci6n y temática de los toros de 
consulta popular y emitir opinión sobra estos l!lSpectos 

y la msc4nica de desenvolvimiento; 
II. Emitir opinión sobra los mecanismos de organizac!On y 

movilización de la participaciOn socittl en las tareas de 
consulta popular¡ 

III. Op1na.r y hacer sugerencias respecto del programa. para el 
desarrollo de las actividades de los raros da consulta,. 

IV. Pronunciarse sobre los procedimientos de 1ntagrac16n de 

las opinionos y resultados que se obtengan y llevar a 
cabo su 1UJAlisis y sistematizaci6n; 

V. Proponer estudios e investigaciones para 14 adecuada 
concertaci6n de accionas, y 

VI. Proponer, con~orme a la ley, los mecanismos qua habr4.n 

de establecer para concertar con los grupos soclalas o 
con los particulares interesados, la realiz:ac16n da 
acciones previstas en al Plan~. 

44 DJ.ari.o ot:J.cJ.al dal ll d• •n•ro da 1989, s.P.P., por .i cual •• craa 
el Conaejo Nacional de conurtac16n zconOmica. cfr. H•g:c1do dt y11or111 

i!H!!!1ftlfk!"¡f'i.E@2,§'it?'í,ft9!1P:! §ER7'rtas16p 1eon6nlic1• 1 Kb1co. HAPlN&A, 
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El Consejo ha funcionado como un evaluador de los avances 

dentro del nuevo Pacto y en el marco general del sistema de 
Planeaci6n Nacional. sin lugar a duda, la articulaci6n y los 
ajustes se han realizado de acuerdo a las necesidades del momento, 
por lo cual la concertaci6n del PECE realizada en junio de 198945 , 
admito la posibilidad de que se ajusten precios en aquellos casos 
en que el comportamiento de los costos ponga en peligro el abasto 

e incluso a las empresas correspondientes. Asimismo, ol sector 
pdblico ha tenido qua revisar los bienes y servicios que provee y 
qua no hablan aumentado desde finales de 1987, por ejemplo, 

gasolina, electricidad y gas. Todo ollo, junto con el incremento 
de 10% al salario m1nimo. 

Ahora, para la nueva concertaci6n del pacto que tendr! una 
vigencia de julio de 1990 hasta enero de 1991, se irAn liberando 
loa precios de bienes y servicios de una manera lonta y siempre 
"cuidadosa"* Se ha logrado mantener una intlac16n promedio mensual 
del 1 por ciento, lo cual, deja lejos y en la historia la criaia 
y recesi6n econ6mica de los anca ochenta. En al moa de mayo de 1990 

hubo alqunoa incrementos, como tue el alza de los precios de la 
gasolina, energia eléctrica para zonas industriales, a.si mismo, se 
han revisado los sala.rico de manera concertada ontre patrones y 
trabajadores sin llegar al extremo de huelgas y paros46 • No 
obstante, en esta 0.ltima concorta.ci6n dol Pacto y contra todo 
pronostico no se incrementaron los oalarios m1nimos. 

En loa pr6ximos meses continuara. la liberalizaci6n de los 
productos bAsicos. Lo cual deja una gran interrogante en el 
desenvolvimiento de asta tlltima etapa del mismo, ya que no se 
encuentra clara la forma en qua los aumentos en los energ6ticos no 

45 1:1 1B d• junio d• 1989 •• llev6 a cabo •l refr•ndo d•l Pl:CZ:, que cubr16 
el per16do comprendida entre •l 1 d• a9o•to da 1989 y •l 31 de marzo de 1990. 

46 Sin embargo, •• encu•ntran lo• c••o• de la Ford Motora co. planta 
cuautltll.n y C•rv•corta Modelo, en donde •• planteaba la rev1a16n del contrato 
col•ctivo d• loa trabajadorea, &Wdnto11 aal•d•l•• y pnatacion••· Hacho• qu.• 
d•jaron mucho qu• d•H•r por la actitud del Oobi•rno y en ••pac1a1 d• la CTH. 
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impactar6n en el costo de producción de todas J.aa dem!s mercanc1as. 
sec¡C1n ae dej6 entrever en ésta 0.ltima concertación que, por una 

parte será el tope a los salarios m1nimos y de otra los 
empresarios se 11 comprometieron" a abeorver las alzas de servicioa 
pdblicos, pero realmente deja mucho que desear la actitud da loa 
representantes del sector privado. Se pretende, al mismo tiempo, 
elevar la productividad y ser nO.n má.s competitivos ante el exterior 
y una intlaci6n al cierre anual de 1990 del 15.0 por ciento adem6a 
de plantear una intlaci6n anual.izada para 1991 del 9.0 por ciento, 

objetivos "bien intencionados" pero, con un costo social que se ha 
elevado bastante, principalmente de la clase obrera. El repliegue 
t6ctico forma parte del saneamiento por el que todavia transcurre 
la economia mexicana, las adecuaciones seguir4n d4ndosa contorme 
a las necesidades del momento hist6rico que viva el pa1e. 



CAPITULO D O S 

"VISION msroRICA DE LA INDUSTRIALIZACION 
EN MEXICO." 

2.1. Primera atapa de la industrialisaci6n an MAKico. 

2.2. La 1ndustrja de los atio cuarenta. 

2.3. Bl periodo da 1950 a 1969. 

2.4. Bl periodo de 1970 a 1982: La monoorportaci6n 
petrolera y crisis económica. 

a.s. La estrategia del desarrollo econ6mico: 
Ajusta macroecon6mico y la antesala do 
la Apertura Bcon6mica (1983 - 1989). 

•Ahora no s6lo hay un acercamiento sin precedente entre al sector 
privado y el gobierno sino qua a la iniciativa privada se le ha 
dado un papal de protagon~smo en el sector productivo." 

Rolando Vega. 



2 .1. Pr1mgro Rtopo do lo rncfystrlo en Kfxieo, 

"En la Apoca colonial no 

induatrializaci6n propiamente dicho, 
existió un proceso 

entendido 6ste como 
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de 
el 

fenómeno donde la industria se convierte en motor de crecimiento 
econ6mico y el desarrollo social. El carácter agrominero de la 
econom!a y el estado incipiente que quardaban las actividades de 
transtormaci6n, explican la ausoncia de ese proceso111 • Sin 

embargo, el sena.lar brevemente ol periodo permitir! confrontar bajo 
una perspectiva histórica, la existencia de precondiciones 

necesarias para la industrializaci6n en K4xico al inicio de la 
Segunda Guerra Mundial. 

En el siqlo pasado, existtan ya en nuestro pata los nombres 
do •talleres•, "~errer1aa~, •obrajes•, y adn de •r4bricas•, 
caliticativo que se aplicaba a las plantas industriales en que se 
obten!an productos como la loza, el vidrio y el papel; el vocablo 
"obraje" se aplicaba indistintamente, paro oe reter!a sobra todo 
a las unidades t&xtiles. El t6rmino ".ferrorJ.as" obviamente so 

aplicaba a aquellao empresas o plantae en las que se obten1a el 

tierra o se tranetormaba éste en piezas tundidas o moldeadas, as1 
como en barras de hierro dQctil, otras empresas industriales eran 
los •trapiches", en que se elaboraba el jugo de cana; las 

"dest1lerlas", productoras de alcohol; los "molinos"; las 

"tenerlas", etc. Todo este conjunto, hetero96neo com~ ara, fue con 
el tiempo conformando lo que ha llegado a denominarse industr1a 
manu.facturera o de trans.formaci6n. 

Al principio del presente siglo aparece on al panorama 

industrial do. nuestro pa1a una empresa de gran importancia para al. 
desarrollo da las actividades manufactureras en qaneral, la 

VILLARREAI., Ren61 •Kfxico 20101 D• la 1ndu•triaU.nc1dn tard1a a la 
reHtructurac16n lnduatrial•1 H6xico 19881 ed. DUNA P• 158. 
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FUndidora de Hierro y Acero de Monterrey, s. A. 2, que organizada 
en el afto de 1900, inlc16 sus actividades de producci6n en 1903, 
elaborando esa at\o 21, 500 toneladas do 11 arrabio11 , y e, 800 toneladas 

de acero en lingote. La creaci6n de esta empresa consti tuy6 un 
punto significativo ya que el acero -materia prima b&sica para casi 

todas las industrias de bienes de capital y de consumo duradero-, 
ampez6 a estar en ~ejor dieponibilidad de los empresarica 
mexicanos, con una producci6n creciente s61o interrumpida en 
algunas 6pocas en que prevalecieron circunstancias especiales, como 
t'u6 el periodo de la lucha armada de la Revoluci6n Mexicana. 

El primer cuarto dol presente aiqlo constituy6 al inicio, 
un tanto titubeante de un proceso de industrialización que habria 
de cobrar fuerza m&e adelanto. Ese periodo so podría caracterizar 
utilizando la frase que han empleado alqunos autores, esto ea, que 
se trataba de una "economía de enclave113 , en el cual la principal 
fuente da divisas la constituy6 la e>cplotaci6n y exportaci6n de 
materias prima.a tanto renovables como no renovables. NUostras 
exportaciones en esa época incluyeron b6.sicamento algunos productos 
aqricolaa tales como el algod6n, el café y el cacao. 

La década de los aftos treinta -y muy particularmente a partir 
da 1933- ve cambios profundos en la organizaci6n politica y social 
da la naci6n mexicana; se crea una infraestructura bAsica en 
irrigaciOn, caminoo y otras Areas; se oxpropia el petróleo y los 
terrocarrilos; se establece un sistema de financiamiento para al 
desarrollo y, sobre todo, so reorienta la mentalidad nacional hacia 
la conciencia plena de sus derechos frente a los interese& 
extranjeros, as1 como a la importancia de adoptar reformas y 

medidas orientadas a una más equitativa diatribuci6n de la riqueza. 
Sin lugar a duda, loa logros en el proceso de 

industrializaci6n en México han sido muchos y superioras a los 

2 r.a cu.al formaba p&rt• da la iam.pr•11a para••tatal SlDIRHEX, d•nomi.nada 
•implem•nt• Fundidora Monterr•y, S.A. (FUMOSA), y qu• dej6 d• operar a principio• 
d• la dacada d• loa ochenta por la crbh •eonOmica del pah. 

V•r Ha.rttnu, del Campo, Hanu•l en •u libro Hacia un 1nllili1 crttlco 
da 11 indy1trhlig1siOn dt M4xlco, COla9lo da KGxico, 90 P• 
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alcanzados en la mayoría de los paises de la reqi6n (básicamente 
pa1sea de America Latina); pero también con redu~ida inteqraci6n, 
eficiencia y competitividad, debido a problemas tanto da concepci6n 
eatrat6qica y de pollticao como estructurales: la estrategia de 

industria.lizac16n ha tenido como principal sustento y pivote la 
Sustituc16n da importacionas4

, que se ha basado principalmente en 
una pol1tica de protecci6n, caracteriz:ada por ser excesiva, 
pormanente y carente de un patr6n do selectividad en función da las 
ventajas comparativas din&micas, con efectos nocivos sobre senales 
da precios relativos y la aoi9naci6n de recursos!I. Sin embarqo, 
como se ver6 mAs adelante esta politica result6 benAf ica para el 
arranque inicial da industrializaci6n y que posterionionte aa 

convertirla en una estructura inflexible para el desarrollo en 
nuestro pata. 

2 .2, Lo lndustrJO QD los AlfoB CJJArflDQ 

Al inicio de loa anos cuarenta, debido entre otras cosas a la 
Segunda Guerra Mundial, ea crearon oportunidades muy espocialea 
para pa.1aas que como Mlxico diapon!an ya da uno ciertn. planta 
industrial y elaboraban alguna gama, m.4s o monos variada, da 
manufacturas. Por ello fue que, en la perspectiva hiat6rica, 
resalta invariablemente el ano de 1940 como una ~echa muy 

eigniricativa an nuestro deaarrollo industrial, etapa decioiva de 
la rarerida industrializaci6n del pa1s. 

En este deapeque del proceso de 1ndustrializaci6n, ae 
implementaron importantes pol!ticas para el desarrollo de la misma; 

S• l• ha llamado a ••t• tipo d• deaarrollo induatrhl por diver•o• 
autor••• Indu11tdalia•ci6n Suatitutiv• da Importacion•• (ISI), ~ VUlarr•al, 
R•nl1 Klxico 20101 D• la indu•trialhacic5n tard1• a la r•••tructurac16n 
induatrial1 Bd, DtAHA1 K•xico, 1988. 

' SPP/ Antqlpqla dt h Pl1n1agiOn 10 HfxS.cp 1917-1985. tomo 12.
panrrollg indy1trial. 1n1rqltig9 y mlnarn (1982 .. 1985>1 &d. res. PP• 191-194. 
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tiasado en una iniciativa de sustituci6n de importaciones en su tasa 

primaria y en la cual la administrac16n pdblica instrument6 una 
serie do medidas regulatorias, proteccionistas y de tomento al 

abasto de bienes hacia el interior del pa1s. La primera tase 
estratégica de la administraci6n pO.blica comprendi6 también el 

desarrollo y creación da las empresas p1lblicas, obedeciendo a 

cuatro motivaciones principales; "a) la provis i6n de algunos bienes 

y servicios pdblicos, basada en un monopolio natural 

correspondiento a servicios que se buscan subsidiar; b) al suplir 
la falla o falta de mercado en sectores o actividades en los que, 
por ejemplo, no oxiat1a inter6o o capacidad del sector privado en 
invertir1 e) la estatizaci6n da t:il'"l!las por razonea estrat69icas, 
y d) la estatizac16n do firmas no rentables pero a las qua se 

decidia salvar de la quiebra 116 • Existieron diversos factores qua 
contribuyeron a conformar esa situaci6n, entre ellos un viraje de 
los gobiernos mexicanos: durante la administraci6n do Lazare 
c&rdanaa, la atenci6n oatuvo centrada on las actividades primarias, 
notablemente en la agricultura.7 , mientras que el gobierno de Manuel 
Avila Camacho, aa1 como el de su sucesor, Miquol AlemAn •cuya 
bandera pol1tica fue lo. industrializaci6n-, apoyaron en forma 
creciente al sector manufacturero, empleando mecan1emos directos 
e indirectos. Entre 6stoe destacan las leyes de fomento qUa 
concod1an diversas exenciones y reducciones f iscalos como la Ley 
de Industria de la Transformaci6n, efectiva a partir de 1945. En 
la 6poca de Alem6.n, so elev6 la protecci6n arancelaria y se 
astableci6 el mocaniemo do licencias de. importaci6n. 

6 Lo que conformd un 9rupo h•t•rog6n•o y mal planificado d• empr•••• no 
••trat6gica• ni prioritaria•· Ademla de cocpartir una ••ri• de problema• 
principalmente financiero• y d• 9••ti6n. E•t• h•cho, como ya •• de nueetro 
conocl.mhnto •• revierte & partir del ••••ni.o Oel~driht& con la venta, 
l.1quldaci6n, fud6n y raconvar•16n d•l a•cto.:- pa.rao•tatal ~xi.cano. 'Ro••nth&l, 
0.rt. LI magnitud dpl aparatg 11t;1t1l ggmq stntro de d1b1t111 ha [159011 y ha 
con11cu1ngia11 en la Rtv. Kaiaorh. del 5amLn&r1o internacional1 
lled!.manaionalm.hnto y modernhac16n de la 1dlalnl11traci6n pilblica en Amfrlca. 
X.atina. H•xico, 1989. Sd. IHAP. P• 22. 

Sin ea'lbar90, hacia fin•• del aaxanlo, •• unUa1t6 otloialMnte un 
mayor intar•• por ol d•••rrcllo indu•trial1 V•aa• •ffhtgda de 11 Bayolucign 
Hlll1.ana:.1 ed. COl•;io d• Mexico temo 15, p.268. 



36 

Algunas ramas industriales que se desarrollaron vigorosamente 
en la década que se reset\a fueron las textiles, empacadoras do 
alimentos, siderurgia, cemento, celulosa y papel, metalmec~nica y 
la de productos qu1micos. La industria textil fue la m6s 
beneficiada con la situaci6n derivada de la segunda Guerra mundial, 
pues diopon1a de excedentes de capacidad instalada y por ello pudo 
incrementar considerablemente su volumen de producci6n, casi sin 
necesidad de efectuar nuevas inversioneo. Por otra parte era 
entonces la rama industrial m6.s importante, tanto por su antiqüedad 
y arraigo en el medio, como por el monto de sus operaciones en el 
pais y en el extranjero y lo cuantioso de la mano de obra ocupada. 

Posteriormente el panorama tue cambiando debido al apoyo 
creciente al procoeo de induotrializaci6n. En etecto, con al 
establecimiento de las grandes t.S.bricas -muchas de ellas fomentadas 
directamente por el Estado-, en ramas como la siderurgia, celulosa 
y papal y tertilizanteo, se inici6 una cierta "modernizaci6n" de 
la planta manufacturera del pa1s. 

En lo que se refiere a loa ordenamientos legales da la década 
de los cuarentas, en el contexto de la politica da 
Industrial1zec16n Sustitutiva de importaciones, est&n la Ley de 
industrias de Tranaformaci6n (LIT) estipulaba diversos beneticioa 
fiscales para las nuevas industrias que se establecieran; la Lay 
de Fomento Industrial de Transtormaci6n (LFIT) ampli6 esos 
benetlcios en cuanto al lapso para ol cual eran elegibles las 
emprewaa (da 5 a 10 anos), a la vez que clasitic6 dichas industrias 
en variaa catogor!as para la importaci6n de la maquinaria y equipoa 
para la correspondiente produccl6n. 

Por otra parte, en este decenio se acentu6 el proteccionismo 
a la industria, elavandose los aranceles, si bien su manejo no 
correspondi6 a una clara pol1tica de tomento industrial y tuvo con 
trocuencia el sentido de allegamiento de recursos fiscales. Otro 
aspecto da 15 pol1tica industri~l que pr&cticamente se inici6 en 
loa aftas cuarenta es el relativo a laa licencias de importaci6n, 
mecanismo que ha sido manejado con gran tlexibilidad por parta da 
las autoridades, con ciertas ventajas inmediatas, pero con 
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repercuciones a larqo plazo que ser6n examinados m!s adelahte1 • 

Alqunas de las exenciones que con el apoyo de la LIT y la LFIT se 
concedieron en los anos cuarenta incluyeron rubroB de la industria 
alimenticia, qu1mica y metalmecAnica 9 • 

El indice del volumen f1sico de la producci6n industrial casi 
se duplic6 en los anos cuarenta; pas6 de 105.1 (base: 1939•100) a 
199.4 an el afto de 1949; habiéndose registrado el incremento :m&ximo 

da dicha producci6n anual en los anos 1941 y 1942, descendiendo 

ligeramente en 1943 para volver a asconder en forma ligera on 1944 
y 1945, estimulada por la falta de concurrencia de producci6n 

industrial en los mercados internacionales en aquellos anos; por 
laa mismas causas dicho indice deacendi6 bruscamente on 1946 y 
1947, para volver a ascender hacia tina.les de la década. Lo que ea 
retiere a las exportaciones, e1 indice pas6 de 122.4 a 394.3, si 
bien los mayores incrementos so reqiatraron en 1945, ano en al qua 

alcanz6 la cifra relativa da 975.2 (1939•100.o, ver el eiquients 
cuadro No.1). 

:&•t•• caractert•tic .. de la d6cada la• han apuntado div•r•o• autor•• 
tal•• como Ran6 Villarreal, H-.ico 2010, ob.cit;:.. 1 Manual Hart1n•c d•l campo, 
hacia un an&ll•h crltlco d• la indu•trlalbac16n •n H•xico. Ed. COleqlo d• 
Kixico. Ob. Cit. 1 y, S.t\1 Tr•jo R•)'•• •n Kl Futuro d• la Pol.ttlca Indu•tdal •n 
Kaxico. Ob.Cit.. · 

9 ver Hi•toria de la ravoluci6n m•xlcane, Colet;io de K•xico, Tomo 19, .p 
290. 



cuadro "1" 'º· 
PRODUCCIOH, BXPORTACIOH Y OCOPACIOH 1lll LA IHOOBTRIA 

(Indio•• y valorea absoluto•) 

1939 1942 1945 1949 

volumen de Producci6n 100.0 139.3 171.2 199.4 
Exportaci6n 100.0 449.0 975.2 394,3 
Producci6n para 

el mercado interno 100.0 133.0 157.3 196.0 
ocupo.ci6n 100.0 126.9 151,9 178. 6 

Valor de la Producci6n 
(Millones da pesos) 2,113 3,890 7,583 13,328 
Valor da la Exportaci6n 
de Productos Hanufactu-
rados. 
(Millones da pesos) 36 111 452 435 
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rUBHTE1 Cond•nndo de Orth Mena, Urquidi, W•t•r•ton y Haral&, 11 d111rco1lp 
1s:on6mico de H4x1eo 'fi'" eappgidod para 1b1orbor capU;.11 del 1xt:ado1, ed .. l'CB, 
Klxico, 1953, p.22e. 

En lo que respecta al financiamiento industrial se rotorz6 en 
forma notabla con la participación da NAP'I.NSA, sobre todo a partir 

da 1945, ya qua con anterioridad, esa inatituc16n, fundada en 1934, 
se habla dedicado preferentemente a la atenc16n da los problemas 
crediticios y financiaros de las obras de infraestructura. 
ciertamente, los saldos al 31 da diciembre de 1945, en créditos e 
inversiones de NAFINSA, fueron de1 orden do 199 millones de peaoa, 
de donde el 35.B por cionto se destin6 a la industria del hierro 
y el acero, quedando en sequndo t6rmino, dentro del sector 
manufacturero, las industrias del azocar y textiles, con 9.2 y o.o 
por ciento de ese tota 112• 

1° Cifra• y cuadro d• indicador•• •ccn6mico• r•ccpUada• dd libro 1l&W 
un anlll•h cr[tlco d• 11 i,ndu1trl1lh1slOo 10 Hlxlco d• Manuel Kart1nes dd 
Campo, pp. 98,lOD. 

1' Hart1neic d•l Cepo Manuel,~ 

12 .lblc!Rmtt P• 101 
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2.3. Bl periodq de 1950 o 1969. 

Durante loa anos cincuenta, continuaron los cambios 
estructura.lea de la industria de transformaci6n, ello se puede 
apreciar en el siguiente cuadro (No. 2), do donde se deriva que 
las ramas manufactureras dinámicas del grupo 11 B11 -comprendiendo la 

mayor parte de bienes de capital, bienes intermedios y de consumo 
no duradero-, tueron aumentando de valor agregado con relaci6n a 
las ramas manutactureras tradicionales del grupo "A" -que incluye 
a la alimenticia, la-textil y del calzado, la maderera, papel y 

editorial y otras industrias diversas-, ésta pas6 a representar el 
55.0 por ciento en 1950 al. 69.1 en el O.ltimo at\o de la d6cada13 

(r•laci6n B/A de moncionado cuadro) • No obstante lo anterior el 

incremento no fue constante a lo largo de la misma, prosentSndosa 
de esta manera retrocesos considerables en 1952 a 1954 y en 1958; 
al descenso de 1952, aai como el de 1958, pueden atribuirse a qua 
sa trataba del Oltimo af\o de los sexenios alemanista y 

ruizcortinista, poro loo otros dos retrocoaos del 1953 y 1954 
corresponden a cierto 6ntasis on favor del desarrollo rural que 
tuvo lugar al inicio de la administraci6n de Ruiz Cortinez 14 

Definitivamente la modificaci6n estructural de la industria 
sa fu6 acentuando conforma transcurría al tiempo, y cuyo valor 
aqregado fue pasando do actividades manufactureras relativamente 
••ncillas (en organizaci6n, tecnologta, métodos da financiamiento, 
sistemas de distribución, etc.), a ramas de mayor complejidad qua 
supuestamente dejarían al pais un saldo mSs elevado de beneficios 
diversos. 

" ll>1am.. p. 105. 

14 V•••• de Bl COle9io de K•xico Hbtorll de le B1yoluglOn Meglcane. tQIPQ 
23. p. uo 
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Cuadro No. 2 

EBTRUCTtlllA DB LA :XHDUBTR'.IA DB TRAN8i'ORMAC:XON15 

(Hillon•• d• peaoa de 19&0) 

V a 1 o r Aqr e q a do 

INDUSTRIA INDUSTRIA 
DINAMICA_b/ ' TRADIC~ONJ\I,_a/ 

B B/A*100.0 

1950 11,359 s, 705 SS.O 
1951 11,741 6,223 57.9 
1952 11,585 6, 382 55.0 
1953 11,809 6,417 54.3 
1954 12,746 6,815 53.4 
1955 13' 601 7 ,e22 57.5 
1956 13,516 a, 659 64.0 
1957 14,753 9,549 64. 7 
1958 15,169 9,662 63.6 
1959 16,208 11, 200 69.1 

J'uentu Da.neo d• K•xico, Cuanta• Hacioo1l11 y Acp;yo dt Copital. 
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a/ La. lndu1tr1.a tradicional incluye a la a.U.Mntlch., la textil y d1l cahado, 
Ta d• la madera, papal y •ditorial y a. otra• lndu1tria• dlv1r1a1. La lnduatria 
din.lmica incluya a la maclnlca, la química y l& automovilbtica. 

b/ La induatria din&tnica •n ••t• cuadro comprenda la mayor parta da 101 qua •n 
!a actua.11.dad caen d1ntro del con9l01Hrado de 101 bcl1n11 intarmadlce, da capital 
y da con1umo duradero (Nota do ••t• •utor). 

Los avances obtenidos durante quince anos de industrializaci6n 
a partir de 1945 hasta 1960 oe debiO qracias a la legislaciOn da 

apoyo y est1mulo que ao promulg6 al respecto, en donde proliteraron 
las nuevas industrias qua elaboraron un gran namero de productos 
·diversos. Ciertamente, en materia de alimentos se inici6 la 
olaboraci6n de rorrajea y concentrados; entre los art1culos 
textiles destacan las fibras da ray6n y de nylon, as1 como loa 
tejidos de rayOn¡ en las industrias qu1micas la qama de productos 

olaborados tue muy amplia, pudiendo citarse los gases industriales, 
tertilizantes, insecticidas, detergentes, substancias qu1mico-

15 Cuadro tomado dir•ctament• de Marttnu d•l Campo, Manuel, Oh. Cit., a 
COl•9io de H6xico. p. 106. 
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tarmacéuticas, la lista es muy extensa, incluyéndose entre muchos 
otros articulas los siguientes: refrigeradores, p7oductos de cobre 

y de aluminio, tubos sin costura, productos de forja, televisores 
en blanco y negro, maquinaria agr!cola ligera, maquinaria te~til, 
carroo de ferrocarril, etc. 16 

En materia de tinanciamiento induetrial, fue muy siqni:!icativa 

111 creación alrededor de 1953 del Fondo da Garant!a y Fomento a la 
Industrial Mediana y Peque~a (FOGAIN), como respuesta, no aOlo a 
una necesidad latente, sino a las reiteradas peticiones de poqueftaa 

y medianas empresao. En 1954 operó créditos por un total do 18.5 
millones de pesos que so destinaron a 99 empresas, especialmente 
de las ramas metal-mecánica y de bienes de consumo no duradero. 17 

A mediados del decenio de los cincuentas surgi6 un proyecto de qran 

interés para la consolidaci6n y desarrollo industrial, que se 
tradujo en una atención proferente a los problemas, t6cnicas y 
tiloaot1as do producci6n lo que dio en llamarse "movimiento do 
produc:tiv:l.dad"; lista so hab1a iniciado en Europa, como uno. 

actividad bilateral, a fines de los anos cuarenta, cuando se cra6 
y puso on marcha el Consejo Angloamericano de Productividad, el 

cual dio lugar a un intenso intercambio de experiencias, muchas da 
ellas de car&cter tecnol6gico111 • Sigui6 activamente la creación da 

centros de productividad en la gran mayor!a do los palees europeos, 
habi6ndosa establecido m&s de un centro en alqunoa de olloe, en la 

atanc16n a lae distinta.a !acetas del tema, asi como a los 
requerimientos diversos do ramas industriales muy diferentes entra 

16 Vea•• la obra Mfxtco so •nos dp Rayoluct.an, Vol.X, La oconomta, pp. 
193, 1941 Sd. Fondo do cultura l:concmica, 1960. 

11 Vea•• do Kl COl•oio d• H•xico, Hiltorh d1 11 Rpyglugl6n mexlgana. .m 
.s¡ll....i.. temo 23, p.p.160, 161. 

18 ver Hai:ttnoz: del campo, Manuel, cb. cit., p. 110. 
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s119 • Cabe hacer menci6n que en Am6rica Latina, M6xico tu6 uno de 
los primeros pa.tses que dieron los pasos necesarios para establecer 
un centro de productividad para la industria, esto ocurri6 entre 
1954 y 1955, correspondiendo el primer afto a la elaboración de un 
proyecto que pretend!a la ubicaci6n del centro dentro del marco del 

Gobierno Federal, y en segundo a su establecimiento, qua tuvo 
luqar, por diversas circunstancias, dentro del sector privado, al 
formar parte de la CONCAMIN. 20 

Entra los problemas que pueden destacarse como caracter1aticos 

de la década de los anos cincuenta, se tiene sobre todo el qua dio 

oriqen a la creaci6n de estos contras de productividad, es decir, 
la 1na~icienc1a; en el caso do México 6sta se acentu6 notablemente 
debido tanto a la proliteraci6n masiva de rubros industriales y 

productos diversos, como a una protecci6n indiscriminada y axesiva, 
que permitió al funcionamiento rentable de mucha'.l empresas y ramas, 
sin una eelecci6n qua atendiera a sus perspectiva• do 
competitivide.d internacional en un plazo razonable. 21 

otro de loa problemas de capital importancia tuu la 
concentraci6n industrial, el cual empez6 a hacerse notable en esta 
decenio, sobre todo en las grandes urbes del pa1s como el Distrito 
Federal, Monterrey y Guadalajara; aubsistieron o se acentuaron 
aspectos tales como el de la inaut'iciencia en el ndmero y 
preparaci6n de los técnicos de diversos niveles para el daaempeno 
de las tareas industriales, haci6ndoae m.!s notorio la t'alta de 
coordinaoiOn y de planeaciOn de estas activldadeo en la tormac16n 
y adiestramiento a nivel nacional, y la pasividad de la industria 

19~ 

'º ll>.ldlm... 
21 A•1 mhmo, cabe ••ft&la.r: que mhntra• nu••tro pa1• continuaba adoptando 

una polltica c•rrada a la cc:apet•ncia int•rnacional, lo• pa!H• ••ll.tlco• que 
hablan iniciado •U de•arrollo lndu•tdal por la poU.tica d• •u•tlt.uai6n de 
lmportacione•, vr.Qr. 1 Taiwln, Singapur, cor•a, etc., •• abrbron al com.rcio 
H:t.i::•lor, principalmente con Jap6n y l•tado Dnido•. De ah! el. dHf&H.miento d•l 
d•••rrollo d• lo• NIC' • d• J\IMrica Latina y .A•h, prlncipalmento •1 ca•o 
m.xicano. l.b.1.!Um·, p. 111 
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para abordar su soluci6n; finalmente otro serio inconveniente que 
empez6 a hacerse cada vez más perceptible fue el del costo elevado 

da las tocnolog1as importadas del exterior, as! como el de su 
frecuenta inadecuaci6n22 • 

En cuanto a la década de loa al'\os sesenta la 

industrialización lleq6 a lo que algunos autores han denominado 

""etapa avanzada" del proceso de sustituci6n do importacionea 1123 , 

en la cual los diversos bienes se suplen con producción nacional, 
y qua son, en terma preponderante los clasiticados como 

•intermedios" de "capi~al" y de "consumo duradero". El proceso se 
vio ampliamente favorecido por las pol1ticas gubernamentales, que 
_dieron un impulso aQn mayor al otorgado en el paso qua 

aubsti tuyeran bienes importados24
• 

Las diversas pol1ticas implementadas por el gobierno federal 
fueron de qran utilidad para el avance en la austituciOn da 

importaciones que dentro de lo mAs dastacado tuvo el instrumento 
denominado "permiso previo", el cual si bien ya exist1a de u.ftoa 
atrAs, oe convirtiO en un elemento do apoyo al t'omonto de la 
inteqraciOn de las actividades manufactureras. nacionales. As.t 

mi amo, como complemento dG las leyes y otros ordenamientos 
oficiales que auxiliaban las acciones gubernamentales en este 
sentido, se promulqaron los decretos del 27 de julio y 23 da agosto 
da 1962; como ejemplo., el primero da estos hizo posible dictar las 
medidas que permitieron que, ya en 1965, se hubiera alcanzado una 
integraci6n en la industria de m6.quinas de escribir del orden del 
60 al 95 por ciento, dependiendo del tipo de m6quina, ya tuera 
portAtil, est6.ndar o ol6ctrica25 • El otro decreto sirvi6 de base 

Z4 1IWlm.. 

25 ~ Kart.tn•a del Campo, Manu•lJ ~' p.112 
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auxiliar 
(autopartes), lo que dio luqar a1 establecimiento de cientos de 
empresas que proveyeron da diversas partea y de alqunaa 
retaccionea, en proporciones crecientes, a la industria terminal 
automotriz16• 

Otros decretos y proqramas permitieron .acelerar el desarrollo 
integro de varias industrias, entre las que se pueden mencionar ln 
de motores dieael y relojes de pulsera tipo suizo. oa enero de 1965 
a octubre de 1968 se aprobaron 437 programas do integración por 
parte de la secretar!a de Industria y Comercio, lo cual permitió 
la expansión da numerosas ramas industriales, muchas do ellas del 
sector mecAnico; es decir, una mayoría en el Ambito de los bienes 
de capital y de consumo duradero. Et'activamente, a t'ineo do esa 
d6cada empezaron a fabricarse mOltiples productos do tocnolog!a y 

orqanizaci6n avanzadas da los que se pueden mencionar, los 
siquientee: soleinoides e interruptores, distribuidores, 
requladores, cinescopios de televisión a color, transistores de 
silicio, compresoras de airo, perforadoras r.eum&ticas, uiontacarqaa 
el6ctricas, enqrapadorae, perforadoras y m4quinas registradoras de 
vantaa. 27 

Entra loo productos intermedios cuyo desarrollo tua muy 
notable en la década do loa soeentas, estuvo la petroqu1mica, que 
surqi6 prActicamente a :t'inea de la década de loe cincuenta y 
principios do los sesenta, deeDrrollándosa en terma acelerada en 
sus dos componentes: La •bAs1ca•, reservada para el Gobierno, y la 
"'secundarla", libre para al concurso y participación del sector 
privado tanto nacional como extranjero. 

En lo que reopecta a la petroqu1mica secundaria, con 
participación preferente del sector privado, se crearon numerosas 
plantas como: Adhesivoo Reaistol, Policrom da K6xico, Polaquimia, 

27 lb!d1tm. 1 P• 113 
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Industrias Atlas, ate., las cuales iniciaron la elaboraci6n da 
cientos de productos qu1micos diversos, tanto intermedios como 
tina lea. 28 

Otro aspecto que caracteriz6 a la década de los sesentas fue 
el 6nt'asis que el Gobierno toderal. puso en la industrializaci6n de 

las fronteras nacionales. Entre los diversos instrumentos de 
promoción que ea crearon estuvo el Programa Nacional Fronterizo 
(PRONAF, 1961), ol cual tenia cometidos amplios para el 

mejoramiento de las poblaciones nortenas, particularmente laa 
ubicadas a lo largo de la t'rontera con los Estados Unidos, y con 
los cuales se pretendia superar condiciones econ6micas y !amontar 
las oportunidades da o.mploo29 • 

No obstante lo anterior, en cuanto a la industrializaci6n da 
la zona fronteriza norto dol pa1s, hac1an !alta mecanismos mAs 

directos qua facilitaran el accoeo do inversiones tanto nacionales 
como axtranjeraB30 y por ello on 1966, apoyAndosa en oficios da la 

Secretaria de Hacienda y cr6dito Pdblico (S,H.C.P,) y de la 

Secretaria de Industria y comercio (S.I.C), ee inici6 la 
tramitaci6n da aolicitudoa de empreeas de los Eatadoa Unidos para 
el establecimiento an nuestro pa1s de lo que desde un principio se 
llam6 •plantas gemelas" o "maquílad'oras•31 ; este consiste en una 

diviei6n del trabajo industrial, en donde la parta qua requiere 
tuertas inversiones de activos fijos se realiza en un pata 
altamente desarrollado, y los procesos que utilizan an terma 
intensiva mano da obra y menos capital, se llevan a cabo en 
naciones en v1aa de desarrollo. 

.. .llWlm....... p.114 

.. 1l>1ll.ani..... p.114 

" Principalm.nt• H bu•eO inv•rdon ttxtranj•ra dir•cta y 1•• 
n•;oclaclon•• •• dhi:on bl.•lcament• con lo• l•tado• Unido•. 

:u ActlvldadH que ya ex:iat1an •n otru naclon•• ••pecttlcamente en •1 
oriente y que ahora conocemo• como lo• •Loa Tigre• A1Utlco1• o to 10914• •Nwly 
lndu1trhl1z!ng Cpntri11 NIC 1 S- 1P1h11 de R1Ci1ot1 Jndu1trhllusipol. CCr., 
VJ.Uarr•al R•nl, •Huico 2010.. Oh· cu .. P•P• 140-151. 
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Los sesentas se caracterizaron por una fuerte promoci6n 
industrial, dirigida b~sicamente a la creac16n do empresas en el 
interior del pa1s, y a ella concurrieron entidades del sector 
pOblico y privado as1 como del nivel nacional y local. En cada 
Estado de la Repdblica se fueron creando comisiones de t:omonto 

industrial y desarrollo econ6mico, los cuales, adem6.s do otras 

actividades relativas a esos propOsitos, promovieron los estudios 
de fllctibilidad, la creación de diversas facilidades en su entidad, 

y buscaron los medios da financiamiento y otros elementos 
complementarios esenciales para la creaci6n de fuentes de trabajo. 

Durante este periodo, se desarroll6 institucionalmente la 
capacitaci6n de la mano de obra para la industria, ya que, la 
planta industrial crec1a a pasos' agigantados; habi6ndose creado 
numerosos centros para la formaci6n de obreros calificados, 
técnicos medioB, subprofcsionales y dem&s personal de los cuadros 
intermedios que sa requer1an en aquel entonces en el sector 
industrial, as1 como profesoras para impartir los cursos para este 
tipo de medios de adiestramiento. Desafortunadamente, todo ese 
sistema da institucionea ha nido en realidad inauf icienta hasta la 
fecha para cubrir las necesidades de la industria nacional, debido 
a dos factores: ol elevado costo que tiene la capacitaci6n y la 
falta de conexi6n integral con los problemas industriales. 

A pesar de los factores anteriormente aenaladoo, loa esfuerzos 
para fomentar la eficiencia on el aparato productivo, registraron 
1ndices econ6micos que tavoreclan a la industria; por ejemplo el 
producto interno bruto del sector manufacturero creciO en un 9.1 
por ciento, miontraa que la cifra correspondiente para el total de 
laa actividades econ6micae tue del 7 .1 por ciento; dos sectores 
crecieron mAs r!pido que las manufacturas y olloa fueron el de la 
electricidad, el petr6leo y sus derivadosn. El valor del PIB en 

32 Dato• del Banco d• Xlx.ico, S\lbd.S.recc1tin d• tnve•tic¡aci6n z:con6m.S.ca y 
Bancaria, Of. do cuenta• de ProduccS.6n tNota del autor). Tomado da Karttnes. del. 
campo, Kanualr~, p. 118 
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1960 fue de 28, 931 millones de pesoe33 , pasando a 45, 251 millones 

a mediados de la década y llegando a 63,444 mill~nes en el afto de 
1969; como el producto interno bruto total fue respectivamente, 
de 150,Sll; 212,320; y, 279,829 millones da pesos, la proporoi6n 

del aporte de las manufacturas al total pas6 del 19.22 por ciento 
en 1960 al 21.31 en 1965, llegando a la cifra de 22.67 por ciento 
para al ar\o de 19 6934 • 

La estructura industrial continu6 modific6.ndose en el sentido 
da incrementar en t6.rminoe relativos la participación do los bienes 

intermedios, los durables y loo de ca pi tal, con respecto a loa 

bienes da conaWDo no duradero. 
En cuanto a los limites en el proceso de induatrializaci6n 

durante 6.eta d6cada, sa puede decir que tueron pr6.cticamente 1011 
Dlismoa de una década atr6.s, sin enbargo alguno de ostoe se 
agravaron sensiblemente. La ineficiencia, que persiste a través da 
los at\os y a lo largo de la historia nacional, no parece haber 
revertido esta aituaci6n a pesar do la• diversas iniciativas, como 
son loa cursos de capacitación industrial, etc. 

otro serio problema que se acentuó fue el rolativo a la 
concentraci6n industrial sobre al cual, lns diferentes reuniones 
qua sa celebraban con diversos representantes industriales, 
marcaban la necesidad de una desconcontraci6n industrial 
principalmente on la ciudad de M6xico, Guadalajara y Monterrey, 
alta prioridad para que el gobierno federal le diera atenci6n 
preferente. Pero, exlst1an puntos de vista diferentes, y de hecho 

· sic¡ua habiendo divergencias hasta la tocha incluyendo ahora las 
empresas pO.blicas. 

Se debo hacer 6nfasis, aunque sea brevemente, los esfuerzos 
que se hicier6n en esta d6cada en e1 sentido de incrementar las 
relaciones comerciales con otros pa1ses de América Latina. En 

especial se entatiz6 la necesidad da intercambiar productos 

l3 B•t• dato y lo• que •lqt.t•n •atln r•portado• en pHcl d• 1960 • lncluy• 
& la petroqt.11mlca (Nota d•l autor). ill.sltm.a. .. ~ 
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manufacturados y la conveniencia de establecer acuerdos de 
complementaci6n industrial, de los cuales M6xico suscribi6 una 
veintena de acuerdos con Argentina y Brasil. La idea inicial qua 
anim6 a la Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio (ALAC), de 
llegar a crear un mercado comO.n en el 6.rea, tue debilit4ndose 

debido a diversas circunstancias, entre ellas la diferencia entre 
los niveles de industrializaci6n de las naciones Latinoamericanas, 
la duplicidad o paralel1s1110 en la producci6n y la falta da 
coincidencia de objetivos entro los sectores pdblico y privado35 • 

2.4. Bl wriocfq ® 1970 o 1982¡ Lo Honoex:oortoc16n Petrolera. 

Las tendencias en el proceso de industrializaci6n registradas 
durante las tres d6cadas anteriores, hab1a sido sostenido debido 
a una pol1tica Gubernamental basada en la sustituc16n de 
importaciones -mencionada en los puntos anteriores-, por:miti6 que 
la industria aumentara en forma considerable su participaci6n 
dentro del PXB y con~irtiO a este sector en una importante fuente 
de exnpleos, simult6.neamentr.1, transform6 la econom1a rural dol pa.1s 
en ·una oconom1a urbana con un sector diversificado; ya desde la 
década pasada de los sesentas se consideraba que la inversi6n 
pdblica era tuerza motr1z del crecimiento, y como consecuencia au 
pro9ramaci6n ae eonvirti6 en una de las herramientas .principales 
en el proceso de ojecuci6n de la planiticaci6n del desarrollo. 

El inicio de los sesentas se caracteriz6 por desacelaramiento 
en el dasarrollo industrial debido al auge petrolero qua aupli6 
la necesidad de corregir problemas estructurales de la pol1tica 
industrial llevada hasta entonces e inclusive ae aqravaron, e11 

docir, el proceso da industrializaci6n realizado en el marco de una 
econom1a CQrrada y proteccionista a los marcados internacionales 
ocasion6 que la planta productiva creara bajos nivelo& de calidad 

lS Cfr. a Wi.ancr.•k. Hi.IJUel y Maycr;a l\ocln, Intento• de inte9raci6n •n •l 
marco da la erial.a latinoa:n.ricana, sd. Zl Cale;io d• K6x1.ca, 1981. Tamado d• 
Hart1nH del Campe Manuel,~, p. 122. 
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y se consintiera la ineticiencia de los productos, al mismo tiempo 
que no se readecuaba tecnol6qicamente el sector industrial, 
qenerando altos costos en la producci6n, limitando la capacidad de 
crecimiento de la econom1a; hechos que atectar!an el desarrollo do 
los diversos sectores industriales, entre los más afectados fue el 
manufacturero. 

A partir do 1973 se inicia un proceso intlacionario acelerado, 

un tanto ~imilar al que se present6 en los anos cuarenta e inicio 
da los cincuentas, si bien las causas determinantes fueron 
distintas; el hecho es que, o. principios del qobierno de Luis 

Echevarr!a Alvarez, se tomaron algunas decisiones importantes con 
respecto de varias pol1ticas, entre ellas la de elovar loe precios 
da art1culoe básicos, muchos de los cuales hablan sido mantenidos 
por abajo del nivel en el que ciertas empresaFJ paraestatales podían 
operar con saldos positivos. Tal tue el caso del aumanto del 

azacar, sus condiciones hasta esa techa eran deticitariaaM. 
El resultado de esa pol1tica, !ue qua se praeipit6 una. 

reacci6n en cadena en materia de precios lo que hizo reaparecer la 
espiral in~lacionaria que, como ya es conocido, da luqar a una 

carrera con los salarios, siempre en desventaja para estos tlltimoa. 
otro aspecto notable de la política econ6mica en lo• primeros 

aftos do 1970 tuo el hecho de que se trat6 de apoyar en forma m&a 
equilibrada a los diversos sectores productivos, hasta esa techa 
el m6s beneticiado habla sido el sector industrial dejando en el 
olvido el sector aqricola, tendencia que se intent6 revertir. Sin 

embargo, esto so tradujo en reducir el apoyo a otro u otros para 
dAraalo a determinado sector; podr!a decirse que el sector 
industrial recibi6 en su conjunto menos apoyo que en 6pocaa 
anterioresl7. 

Es as!, y da manera qeneral, que el crecimiento industrial ae 
abati6 y si se toma en cuenta la descapitalizaci6n sutrida por 

l6 Ver • Harttnell del Campo, Hanud1 ~ p.125 

37 H••t• ant•• d•l ••x•nio de Lui• l:cheverrl• Alvaraz, al l:•tado h-1>1• 
tratado al ••ctor indu•trial de una forsr.a mu.y paternalhta, •in r•cibir una 
r•epue•ta clara d• •u partic1p•ci6n dir•cta para el d•••rrollo. 



50 

muchas empresas, puede decirse que este sector aminoró 
sensiblemente su paso. Un poco la tilosot1a que anim6 a la serie 
do medidas que condujeron al r.nterior resultado, tue que la 

industria y con ella la poblaci6n urbana, hab1an crecido a expenoas 
del sector agr1cola y de la poblaci6n rural, seqCin el esquema 

calificado de "desarroll1sta", de los 15 af\oa de estabilidad 

anteriores a la década de los setentas35 • 

La desaceloraci6n en el ritmo de crecimiento industrial, 
revelaba que el modelo estabilizador del decenio anterior hab1a 

llegado a su término y que los problemas sociales derivados de la 
industrializaci6n deb1an atenderse urqentementa39 • 

11 Los objetivos de la politica econ6mica que en esa 6poca sa 

sonalaron, por parte da las autoridades, en realidad tienen 
categor!a da desiderata y podr1an suscribirse casi sin moditicaci6n 
tanto por "desarrollistas" como por "no desarrolliatas"'º. Loa 

enunciados ot'icialmente, a principios da 1976'", fueron 1011 
si11Uientas: 

1) Crear m&s empleos 
2) Mejorar la distribuci6n dol inqreso 
J) Aumentar el poder adquisi~ivo de los grupos manca 

f!avorecidos 
4) Lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos 

naturales y hWllanos 
5) Mejorar la distribuci6n industrial 
6) Incorporar mano de obra campesina a la industria 
7) Estimular a la industria mediana y paquafta 
B) Promover la f!abricaci6n de bienes da consumo b&aico 

Ja Marttn•z d•l Campo, Kanu•l, ~, p. 127. 

39 V1llarr•al, R•n•1 Kdxic::o 2010 ••• ,~, p 220. 

l.O Karttn .. : d•l Campo K•nu•l, ~ p.127. 

41 
Dl•cur•o d•l Secr•tarlo d• Indu•trla y COD'18rclo, •n la r•un10n del 29 

d• abril d• 19'16. R•v. Com11rcio •xt•ricr, :julio d• 1976 (Suplemento). Nota d•l 
autor,~ 
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9) Elevar la eticiencia de la planta industrial 
nacional 

10) Incrementar las exportaciones de manufacturas 
11) Sustituir importaciones eficientemente 
12) Aumentar el aprovechamiento de la capacidad 

instalada 

13) Promover la fabricaci6n de bienes de capital 
14) Impulsar y proteger la inversi6n nacional y 

aeftalarle campos a la extranjora 
15) Adecuar tecnoloq!as y desarrollar los recursos 

tecnol6gicos nacionales 
16) Evitar vincules de sometimiento para la industria 

mexicana. 

En realidad puede decirse que alqunos da loa objetivos 

anteriores no constituyeron ~inalidades etactivaa del Gobierno en 
cuanto a que no se implementaron los inetrumantoD requeridos, o no 
sa apoyaron con medidas administrativas conqruentoa para lograrlos;. 
en algunos casos se obtuvo lo contrario do loa propuesto, o por lo 
manos de lo enunciado11 4Z. 

Sin embargo, durante el. sexenio de Luis Echeverria Alvarez aa 
reconoci6 expl!citamonte la necesidad de elevar la competitividad 
da la industria mexicana en el exterior y el rezago social. 
acumulado. El proceso industrial comenzó a concebirse no a6lo como 
acumulaci6n da capital, sino como parte de la pol1tica econ6mica 
qua debla atender la escasez de divisas que amenazaba la no 
competitividad, el desempleo creciente y la concentración urbana 
y del ingreso". 

Durante esta gesti6n, el gobierno aparentemo.nte no profundiza 
con sus pol1ticas do concentraci6n de recursos po.blicos en favor 
da la industrialización privada, aino nr.As bien en favor de loa 

4Z 1.b.1.sllm.,., P• 12B 

43 Villarual, lt•nl, ~, 220. 
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proyectos industriales del sector pQblico, como los siderdrgicos 
y energ6ticos44 • 

Frente a la ruptura del sistema financiero de 1971 y de la 
cri&is petrolera de 1973 qua d~sestabilizaron el entorno mundial, 
M6xico se resquard6; profundiz6 el proteccionismo y acentuó la 
utilizaoi6n del expediente de la deuda externa ante el aval 

petrolero que se vislumbraba. As1 mismo, el proyecto 
industrializador alent6 la formación de empresas maquiladoras, 
requl6 mediante legislación la inversi6n extranjera directa y 

solicit6 a la industria la generación propia de tecnoloqta''· 
Por otra parte, se asumieron las consecuencias de la 

concontraci6n urbano-industrial y se trat6 de tronar su inercia, 
-problema qua subsiste hoy en d1a-. De la miema manara qua se 
decret6 el tin de una etapa del desarrollo industrial ain 

consideraciones socialoo, ae inici6 otra que, al atenderlos, 
propici6 un esquema de crecimiento con intlaci6n y déficit p1lblico. 
La concasi6n de subsidios y la ampliaci6n del aparato paraostatal, 

frente a una importanto reforma fiscal, contribuyeron a generar una 
situaci6n presupuestaria qua desembocar1a en una eituaci6n critica, 
no s6lo para al desarrollo industrial, sino para la econom1a 
mexicana. 

Loa esfuerzos realizados durante eate sexenio, con respecto 
a los objetivos nacionales en general, se vieron en cierta manera 
frustrados; ello debido a una serio do complejas situaciones que 

no son posibles da analizar en esta invostiqaci6n. Sin embargo, en 

al ámbito astrictamante industrial, alqunos de loa problemZ!la, como 
lo tua el descenso de lZ!&s tasas de incremento del volumen da la 
producci6n en muchas ramas, se oriqinaron en la situaci6n da pugna 
abierta qua prevaleci6, durante varios anca del sexenio, entre los 
sectores pdblico y privado. 
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Durante el. gobierno de José L6pez Partil.lo (1976-1982) la 

planoaci6n industrial da M6xico adquiri6 carA.cter estratégico; 

ordenar el desarrollo, superar los rezagos sociales y aprovechar 
la oportunidad petrolera, se conjugaron en el Plan Nacional de 
Desarrollo Industrial de ese Gobierno~. Este proyecto se vincul6 
directamente al desarrollo petrolero47 • 

se parti6 de la considcraci6n de que México es un pa1s rico 
on hidrocarburos, con infraestructura e industria razonablemente 
diversificada y do otros recursos abundantes para convocar a un 
desarrollo industrial con generaci6n sostenida y permanente do 
empleos. Para talos efectos, se procedi6 a dominar primero la 

crisis que ven1a de 1976 y a la determinaci6n do la plataforma de 
explotaci6n petrolera, as1 como al dioeno do un ambicioso proqrama 
da industrializaci6n. 

se esperaba que el excedente financiero derivado del petróleo 
de exportaci6n permitir1a contar con los recursos para al 
desarrollo industrial; las divisa.o y loa etectos multiplicadoroa 
de la axplotaci6n de loa hidrocarburos aer1an el catalizador, 
mientras las emprosas del Estado el soporto del nuovo aecenario 
esperado para el pa1s48 • En este sentido, el Gobierno Federal 
ofreci6 un marco de est1mulos, prioridades y estrategias para la 
industria. Se concibieron sistemas complotes do est1mulos, 
descuentos en los precios de energéticos y apoyos fiscales, asi 

como financiamiento y protecci6n arancelaria como fórmula para 
aprovechar la oportunidad y el potencial del mercado petrolero 
intornacional"'9• Con respecto a este rubro, e.1 crecimionto del 

46 lb1dem. 221 

47 'El 9obi•rno dacid16 aprov111char la oc••16n 1nt.arnac S.Onal del mercado del 
¡>8tr6leo y la dotación do re•ervaa local•• ~ra hacer fz:ent• a la• precien•• 
internacional•• •Dbr• la capacidad del Eatado par• dlrii;ir lo• proca•o• 
econ6mico•• ~ VlUarreal. Ran6. ~ p. 221 

•• 1li1am... 

49 E• 1.mportant• aclarar, •in en'lbarQo qua no •• adacuado hablar d• 
petrollzac16n d• Kbico, ya qua la producc16n de hidrocarburo• rapraHnta •olo 
•l 10 y •l 14 por ciento dal PlB. Sn con••CUanct.a, raault:a mi• axacto hat.lar de 
Qltrodepeodonch 1xt1rn1, •• dacir, d• la utUbac16n del P9tr6l10 como un 
1natrumento d• aju•t• d1l deaaqu111.br1o axtarno y da apoyo al cracl.mi•nto. 
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sector petrolero tue determinante para que 0:1 producto global y los 

componentes de la demanda agregada tuvieran un mayor dinamismo. No 
obstante, el no haber utilizado el petr6l.eo como una verdadera 

palanca. de desarrollo, sino como un instrumento do. ajuste, ocasion6 
que el. desequilibrio externo apareciera, como reotricci6n 
fundamental al crecimiento50 • En la práctica, el periodo 1977-19 Bl 

fue una etapa de transici6n de la pol1tica econ6mica de nuestro 

pais; se pas6 do instaurar una estrategia de lndustrializaci6n 
sustitutiva, que hab1a derivado en la devaluaci6n y crisio de 
197651 , a una basada en la consolidaci6n del soctor petrolero 

exportador como soporte del acelerado crecimiento econ6mico. Esto 
condujo al pa1s a la trampa de la. petrodependencia extorna y a la 
desustituc16n de importacioneo.51 • 

Después de la devaluación de 

convenio de Facilidad Ampliada 

197 6, México suscril>i6 un 
con el Fondo Monetario 

Internacional, quG tuvo una vigencia de 1977 a 1979; programa da 
ajusta de tipo monetarista ortodoxo tradicional, que sin em.bargo, 
deapu6s do esa; ano México no aplic6 on sus términos, ya que en el 
periodo 1978-1982 el petróleo abr16 grados do libertad temporales 
a la pol1tica económica. LOS cambios no se dejaron esperar, como 
fue la racionalizaci6n del proteccionismo por conducto del programa 

de LiberaciOn Comerc1al, tanto de importaciones como da 
oxportacionos, que se opon1a a cambios radicales y bruscos qua 
hubieran causado reacciones desestabilizadoras en el sistema 

econOmico y destruir la planta productiva existente; la Requlaoi6n 

VUlarraal, R•n6. ~, P•P• 221, 225. 

'º IWmn.a., p. 223. 

5' A partir del 31 da ac¡¡o•to da 1916, X.a BHCP anunc16 al cUlblo d• paridad 
d•l p.•o y la pol1tica da flotac10n da la mon•da. Hlxico davalu6 •u awln•da da 
12.50 a 19.10 ptt•o• por d6l&r. Lo• motivo• qu• iuincionaron fueron qua, axiet1a 
una relativa 1nflex1bllidad para aUSNntar l•• exportacion•• y raducLr la• 
lmportacicn•• , •a veta ameinasada la balansa da pa90•, que a •u vas, ponla •n 
peU.qro la capacidad dal aparato productivo y al amplao. V•r Villarraal 'Ran6, 
~p.222 

st~, p. 225. 
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de precios, qua tuvo dos directrices: a) orientar los subsidios a 
actividades que estimularan o distribuyeran el ingreso; y, b) 
Liberar loa precios y tarifas en forma qradual ·y programada, de 

manera que no fuera desalentada la producci6n ni se propiciara la 
inflaci6n; un régimen de flotaci6n regulada on cuanto a la pol1tica 
del tipo de cambio; la pol1tica salarial, que b6eicamenta tu6 de 

contenci6n y tope de loa mismos, perdiendo el. poder adquisitivo la 
mayor1a trabajadora53 • 

Durante este periodo, se estimaba crecer entre el e y 10 por 
ciento del PIB nacional, y se calculaba probable llevar el producto 

industrial a una tasa prol!ledio del 1:Z por ciento anual hasta 
finales de siglo54 • El gobierno se empen6 en la construcci6n de 
grandep proyectos paraestatales con el prop6Bito de impulsar la 
inverai6n privada y social a altos niveles sostenidos. Destacan las 
inversiones en la patroqutmica, siderdrgia, electricidad y, sobre 
todo le explotaci6n de petr6leo. Tembi6n result6 significativo el 
tomento agropecuario y agroindustrial, y de alquna manera, al de 
bienea de capital55 • 

El financiamiento complementario del exterior al proyecto 
petrolero o industrial que el gobierno hab1a emprendido ti;opaz6 
con la propia ca1da de loa precioo del potr6leo y del morcado 
internacional de hidrocarburoo, con la elevaci6n sdbita de las 
tasas de interés y la escasez de:L crédito, qua entramparon al 

proyecto en una crisis do deudas, sin haber conseguido los cambios 
necesarios en la planta industrial.56 • Ello desembcc6 en una crisis 
y recesi6n econ6mica en nuestro pa1s y también en Alnérica Latina. 

" Cfr., VilU.rraal Ren& ~p.p. 225 - 233. 

!14 ..ll21sllm..• P• 222 

"~ 
.. --1l!1J1la,. 
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2 .s, La estrot;egio ooro el des4tt0llo ecpnOmico; Aiuste 

m4qoecon6m1co y la ont;esalo do ln aoortura econ6m1ca 11983-19891. 

Los sexenios posteriores, tanto de Miguel de la Madrid Hurtado 

(1982-1988) y la actual administraci6n da Salinas de Gortari (1988-

1994), son ya reconocidos como una misma 11nea de acción en 

aspectos pol1ticoa y macroecon6micos, ya quo on primer término, ce 
la Madrid a!ronta el principio de la reces16n econ6mica: caida de 
los precios internacionales de petr6leo y crisis de deuda externa, 

iniciando loe planos de contenci6n, planteando a su vez, la 
necesidad de una apertura econ6mica y el adelgazamiento del Estado; 
y, la actual adminiotraci6n continOa con esa lucha de una manera 
m&s directa, reconociendo debilidades y cualidadoa dol sistema qua 

son ya retomadas, con el objeto do alcam::ar un desarrollo sostenido 
en donde exista equidad social y eficiencia productiva, eo decir, 
dar n. cada cosa su lugar. En virtud de los problemas mencionados -
rezagos en materia social, ate.-, se adopt6 una estricta 
programaci6n, seguimiento y control de la inverBi6n ptlblica; en la 
determinación de criterios para la selección de proyectos 
procurando evitar los 11 elotantea blancos". 

El proceso de industrializaci6n durante el periodo da 1982 a 
1988 estuvo condicionado por una severa crisis da comienzos da 
sexenio y el ajusta macroecon6mico recaaivo y prolonqado qua 
cara.ctoriz6 a. toda. esta etapa. Aat, a. partir de 1982 so presentaron 
s1ntomas claros de desequilibrio: crocimionto prActicamente nulo, 
inflaci6n de 100 por ciento y un desequilibrio en la balanza 
comercial, principalmente da manufacturas. Ello se debió a un 
proceso de industrializaci6n distorcionada que provocaba que a 
medida que la aconom1a crec1a lo hac1an mAs r6.pidamente las 
importaciones de manufacturas. 

Durante cuatro décadas, el proceso da industrializaci6n qeneir6 
una serie de deticiencias qua provocaron al problema estructural 
tunda.mental: una deaarticulaci6n intraindustrial, esto ea, axiat1a 
rezago de los bienes da capital y falta de inteqraci6n con loa 
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bienes intermedios de consumo, e intersectorial, con la 
agricultura, con la miner!a, etc., originando un desequilibrio en 
el comercio externo permanente y creciente. 

Por otro lado, el peso do la deuda externa qua se convirti6 
en el problema econ6mico fundamental que ha caracterizado tanto a 
la econom!a mexicana como a la latinoamericana, de los anos 

ochenta51 • Ello ha sido ampliamente discutido y estudiado. Seq1ln 

SaQl Trajo, los efectos de mayor importancia que la deuda externa 
ha tenido para M6xico son loe siguientes511 : 

1) Necesidad de disminuir dr4sticamente el nivel de gasto 
pOblico, tanto da consumo como 1nvers16n, con al rin de 
generar el superávit de opora.c16n en las .finanzas 
pOblicas necesario para cubrir el servicio de la deuda 

externa. 
2) Necesidad de gonerar un amplio superávit en la cuenta 

corriente do la balanza: de pagos que permita obtener 1as 
divisas para el pago del servicio de la deuda. Da.do el 
bajo grado de competitividad intornaciona1 de la <1conomia 
mexicana, ol superAvit sólo ha podido lograrse mediante 
una dr6st1ca reducción en el nivel de la. domancfa 
agregada. 

JJ Necesidad, on el 4mbito de la emprosa privada, do pagar 
un servicio de deuda que representa una proporc1.6n 

suma.monta elevada del costo do producción. 

Bato se articul6 mediante programas de ajuste macroecon6:mico, 
como lo tua el PI.RE y PAC, los cuales, como na menciono en •l 
capitulo anterior, defendieron la planta productiva y el empleo, 
y una estrategia de cambio eatructural en la industria que 
permitiera una articulaci6n interna mls competitiva establecida en 

51 ~, Villarr•al Ran6,~ p.p. 234-2.50 ' y Trajo R•yH tlt.61, !.ll 
ntturg d1 11 PoHtlca indu1trhl 10Hlxlco•1 •d. Colec¡¡io de H6xicorHbico, 1981. 
p.p. 163-183. . 

sa Tr•jo R•ye•, saQl, ~ p.p. 163 y 166. 
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el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior 

(PRONAFICE) , en donde se reconocen los desequilibrios estructurales 

entre la industria y el comercio exterior, as1 como la incapacidad 
de modernizar la planta productiva v1a tecnolog1a do punta y la 
adquisición de ésta. 

El PRONAFXCB fue el inicio de una modernizaci6n industrial, 
a partir, de la reconvorsi6n de este sector y, que posteriorementa 

se complement6 con una polttica do desrequlaci6n a tin do 
racionalizar el proteccionismo, v.gr.: con la venta de empresaa 
p0.blicas59 (Anexo, 0E1quema #l). 

En 1985, el gobierno inicia el procedimiento de adhesi6n al 
Acuerdo General sobre comercio y Aranceles, que se complat6 en 
1987, iniciAndoso as1 la primera etapa de apertura comercial en 
nuestro pata. 

La polttica seguida entre 1983 y 1988 atendi6 apropiadamente 
los principales doaoquilibrios estructurales que condujeron a la 
crisis y avanz6 en GU correcci6n. El saneamiento da laa finanzas 
pdblicas logrado tue satisfactorio con un retorno en la con!ianza 
da la comunidad internacional; AB1 mismo, las exportaoionaa no 
petroleras compenaar6n en cierta medida,- si no tue en un 100.0 
por ciento-, la baja de las petroleras, contribuyendo a alcanzar 
un suporAvit aceptable requerido en la cuenta corriente. 

No obstante, el prolongado estancamiento de la inversi6n habta 
tratdo como consecuencia una disminución nota del PIB potencial~ 
lo que implicaba realizar un qran esfuerzo de formación de capital 
para crecer sobre bases s6lidae, no inflacionarias. 

La aituaci6n en la que el presidenta Carlos Salinas da Gortari 
recibe el pata, lleva a plantear la necesidad da un cambio intogral 
de la sociedad en su conjunto; una modernizaci6n nacionaliata, 
democrAtica y popular en donde el primar sujeto de modernización 

59 ~, SPP. •&ntologh d1 11 phn11cl60 10 Hhisp 1u2-12es•. ~ 
t!é.i!!'í!i~l~il~Nft;tft:t-lff?P'tlso y mlners t 1293-12851. K6xicc, lrn:-i"d. 

60 PIB potencial• Kl.ximo producto interno bruta de una 1conom1a dada, •u 
infraettructura y eu. dotac16n de recunoe. B&nwx. •ix1m1n dw 11 lity1sl6p 
accn§mica en Mtxicg•. Revl.eta maneual No. 768, noviembre 1989. 
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es el Estado en sus relaciones con otras naciones, con los 
sectores / grupos sociales y con los ciudadanos61 •. 

' La tarea da modernizar a M6xico, seqC1n el planteamiento 
Salinista, es hacer trente a las nuevas realidades econ6micaa y 
sociales, dirimiendo diferencias sin paralizar la acci6n colectiva; 
Esta es la responsabilidad que asume el ejecutivo federal y que 

plasma en treo acuerdos fundamentales: Acuerdo para la ampliaci6n 
de la vida democrática; Acuerdo para la recuperaci6n econ6mica con 
estabilidad de precios; y, Acuerdo para al mejoramiento productivo 
del nivel de empleo~. 

En cuanto a la tarea de modernizaci6n dcon6mica, destacan tres 

l1neas fundamentales de cambio estructural: Redafinici6n de la 
participaoi6n del Estado a tin de que 6sto sea democr4ticamente 
tuerto y oticaz en el ejercicio de la rectoría del país; Apertura 
da la economía al exterior pa~a olovar la eficiencia y 
competitividad del aparato productivo y distributivo; y, la 
deacentralizaci6n do las actividades en el torritorio nacional para 
redistribuir tacultados y liberar nuevas iniciativas~. 

El nuevo ambienta pol1tico econ6mico platea retos a la 
industria del país qua exige el diseno da políticas qubernamentales 
encaminadas a favorecer su desarrollo. Se entrenta a una mayor 
competencia, lo cual demanda procesos productivos a la altura de 
los internacionales y, lo m!s importante, aprovechar nuestra 
ventajas comparativas. La Global1zac16n de los mercados lleva a}ºª 
paises a explotar sus puntos tuortoo, a innovar el diset\o de 
productos y procesos y, en general, a ada~tarso a un entorno donde 
la tacnolog!a cambia con rapidez. M6xico ha decidido incorporarse 
a esa Global1zac16n y A la interdependencia, pues son inevitables 
si se quiera restar al rezago de bienestar en que nos encontramos. 
Ahora se pueden detinir como &reas de acci6n gubernamental que son 

61 PINEt>A, Reyna1 •znaayo •obra .i Z•t•do y Hod•rnizac:16n en el Plan 
Nacional d• d••arrollo•. Hexic:o, 1990. •/•d. p. 2 .. Ib1dem p. l. 

M Ibldem p. 4 
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determinantes para el desarrollo de la industria los siguientes: 
Intraestructura, informaci6n, subcontratac16n, desroqulaci6n y 

simplificación administrativa, sin olvidar que debe de haber una 
mayor participaci6n dol sector de que se trate. 

Muchas de estas inquietudes son recogidao en el Pro9rama 
Nacional de Modernizaci6n Industrial y del Comercio Exterior 1990-

1994 (PRONAMICE); en ol se haca un diaqn6stico de la problom4tica 
en la industria nacional en función de los obst4culos que 
dificultan su orientaci6n al morcado externo. Los cuatro objetivos 
que se plantean son; a) propiciar ol crecimiento de la industria 
mediante el fortalecimiento de un sector exportador competitivo; 
b) Lograr un desarrollo regional m4s equilibrado; e) Promover y 
defender los interses comerciales de México en el exterior; y, d) 

J:ncromentar ol empleo y el bienestar do los consumidores. La 

estrategia consiste en: a) Modarnizaci6n de la industria y tomento 
al comercio exterior mediante la internacionalizaci6n1 b) 

Desarrollo tecnol6qico y mejoramiento de la productividad y la 

calidad; e) Dosrequlaci6n; d) promoci6n de exportadoras; y, 
a)tortalecimiento del mercado internoM. 

La ajecuci6n de los programas y/o planeo suscritos por al. 
actual gobierno, ser4n contrastados en los siquientea capitulo•, 
en donde so analizará la situaciOn que guarda la industria da 
bienes de capital en general: su potencial actual, y la aplicaci6n 
e incidencia de la nueva poli ti ca de apertura econOmica en 6sta 
sector industrial. 

64 SECOFII Proqrama Nacional de Kod•rn1u.c16n Indu.•tr1al y d•l comarcio 
Zxtarior (PRONAHICZ) 19!il0-19!il ... 



CAPITULO TRES 

LA INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL 

EN MEXICO. 

3.l. Caracter!sticas 
3 .2. Dimensionamiento del Sector B. da C. 

en H6xico. 
3.3. Importancia del Saetar Paraestatal en la 

Demanda Nacional 

3.4. Pol.ltica: de comercio EKtorior 
3. 4 .1. El Comercio de Bienes de Ca pi tal 

3.4.2. Balanza comercial del Sector 
3. 4. 3 • Importaciones y Protección 

3.5. Problemas de Coyuntura y estructura. 

• ••• los pa.lses qua tienen domJ.nio do los bienes de capital son los 
qua tienen mayor hegomon.1a dentro da un mundo altamente 
competitivo.• 

Arnoldo Somadeni. 
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3 .1. caracter1st1cl1B .~ 

EL concepto de bienes de capital2 es decir, el equipo y la 

maquinaria para usos productivos que se inteqran econ6micamente a 
la formación de capital bruto, tiene un significado econOmico muy 
especifico. 

Existe en la práctica una serie de determinaciones, en cuanto 
a la clasificaci6n de 6atos, que preaenta problemas serios de 

identiticaci6n y de fronteras'. 
Al calificar un qiro industrial, un grupo d~ empresas o una 

fábrica individual como pertenociente a la industria do B. de C., 
se presenta un ten6meno do diversidad de grados ya qua el t6rmino 
no se aplica con iqual propiedad o intensidad a todos los 
fabricantes involucrados en esta actividad. Estas diferencias ea 
pueden considerar que son causadas por varias oituacionea. 

Un primer tactor de distinción os oi el producto ee considera 
do cat&logo, esto as, fabricado en serios se90n un modelo o se la 
considera da ingenior1a por 8er. fabricado seq11n planos y constituye 
un producto diferente, quo se fabrica bajo pedido. 

El otro factor es ol tiempo de tabricaci6n que pueda 
considerarse corto en periodos de tres meses o menos para productos 
sobre pedido o productos que se comercializan en existencia o puada 
sor de poriodo largo de fabricaci6n tomando seis meses, un afto o 
m4s como el caso de equipo para generaci6n de electricidad o en la 

La• fuent•• del pr•••nte capitulo fu•ron tocu.do• de e•tudio• recienta• 
de NAJ'lNBA, CAHACINTRA Y ANPABJC (Aaoc1ac16n Nacional da Fabricante• de Bi•nm• 
de capital A.c.) 1 de h.• do• Glti.maa •e entr•v1aaron a lo• vicepraaidente•a tng. 
Alejandro Rodrigues oarc!a, tng. oacar Hamud l•carHga (ANPABIC), y al In;. 
Arnoldo Sam.ad•ni. V. (Comh16n da B. de c. en CANAClNTRA) 

2 In lo •uce•lvo •• abreviarl1 e. de c. 

1 como •• el ca•o d• la• e•tructura• de, acaro qua •l ae uaan en una nave 
induatrial •• con•idaran de la indu•tria d• la conatrucc16n y al •• uaan en una 
eatruetura induatrlal de una ph.nta petroqutmica •• ccnaidara bien•• d• capital. 



63 

industria del petroleo. Estos :Cactores dan origen. a cuatro grupos: 
a) Productos sobre disel'\o y de larqo tiempo de 

:Cabricaci6n. Este grupo se considera el central dentro 
de la industria da B. de c. Muchas veces el término B. 
de c. que ea usa, se re:Ciere a este grupo. En la 
práctica, la Asoclaci6n Nacional de Fabricantes de B. de 
c. A.C. (A?fPABIC) restringe su membres1a a este tipo de 
fabricantes. 

b) Productos de catAlogo do largo tiempo da 

:Cabricaci6n. Este grupo también es primariamente 
identificado como B. do c. La clasiticaci6n de cat&logo 
se basa en la producción de un mismo modelo en serie para 
el que, en algunos casos, hay servicio y refacciones. 

e) Productos de inqenier1s. de corto tiempo de 
tabricaci6n. Este grupo ya tieno una idontiticaci6n mAs 
d6bil de B. do c. La mayor1a de los fabricantes en este 
qrupo son de tipo de pailer1a pequona especializada y 
:fabricaci6n metalmeclnica tipo taller. Muchas 
microemprosaa que aa aqrupan eatad1sticamente como 
fabricantes de bienes de capital astan en este grupo. 

d) Productos de catAlogo de corto tiempo da 
tabricaci6n. Este grupo lo constituyen los fabricantes 
de maquinaria y equipo que manejan productos en serie y 
la venta de productos por inventarios propios y de 

distribuidores. La identiticaci6n como fabricantes da B. 
de c. es d6bil y muchos do ellos fabrican productos para 
al mercado de consumo v1a aparatos dom6sticos o 
automotrices; para el marcado de la construcci6n y 
servicios pOblicos. 
La distinoi6n entre productos da cat~logo y da inganiar1a 

tiene ta~i6n importancia desde el punto de vista da ventas de 
exportación. Los exportadores consistentes de B. de c. en basea 
abiertas, es decir, sin ayudas especiales como convenio 9obierno-
9obierno, o esquemas de maquila, se clasifican como productores de 



64 

B. de e. tipo cat4loqo. Las exportaciones de productos tipo 
inqenier1a sobra bases consistentes son contadas, aunque se han 
hecho exportaciones en base a proyectos individuales. 

La producci6n de B. de c. y la capacidad para generar y 
aplicar nuevos conocimientos a los procesos productivos repreaontan 
la esencia de una oconom1a industrial moderna, es decir, con 
posibilidades do crecer con base a su dotación de recursos. La 

capacidad de producción do B. de c., reprosenta la posibilidad de 

transtormar directamente el ahorro do una econom1a en incrementos 
a su capacidad productiva, sin necesidad de recurrir al exterior. 
Iqualmente, implica la posibilidad de generar amplios etectoa 
multiplicadores sobro el empleo y la producc16n a partir de dichos 
procaaoa4 • 

El papel de la 9eneraci6n y aplicaci6n de nuevos conocimientos 
a.loa procesos productivos, en contraste, generalmento no ha sido 
reconocido como un olemento esencial de la tranatormaci6n de una 
econom!a tradicional en una m!s avanzada. En el caso da los patees 
latinoamericanos, y ~n particular do México, la tendencia ha sido 
a conceder una importancia predominante a loa resultado• tinalaa 
de loa procesos productivos, ea decir, a los productos en a1 y no 
tanto a los procesos mismos. Si se observa por el lado econ6mico 
y de benaricioa aociclea "la industria de B. de c. deja al pa1a 
alrededo del 45.0 por ciento por concepto de empleos, impuestos, 
•te., en cambio, las maquiladoras no dejan nada al pala, ya que, 
por cada d6lar que se invierte ellos se llevan a sus pa1saa de 
origen en promedio 10 d6lares"'. 

En el contexto da la modernizaci6n es fundamental la industria 
da B. da C. , cuya importancia reside en que cada una de las 
actividades qua la integran propicia la modernizaci6n de n~cleoa 
productivos enteros y participa en la definici6n da las tendencias 

4 
TU.JO by••i SaGl. 11 ruturo de 11 P9Ut¡1c1 lndu1t¡d1l en Hfxko. gb. 

pit¡. p. 26!5. 

s lntr•vilta a1 In9. O•c•r Hamid Z•c1r1191 Director d• tri.mita• 
oub1rn1ZHnt1l•• da la AHFABIC. 



65 

da los nuevos procesos tecnol6gicos. En consecuencia, la din4mica 
interna de la producci6n de B. de c. atectar4 en ·~orma detinitiva 
al desarrollo industrial, tanto en los paises en desarrollo como 
en los avanzados, as1 como la divlsi6n internacional del trabajo. 
Esta din4mica de cambio pone a prueba la capacidad de nuestro pa!s 
para adaptarse a la nueva aituaciOn. MAxico no es un anta aislado, 
por lo que enfrentamos el qrave riesgo de que se aqudicen las 
difultades de su base industrial y que 6ata so vuelva obsoleta muy 

r4pidamente, dej&ndonos marginados en el comercio internacional. 
Por esto / dontro de la nue.va estrategia econ6mica que se ha 
adoptado, con base en una mayor y mAs et'iciente integraci6n do 
nuestra econom1a con los mercados internacionales, la industria de 
B. de c. jueqa un papel tundamontal, ya qua, por hallarse al inicio 
do la cadena productiva, es el sector industrial que ost4 en mejor 
poaici6n para difundir el progreso técnico y, por tanto, para 
incrementar la eficiencia del aparato productivo. 

En relaci6n a la situaci6n actual, os conveniente aenalar que 

la industria :mexicana de a. de c. oxperiment6 un r6pido crecimiento 
en el periodo 1978-1992 debido esencialmente al elevado ritmo de 
actividad econ6mica asociado a la riqueza petrolera6• En aste 
periodo, la demanda da dichos bienes so orient6 rundamentalmente 
a los .equipos sobro pedido da las industrias petrolera, oidarO.rgica 
y da ganeraci6n de electricidad, lo quo convirti6 al soctor pO.blico 
en el principal demandante do B. de c •• 

La fabricaoi6n de B. de c. podr!a verse como poco importante 
si sa mide aOlo en relación con eu coeticiante a.l PI:B; mientras en 
el periodo 1.976-1982 represent6 un peso especifico de alrededor dal 
6.0 por ciento (en una econom1a creciente), este ha venido 

disminuyendo hasta representar en los O.ltimos aftas una media da 5 .o 

por ciento ante un PIB con fluctuaciones y estancado. (v6asa los 

L• Indu•trla de bi•n•• de c•pital en Hfxieo, tl•n• COC'IO cliente 
potencial a Pl.KEX lo cual •xplica •n cierta manera ••t• auge.~ DrillSA/mm>I, 
•La indu•trla d• Bi•n•• d• capital •n la Sltuacllin J:con6mica Pr•Hnte• 1 K6xico. 
Junio de 1985. 
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cuadros 3.1. Y 3.2. del anexo). Esta baja participaci6n denota 
algunas da las dof ormaciones estructurales de la econom1a 
maxicana7; al haber un descenso en la producci6n de los diversos 
sectores, como el manufacturero, la demanda de B. de c. se ve 
arectada considerablemente. 

3.2. D.imans1ona.m1onto del Sector en H6x1co. 

La p11rticipac16n del sector B. de c. p11r11 1988-1989 h11 bajado 

considerablemente en un J.5 por ciento promedio respecto al PIB. 
No obstante, si consideramos el consumo nacional aparente da este 
sector, genera indirectamente mAa del 4 O. o por ciento del PIB 
nacional, al aportar loe elementos b6.sicoo para la producci6n a 
ramas co~o la agricultura, industria petrolera, industria 
manufacturera y oervicios, es decir, loa efectos multiplicadoras 
del sector siguen siendo vitalos dentro de una estrategia de 
desarrollo nacional. 

En cuanto al empleo, el sector genera 9lobalmento 122,878 

plaza&, soqdn la informac16n m6.o reciento de NAFINSA1 de esta 
cifra, laD empresas representadas por el consejo de Bienes de 
Capitel de la CANACINTRA absorbo el 64. O por ciento. En forma 
indirecta, esto eector observa un gran etecto multiplicador hacia 
adelante y hacia atr6.s al permitir el funcionamiento productivo da 

las diversas ramas industriales y de servicios de la econom1a. En 
este sentido estimacioneo conservadoras ponderan una 9eneraci6n 
indirecta del sector de l por e o 10 empleos, es decir, por cada 
empleo directo se genera indirectamente entre 8 y 10 plazas. 

De acuerdo con un estudio publicado por NAFINSA, titulado 
"Estudio de Capacidad Instalada, Potencial Tecnol69ico y Ventajas 
Comparativas de la Industria de Bienes de capita1", on ol pata 
existan 1,183 empresas fabricantes de dichos bienes agrupadas en 

1 CADCIJn'RA, Ba••• para •l Proqrama d• FOCDllnto de la Xndu•tria d• Bi•n•• 
d• Capital •n M6x1co. K6x1co, 1988. p. 23. 
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10 subaectores que se enumeran en el siguinete cuadro: 

EHPRZSAS J'JIBRI~ZB DB BIZNZS DB CAPl:Tl\L 

subeector No. de Empreaaa 

catAloqo 
Inqanieria 
Componen te a 
Herramental 
Reconstrucci6n 
Maquila 
EqUipo da transporte 
Componentoa y Partea de Equipo da Transporte 
MatAlico B6sico 
Hanutacturaa El6ctrieaa 
Electrónico 
TOTAL 

2lB 
374 
lll 

41 
22 
40 
50 
69 
10 

137 
112 

1,183 

SimultAnaamonta a este estudio, la Canacintra infiera que el 
9.7 por ciento correepondo a empresas grandes que dan ocupación 
entra 251 y 500 porsonaa; el 33 por ciento son empresas medianas 
antro 51 y 250 personas y el reotanto !17. 3 por ciento son empresas 
pequef\as que ocupan desda 1 persona hasta SO. 

Se puede decir, quo el promedio de inicio de operaciones de 
este sector se encuentra ubicado en ol af\o de 19698, lo cual denota 
la juventud da esto sector, como parte del desarrollo del pais, 
compar,ndolo con el de otros sectores industriales, como por 
ejemplo al textil. Por su parte, el promedio de vida de la 
maquinaria inatalada se encue.ntra en termines porcentuales ubicada 
en loa aigientea rangos: 

De o - 4 anos ••••••••••••••• 22.2t 
De 5 - 9 anos ............... 35.9% 

1 Haata ant•• del ••c;undo luatro de lo• •H•nta•, la •1nduatrla d• Bi•n•• 
da capital•, •un prlctic&JMnto nJ.haa •n donde •• r ... liz&ban trabajo• tipo 
maquLla y algunu n!accionu -parta11 y componant••- de lo que confonnaban lo• 
activo• fijo•. Po•t•rlormenta, •• dlaron la• condlcion•• y aobr• todo, •• hati1a 
aaimLlado tanto ax¡>9rJ.enc1a como tacnol09Ia• para au producc16n y •ato •• lo qu• 
ha llegado a contormar la Induatria Max1cana da Bi•n•• d• capital. 
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Da 10 - 19 allos ............ 26.7' 

De 20 aftas en adelante ••.••• 1s.1% 

LO anterior se pueda resumir en dos categor1as: el 58 por 
ciento de la maquinaria instalada en el sector es relativamente 
nueva de o a 9 ar\oa; en tanto que el 41. 8 por ciento es considerada 
técnicamente como patrimonio depreciado. En suma, se puedo decir 
qua existe una intraostructura adecuada y en posibilidad de 
asimilar nuevas tecnolog1ad. sin embargo, se debe enfatizar que los 
avances tecnol6gicos cambian r6.pidamente, de hecho en la actualidad 
se habla da un atraso tecnol6gico a nivel mundial de semanas, lo 
cual dobe ser considerado por loe productores de B. de c. y en 

9aneral por toda la industria mexican~ para la asimilaci6n de 

tecnolo91as de punta. 
La participaci6n dol sector B. do c. con respecto al PIB, como 

se aaftal6 en 11neaa a.nter iores, oe puedo decir quo ea 

lnsiqnif icanto en comparaciOn con el resto do los sectores 
productivos do la oconomta. Sin embargo, la producc16n de estos 
bienaa permite la explotnc16n del petr6leo, ol desarrollo da la 
petroqu1mica primaria o secundaria, el dese.rrollo de ener91a 
eléctrica, la producci6n de papel, azocar, etc. por lo mismo, la 
importancia de su relaci6n con otros sectores y en especial con 
empresas del Estado. 

3.3. Importancia del sector Pa.rnesta:tal en la Demanda Nacional. 

La participaci6n del sector pOblico en la Industria da B. de 
c. se asoc16, por una pe.rta, a la necesidad de impulsar algunos 
sectores eatrat6gicos qua al miamo tiempo estaban representando 
una demanda cautiva, de objetivos econ6micos ligados a objetivos 
sociales de impulsar el desarrollo regional y propiciar la creación 
de empleos en determinadas zonas del pa1s; a.s1 como a la neceaida.d 
da complementar la inversión de alqunoa rubros en donde la 
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participaci6n del sector privado era insuticienta o estaba ausenta, 
principalmente por los elevados montos de inversi6n requeridos. De 
ah1 que su presencia actual en el sector bajo estudio sea 
relativamente amplia, como sucede tambi6n en otras ramas 
industriales. 

La carga deficitaria que algunas de las empresas del sector 
para.estatal venta oiqnificando para las finanzas pQblicas en su 
conjunto, conllav6 a la decisi6n de desincorporaci6n, de. tal manera 

qua a finales del sexenio de Miquel de la Madrid quedaran alrededor 

de 500 do un total do 1 1 155 a principioo de aquél r6qimen9
• 

Los equipos de B. de c. encuentran a su principal comprador 
en el sector p1lblico y particularmente en las empresas pdblicas; 
por razones que prevalecen en el paf o a consecuencia de la crisis 
da la década de los ochenta, y a partir del aexenio de De la Madrid 

la inversi6n en equipos para industrias tales como la petrolera, 
qenoraci6n de electricidad, fertilizantes, ate., ha venido 
disminuyendo siste111Aticamente, do tal forma q\\e en 1987 las 
adquiaicionos s6lo representaron poco más del 50 por ciento de la 
realizada en 1982. La inversi6n de las entidades paraeatatales 
seleccionadas on el estudio de la Canacintra10 (PEMEX, CFE, AlfMSA, 

SICARTSA Y FERTIMEX), tuvo un comportamiento similar; en t6rminos 
porcentuales, disminuy6 a poco menos de la mitad en el quinquenio 
para el cual exis'Con datos históricos -1982 a 1987-, esto se 
observa como parte de la pol1tica de saneamiento de las tinanzas 
pdblicaa (veasa cuadro No. 3.3 y su respectiva gr!tica 3.3.1. del 
enexo). 

Las adquisiciones da B. de c. da PEMEX en tárminos realeo han 
venido disminuyendo a un ritmo contindo de 1984 a 1987, y Di bien 
e• cierto qua lao importaciones de B. de c. observan una tasa de 
decremento tambi6n lo es que la industria nacional ha tenido 

9 Cltra• de la CAHACINTRA. cfr. Ba••• para •l Programa d• Fomento d• la 
Indu•tria d• B. de C. en K6xico. Ob. Cit. P• 48. 

tO Ob. Cit. 
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demandafJ que disminuyen r.Spidamente (Las adquisiciones de PEMEX por 

rubro y origen se observan en el cuadro No J. 4 Anexo) • En el cuadro 
anteriormente citado, se observa una probable subvaloraci6n en las 
estimaciones de gastos de capital y otra mayor en el contenido 

importado, en comparación con los otros datos disponibles, el gran 
peso especifico qua han ido adquiriendo las compras nacionales 

sobre las importadas, pero también la continua ca.ida de las 

adquisiciones de B. de c., a partir do 1984, que tambi6n han 

afectado el monto absoluto de las de B. de c. nacionales. Se puede 
decir, que una de las consecuencias graves de la falta de apoyo a 
productores nacionales en cuanto a buenos cr6ditoa y 

financiamientos por parte de la banca de desarrollo nacionales, 
conduce a los consumidores nacionales a efectuar compras en al 

exterior, por todos los beneficios qua trae el efectuarlos: precios 
dumping11 , créditos con tasas do interés tijas y anos de qracia. 

Las compras do CFE an los rubros de B. do e. , observan tambi6n 
un descenso aunque menor que en el anterior; tambi6n a.a una 
caractar1stica distintiva el hecho de que el contenido importado 
de esas adquisiciones se haya incrementado durante al sexenio 
Delamadri1sta, alcanzando niveles altos on todos loa aftoa, 
excepci6n hecha del ano da 1987. (Véase cuadro no. 3.5 anexo) 

La participaci6n del sector paraestatal en su conjunto, de 
sus principales empresas y en particular da PEMEX y CFE ha venido 

representando proporcionas cada vez menores de una demanda nacional 
por a1 disminuida; como se observa en el cuadro 3. 6 y qr&tica 
3.6.1. del anexo. 

La exigencia del sector pt\blico es sumamente variado y se 
refiere a productos con alta tecnolog1a o por ojemplo de aleaciones 
especiales, tales como turbinas da qaa, equipos de control 
electr6nico, equipos contra incendios, embarcaciones 
especializadas, repoaici6n para turbinas, bombas, compresores y 
v6lvulaa da marcas aspec1ticas. 

n sl dw:apin9 no dqnifica v•nd•r por &bajo d•l co•to, •ino a pr•cio• por 
abajo d•l Mrcado nacional. 
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Las importaciones de las principales paraestatales 
representaron el 4 7. o por ciento del total de· las del sector 
pdblico en 1985, el 59 por ciento en 1986 y el 49 por ciento en 

198811, sobre montos totales ptlblicos decrecientes y en B. de c. 
rebasan 1os dos tercios, llegando a representar para 1988 1 no 
obstante la reduccl6n en este rubro de gasto, el 86 por ciento. La 

participaci6n de PEMEX ha venido disminuyendo y es una entidad qua, 

junto con PERTIMEX, presenta una menor partlclpaci6n de sus 
importaciones de B. de c. dentro de sus respectivos totales, ya 
que da las otras treo entidades selecionadas en al estudio de la 
CANACINTRA (CFE, SICARTSA Y AHMSA) tienen esa composici6n 

predominante. (Voase el cuadro 3.7. del anexo). 

3.4. Poi~tica da Co11JGrcio Exterior. 
3.4.l. Bi C011JGrcio Hundiai de Bionos da Capital. 

Loa s. de c. eon un componente fundamental del comercio 
internacional no s6lo por au alto valor agreqado y la tacnoloq1a 
qua llevan incorporada sino por su importancia cuantitativa. 
Mientras que a comienzos del siglo veinte loa B. de c. 
representaban algo m&s del 10 por ciento del comercio mundial en 
productos manuracturadoa, dicha proporci6n se alev6 al 20 por 
ciento an 1929, al JO por ciento an 1965, al 40 por ciento en 1980 

y al 42 por ciento en 1983. A su vez al comercio en B. da c. 
representa alrededor del 22 por ciento del comercio mundial total 
en loa aftos ochentas 13 • 

La111 exportaciones mundiales de B. de e. han tenido un 
crecimiento continuo hasta al al\o de 1981 cuando alcanz6 un mAximo 

12 CNCACJNTRA. Ob. Cit. p. 51 

\J ctr. NAPIKSA/latln•quip, a.A. •ec:xgrcio Internacional d• Dl•n•• d• 
Caplta1•.sd. HAJ'IH. Kaxlco, 1987 p. 11 
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de 426 mil millones de d6lares. En los af\os 1982 y 1983 las 

exportaciones mundiales se contraen para ser de s6lo 397 mil 
millones de d6lares 14 • 

Las exportaciones de dichos bienes han estado dominados por 
loa paises desarrollados de econom1a de mercado. Estos pa1ses 
reunían en los aaos sesentas todas las oxportacionos15 y aunque su 
peso sigue siendo decisivo, para la década de los setentas y 

principios de los ochenta, ésta disminuyó considerablemente su 
participaci6n haata un 89\, como se aprecia en el cuadro No. 3.8 
del anexo. 

Dentro do los pa 1ses dosarrollados so puede observar la 

importancia creciente de las exportaciones japonesas que astan 
fundamentalmente dirigidas hacia los paises on v1aa de desarrollo 
do Africa y Aaia y, en an.os recientes, a los Estados Unidos. Jap6n, 
por otra parte registra un saldu altamente favorable en au balanza 

comercial en este rubro con los Estados Unidos y con loa paises 
europeos. 

Lea Estn.dos Unidos hablan roc¡istrado hasta inicios do la 
década pasada un oaldo comercial favorable, ya que la competencia 
por parte de l.os productos japoneses les ha originado varios 
problemas con la balanza de pagos y comercial. Sin embargo, hasta 

la techa sus exportaciones ea dirigen a los mercados europeos y 
paises en desarrollo. 

En cuanto a loa paises de la Comunidad Econ6mica Europea 
realizan una parte significativa de su comercio entre ellos mismos 
y hacia los Estados Unidos, aunque también tienen intereses 
comerciales en palees del nivel de desarrollo como el nuestro. 

El monopo1io de los paises desarrollados en las exportaciones 
de B. da c. oe ve reducido por la pat"ticipaci6n de un pequen.o 

14 Ibldam. 

1'S Bl 99.0' en 1965. Cfr. lfafin••· "El c~rcio Internacional de B. d• c." 
• Ob. cit. 
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grupo de pa1ses de reciente indutrializaci6n (NI~ 1 s) en Asia con 
loa cuatro tigres, y en América Latina como es México y Brasil 
principalmente. La participaci6n de los productos mexicano& ha 
a ido considerablemente buena, si tomamos en cuenta 1a corta carrera 
y experiencia en este sector; nuestras e>cportaciones se han 
cuadruplicado por cada d6cada a partir de los sesentas, por lo que 
en la actualidad ocupamos el decimoquinto lugar del Rankinq 

mundial. 
Las exportaciones de B. do c. en particular las de M6xico, han 

oido reconocidas en loe Estados Unidos en donde se han ganado 
concursos, independientemente, de que adn os modesta la 
participaci6n de nuestros productos en el extranjero, adem4a da 
encontrarse con barreras no arancelarias muy fuertes que concluyen 
en problemas de balanza comercial y de pagos qua a continuaci6n se 
astudiarAn. 

3.4.2 .Balansa Comorc1al de la Industria do B. da c. 

La balanza comercial por tipo da bienes y raDas de origen nos 
permiten observar con mayor claridad quo, a diferencia da lo qua 
sucede en otras balanzas; parciales y en general, la corraspondianta 
a los B. da c. ha mantenido su carActer deficitario. Ello por 
cierto, no es excepcional en paises como el nuestro, cuyo qrado da 
desarrollo nos obliga a soquir importando los bienes para la 
producci6n, y en cambio nos es imposible aumentar las exportaciones 
en esta tipo de bienes en particular. (Ver cuadro No. 3 .g del 
anexo) 

Con base en el cuadro J.9 se puede observar que, hasta agosto 
de 1988 la balanza comercial de B. de c. se habla mantenido 
deficitaria por alrededor de los dos mil millones de dólares, 
debido a qua laa importaciones se acercan a los tres mil millonaa 
de d61ares, en tanto las axportaciones se mueven en el ran90 de los 
700 millones, cifra que observada aisladamente es muy considerable 



y en s1 muy importante para el comercio exterior mexicano. 
Los B. de c. con origen on las ramas industriales agrupadas 

en el cuadro anterior111ente seftalado16 determinan casi absolutamente 
esas tendencias del comportamiento, y la maquinaria y equipo con 
el carActer dentro de ellos. En estas ramas, y a partir da un nivel 
de exportaciones de 339 millones de d6lares en 1986, éstas 
awnentaron a 501 millones en 1987 y hasta agosto de 1988 
significaban ingresos de divisas por 4J7 millonen de d6larea. 

Es aigniticativo tambi6.n observar que la industria automotriz 
sigue manteniondo saldos negativos17 , aunque poco significativos en 
el total debido a un comportamiQnto errltico da sus exportaciones 
en su conjunto, con tendencias a la baja y un aumento sistemAtico 
en las importacionas 111 • 

Se ha identificado una relaci6n da uno a cinco entra la tasa 
da crecimiento del producto y la tasa da crecimiento de laa 
importaciones de s. da c.; en consocuencia, cuando la economta ha 
crecido a tasas mayores qua el 3.0 por ciento se han genera.do 
déticit da balanza de pagos que han impedido mantener altas tasaa 
de crecimiento19 • 

Os lo anterior se deduce quo el doaequilibrio de la balanza 
comercial de la industria de B. de c. trascienda al !mbito 
sectorial para constituir un qrave problema de balanza de pagos 
que es la causa principal del. estrangulamiento que ha padecido 
nuestra econom1a en las dos dltimaa d6cadas. 

16 Maquinaria para producci6n da ml.narta no r.ietlU.ca, Indu•tri•• 
JMtllhaca• bl.•lca•, Producción d• eatructura.• 1iiatllica• y aqu.lpo• •obra ~ido• 
y d• J.nv•r•16n de lar90 plar.o. 

17 Con ba•• a loa cen•o• da 1988 da la CAMACtHTRA. 

11 8• ••pa~a qua con la• IDOdJ.ficaclona• a la loy autoa10trlr. ••ta d•j• d• 
••r d•!lcltar la an •u• •xportaclon••. 

19 lml'XRSA. •La Indu1tria d• Bl•nH da Capital. Dimen1ion•• Actuala• y au1 
pc1r1pact1Va•• •n al Kareadp do Y•l9r11. No. 3. febrero 1 1 1989. Mo XI.IX. 
K6x1ca. p.5. 
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3.4.3. Importacionas y ProtecciOn. 

Dentro do la 11nea estratégica general de apertura de la 
econom1a hacia el exterior, de eliminaci6n paulatina de loo 
permisos de importaci6n y de reducción de aranceles para terminar 
con la protecci6n excesiva y por osa v!a hacer más eficiente y 
competitiva a la producción nacional, hacia julio de 1985 so lleg6 
a la liberación de 7,200 de las 8 1 123 fracciones arancelarias dn 
la tarifa del Impuesto General de Importaciones20 , por las cuales 

se canalizaba el 60 por ciento de las importaciones totales. Hacia 
al sequndo semestre de ese ?Sismo ano (1985) se requor!a permiso 

sólo para algo m.15.s de 900 fraccioneo: 40 por ciento de la 

importaciones, como las mercanc!as sujetas a programas de 
t'abricaci6n como es el caso do la industria automotriz, materias 
primas bAoicas para la industria tarmac6utica, productos finales 
da la industria de computac16n y de telecomunicaciones, cierta.a 
mAquinaa y herramientas y productos colul6eicos. También 
aproximadamente ~oo bienes da cargcter suntuario. 

La estructura de la econom!a mundial está. cambiando a pasos 
agigantados; pateas con econom!as centralmente planiticadaB 
inc¡resan a la econom1a do marcado acelerando algunas tendencias y 

revirtiendo otras, y con rospecto a ésto comenta el Ing Arnoldo 

Semadeni qua "Los duen.os de los B. de c. son los duenos de los 

mercados y son los que pueden ejercer he9emon1as económicas sobre 
todos los que no le:l tengan. si se observan, loa pa1sea m6s 
dependientes del mundo son loa que no tienen Bienes de Capital, ni 
propios, ni copiados, ni negociados en su tecnoloq1a y, por onde, 
son dependientes en todos los satiatactorea de la modernidad"zt. Si 

20 Lo qu• a partir d• 1990 •• h• concr•tado •n una modit1cac16n 
•ubatanclal tanto d• la 1nvu-d6n •xtranj•r• y .i P9rt1ho d• 1mportaci6n d• 
bi•n•• y ••r:vicio•, •in olvidar la importancia qua han r•v••tido la• franqu.lcla•. 

11 Z:ntr•vhta r••llr.ada al Inq. Arnoldo Smu.dani. v. Vicaprnldent• d• la 
comb16n d• e. d• c. d• la CAHACIHTRA. 
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la competencia internacional y el proteccionismo sa acento.a en 
otras ramas, en osta sector es aQn mayor precisamente por qua son 
esenciales para el desarrollo de los paises. Al respecto, México 
ha negociado en muchos toros un trato justo a nuestros productos 
y que al intercambio sea mAs equilibrado a pesar de las grandes 
diferencias. 

si bien AJn6rica Latina en su conjunto reprosenta una 
proporci6n casi insigni!icanto de las exportaciones mundiales, en 
cambio respond1a por casi ol s.s por ciento de las importaciones 
mundiales en un ano de profunda crisis como lo tu6 1983. En ese 
mismo at\o poco mA.s del 90. o por ciento del total de estas 
importaciones provenían de los paises desarrollados y apenas 5 por 
ciento ara producto del comercio intrarregional. Hacia 1984 los 
mayores mercados de la ragi6n en el A.rea do B. de c. fueron M6xico, 
Brasil, Venezuela, Argentina y Colombia, en ese orden12 • Ello no es 
m4a que la dosunificaci6n intrarregional existente y do la probable 
ventajei. qua se toma da un pa1s a otro- "Se pretendió un interca."'D.bio 
da B. da c. entre la regi6n, en particular so efectuaron una seria 
de conversaciones con Brasil pero nunca se lleg6 a un acuerdo, ya 
que la delegaci6n de Brasil quer1a ünicamente materias priaaa y 
alqunoa componentes, mientras quo, a su vez ellos proporcionaban 
todo el complejo de maquinaria y equipo"23 • Y .como ese tipo de 
sucesos que van m&s all& de las negociaciones y acuerdos 
bilaterales o multilaterales entra gobiernos latinoamericanos, se 
encuentran tambi6n las barreras no arancelarias que M6xico en 
particular ha enfrentado en sudAmerica. Algunos autores plantean 

que la 1ntegraci6n y complementación de nuestro pa1a con América 
Latina, es una 11 deainteqraci6n anunciada1124 : 

ZZ Jt.L%D'&-HM'1HU .• Sasnlnarlo •obr• flnanc1.aml•nto d• Bl•naa de Caplt•l •n 
•l H•rcado de Valona. •d NM'tNSA, Ole. u, 1987. p. 1273. 

Zl Sntr•vl.ata r•allz.ada al tng. O•c•r Hamud Eacara•9a d• ANPABIC. 

24 ~ VILLAR.RXAL, Ran6. Kexlco 20101 ••• ob. cit. PP• 325•329. 



"M6xico y loa diversos paises latinoamericanos 

enfrentan problemas y retos que les son col!'lunes, lo cual 

rinalmente constituye. la premisa bAsica para la 
instrumentaci6n de acciones conjuntas en el terreno de 
la integraci6n y la complementaci6n industrial. 

Durante los dltimoe decenios, América Latina ha 

vivido con ~ruatraci6n los pocos avances reales 
alcanzados por los diversos procesos e instrumentos da 
intaqraci6n que se han implementado. La retorica 
integracionista ha sido inversamente proporcional a los 
resultados et'ectivos. 2511 
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son muchos los intereses y, muchos los problemas a nivel 
interno da cada pa1s, por lo cual se necesita primeramente 
conseguir la estabilidad econ6mica, social y pol1tica e impulsar 
una intec¡raci6n sectoria1 o proyectos espec1ticos por cada pa1a, 
posteriorme..nte crear mecanismos que involucren a las emproaas 
latinoamericanas en un concepto m4s homogéneo para poder llagar a 
una integraci6n rGgional. No es tAcil, sin embargo, las actuales 
condiciones económicas de América Latina "atentan con la 
moderni2aci6n induatrial"26 y con ello el desarrollo de la Industria 
de Bienes da Capital. 

3.5. Probleaas da Coyuntu.r• y Bst:ructura. 

La depresi6n que enfr~ntan actualmente las ramas de B. de c. 
as el resul.tado directo de los efectos de la crisis sobre la 
formac16n de capital; sin embargo, ea tambi6n el resultado del alto 
grado de dependencia de la econom1a mexicana respecto a las 
importaciones. Estas caracter1sticaa hacen dit1cil ver una 

2' Ib1d•°'• p. 325. 

26 Ib1d.m.. p. 328. 
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recuperaci6n a corto plazo de los B. de c., ya que la demanda 

interna da bienes da consumo final, de la cual se deriva la demanda 
de bienes de inversi6n, aparentemente sequirA creciendo a tasas 
relativamente bajao. 

Por otra parte, la criois ha afectado de manera mAs que 
proporcional la capacidad organizacional de las empreaas27 , ya que 
naturalmente han sufrido cierta p6rdida de dinamismo y de la 

capacidad para desarrollar nuevos proyectos y nuovas tecnolo91as. 
De hecho, la industria es incipiente en cuanto a su desarrollo 

tecnol6qico por lo relativamente nuevo del sector. 
Al igual qua loe pa1eea latinoamericanos, en México la 

producci6n dB bienes de capital enfronta diversos problemas que 

probablemente ya son conocidos por el comportamiento de algunos 
sectores cercanos a 6oto, sin embargo vale la pena sanalar: 

La Magnitud da las inversiones realizadas ha sido muy pequefta 
raapecto de la existencia de un amplio mercado interno y da una 
baja intensidad de capital on muchos bienes no producidos 
localmente. 

La exiatencia de dificultades financieras para apoyar a los 
productores nacionales en la competencia con proveedores da otros 
paises en ol mercado nacional a internacional. Los créditos para 
capital de trabajo y de alivio no se ajustan a las caracter1stic.as 
y necesidadoo do la industria y del producto espec1!ico. 

En condiciones do alta in!laci6n como las qua se dieron a 

partir da 1980, la industria da a. de c. requiera do. plazco amplios 
para producir por lo que se inhibe da participar en licitaciones 
en el propio pata, pues el pago mensual de intereses y al plazo 
demasiado corto del av1o la descapitaliza y la pena en riesgo de 
incurrir en el cierre de las empresas proveedoras. 

27 Ho obatant• la dl•tancia de la dura crl•ia, •u• •foctoa todavta •on 
r•••ntldoa por la lnduatrla y •n particular •l Hctor objato d• ••tudio. Lo cual 
pone d• manUl•ato la infl•xibilidad d•l aparato productivo, y •l fin de una 
pol1tlca d• Xnduatrlalbacl6n &u9t1tutlva d• tmportacionaa. 
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Adem6.s, existe una falta de coordinaci6n entre las 

escalaciones de precios permitidas a los proveedores y las tasas 
de interés que estos deben pagar por su capital invertido en la 
prcducci6n de pedidos fincados por el aector pdblico. 

Las consecuencias de este rezago de carácter estructural para 
la econom1a mexicana podr1an ser las siguientes: 

Una parte significativa de loe efectos multiplicadores de la 
inversi6n se dirigirla a importaciones de dichos biones, de tal 

manera que el est'uerzo de inversi6n aumentar1a la capacidad 

productiva, pero no qenerar1a demanda efectiva ni empleo adicional. 
Para contrarrestar loa efectos multiplicadores indirectos da esta 
invorai6n, aumentan s6la si la creación de capacidad productiva 
ocurre en industrias que substituyan importaciones por producción 
local. 

Estas caracter1aticas del sector lo han hecho menos atractivo 
y paralelamente conduce a loe siguientes erectos: 

Primeramente que la utilización en promedia de la capacidad 
instalada soa del 40.0 por ciento en promedio durante los Oltimos 
cuatro at\os1 la pérdida de competitividad en precios sen.alada 
anteriormente, por el inadecuado esquema do operación de "escala". 
Da mantenerse una situación tal 1 se puada esperar un 
desmantelamiento progresivo de las instalaciones productivas del 
sector particularmente de empresas micro, pequen.as y medianas qua 

~arman la mayor1a, y por tanto, se puede llegar a una reconversión 
da 9iro en los negocios hacia actividades de intormediaci6n 
comercial; la desintoqraci6n de la asimilación de tecnol091a 
avanzada, aer1a la consecuencia de la importaci6n masiva de Bienes 
de Capital. Y pueda ser muy pesimista el panorama, pero, se 
perder1a el poder de negociación internacional por la dependencia 
total hacia dichos bienes externos. 

La industria da Bienes da Capital sa ha visto golpeada a 
partir de la crisis de la d6cada pasada, posteriormente la apertura 
de la econom1a nacional caracterizada por una parte en el proceso 
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de reprivatizaci6nza y sumado a la aperb~ra de compras 
gubernamentales dentro del 'l'ratado de Libre Comercio, son elementos 

que han debilitado la estructura productiva y estacan su 
desarrollo tecnol6gico a consecuencia de estrat6qias de 
sobrevivencia y no do mejoramiento y desarrollo en todos los 
niveles internos. 

El panorama dB la producci6n de bienes de capital en México, 
ea muy dificil y requiere sin lugar a duda del mejoramiento en su 
capacidad productiva dé loa recursoa ma.teria.les y humanos qua 
repercutirA en la competitividad ante las nuevas relaciones 
comerciales, principalmente con nuestros vecinos del norte. 
Simultáneamente, la participaci6n del Gobierno Federal con 
pol1ticaa !giles gue permitan la fluidez en el desarrollo de este 
sector. 

La reducc16n da ha•ta 99. 3 por ciento del Hctor paru•tataL 
tM¡Ui.val•nta a 1, 688 moprH•• aproxl.maduwnt• y que •• t•nta ba'o au manejo 
directo. A la fecha •xht•n 12 empre•••· Cfr. J.6pm• S•p1no•a Bocarro •001pe a 
la lndu•tria de Bien•• de C&pital en la• Negociacion•• CTLC) • publ1cac16n 
ped.odtatica d• •l l'inanciaro, K6x1co, o.r. luna• 26 da a;oato da 1991 p.18 .. 
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4.i. An~eceden~es. 

"En loe 'tlltimos anos la econom1a mundial ha experimentado una 
tranaformacion fundamental quo no s61o ha redefinido la naturaleza 
y el sentido de los intercambios comerciales, financieros, de 

aorvie;ioa y tecno16qicos, sino que ha modificado de manera decisiva 
laa fuerzas y condiciones que dotermine.n la riqueza de las 
naciones. Estas transformaciones también han modificada la 
naturaleza de loa recursoe que condicionan el poder econ6mico 
relativo de los estados nacionales y por ende influyen en su 
capacidad real para ejercer su soberan1a111 • 

E1 debate actual on torno al tamano que debe tener el Estado, 
la readecuaci6n de las estructuras administrativas2 para tener un 
Estado en acci6n agil y comprometido con eu quehacer propio: al 
bienestar social, ha dado pauta para privileqiar la idea da que la 
libera1izac16n do la econom1a, en general, y la privat1zaci6n, en 
particular, sean lns condiciones para loqrarlo. 

Sin ombaryo, dicha idea que ha servido como una justiticaci6n 
a loa movimientos de privatizaci6n de los paises en desarrollo no 
refleja en la mayor1a de caeos la estricta realidad. Ciertamente, 
la privatización en los paises en vias da desarrollo, como es el 
caso mexicano, no encuadra en el "contexto universal" como se 
pretenda hacer creer ya qua, mientras en loa paises como Inglaterra 
o Francia privatizan, porque loa gobiernos en turno creian on un 
cambio estructural de la econom1a y por tanto de la sociedad civil; 

1 r.Lll'?I. Arai.&a Fau•to Dr. lxpo•1c16n t1tuhda Polltlca y Kodt!rnl11gl6n 
!'tepolOolga Bn el Seminuio dw HodorniuclOn 'l'1cnql6oico a Indu1t;rh de 191 
~ KAx1co. In1t1tuto Tecnol69lco Autonomo d• Hlxico (ITAM). 4 di Hayo di 1990. 

Z S• plantea qu• en la actu•lidad la• ••tructura.• 1.dmlnlatratlv•• no de~n 
••r como •n •l paaado, •• d1clr, eco un cr1c1.mi1nto v•rtlcal d••mtdldo, 
orl9lnando ;randa• or;anlzacion•• qui, ditlcllaw:nt• puedan ••r &;llaa •n •u 
d1aenvol.viml•nto, dat•riorando con ello loa objetivo• 1n t6rmhno de 1f1clencla 
y aUcacla da l•• orqanluclcne1. El daaarrollo 6ptlmo para loa ncvantaa d• una. 
buen• adm1niatrac16n, •• •l ach•tamlento d1 la plrlmida or;anizaclonal 
1xt1nd1endo au• funcicne• •n terma horlzontal y la aapec1alhacU5n da laa 
tunc1on••· · 



93 

,los paises en desarrollo privatizan por "necesidad econ6mica", o 
dicho de otra manera, ante la presencia de una situaci6n coyuntural 
-la crisis- que impone el saneamiento de las finanzas püblicas. oe 
ah1, la modernizaci6n de la econom1a y la reestructuraciOn de la 
administraci6n pdblica en general. 

Para el caso mexicano, la Apertura Econ6mica ha implicado un 
caubio de manera radical para la mayoría de los diversos sectores, 
como el industrial, comercial, financiero, el agro mexicano, etc., 
e inclusive se ha tenido que modificar la forma de pensar de la 
sociedad en su conjunto as1 como de los diferentes organismos y 
sectores que lo conforman es decir, ser más eticientes y 
productivos para obtener el bienestar que trae consigo el 
daaarrollo. Todo ello con base en una reorqanizaci6n politice 
eoon6mica del Estado mexicano, que incluyo el redimenslonamiento 
del mismo marcnndo ya ous limites y alcances para el mejor 
desarrollo y fortalecimiento del mismo. 

El mundo viva una Revolución Ciant1f ica y tecnol6qica3 qua 

considero •ea la da mayor alcance y consocuencias entra todas las 
axparimontadas hasta ahora. EstA marcada por un ritmo inusitado de 

innovación y difusi6n tecnol69lcaa, que moditican aceleradamente 
las estructuras productivas y en consecuencia, a las sociedades y 
formaciones pol1ticae. oe esta manera, se viene generando una 

econom1a cada vez mAs integrada e interdependienta en la que la 
manero. 1!1!.B eficiente y competitiva de orqanizar una industria 
consista en qua las diversas etapas de un s6lo proceso productivo 
eat6n dispersas en loa cinco continentes, produciendo aa1, lo que 
ae ha dado en llamar la global1saci6n de la econom1a Jlllllldial. 

En este sentido, ol Gobierno deba da considerar varioa 
elementos estratégicos para el desarrollo integral del pala y sobre 

J nlver•oa ••tudlo•o• en la materia, tanto nacional•• como •xtrenjero• la 
han denccninado como la Tercera Revoluci6n Indu•trial, qu• ha modificado l•• 
••tructura• d• producc16n y cOCMrcialiaaci6n •n lo• p&1H• de•arrollado• y que 
ha t•nido c¡ran influencia en pat••• como •l nueatro. Conaultar v.c¡r. 1 PMn4 
Villa.rra&l ; u:t: ªstº· Ob. cit.' Baul Trajo Clb. 'L'ltuvz d! le pollttc• 
~y1tri1l , • Cit. <»IBAS, b!lichi on La n • afraE-va • •n re 
o ro•. 
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todo considerar las modificaciones en 1a forma de.administrar y da 
hacer pol1tica4 • La primera, el fortalecimiento del Estado, ya que, 

la fortaleza del mismo se determinará de acuerdo a las condiciones 
de bienestar de su sociedad, por tanto, el Estado que se plantea 

en estos momentos esta comprometido directamente con las 
necesidades y requerimientos de la misma sociedad; a diferencia del 

pasado inmediato que fue m&s paterna.lista, ahora se propone la 

concertacl6n y trabajo conjuto de todos los sectores, os decir, 
nada va a ser gratis ni subsidiado. Además, la política do 

desarrollo de empresas paraestatalea cambia y debe cambiar aün m&s 
dejando el ejercicio y desarrollo de la~ mismas al tlujo de los 

mercados, de esa manera se iJUede conseguir calidad y productividad; 
aequndo, aeimilaci6n do tecnolog!a y desarrollo de la ciencia; 

tercero, desarrollo y tomento a la Planta industrial mexicana. 

En este sentido, dosde el sexenio pasado se avanz:6 en el 
desarrollo regional del pata, y se ha constitu1do en una do las 
prioridades fundamentales de la presente administraci6n. Para 
contribuir a dicho desarrollo regional, se marcaron cuatro lineas 
de acoi6n, a saber5: 

- Intensiticar la desconcentraci6n del crecimiento 
industrial, abriendo alternativas viables da 
localizaci6n. 
- Frenar las migraciones hacia la metr6poli. 
- consolidar sistemas urbanos y de intercambio 
a escala regional, relativamente independientes 
da la ciudad de México. 

Restringir la localizaci6n de actividades 
manutacturaraa y terciariaa en la ciudad de 
M6xico. 

4 Aqu1 la importancia dal qua hacer propio dal adminbtrador pdb11co con 
un compromiao d1racto con la •ociadad y al cambio por un pal.a dHarrollado. 

S lQl'Df. Siatama 1'inanc1aro Mexicano 1982-1988. ~xico. 1988 p. 91 
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Por lo anterior, el pape1 de la banca de desarrollo y fomento, 

dej6 en alCJUnos caeos, de ser una banca de primer piso avoc&ndose 
a la de sequndo piso, tal. es el caso de NAFIN y BA.NCOMEXT 

principalmente. Estas instituciones facilitaron el acceso a 
financiamiento a un mayor ndmoro de empresas manufactureras 
localizadas a lo largo del territorio nacional y se rostringieron 
los cr6ditos a zonas congestionadas dol pa1s, como son loo tres 

qrandes centros industrialcs6 , lo que contribuy6 por un lado a la 
desconcentraei6n industrial y eigni!icativamente al desarrollo de 
nuevas zonas industriales. 

Para Qfectos da apoyo y sobre todo fomentar el desarrollo da 

la ~icro, pequefta y mediana industria, el gobierno a través de la 
banca da desarrollo ootableci6 instrumentos de financiamiento tal.ea 
como el Fondo Estatal da Fomento Industrial (FEFI) y las Sociedades 
de ~nversión "de CapitaleB (SINCAS) principalmento oncabezadae por 
NAFINSA, 

El FEFI ha propiciado la daaconccntraci6n de la actividad 
econ6mica, ya que son inotrumentos con vocación regional cuya 
operación aique loa lineamientos de los proqramas estatales, 
canalizando su actividad hacia zonas geogrdticas y 6.reas 

productivas prioritarias on cada estado y motivando un 
aprovechamiento m6s racional de recursos naturales y humanos. 

Este programa se inici6 en Aquascaliantes en 1993, y de manera. 
paulatina poro constante, ha cumplido con sus objotivos por lo que 

hoy en d1a la micro industria ya es sujeto a crédito. Desdo su 
creación hasta la techa so ha logrado tener una cobertura en todaa 
laa entidades federativas a la cuales se han sumado hasta 1999, 18 
municipios•. 

Loa PEPI iniciaron sus actividades garantizando loa 
financiamientos bancario11 que so concodon a la microindustria, pero 
han ampliado su campo de ncc16n a programas de asistencia t6cnica, 

vr.9r.' Ciudad d• Klxico y Ar•& M•tropolit&n, ouad&la:)ara y Konterr•Y• 

Cfr. Ibidem. p. 104-106. 
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capacitaci6n y otorgamiento de apoyos tinancieros directos, por lo 
que poco a poco han consolidado su posici6n como Sjes del apoyo al 
desarrollo regional en el sector micro y pequena industria6 • 

En cuanto a las Sl:NCJ\S nacen en diciembre de l.987. Tienen como 

prop6aito el financiamiento de proyectos de alto riesgo y de 

tecnolog1a de frontera, a través del mercado de valores.. son 
concebidas para dar apoyo a los proyectos que respondan a la 

vocaci6n regional en las distintas entidades del pata con ol objeto 

de que se conviertan en descentralizadoras de la econom1a nacional 
y t'orinen parta del cambio estructural7• 

En diferentes grados de avance se encuentra la creaci6n de 
SXNCAS en Baja California (Mexicali), Chiapas (Tapachula), 
Guerrero, Morelos, oaxaca, Nuevo Lo6n, Edo. da México, Nayarit, 
Puebla, Jalioco, Guanajuato (Le6n) y Quer6taro. Estas aociodadeo 
110 aumar6.n a laa axistontes con anterioridad al programa, en Sonora 
y Yucat&n1 • 

As1 mismo, &e ha mantenido una constante actualizaci6n en las 
oatrate9iaa y mejoramiento do las SINCAS, la prueba de ello ea quo 
aeta sistema se ha vinculado a instituciones no privadas del 
sistema financiero no bancario, y se han formalizado las relacionas 
con la firma de consultor1a Ventura Economice, l1der en el raao en 
loa Estado Unidos, Gran Breta~a y canad6; simult&neamente sa ha 
obtenido la experiencia do este tipo de fondeo en esos pa1ees9

• Los 
SI:NCAS continO.an avanzando en el presente sexenio y el flujo da 
capitales se agiliza lo que concreta en el desarrollo de la mediana 
y qran industria. 

Si bien casi a finales del sexenio da Miguel da la Madrid se 
manten1a los estragos da la crisis y loa efectos negativos de la 

6 lbtdam.. 

7 lbidam. PP• 10&-101. 

Ibidam.. 

9 lbtdem. 
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petrodependencia, los logros que podrian considerarse modestos, 

abrieron la posibilidad de acelerar la modernizac16n econ6mica y 
el desarrollo industrial; el PRONAFICE obtuvo avances 
significativos en algunos de sus objetivos, una de ellas fue la 
descentralizaci6n de la actividad econ6mica e industrial, se 
disminuyeron en forma modesta los tr6.mites burocr6.ticos y con ayuda 
del PSE se combati6 la inflación marcando da esta manera un alto 

a la hiperintlac16n. 
En cuanto a los objetivos de una sociedad iqualitaria, combate 

al desompleo, Renovación moral y nacionalismo revolucionario, no 
obtuvo al crédito social esperado y si bien no fue un rotundo 
fracaso, continu6 la crisis de confianza de la sociedad 
mexicana. Es on la actual adminietraci6n en donde se retoma "todo 
lo bueno" dando continuidad a algunas pol1ticas de orden 
econ6mico10 • La apertura c;.con6mica ha tenido repercusiones en todas 
las esferas y Ambitoo de 1a vida nacional, y en particular al 
sector que os objeto do estudio. 

4 .2. Caract:ar!sticas. 

La apertura econ6mica y la globalizaci6n de la producción, 
interdependencia a nivel mundial, que ya ee aeftalaron en lineas 
anteriores, dan marco a lo que en la presente administración •a ha 

conocido como la modernízaciOn económica. 
El eapecto de la modernidad en M6xico no puede ser entendido' 

sin antes retomar loa aspectos qua se hallan impl1citoa en el Plan 
Nacional da Desarrollo (1989-1994) el cual aeftala que el Estado 
mexicano se modernizar& a.través de la democracia y aunado a esto 
se moderniza eliminando el peso de su estructura que limita au 

to S• contlnu6 la concertac16n con lo• dlv•r•o• ••ctore• d• la aoc1edad, 
•l mi• avld•nt• •l •pacto• 1 la repr1va.ticac16n, venta, 1lquidacl6n y fud6n de 
empr•••• par•••tatale•, como parte d•l ad•l9auml•nto del E•t•doJ y, la apertura 
•con6mlca. 
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capacidad de respuesta ante las obligaciones constitucionales pues 

la tuerza econ6mica es la creaci6n de condiciones de un desarrollo 
efectivo que d6 base al empleo y la calidad de vida 11 • A partir de 

este postulado se va a desprender el actual contexto de 
desincorporaci6n del sector paraestatal, e1 redimensionamiento del 
sector central de la administraci6n pdblica y, simult!neamente, el 
desarrollo y promoci6n de las fuerzas sociales para tratar de 

erradicar la pobreza extrema, proporcionar la infraestructura del 
"cambio11 

1 tomento a la inversión nacional y extranjera para 
complementar la primera. 

M&a adelanto el PND sonata que el Estado, sin paternalismos, 
debo de conducir el desarrollo nacional, por lo tanto la 
modernización es con apego al articulo 25 constitucional donde la 
actuaci6n püblica es el promotor del desarrollo nacional integral 
y una f'uente de orientaci6n de la actividad económica 11 Con el 
irrenunciable prop6aito de fortalecer la soberan!a de la naci6n y 
•U régimen dnmocrático" 12 ; aqu1 bien vale la pena recordar qua la 

democracia no a6lo os un r4qimen jur1dico y/o pol1tico, aino 
tambi6n es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 
econ6mico social y cultural de la sociedad13 • 

La estrategia de la modernizaci6n perDigue el crecimiento 
acon6mico con estabilidad de precios a través del impulso a la 
inversión privada, la expansión de las exportaciones no petroleras, 
la inversi6n pttblica en infraestructura y reducci6n del peso que 
representa la deuda externa y su servicio; se puede entender ast 
que moderniznr as ln ncci6n de amplinr y mejorar la infraestructura 
aprovechando las mejores opciones de producci6n, financiamiento, 
comercio y tecnolog1a de que dispone el pata. 

Cfr. Plan Nacional de D••arrollo, •n •La ••trategia Kodernicar a 

··~ 
11 A•t •• define en la conat1tucl6n de lo• latadoa Unldoa H•xlcanoa •n 

aua arttculoa :zs, 26, 27, 28, 123. 
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Do esta manera, para llevar a cabo el desarrollo con base en 
la modarnizaci6n econ6mica planteada en el mismo PND, se atenderA 
a prop6sitos que definen sus principa.les lineas pol!ticas, a saber: 

1) Apoyar el desarrollo integral en todos los sectores da 
la econom1a y de la sociedad. 

2) Modernizar la pasea y la agricultura en apoyo a la 

suticiencia alimentaria. 
3) Modernizar la infraestructura econ6mica para el 

desenvolvimiento de las actividades productivao mediante 
una racional inversión pQblica. y 

4) Promover un flujo de invers16n extranjera qua apoya los 
objotivoe del pa1s mediante la aportaci6n de recursos 

financieros para la inversión en el territorio 

nacional. 14 

Por lo anterior considero importante retomar alqunoa aspectos 
del discurso Salin1sta en cuanto a la modernizaci6n: 

"Entiendo por modernizaci6n, e1 hacer m!s eficiente la plant11 
productiva del pa!a, que no lo cargue costos excesivos a loa 
mexicanos; eliminar el intermodiariamo excesivo en loa procesos da 
comarcializaci6n { ••• ) entiendo por modernizaci6n mejorar la 
distribución del inqreso y loqrar la redistribución del mismo en 
una manera m4s equitativa y equilibrada a lo largo del 
territorio15 • 

En la nueva politica ealinista se parte de que la crisis 

econ6mica de la Oltima d4cada agrav6 los rezagos en materia social, 
y por lo tanto se ha hecho imperativo el "cambio" con el objeto de 
responder a las nuevas realidades do la sociedad mexicana , "al 

" Ibtdeza. 

15 Salinu d• aortari carla•. •Kodern1cacic5n induatrial• Di•curao •n la 
Campal'lia pr••idenci.al con loa indu.•trial•• del nort• d•l pata. 
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rilo del siqlo XXI"". 
EL nuevo Eotado oalinista se ha propuesto erradicar el 

patarnalismo y el ensanchamiento del mismo que en su tiempo tueron 
0.tilea, pero laa condiciones tanto internas como externas ya no 

coinciden con las necesidades actuales. simultáneamente, so 
pretende "el :tortalecimiento democrá.tico del Estado para garantizar 

la paz social y armonizar los intereses encontrados de la sociedad 
contempor&naatt17 • Da oeta ?nanera el nuevo Estado salinista. pretende 
una reforma del miemo lo que implica abandonar concepciones ligadas 

a realidades y circunstancias del pasado y a situaciones 
internacionales superadasH1; entre ellas, "la identiticaci6n qua 

asociaba mAs propiedad estatal con más justicia y mayor 
tortaloza19n. "Ahora, frente a los cambios en México y el mundo, la 
atenci6n de las responsabilidades b&sicas del Estado requiere una 
selectiva propiedad estatal y una m&o amplia participaci6n de la 
sociedad. Se impone, por ello, un ejercicio moderno do la autoridad 
del Estado, menos propietario y mAs efectivo en la conducoi6n y 
promoci6n del deaarrollo nacional, siempre dentro de la ley y 

preservando nuestras convicciones profundas20 • 
Ea en esto sentido, en donde la pol1tica de modernizaci6n 

industrial cobra capital importancia para la modernizaci6n y el 
desarrollo de la sociedad mexicana. Para la ejecuci6n de dicha 
pol1tica modernizadora se crearon tres programas fundamentales: el 

" Cfr. 8"1.IKAS de Cortari, carla•. Iniciativa dG Lay d• la 
raprivat1zaci6n d• la Banca nacionallnda. Palacio Nacional, 2 da Mayo d• 1990. 
Preddencia d• la Rap6bllca. pp. 1•21 

t 7 Ibtdem. P• <t 

ta La apertura del mundo •Ocialiata a la aconomta da 1t111rcado la 
P•rt•t;rglka qu• defina un proc••o da raaatructurac16n económica 9lobal1 y la 
Si.1.aan2l.t con au apertura po11.t1ca, acon6m1ca y aoclal, buacan conaolidar la 
pr•••ncla d• la URSI •n un mundo da conatanta cambio y compaitancia. Cfr. 
VXLUJUmAL, R.an6, K•xlco 2010, Op. Cit. pp.127-135. 

19 aalinaa da Cortar!, Car le•. Incitativa de lay ••• Ob. cit. p. 4 

ZO Ibtdem. 
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Programa Nacional de Abasto y de Comercio Interior 1990-1.994 

(PRONAMACI) , el Programa Nacional de ModernizaCi6n Industrial y 

del Comercio Exterior 1990-1994 (PRONAMICE), y el Programa Nacional. 

de Ciencia y Modernizaci6n Tecnol6gica 1990-1994 (PRONACIMOT). 
Detlnitivamente, el conjunto de instrumentos de pol1tica 

econ6mica adoptados por la presente Adlllinietraci6n y convertidos 
en Programas y normas jur1dicas, muestran diterentos rasgos 
distintivoa. En primer lugar se consolida el modelo econ6mico 
abierto, por las medidas sobre inversión extranjera, zonas libres, 
permisos de importaci6n e impuestos al comercio exterior. Sin 
embargo no se trata de una apertura indiscriminada. 

En contrapartida, se observa la intenci6n marcada de liberar 
nudos tradicionales al crecimiento localizados en al 
autotransporte, zonas mar1timaa y comunicaciones; la promoci6n de 
la producci6n de insumos estrat6gicos, como los petroqu1micos y 

los siderdrqicoa; todo ello aunado 4 un proceso de simpliticaci6n 
administrativa. Tambi6n os claro el esfuerzo de renovar la 

requlaci6n de servicios tinancieroaz1
, y los no bancario&, con ·al 

objeto de abrir las opciones de canalizaci6n de excedente econ6mico 
a las actividades productivas. Estas son termas particulares que 
asume la desregulac16n. (Ver cuadro No.4.1 del anexo). 

Ante el reto de la competencia global, loa 
anteriormente sena.lados (PRONAMACI, PRONAMICE y 

proqramaa 
PRONACIMOT) 

pretenden en primer término y a nivel nacional, garantizar al 

abasto suf'iciente para satlstacer las necesidades do la poblaci6n, 
particularmente de productos b6.sicos con una relaci6n adecuada 
entra calidad y precio; y en segundo término -no menos importanta-
acalerar la reactivaci6n de nuestro sector productivo hacia 

industrias con un mayor contenido do capital humano e impulsar el 
surgimiento de una capacidad de innovaci6n y desarrollo de bienes 

21 Actualmant• •• modificaron lo• articulo• 28, la d•rogaci6n d•l p&rrafo 
quinto. Y el articulo 123 en donde •e modifica y adiciona al incieo •a• de la 
fracc16n XXXI del apartado •A• 1 •• reforma dal ml•mo arttculo con•t. la fracc. 
XIII bh del apartado •a•. • Cfr. sallnu de Gortari. carlo• Inciciativa d•L 
Ley •• ep. Cit. P• 22. 
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que permitan a l.os productores mexicanos competir en los dinámicos 
y cambiantes mercados de EUropa, los Estados Unidos y la cuenca del 
Pacifico. Esto es urgente y decisivo en un momento en que, por un 
lado, pol1ticamente se rehacen l.as estructuras de poder: caen 
dictaduras y 8n Europa Oriental ee muestran las debilidades 

estructurales del socialismo, ingresando a una econom1a de mercado; 

la complejidad de la sociedad contempor&nca como resultado da las 

mdl.tiples interrelaciones humanas, ae1 como la ampliaci6n en su 

libertad de elecc16n: mAs democracia y bienostar. Por otro lado, 
unido a los :fen6monos pol1tico-econ6micos, la calidad y el 
desarrollo de nuevos productos que sustituyen crocientemente la 
competencia en meros términoo de precios, y se vuelve cada vez mAa 
importante en 1a medida en que los grandes pa1ses industrializados 
se adentran en lao etapas avanzadas del llamado ciclo do productos 
incorporAndooa plenamente a la tercera revoluci6n industrial. 

El desarrollo de loa programas de modernizaci6n industrial ha 
originado cierta con!usi6n entre las acciones de simplif icaci6n 
administrativa y de desregulaci6n económica. El proceso da 
desburocratizaci6n de la economta ha requerido 'de suprimir 
procedimientos administrativos innecesarios y requlaciones 
obsoletas, tanto para disminuir el tamano de la estructura 
administrativa qubernamental, como para eliminar prosioncs sobro 
costos e ineficiencias económicas. 

"La. eimp1ificaci6n administrativa incide en loe procedimientos 
que caracterizan la interacción entre la administraci6n pdblica y 
la sociedad en eu conjunto. se ha demostrado que muchos de estos 
procedimientos no oon necesarios en absoluto, por lo que 
constituyen una fuente de descontento y corrupción. La pres16n 
social por parta de la ciudadanla es, en este caso, el mejor do los 
instrumentos para superar la resistencia de 1oa costos burocrS.ticos 
que ae generen. La contralor1a Generai de la Fedaraci6n, 
dependencia responsable de realizar auditortas a dependencias do 
la adminiatraci6n pdblica y procesar las quejas da la ciudadan1a 
sobre el desempefto qubernamental, ha sido la encarqada de 
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instrumentar el programa de simpli~icaci6n administrativa1112 • 

''La desrequlaci6n, en cambio, se enroca al marco normativo de 
las actividades econ6micas. Al abrirse la econom1a y retirarse ol 
Estado de una excesiva participación en las actividades 
productivas, esto marco se vuelve rápidamente obsoleto. Este 
conjunto de regulaciones tiende a inducir o , al menos, a proteqer 
prActicas oliqop6licas que afectan negativamente la competitividad 
da la econom1a. En M6x1co, como resultado de la liberación 

comercial y del pacto contra la inrlaci6n, atlor6 una abrumadora 
cantidad de regulaciones obsoletas que afectaban sensiblemente los 
m&rqenes de qanacias de las empresas, por lo quo ruaron los 

empresarios uno de loa primeros sectores en apoyar su eliminaci6n 
a t'in de asegurar su capacidad para compotir favorablemente y 
sobrevivir. La presi6n de este y otros grupos representa la mejor 
v1a para superar la resistencia de quienes se benet'ician da la 
dispersi6n y complejidad de las regulaciones. Por esta raz6n, se 
la ha confiado a la Socretar!a de Comercio y Fomento Industrial la 
ejecuci6n del programa da desregulaci6n econ6mica, toda. vez qua 

aeta dependencia es la responsable de conciliar los interesas que 

tienen qua ver con la industria y el comorcio. 
La estrategia da desrequlaci6n ha seguido alqunos lineamientos 

praqmlticoa. El primero de ellos ha sido dearoc¡ular procesos qua 
afectan a todoo los sectores de la economia, como normas, 
requerimientos de calidad, reglas operativas de las comunicacianoa 
y transporte. el segundo ha sido dar prioridad a aquella• 
actividades en las que las beneficios de la desrequlaci6n tandr!a 
un atecto inmediato o en donde el costo de no proceder a tiempo 
reaultar!a muy alto; y tercero, acabar con los monopolios qua a 
trav6s de sus pr&cticas perjudican, rundamentalmante, a los grupos 
da menores ingresos. 

El anAlis!s seguido ha considerado varias etapas: primero la 
identiticaci6n de rentas monop6licas y restricciones de entrada, 

12 C6rdo'Ya, Jod. Dh1 Leccionu dn 11 Befgm& •con6mic1 10 Hlxi.cg. 
R•vi•t& KZXOS 150. 7abr•ra d• 15191. Hbica, D.P. P• 42 
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resultado del viejo modelo de sustituci6n de importaciones; 
segundo, la expedici6n de nuevos reglamentos que esclarecen las 

reglas da competencia y, aunado a ello, facilitan el ajuste; y 

tercero, la consideracion de los efectos a corto y mediano plazos 
sobre la productividad1 la flexibilidad para responder al cambio 
tecnol6qico y la supresi6n de trAmites innecesarios que inducen al 
crecimiento de la llar.iada 11 econom1a subterránea". 

El potencial productivo, inhibido anteriormente por 

regulaciones tavoblea a las prácticas oligop6licas, especialmente 
en los sectores do bienes y servicios no comerciables, ha podido 
despleqaree con mayor libertad. Ello ha sido un factor importante 
para absorber los impactoo de. la liberalizaci6n comercial y 
consolidar la estabilidad de precios, sin provocar quiebra.a en 
cadena o desempleo masivo. LA eliminaci6n de regulaciones obsoletas 
ha abierto nuevos mercados y fomentado nuevos flujos de inversión. 
En algunos c&soa, ha sido necesario fortalecer, m&s que aligerar, 
el marco reglamentario existente a tin de canalizar la competencia 
adecuadamente. Esto sucede en sectores que son privatizados pero 

en los que, anteriormente, exist1a un monopolio pO.blico que 
ejero1a, a través de la propiedad, funciones indirectas de 
regulaci6n"u. 

f. J. JU, GMT: acalerodor do la Aporturo comercial • 

La e.dhesi6n de M6xico al GAT'l'24 tiene su antecedente inmediato 
en el afto de 1979, para ser m&s ospecificos en noviembre. En eao 
periodo fu6 muy conveniente que nuestro pa1s inqreaara a dicho 
Acuerdo, ya que se me.nten1a una relativa estabilidad econ6mica y 
por ai esto fuera poco sa pudo aprovechar coyunturalmente el auge 

Ib1dem. 
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petrolerou. Sin embargo, en esa ocasi6n ~lqunos sectores 
industriales y en particular la CANACINTRA, organismo que 
representa a mAs de B0,000 industriales de todo el pa!e, en su 
mayor1a medianos y pequenos, lleg6 a la conclusi6n de qua el 
inqreso ds México al GATl' tan sOlo era una posibilidad dentro del 
esquema de política exterior del pa1s, y que dada la existencia de 
otras "alternativas", como: reestructuraci6n de la ALALC26 , 
acuerdos y negociaciones bilaterales, negociaciones entre paises 
subdesarrollados y ayuda mutua, al igual que la cooperaci6n 
internacional, rechazó la incorporaci6n al organismo, ya qua ser1a 
en perjuicio del desenvolvimiento econ6mico y la soborania 
nacional. Fue ontoncos que el. gobierno mexicano -entre otro• 
elementos-, congelara Y. revirtiera su decisión de incorporación 
al GATT an aquel entonces; hecho quo a través do los af\os y en ea tos 
momentos denotan el error hist6rico do ese tie~po, y que sin duda 

pudo haber ahorrado el sacrificio social y el rezago tecnol6c:Jico. 

"A partir do 1985 so empez6 a dar un proceso de apertura en 

la econom1a mexicana. En parte el proceso tua presionado por al 
gobierno do los Estado Unidos. El crónico déficit comercial 
norteamericano, coneecuencia del déficit preaupuestal, obli96 a 
ese gobierno a preeionar a sus vecinos del sur, como a otros 
paises, a una mayor apertura comercial. Bajo el principio de 
reciprocidad, revisaron las relaciones comerciales con México, y 
amenzaron con cerrar la frontera a productos mexicanos si no 
llegaban a un acuerdo bilateral o M6xico no ingresaba al GATT. En 

1986, nuestro pa1s ingresa al GAT'I' con la oposici6n de los partidos 

y sectores de izquierda"17• 

:n La infr•••tructura indu•trial nacional era fuerte y •in duda podta 
en~r•ntar la apertura corDGrcia qu• tra•rla el ingr•ao al OATT. VH' el capitulo 
do• del pr•••nt• trabajo. 

26 Aaoc1acl6n Latinoamericana da Lll>r• eomercio. 

17 PAJ.08, Lui•, Libre Com•rciot K6x1ca-z.u.A. Ob. cit. p. 82. 
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Por lo anterior, el inqreso de México al GATI' se haca en 
condiciones bastante dit1ciles. De hecho, la reestructuraci6n 
industrial que ello implica es complicada por s1 sola. Las 

condiciones de inestabilidad que la inflac16n hab1a provocado 

hac1an todavía m!s dificil el tr&nsito hacia una econom1a m&s 

abierta, y que llevaba a cuestionar la aplicaci6n del proqrama ante 
tales situaciones. Es aqui en donde el Pacto, cobra vital 
importancia para combatir directamente la inf laoi6n y 
paralelamente, se estableciera una din6mica en la apertura 
comercialu. La estabilidad de los precios relativos, ha sido un 

elemento clave para la reestructuraci6n econ6mica. 
En estos dos primeros aftas de qobiorno del Presidente Salinas, 

se hll loqrlldo controlllr por un llldo, lll intlaci6n a un d1gito 
debido a una reducciOn en las tasas de interés nominales y la 
reducciOn del d6ticit presupuestario29 ; y por otro lado, ha 
consequido mantener una tasa de crocimiento del PIB en un J.O por 
ciento en promedio. Ello ha favorecido a México, en el contexto de 
negociación comercial con toda la comunidad internacional, y 
principalmente ha tenido una mayor presencia en las pl&ticas con 
el GATT, caso concreto las Oltimas conversacionen en la Ronda da 
Uruguay. 

La Ronda de Uruquay se puso en marcha en 1986 con la 
Declaración Ministerial de Punta del Este. Se trata de la octava 
ronda qua se realiza bajo los auspicios del GATT, y en las dltimas 

platicas de junio de 1990 es la primera vez en la que incluyen en 
la agenda lao neqociaciones de servicios. 

La postura de nuestro pa1s es en primera instancia, el 

reconocimiento a las di!erencias de desarrollo y en particular, 
reciprocidad a la apertura de H6xico; desmantelamiento do barraras 

21 •al control de pr•cio•, pr•••ntado por •l gobi•rno rMx1cano cocsio un 
•pacto• •oc1•1 a la opinJ.6n pG.blJ.ca, ha •ido apoyado por una ohrta adicional 
d• bhn•• importado• con b••• •n un pr•cio controlado d6lar. • Pa•o• LUl•, X.ibr• 
Com9roio1 ••• ob. Cit. p. 82. 

" La r•cient• r•n•9ociacidn d• la d•uda ext•rna dal pat. contribuyó a ••t• nducc1t!in y a la ve& •• produ'o un •upc1r&v1t. 
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arancelarias y no arancelarias. Por tanto, dentro de las 
neqociaciones en la Ronda de Uruguay dol GATT, la posici6n de 
nuestro pa1s as firme y justa. 

Si bien se han establecido bases importantes para al 
desarrollo de las naqociaciones, adn son notorias las diterencias 
entra las propuestas de los pa1ses desarrollados y el resto da los 
miembros. EL presidente Salinas en su sequndo intorme de gobierno 
enfatizo que: 11 

••• el 6xito de la Ronda es fundamental para promover 
un sistema comercial abierto a nivel qlobal. Evitar friccionos 
crecientes entre bloques y ofrecer benet icios compartidos. Por 
ello, México apoya y espera una conclusi6n positiva de las 
negociaciones de este ano ••• nlO. 

"Existen cuatro diferencias fundamentales entra los bienes y 

los servicios qua ponen de relievo las peculiaridades y 
dificultades de la ne9ociaci6n internacional sobre al comercio da 

servicios: 
i. A diferencia de las transacciones de bienes, las 

transaccionea internacionales de servicios involucran mAs 

trecuantemante alquna forma de movimiento internacional da 
factores. 

ii. Frocuentemcnte los servicios se encuentran regulados por 
los gobiernos, con una intensidad y en una forma qua raramente se 
observa en el comorcio de bienes. 

111. Los servicios muestran una gran heterogeneidad, pues 
abarcan desde la talemAquina y los servicios financieros hasta loa 
tur1sticoe y de la construcci6n. 

iv. Loa servicios son inmaterialos o intanqiples, por lo qua 
loa proveedores dem6sticos da servicios no pueden ser protegidos 
en frontera a travfls do medidas intern~cionales, como son loa 

JO llALtnll de Gortari, carlo•. Segundo Informe de Gobierno. 1 de noviembre 
de 1990. 
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aranceles y las restricciones cuantitativas1131 • 

Oetinitivamente los intereses da los paises desarrollados son 
los predominantes en esta serie de conversaciones. Sin embargo, 
México ha propuesto el 11principio 4• la rec:dprocidad relativa", 

este concepto se reduce a reconocer que en el curso de laa 

negociaciones los palees en desarrollo recibirAn mayores 
concasiones do ·las que se otorguen, y que tondr6n la flexibilidad 
requerida para abrir menos sectores, liberalizar menos 
transacciones o oxtendar progresivamente el acceso al mercado, da 
acuerdo con su nivel y aituaci6n individual de desarrollo32 , 
propuesta apoyada por muchas otras delegaciones. As! mismo, se ha 
aceptado que el acuerdo deba facilitar una mayor participación de 
loa paises en desarrollo en el comercio internacional de servicioo. 

Hasta el momento, los beneficios proclamados en 1985 no han 
sido loa esperados, de hecho, México en este momento ha tratado de 
negociar un trato mlla justo y sin tantos obst6.culoa en la inserción 
de los productos nacionales hacia el exterior. Do cualquier manera, 
la pol1tica exterior dol pa1s es diversificada y plantea obtener 
mAximos beneficios con loa acuerdos con otros bloques, asi pues, 
la contormaci6n de troa centros rectores do la dinAmica mundial: 
Europa, al Pacifico AsiAtico y Norteamérica, quienes concentran la 
capacidad de transtormaci6n financiera, comercial, ciant1fica y 
tecnolóqica, obliqan a nuestro pata en particular a reestructurar 
y mejorar la relación con dichos bloques. 

" '!'ORO s..rn&nde•, Kiqu•l Angel. •Lu n•9ociaoione• d• S•rv1c1oe d• la 
Ronda de Uruguay d•l GAT'l'• en •1 K•rcado d• Valor••· ad. NllIMSA. Hum. 151 Aqo. 
1, 1990. pp. J-6. 

lZ Ib1dam. 
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:f .f. Los pafcrgs do reciente industr1gliz:oqi6n CHIC' si , 

Anta los desajustes que a mediados do los setentas 

experimentaron las econom1as del mundo industrializado y 

especialmente por la creciente competencia de algunos paises en 
desarrollo en los mercados internacionales de manufacturas, surge 
el inter6s por conocer y evaluar los procesos de industrializaci6n 
de este tipo de naciones. As1, la Organizaci6n de Cooporaci6n 

Econ6mica y el Desarrollo (OCDE) di6 a conocer a ~inas del decenio 
de los Detentas el tArmino de •paises da industr1ali•aoi6n 
reciante"(on inglés Nswly Industrializing countries 6 NIC'sJ para 
hacer referencia a un grupo de paises que en esos anos hablan 

incrementado su participaci6n en la producción industrial mundial 
y en el comercio mundial do manufacturas33 • 

Eepac1ticamento ea claaif'icaron como paises da 
induotrializaci6n rociente a Coroa dol Sur, Taiwán, Honq Konq, 
Sinqapur, Brasil, México, Espal'\a, Portugal, Grecia, y Yugoalavia34 • 

Sin embargo, se ha roconocido a nival mundial el desarrollo 
obtenido por cuatro da las naciones anteriormente seftaladaa, por 
su fuerte prosoncia en el comercio mundial de nanutacturas, 
teniendo el calificativo m6.s comdn de los "Cuatro Tigres de Asia.'', 
ea decir, corea del sur, Taiw6.n, Hong Kong y Singapur. 

Los resultados del dospeque industrial de los NIC's aaiAticos, 
ha tenido qrandes avances econ6micos desde los al'\os setenta, 

qracias a su politica de apertura comercial, la orientaci6n da sus 
econom1aa hacia el exterior y una oconomia interna basada en un 
equilibrio de sus finanzas ptlblicas; tomento al ahorro interno, 
promoci6n de estabilidad de precios y elevación en los niveles de 
competitividad. En cuanto a la induetrializaci6n orientada al 
exterior los cuatro 'JTigres da Asia hicieron un eficiente 
aprovechamiento de sus ventajas comparativas derivadas 

33 VILLNUUUU., Ren61 M•xieo 2010, .... ~ p. 140 • 

.. -lll.l.sllm... 
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principalmente da au mano da obra35 • 

A diferencia de los NIC's Latinoamericanos (Brasil y M6xico) 
qua a partir del decenio de los aftos cuarenta inician su proceso 
de industrializaci6n conocido como sustituci6n de importaciones en 
su tasa primaria (producci6n de bienes da consumo como textiles, 
ropa, calzado, procesamiento de alimentos), los NIC's asi4ticos 

llevan a cabo su inqreso a asta etapa de industrializaci6n en los 
cincuentas. La similitud en esta etapa de industrializaci6n entra 
los NIC 1 s latinoamericanos y asi&ticoa se rompe cuando a mediados 
de los at'fioa cincuenta, México - en el caso concreto - entra en una 
ato.po. da industrializaci6n sustitutiva da importaciones llamo.do. 
secundaria dado que los as!Sticos prosiquen por una :fase de 
induatrializaci6n orientada a las exportaciones. 

A pesar de que los Tigres asiAticos hicieron esa "algo" que 
nosostJ:OB "no hicimos", se. puodc obse:t:var que H6>eico, en estos 
momentos (1991), se vuelva m!s atractivo para loa inveraioniataa 
tanto nacionaloa como extranjeros y sobre todo, para las tuturaa 
relaciotiea comerciales a corto plazo con la cuenca del Pac1tico y 

al nuevo Tratado de Libre comercio con los Estados Unidos da 
America y Canad6.J4, por sus nuevas pol1ticas comerciales y la 
pol1tica do apertura econ6mica que permita acreditarnos como un 
pa1s aaquro de invertir. As! mismo, dentro del contexto "mano de 
obra calit'icada 11 se tiene y esta cobrando fuerza en la zona. 
fronteriza nacional, adem&s de que los salarios a nivel 
internacional comparados con los NIC's asi&ticos es aQn m4s bajo 
(ver el cuo.dro aiquiente). 

35 VILUJlRZAL, R•nl. M6x1co :ZDlOt •• Ob. Cit. P• 140 • .. 
Puntoa a tratar•• en lo• apartado• d1JUl•nt•• d• ••t• capitulo. 
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COKPARACION DB SALARIOS IHT'KRKACIOHALSS 
(D6lar ArY~icano) 

KBXICO 'l'J\IHAN X OREA SIGAPUR 

1979 l.34 0.78 1.08 1.26 
1980 1.57 0.98 1.02 1.49 
1981 1.B!J 1.18 1.08 1.79 
1982 1.35 1.22 1.16 1.96 
1983 1.03 1.21 1.23 2.21 
198' 1.21 1.48 l.32 2.46 
1985 1.24 1.46 1.36 2.47 
1986 0.94 1.67 l.46 2.23 
1987 0.97 2.19 1.79 2.31 
1988 1.19 2.11 2.46 2.67 
1989 1.38 l.20 3.16 2.95 

1990 • 1.46 l.91 3,73 l.19 
1991 • 1.55 4.<16 4.20 J.40 
1992 • 1.62 4.97 4.97 J.66 
1993 • 1.68 5.69 5.25 l.96 
1994 * 1.76 6.43 5.SJ 4.1!5 

!'uent .. Banco Nacional de M•xico. 
• Date• ••timado• pcr Bank ot Am•rica. 

Existen ciertos mitos con respecto al desarrollo y 4xito do 
los NIC 1 a asi4ticoa, tales como: el modelo de crecimiento hacia 
atuera, para lo cual Rená Villarreal argumenta quo la 
industrializaci6n de Corea y Taiw4n ha transitado por diterentea 
etapas. La primara de sustitución de importaciones en au faaa 
primaria en el decenio de los cincuenta, a la sustitución aalectiva 
da importaciones en los sesentas. Esta etapa tiene como objetivo 
-aenala el autor-, articular cadenas productivas que consoliden el 
sector exportador y aumenten el valor aqreqado de las exportaciones 
para lo cual se desarrollan las industrialil pesadas como siderurgia, 
petroqu1mica, entra otras. El modelo exportador -concluye- aa 
complementa o tiene su contraparte an el modelo de sustitución de 
importaciones selectivo y avanzado37 • 

Definitivamente una pol!tica comercial liberacionista, no lo 
es tanto como se ha predicado; existen alqunas medidas de 

37 Cfr. VILLA.RRZAL, R•n•. Ob. Clt. p. 143. 
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protecci6n acordes con una 11in~ant Industry" 38 y/o barraras 
proteccionistas no arancelaria~, es decir, ee consume lo nacional 
y hecho en el pais de oriqen, a fin da promover el crecimiento, 
desarrollo y conaolidaci6n de las nuevas industrias que al paso 

del tiempo alcanzan niveles de competitividad internacional39 • 
En los NXC 1 s asi&ticos la participaci6n directa o indirecta 

en la econom!.a presenta un porcentaje parecido al mundo 
industrializado. En Corea, alrededor del 70 por ciento de la 

inversión es privada, pero el gobierno camina en estrecha 
colaboraci6n con el sector privado. As1, el sector pO.blico coreano 

cuenta con organismos y empresas que generan infraestructura y 
servicios bAsicos para apoyar la actividad del sector privado; sin 
embarqo, la intervenci6n del Eotado Coreano se realiza bajo el 
criterio da incentivos para inducir la actividad privada, en 
contraposici6n a un esquema altamente requlacionista y subsidiario. 
Ea decir, se p1antea un Estado altamente promotor de las diversas 
actividades producti vaa y establece sus lineas de acci6n para 
satisfacer las necesidades socia.leo de los diversos sectores. 

Loa NIC 1 s han tenido un papel importante en el do.oarrollo de 

la reqi6n y m4s aan en la comunidad da la cuenca del Pac1rico quo 

a continuaoi6n abordaremos. 

,f,5. M CQKNCA DRL PACIUCQ'°. 

A raiz de la conquista europea, los recursos naturales y 

humanos de los pateas latinoamericanos ae convirtieron an la 
fuente principal da riqueza y podar da Espafta y Portuqal. l\lll6rica 

31 •tndu•tria •n d•••rrollo 6 Haciente" podr.ta ccn•ld•rar•• t.amb16n • 11. 
pequef\a y mediana Indu•trla. 

39 Xb1.dem. 

40 
....Jtt[... Mercado d• valor••· "P•r•pectlvu de la Inteqrac1.6n de H6x1.co a 

11. cuenca del Pao1f1co. K•xlco. HAJ'INSA s.H.C. NQ.m. 7. Mo XLIX, abril 1, 1989. 
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Latina sirvi6 tambi6n de puente principal para las transacciones 
comerciales de estas dos metr6polis con el pacifico asi4tico casi 
durante 300 anos. Posteriormente, los mercados y los recursos 
americanos y asi6.ticos fueron elementos fundamentales para la 
maximizaci6n de los rendimientos econ6micos que llevaron a las 
potencias europeas, primero, y a Estados Unidos después, a ejercer 
supremacía a nivel mundial. El Océano Pacifico ha sido pieza clave 
en los procesos hist6ricos de qlobalizaci6n de la economta mundial; 
sin embargo, la mayoría de los Estados que en ella se localizan 

nunca obtuvieron beneficios equitativos, debido a que su 
participaci6n era fraccionada y la mayor!a da las veces subordinada 

y perit6rica41 • 
América Latina, en su 

prActicamente marginada de 

conjunto, se 
los procesos 

encuentra todav1a 
institucionales que 

intervienen en la con:formaci6n de los esquemas de cooperaci6n 

transpao1tica. Sin embargo, la interdependencia qua so eat4 
qenerando en la cuenca del Pac1tico plantea una oportunidad 
interesante para buscar una efectiva inserci6n latinonmericana en 
la econom!a mundial, que nos permita diversit'icar y modernizar 
nuestra economia, al mismo tiempo que disminuya nue11tra 
vulnerabilidad. De hecho, la din&mica que est6n adquiriendo loa 
procesos en la cuenca del Pacifico ya afectan directamente al 
sistema mundial, y cualquier t6rmula que all1 prevalezca tendr6 
afectos sobra las economías latinoamericanas, independientemente 
de qua los pa1aeo participen o no en los toros institucionales 
corraapondiantes42

• Se ha visto que la mayor1a de los paises 
latinoamericanos han dirigido au actividad externa (pol1tica y 
econ6mica) m4s hacia el AtlAntico qua hacia el Pac1rico, lo cual 

41 Crua Alf'onaor •:11 Pac1tic:o. La Nu.•v• CeOCMtr!a d•l Poder• 'l'i.mpo. 
H•xico, Nov. 1986. 

42 In mie••• pa•adoa •1 S•cr•tarlo d• eomercio y Fomento Indu.atrl•l Ja1-
S•rra PUch•, participó •n uno da ••toa toro• •n Jap6n, •lendo l•t• •l pn&mbulo 
d• la viaita d•l praaldant• cado• Salina• a Jap6n •t'•ctuando div•r•o• trato• 
cOCMrciale• y de tecnol091a. Lo cual •• importante •n •l nu•vo contexto de 
deaurollo nacional. 
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es un hecho que se explica en f'unci6n de la historia colonial, esto 
implica la existencia de toda una infraestructura de comunicaciones 
y producci6n orientada hacia el Atl6ntico, no obstante esta 
tendencia se eatA revirtiendo y se vuelve hacia el pac1tico. 

La evidente importancia econ6mica, comercial, po11tica y 
cultural que ha cobrado en los 'll.ltimos aftas la cuenca dal 

Pacl~ico43 , ha despertado al interés de especialistas y sobre todo 

por conocer las potencialidades y logros de asa regi6n". 
La idea qua dio origen al concepto de cuenca del P11c!fico 

evoluclon6 de la creaci6n de _una zona de libro comercio, a una 

iniciativa de organizaci6n de car6cter econ6mico que tratarla los 
aspectos comerciales, de inversión y tecnol6gicoe. En este bloque, 
loa pa1aes miembros recibir1an un trato de 0 iquales 11 , y se buscaria 
promover mecanismos de cooperaci6n bilateral, reqional y global. 

Para ubicar con mAa dBtenimiento este concepto se tiene que 
considerar troa elementos, a saber: primero, el interés de los dos 
paises m&s importantes que participan en este, Estados Unidos y 
Jap6n, de incrementar sus relaciones econ6micas 1 en donde surgo 
una seria da organizaciones quo hoy enmarcan las actividadea 
multilaterales. Segundo, el rApido crecimiento de varias econom1aa 
en estos paises asi&ticos. Tercero, la incorporaci6n de la 
Repdblica Popular China y, recientemente, el importante interés 
qua tiene la Uni6n Soviética en las actividades del Pac1tico45 • 

El ~an6meno de la qlobalizaci6n está determinando una 
creciente interdopendencia entro las naciones, sobre todo en el 
saetar manufacturero, mismo qua en el plano internacional comparta 
cada vez mAs sus procesos productivos; con ello so estructura una 
nueva d.ivisi6n internacional dol trabajo, basada en el uso da 
tecnoloq1as complejas que requieren mano de obra calificada, lo que 

" p. 13. 
R•9l6n que a9rupa a 47 pat.•• cuyo U.toral bord•• ••• oc•ano. llUJllm 

44 Ib!dom. 

"~ 
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da un mayor valor agregado a la producci6n46 • 

Actualmente, la apertura econ6mica del pa1s plantea la 
necesidad de ver las nuevas relaciones con bloques económicos, y 
por ello, se tienen que ver las ventajas reales que pueda traer 
para México en esa zona. Se puede conciderar el potencial que tiene 
nuestro pa1s ante la comunidad que conforma la cuenca, ya que, no 
a6lo tenemos cerca de 7,ooo kilómetros de costas en el pac1tico, 
sino qua contamos adem&s con una situación geoqrAtica excepcional 
para la consumaci6n de proyectos de telecomunicaciones, inversiones 
e intercambio de bienes. 

En Máxico, en el contexto de apertura al exterior, destaca la 
creciente participaci6n de tres industrias: la industria 
maquila.dora, la industria de productos de electr6nica proteoional 
y la industria automotriz. El dilema actual de la industria parece 
ser el de producir nacionalmente una parte mayor de las 
manufacturas y no la carencia de un sector nacional da bienes de 
capital. El hacho de que no tiqure como sector prioritario para al 
desarrollo nacional pone en riesgo a la. planta productiva y 
contrasta con los lineamientos de pol1tica exterior, presentando 
una apertura de par en par, en donde las relaciones bilaterales son 
estrat4qicoa para el desarrollo, cabo aenalar el discurso que el 
c. Fernando Solana Morales, Secretario de Relaciones Exteriores, 
enunciara en al sentido de que: 

"La creciente inserci6n de M6xico en el esquema da 
las relacionan econ6micas en la cuenca del Pac1t1co 
incluye la necesidad de compaginar nuestros intereses 
nacionales con la evoluci6n do las pol1ticas 
predominantes en la regi6n y ello obliga a incorporar 
las proyecciones transpaciticas del acontecer pol1tico 
y econ6mico, en el tratamiento de aquellos temas que 
hemos reservado para el 6mbito de neqociaci6n bilateral, 
con todos y cada uno de los Estados da la rec¡i6n. La 

46 -112l.d.lm.a., P• 14. 



concepci6n mexicana, por otro lado, desborda el campo 
comercial; cualquier estrategia de desarrollo a mediano 

o largo plazo debe considerar las convenientes 

posibilidades de cooperaci6n que la Cuenca del Pac1tico 
ofrece tanto a los esquemas Norte-Sur como en las 
formulas da colaboraci6n sur-sur. En efecto detr&s de 
nuestra fundamental relaci6n con los Estados Unidos de 
América, Jap6n se ha consolidado como el sequndo socio 
comercial do M6xico y la presencia da su cap! tal y 
tecnoloc¡1a se ha atirmado y extendido, a la vez qua los 
suministros de petr6loo mexicano constituyen un elemento 
central en el esquema japon6s de diversiticaci6n de 
provoedorc:a externos¡ un ndmero creciente de productos 
mexicanos no petroleros se ha implantado on el mercado 
japonés y la corriente de viajeros entro los dos paises 
aa ha incrementado, abriendo prometedoras posibilidades 
para la infraestructura turística nacional. con canadA 
puada anotarse también el serio esfuerzo impulsado por 
la administraci6n mexicana a tin de aprovechar las 
condicionoa econ6micas que representan una clara opci6n 
para la exportac16n mexicana y aán para la canalizaci6n 
de importantes contingontes de mano de obra tanto 
aqrlcola como para la industria de la transform.aci6n. 
Australia y Nueva Zelanda, en el contexto, constituyen 
mercados poco explorado& y cuyos atractivos puedan 
nituarae en la respectiva voluntad polltica de 

acercamiento con México. con China , corea y en menor 
medida con Indonesia, Filipinas y Tailandia, se requiere 
una renovada acciOn de acercamiento polltico y econ611ico, 

qua se banaticie de 1os diversos antecedentes en la 
materia. Y con los diversos miembros de la ANSEA y con 
loa Estados insulares, el abanico de intereses politicoa 
y econ6micos resulta r&cilmente datinible de manera por 
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demás favorable47 • 
El gobierno del presidente Salinas de Gortari ha mostrado un 

especial interAs en favor de un mayor cultivo do relaciones con 
los paises de la cuenca del Pacifico. Durante su visita a Tokyo en 
julio de 1987, siendo a1ln secretario de Programaci6n y Presupuesto, 

el presidente Salinas declaró ante un grupo de miembros da 1os 
sectores p\1blico y privado de Jap6n, que lo que pasara en el 

P11c1tico le afectaba a M6idco y qua por ello !16xico dab111 

insertarse en la modernizaci6n por la que atravesaba la mencionada 
regl6n. Enumer6 cuatro cambios estructurales válidos para todo 
aquel que quiera 11colocarse en la punta del concierto de naoionaa": 
1) beneficiarse de la revoluci6n tecnol6gica mundial; 2) aumentar 
la participaci6n de las exportaciones en los mercados mundiales; 
3) atacar el desempleo, y 4) loqrar la descentralización. 

Estoo cuatro puntoe han sido retomados en el Plan Nacional do 

oeanrrollo (PND) 1989-1994, dondo la cuenca del Pacifico es 

adecuadamente considerada como una de las zonas 9eoqr&ticae que 

requieren de una mayor presencia diplomAtica, econ6mica y cultural 
por parte de K6xico, m!s no como la ünica respuesta a nuestros 
problemas. Entre loe diversos aspectos del Plan Nacional de 

Desarrollo (1989-1994), en su parte de pol1tica exterior, se puede 

destacar el relativo al reconocimiento que el 9obierno de México 

haca por primera vez, en un documento de esta tipo, a la 
importancia que merece el esquema de cooperaci6n intenacional que 
so desarrolla en espacio qeográfico de la cuenca del Pac1tico. 
Numerosos postulados en el texto del Plan tienen una ralaci6n 

directa con ol acontecer de la regi6n del Pacifico y, 
especialmente, con las amplias y diversas posibilidades que brinda 
para la consecuci6n de metas especificas. As1, se seftala qua la 
pol1tica exterior tiene, entre sus objetivos generales, el de 

47 Palabra• d•l 8•cr•t&rio da R•l&cicn•• zxt•rior••, l'•rn•ndo Solana 
Hcr&l••• •n la prJ..m.ra reun16n de la Comi•i6n Mexicana de la CU.•nc& del PacU!.co. 
Rav. da Po11tic& Ext•rior Ho. 23 S•cretaria d• Relacione• lxt•rior•• IKRBD. Junio 
1969. 
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apoyar el desarrollo econ6mico, pol1tico y social del pa1s, a 

partir de una mejor inserci6n de México en el mundo, dando sustento 
as1 al mandato conferido a la Com1si6n Hexican4 para la cuenca del 
PacJ.rico (CHCP). 

Dentro da las acciones internas para poder hacer frente a las 

nuevas relaciones con el Pac1tico, en abril de 1988 se cre6 por 
acuerdo presidencial, la comisi6n anteriormente set\alada (CMCP) con 
una carácter intersecretarial, para promover la participaci6n de 
M6xico en los distintos foros multilaterales do la regi6n y 

robustecer relaciones con las naciones de esa zona. Desda ese 

momento, la perspectiva mexicana cobr6 unt1 clara orientaci6n hacia 
la Con:torancia da Cooparaci6n Econ6mica del Pac1~íco {CCEP) 1 6r9ano 
catalizador no oticial de los intereses econ6micos nacionales 
presentes en la región. Posteriormente, ol presidente Salinas da 
Gortari, precis6 la prioridad que tienen las relaciones de M~xico 
con la cuenca del Pac!tico. En ese contexto, el 26 de enero de 1989 
•• estableci6 en la Secretaria do Relaciones Exteriores la 
Direcci6n Genaral para el Pacifico, que paralelamente asegura laa 
funciones del secretariado t6cnico de la CMCP. 

A trav6a de la CMCP se ha abierto un espacio al debate y 
anAlisis imprescindible para comprender e integrar m~s a M6xico 
con esta zona. Esta compuesta por representantes do los sectores 
académico, pdblico y privado, y ou prop6sito fundamental consiste 
en examinar al desarrollo de eventos en el Pacifico para incorporar 
qradualmente al Pais en los proyectos de cooperaci6n que ea 
conciban en la regi6n, tales como los intercambios do tecnologia 
avanzada, los tlujoa do cupital y do recursos humanos, la 
racionalizaci6n de enerqéticos, y el desarrollo de sistemas de 
telecomunicaciones entre otros. 

La actuaci6n de M6xico en el Pac1r ico contempla, en suma, una 
perspectiva integral y de largo plazo qua busca incrementar la 
presencia de nuestra naci6n en un escenario da agresividad 
comercial y que el no entrar en este circulo pod.r 1a también afectar 
el mismo desarrollo del pata. El actual Gobierno ha incrementado 



109 

su inversi6n en infraestructura como es el mejoramiento de la 
capacidad de los puertos del Pacifico, en espeCial Salina Cruz, 
IAzaro C6rdenas y Manzanillo; no se debe de olvidar el 
fortalecimiento con los mercados Europeos, en donde loa Puertos de 

Veracruz y Progreso de YucatAn jugaran un papel importante. 

4.6. Tratado de Libre CoJ11Grcio~: H6x1co-Bstados Un1dos-Canad6. 

11 Suelen distinguirse tres etapas en los prcceooa de 
integraci6n econ6mica. La primera es el establecimiento de alquna 
terma da Area de Libre Comercio (ALC) mediante la cual se reducen 
o eliminan loa aranceles y otras barreras comerciales. La aequnda, 
denominada Uni6n Aduanera (UA), implica adem!s medidas de 
armonizaci6n tributaria entre los paises miembros, aunadas a una 
aco16n comO.n an el ostablecimianto de aranceles trente a los dom411 
paises. La tercera etapa. o.a la tormaci6n de un Mercado Coman (MC), 

en el cual, ademáo da lo anterior, se aqrogan flujos libras da 

factores y recursos entre los paises que conforman. En estos 
momentos México ae encuentra en el inicio de las noqociacionaa de 
un Tratado de Libre comercio (TLC) con canad4 y los Estados Unidos, 
es decir, en el proceso de concertación de un Area de Libre 

comercio"'9 • 

"La vinculación econ6mica con loa EUA. ha sido siempre 

traacandental para nuestro palo. En ol morcado norteamericano sa 
ha concentrado tradicionalmente la mayor parte de nuestro comercio 
exterior, y de ese pa!s ha provenido l!! qran mayor!a da la 
invarsi6n extranjera que hemos recibido"5º 

Ello, aunado a la exiatencia de una frontera econ6mica da 

48 In ad•lant• H abraviu 'l'LC. 

" Hernl.nd•• tac•, Enriqu•. "El ABC d•l. TLC· l\av. KIXOS "º· 165. H6xico 
S•ptiembr• d• 1991. P• .n. 

so VJLLAJUl.&AL, Ren6. K6xico 2010. ob. Cit. pp. 319 .. 320. 
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alrededor de 3,000 km y a la persistencia del flujo miqratorio de 
México hacia los EUA, muestra claramente los ligamentos de México 
a la economia norteamericana. 

Se ha tratado de caracterizar la relaci6n econ6mica entre 
México y los EUA como de interdependencia, en la que, no s6lo los 
acontecimientos en EU tienen un impacto sobre México, sino que 
tambi6n los sucesos en México influyen sobre los EUA. Seqt\n algunos 

estudiosos, 11 un aqravamiento de la situaci6n econ6mica y politica 
de M6xico que desemboque en un desorden social, podr1a traducirse 
en una mic¡raoi6n desordenada de aproximadamente 10 millones de 

retuqiadcs mexicanos hacia los EU1151 • Adam!s es un hecho real la 
interdependencia do uno y otro pa1s, 11 las caracter1sticaa da los 
problemas econ6micoa modernoo pueden sef'\alarse concretamente en las 
dos naciones: ambas tiene d6ficit presupuaatal; necesidad da 
exportaci6n trente a una marcada tendencia proteccionista; elevada 
deuda externa, y necesidad de inversiones nuevas para acelerar el 
deaa.rrollo, acompaftada, la inversi6n extranjora en M6xico, con 
tacnoloq1a de vanquardia51 • 

El TLC oiqnitica un compromiso da reducir qradualmenta loa 
aranceles o impuestcs a las importaciones hanta llegar a su 
liberac16n total en un doterminado periodo de tiempo53 • "El proceso 
podr1a completarse en 10 al'\os1154 • 

La experiencia del TLC entre canadA y los EUA que culmin6 en 
1988 y que entr6 en vigor on enero de 1989, ha sido tavorabla. 
"Se~n declaraciones del primer ministro canadiense, Brian 

20. 
St Pa~o•, Lub. Libre Comercio Hu:ico-EU• Hlto• y Realidad••· Op. Cit. p. 

'2 KARGAIJI, Uuc¡o 8. 11 lfeeto 41 la Economh Ngrt11m9dcana 10 11 
p111rrollo de HOxico. En ln11yo• 1obrt la Hodtrnidad H1sion11. Mlxico, 1989. ed. 
DIANA. p. 218. 

51 seqtin la SHCP. 11 TLC •• concretarl para el ano de 1992. Cfr. 
Bxcehior, Lunu 24 de ••ptlembr1 de 1990. Rivera .1••u•, H•ciend .. 1992, hcha 
ras.on&bl• para concretar •l TLC con 1:u. p.p. 1, 2B. 

5' Pas.oa, Lul•. Libre Cocnerc1o H•xlco-Z.U.A. Mito• y H1cho1. Sd. Diana. 
Haxico, 1990. p.24 
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Mulroney, durante una visita a M6xico en Marzo de 1990, el acuerdo 
de libre comercio EtJA-Canad6. no provocó quiebras de empresa.e 

durante su primer ano de vigencia. Y se crearon 250 mil emplaos 
relacionados con el comercio con loe EU. La lnversi6n canadie.nse 
en maquinaria y equipo (Bienes de Capital) se incrementó en 11.0 
por ciento. Y la capacidad productiva de las plantas automotriceo 
de Canadá aumentó de 50 mil unidades en 1988 a 215 mil en 1989•55 • 

Para el caso mexicano, probablemente no figure un panorama similar 
al da canadA, por las mismas condicionas econ6micas oxistontea y 
el trato de la severa crisis de los ochenta. Sin embargo, hablar 
de las repercusiones y del impacto que dicho tratado traerA consigo 
para nuesto pa1s, ser1a mera e1Jpeculaci6n, si tomamos en cuenta que 
"para M6xico, las aconom1as de EUA y CanadA representan casi ei 70 
por ciento da su comercio exterior, mAs do 90 por ciento del 

turismo receptivo y porcentaj~s similares en los flujos 
financieros. Para EUA y canadA, on cambio, México representa apenas 
6 por ciento de su comercio internacional "56 • Es ml!s factible 
hablnr de una mayor participación de los productos mexicanos 
principalmente do maquinaria y equipo del sector B. de c., y do una 
cantidad extraordinaria do manufacturas que sin duda traer& 
repercusiones, al iqual que CanadA, en cuanto a la qeneraci6n de 

empleo y fortalecimiento de la planta productiva nacional. 
Efectivamente, lbs diferencia en cuanto al desarrollo 

econ6mico son muy claras oin embargo, esto no implica que un TLC 
con dos paises da alto desarrollo deteriore en t6rminos da 

intercambio nuestra econom1a, lo cual ha sido uno do los arqumentos 
m&s socorridos en contra do oste tratado. 

Es muy dificil proveer lo que podr1a suceder de f irmarsa el 
TLC a nivel de cada pa!s involucrado en al acuerdo y en relaci6n 
con el resto del mundo, principalmente situar con exactitud loa 

H Pase•, t.uh. Libre ccm•rcio ••• Op. Clt. p. 29. 

S6 PBU.LIPS OltMdo, f\lfrado. •Kldcg y 11 1eutrdo d1 Ubre eom1rglo 1nt;r• 
c101d& y 1.u •. •n gn11yo1 19bro 11 mod,1rnld1d Haci9n1l. Op. Cit. P• 243. 
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beneficios o repercuciones en la sociedad mexica.na. Sin embargo, 
basándonos en alqunos principios te6ricos podr1an darnos una idea 
general da la direcci6n de que podrian tomar los acontecimientos 

en materia econ6mica derivados del establecimiento del TLC. 
La primera teor1a de libro comercio se desarrolla a partir de 

la Teor!a da las uniones Aduaneras57 desde los cincuentas con la 
contribuci6n pionera de J. Viner. En esencia, Vinar sostiene que 
la Uni6n Aduanera aumenta siempre el comercio y la especializaci6n 
entro los paises miembros, y en conjunto es benéfica para sus 
econom1as y sus relaciones reciprocas, este se conoce como el 
a~ecto c.reaoj6n efe comerc1.o58 • 

Existen otros criterios do orden general, descritos por J.E. 
Meada: 

a) Sa puede en principio, esperar que la reducci6n de las 
barreras comerciales, en la mayor1a de los casos 
provocarA una expansi6n del comercio internacional, y 
dende esta expansi6n derivarA casi siempre una qanancia 
importante para los paises quo conforman el Acuerdo de 
Libre comercio o Unión Aduanera. 

b) La tormaci6n de una Uni6n Aduanera tendrA mayores 
probabilidades de incrementar el bienestar económico neto 
si las economías do los paf ses asociados son en relidad 
muy competitivas o similares, pero en potencia muy 
complementarias y distintas. En ese caao exista la 
poaibi1idad de una gran expansión en su comercio mutuo 
sin gran desviaci6n de s\ls importaciones o exportaciones 
de otros mercados e 

e) Una UA tendr6. mayores posibilidades de aumentar el 
bienestar econ6mico si cada pa1s es el abastecedor 
principal del otro en los productos que la exporta, y si 

57 l•t• •• aplicabl• •n lo 911nu:-al 1 a la• Ir••• d• libr• comercio, 
•xc•pto •n lo referido a la fi.j&c1.6n do aranc•h• r••pe:cto a t•rc•ro• p&lH•• 
Cfr. ~- Lao•,. •nrlqu• •• 11 ABC d•l TLC" Ob. Clt. P• 41 

sa Ibldem. p. 48 
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cada uno del ellos es el mercado principal del otro en 
los productos que le importa. 

d) El majoJ:. principio para la reducci6n da las barreras 

comerciales es un acuerdo qlobal, que abarque a todos 
los pa1aes de la uni6n y a todos los productos 1 para 
reducir todos los aranceles en terma no discriminatoria 
por debajo da cierto nivel dado. 

Meada aclara que no todos loa olementoe aef\alados son 
aplicables para todos los paises que conforman un bloque comercial, 
esto va a depender do laa circunstancias particulares de cada 
caso59 •. 

La diferencia de desarrollo o desigualdad econ6mica ea lo que 

hace m6.s necesario el intercambio comercial. Segdn el estudio 
realizado por Luis Pazos, "en principio, las mayores ventajas de 

iniciar un libre intercambio entre dos pa1sas de desigual 
desarrollo son para la parte de menor desarrollo econ6mico y el 
mercado más pequono. El libre comercio tiende a igualar los precios 
de los factores de la producci6n: tral:':ijo, materia prima y capital. 
Y al tender a nivelarse los precios do los factores de la 
producci6n, tienda también a igualarse los ingresos de las partes 
participantes en el intercambio"~. Esta afirmac16n la basa en el 
"Teorema de la Iqualaci6n del precio do loa factores", citada en 
su mismo estudio, en la cual el Profesor Wilfrad J. Ethior aeftala 
que: "El comercio libre internacional. entre dos paises provocarl 
quo loe precios de los factores en los pa1soa tiendan a igualarse. 
Si ambos pa1soa contin11an produciendo dos bienes bajo el mismo 
régimen de libre comercio, el. precio de sus factores de hecho aerl 
el mismo1161 • El caso mls concreto ea en Asia en donde, existe un 

59 J.s. H•ade, Th• Th•ary af CU•tam Unlan•, Korth Holl•nd PUbll•hln9 
Campany, Am•t•rdam, 1955, Tomado de l& r•vl•ta Nexo• 165, H•rnlnd•.: Lao1 Znrlqu•, 
Ob. Cit. p. 48. 

~ lbidam. P• 34. 

61 Ibidsm. 
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intercambio reciproco entre el Jap6n y los tigres asiAticos, 
sitando el caso particular de Singapur, éste ha alcanzado un 
ingreso per c!pita superior al de Jap6n. El caso de la 
reuniticación alemana ha permitido que la ex Alemania democrAtica 
sea tan tuorte como la Alemania Federal, que a su vez, se ve 

beneficiada por la mano do obra de los qermano-orientales62 • No 
obstante, la confrontaci6n entre paises con distinto grado de 
desarrollo enfrenta dificultades por lo cual, las negociciacionea 

de una apertura comercial debe ser gradual y bien negociado bajo 
t6rminos de protecci6n a la planta productiva y el empleo. 

En el caso do México, las opiniones pudioran encontrarse y no 
llegar a un acuerdo real sobre el TLC, pero existan algunos 
sectores empresariales en tavor al libre comercio. En este sentido, 
al Presidente do la ca.mara de comercio M6xico-Eatadoa Unidos 

asequra que este tratado traerA ingresos muy importantes, además 
de incrementar el t'lujo de capitaloo hacia M6xico, mismos qua aerAn 
para la 9eneraci6n de ompleo y modernizaci6n dol aparato 
productivo~. As1 mismo, el Vicepresidente de la Comiei6n de B. de 
c. se torn6 en tavor del TLC considarando que es la mejor 

nagociaci6n y el camino m&s viti.ble para el dosarrollo de la 

industria nacional, sin embargo, hizo 4ntasis en que se debe de 

ser muy cautaloao en las negociaciones y no cnmprometer la 

soberan!a del paia64 • 

Se deba conaiderar también la ventaja eatratGgica da un TLC 

con Am6rica Latina la cual f'ortalecer1a nuoatra po•ici6n ante 
nuestros vecinos dol norte y, sobro todo cntrentar los grandes 
retos que conforma la cuenca del Pacttico y la Comunidad Econ6~ica 
Europea qua pretenda una unit'icaci6n total para al afto da 1992, y 

62 Sin etnbar;o •• d•b• raconoc•r qu• 1• r•unificaci6n ha t•nido •U• 
complicacion•• po11tico acon6m.ica•, lo qu• ha •lavada •l co•ta de la miH1&. 

6S Davale•, Rento. Libre comarcia, ••qu•ma ad•cuado para el d••arrollo1 
laidenw.ber. Sxc•l•ior, Lun•• 24 da ••pthmbr• da 1990. p.p • 1- 36 Ieee. A. 

64 Sntravbta r••lhada al Ing. Arnaldo S9rll&deni v. Vicepr••ident• d•l 
COn•e'o de BianH da Capital da la CANACINTRA. >üixica 1990. 
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a. partir de entonces, los productos europeos representar&n una 
competencia tremenda para los productos norteamericanos, debido a 
dos factores: la consolidaci6n de mercado comt.ln y el enorme 
potencial da mano de obra barata de los pa1ses de Europa del este. 

Esos países se convertirán en maquiladoras de los principales de 
EUropa occidental. La t.lnica forma que tiene EUA de enfrentarse a 
este reto es mantenerse competitivo a través de las rolaciones qua 
mantenga con canad6. y México, consolidando un bloque :Cuarta y 
posteriormente plantear la unificac16n de todo el continente 
americano65 • 

4, 7. L4 Inversi6n Brtranjera Directa (IBD) • 

El deterioro de la situaci6n econ6mica por 111 que pas6 el pa1s 
durante la década da los ochenta 11 la década perdida", ha obligado 
al pa!a a conaiderar y replantear 1a torma an quo se han venido 
desenvolviendo los dit'erentee elementos que intoractdan en la 
econom!a nacional, para adecuarlos a los objetivos y prioridades 
que se han establecido para recuperar la estabilidad y el ritmo da 
crecimiento que se logró en anos anteriores. 

Uno de estos elementos es la inversi6n extranjera directa 
(IED), la cual se ha constituido como un mecanismo de apoyo para 
disminuir los etectos negativos de la crisis. Su contribuci6n 
complementaria y selectiva se ha hecho indispensable en alqunaa 
Areaa en donde la inversi6n nacional se encuentra rotra!da a causa 
de la política crediticia restrictiva que se ha instrumentado 
debido al aqotamiento y disminuci6n de los tlujos que ven!an 

65 Caba Hl\alar qua la• negoc1ac1on•• del Tratado Tri.lateral da eoa-rclo 
(Canadl. - K•tado• Unido• - M•xico) an le• Qltlmo• mHa• ha avanaado 
favora))lement• con el apoyo tot&l dal PrHidente Gacr9a Bu•h anta al H. ecngraao 
da au pal•. D• •ar autorizado al •fa•t TracJc.•, •• decir, •vta rlpida, M6x1co 
••tarl. anal umbral da Hr una aconcmta da primar mundo para la• prim•ra• d6C"adaa 
dal •iQlo veintiuno. Sin aalb&rliJD, •l principio da Hta relación comercial, tr:aara 
con•igo la qulabra de indu•trla•, y con allo al deHmplao qua puad• ••r alarmanta 
•n el pat.. 
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operando reqularmenta, como fuentes de financiamiento. como 
consecuencia inmediata de esta falta de financiamiento las 
industrias en especial las de Bienes de Capital se han visto 
duramente afectadas y que a su voz, Asta inversi6n participa 
subsanando esta carencia difundiendo determinado tipo de 
tecnoloq1a. 

La partic1paci6n del IED representa apenas alrededor del 8 por 
ciento del total del PIB en M6xico, sin embarqo, su participaci6n 
en la producci6n industrial de alta tecnoloq1a en el pa1s continda 
dominando. De tal forma que la composición de esta invorsi6n en 
M6xico, de acuerdo a un estudio del BID-INTAL66 , queda de la 

siguiente manera: el 66.9 por ciento corresponde a la producci6n 
de la industria del Tabaco; 6.50 por cionto de la producci6n de la 
industria do material de transporte; 63.5 por ciento de la 
industria da maquinaria, aparatos, y accesorios ol6ctricoa; 46.6 
por oiento de la industria de productos de plástico y caucho; 34.3 
por ciento de la industria del papel; 33. 2 por ciento de la 
industria b&sica de metales no terrosos. En los dem6a sectores 
manufactureros, la participaci6n de las empresao. con inversi6n 
extranjera fue menor del 30.0 por ciento da la producci6n61• 

66 Banco Interamericano de D••arrollo y el In•Cituto para la Inteqrac16n 
d• 1'mer1ca Latina 

67 Cfr. DLL, Ph1.l1p¡>9. et. al. en TIQ •o algyno• pd••• dt lw)wricn. 
ltGJ.n.l.a. Bueno• Aira•, ArgenCina. BID/INTAL. p.213 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Diatribuci6n de la IED por pala de origen 
en México (1985) 

Pala 

E. U. A. 
Suiza 
Alemania Federal 
Jap6n 
ca.nada 
Inglaterra 
Suecia 
Liechtenstoin 
Bermudas 
Es pan.a 

Porcentaje de 
contribucion 

59.83 
9.89 
9.33 
5.29 
2.77 
2.65 
2.40 
1.41 
1.30 
0.94 

ll.7 

h•nt•• Dir. oral. d• D1fu.a16n y Batudlo• acbr• Invar•iOn Extranj•ra. 
SUb••cr•tar1• d• R•9Ul&ci6n de 1nv•ra16n Zxtranjara y Tranafmz:·ancia de 
T•cnoloqta. 

De acuerdo al estudio anteriormente sen.alado la procedencia 
de la IED en nuestro pais se caracteriza por una tuerta presencia 
de la particip~ci6n de los Estados Unidos, la cual subi6 da 61.J 
por ciento del total da 1939 a 83.5 por ciento en 1964. El aumento 
relativo en la participaci6n de las inversiones norteamericanas en 
M6xico en esa época tue ol. resultado, entra otroa, de los 
siguientes ractores: i) los efectos de la segunda querra mundial 

y la recuperaci6n de Europa, predominio de EU en la economla 
mundial; ii) el deterioro econ6mico del Reino Unido en ese mismo 
periodo; y iii) la polltica de nacionalizaciones de nuestro pala, 
la cual afect6 principalmente las inversiones suecas en la empresa 
da Tel6t'onoa61 y las inversiones canadienfJes en las empresas de 

electricidad69 • con las 1lltimas cifras de 1987 la IEO acumulada 
oaq11n el pala de origen, diaminuy6 au participaci6n 
considerablemente en el afta de 1987, pero si se toma en cuenta que 

61 Huta ant•• d• la• nacional1sac1.6n d• la t•l•ton1a •n Kl.xl.co 1954-1955, 
H llam6 !RICSOH. 

69 UH-1960 
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en ese momento el pa1s estaba pasando por otro fuerte golpe 

inflacionario lo cual motivo un descenso en la IED, la prueba esta 
en qua loa EUA tuvieron una menor participaci6n que fue del orden 
dal 65.5 por ciento as1 mismo, los Swape que fueron croados en 
1986, su operaci6n fue un fracaso originando una mayor inflaci6n, 
hecho contrario al que se esperaba. En lo relativo a transferencia 
de tecnoloq1a los EUA han favorecido a la industria nacional por 
ser los principales difusores, ello ha subsanado las carencias de 
equipo y de bienes no fabricados a nivel nacional y 
simultAnaamente, abastece a sus plantas industri~lea manteniendo 

con ello los niveles de calidad del pa1s da origen. 

Loa 11 SWAPS", es un mecanismo por el cual se obtiene IED. como 
la palabra lo indica al ser traducida del idioma inql6s, Swap 
implica canje o cambio; es pues, un trueque de carácter tinancioro 
al intercambiarse deuda por capital. Pero 
aparentemente aancillo conlleva una oerie 
t4cnicae. 

esto qua resulta 
de complejidades 

En primer lugar, es importante recalcar que los swaps son 
papelea que se cotizan al igual que la deuda ex.torna, en el morcado 
secundario, pero ¿qu6 es un mercado secundario?. El New York 
Instituto ot Fina.nea indica cuatro tipos de marcados, da los cuales 
s6lo el mercado primario es claramente conocido en México, el 
mercado secundario existe pero obacuramonta, y los morcado 
terciarios y cuaternarios son generalmente ignoradoa en al pa1s, 
aunque tengamos una marginal participnci6n en el mercado terciario 
de los EUA., con una importante emisi6n da Telmex en NASDAQ. "EL 
primero, o mercado primario, representa las transacciones 
registradas en las diferentes bolsas de valores por miembros de las 
mismas bolsas. El mercado secundario consiste en las transacciones 
que se cotizan tuera de la bolsa que no fiquran en las listas de 
valores, realizada.a por negociantes o banqueros 1170 • Precisamente el 
mundo da los swaps se ubica en el denominado mercado secundario 

70 All&n H. P•nln. Pundament.ah of the Securltl•• lndu•try an lnald• vl•w 
from wall •treet, New York. Th• K.aw York In•titute of l'lneco, 1985, p. 115. 
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puesto que sus cotizaciones se realizan f'uera de las bolsas de 
valores de México y del mundo entero. En t6rmin0s espec1ficos, la 
operaci6n de swaps implica la conversi6n de un acredor en un socio 
de una empresa o proyecto determinado. 

Para M6xico este tipo do operaciones ha tenido un mayor 

resultado en el turismo e inversi6n en maquiladoras, en donde so 
observa nuevamente la mayor participación da nuestros vecinos del 
norte, que hasta 1987 lleg6 a alcanzar el orden de l, 447 .1 millones 

da d6lares. Durante 1990, se esper6 que los swaps incrementaran la 
cantidad da IED, considerando los ewaps para ol control ambiental 
(equipo anticontaminantes para la industria), por lo pronto, las 
relaaionea con los EUA son favorables y ello puede ser una buena 
senal para obtener mejores beneficios. 

Por 1o anterior, se puede decir y sustentar qua las relaciones 
del TLC con loa Estados Unidos -tema tratado en al inciso 4.6 de 
aste estudio- es mAs que favorable por la rolaci6n qUe se d& en 
materia de inversi6n que a su vez genera empleos. 

En cuanto a la inversi6n do otros pa1soa, la que ha tenido 
una tuerta participaci6n despué.s de la norteamericana y de Alemania 
Federal, ee la japonesa esto se debe a las nuevas pol1ticaa de 
apertura y de tomento a las inversiones en nuestro pa1s; Japón se 
eat4 consolidando como uno de loa m6.s tuertea inversionistas en el 
futuro, muestra de ello es la participación de loa japoneses en la 
zona norte del pa1s en donde se acent<la su hegemon1a principalmente 
en la maquila. 

La pol1tica económica de la actual administraci6n, se 
sustenta en una pol1tica de apertura comercial, integrada a una 
liberaci6n econ6mica general, es decir, incorporAndola 
conjuntamente con las acciones de dearegulaci6n de la actividad 
ocon6mica y de una mayor apertura para la 7ED. 

El énfasis que ha otorgado la presenta administrac16n en la 
XED ea, por la contribuci6n en transteroncia de tecnolo91a lo que 
a su vez "fortalece" a la planta productiva nacional. Lo qua se 
tiene que cuestionar son los t6rminoe de dependencia que se 
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oriqinan al adquirir ciertas tecnolog1as que no son asimiladas por 
nuestras universidades y centros de investigaci6n cient1!ica 
principalmente. 

En este contexto, el Reglamento de la Ley para Promover la 

Inversi6n Mexicana y Regular la Inversi6n Extranjera es un 
documento fundamental de la pol1tica vigente71 • El reglamento 
considera la poBibilidad da admitir hasta un 100 por ciento de 

capital oxtranjcro en determinadas ramas de actividad econ6mica 
bajo ciertas condiciones. Asimismo, se reduce al m1nimo la 
tramitaci6n burocr!tica mediante la eliminaci6n de requisitos de 
intormaci6n excesiva. 

Conforme a las actuales disposiciones de apertura y 

simpliticaoi6n, se reduce a seis las condiciones que deber6.n 
cumplir los inversionistas extranjeros para registrar sus nuevas 
inversiones, entre 6atas destacan72 : 

l) Que la invarsi6n oe realico con recursos provenientes del 

exterior. 
2) Qua la inversi6n en activoo fijos no exceda al 

equivalente en moneda nacional a 100 millones de dOlaras 
estadounidenses. 

3) Qua la inveraiOn se realice fuera de zonas de mayor 
concentraci6n industrial, como son el Area metropolitanm 
da la Cd. de México, y los municipios de Guadalajara y 
Monterrey. 

4) Que se obtenga una balanza de divisas equilibrada 
acumulada para los tres primeros aJ\os de operaciOn de la 
nueva empresa. 

5) Que al inveraioniata genere empleos permanentes y 

contribuya con proqramaa de capacitaci6n para los 
trabajadorea. 

71 PUbllcado en el Dlarlo oflclal de la P•d. al 16 d• Hayo de 1989. 

n mIW8a.. P0Utlc1 Actu1l 10 M1t1r11 dw ¡nHr1l60 'lxtr1011r1 an 11 
Karc1do de y1lor11. No. 19 del 1 d1 oct. da 1989. p. 23. 
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6) Qua la tecnología sea adecuada y observe laa 

disposiciones ecológicas. 

En cuanto a los criterios para la promoci6n da la IED son los 
siguientes": 

Generaci6n de empleos permanentes y bien remunerados. 
Integración al proceso de internacionalizaci6n de la 
industria y do la planta productiva dentro del marco da 
qlobalizaci6n económica mundial. 
Apoyo a los es:ruerzos del pa1s para abrir nuevos mercados 
de exportación. 
Adquisición de tecnolog1a de acuerdo con dotación 
nacional da factores y con las condiciones econ6mico 
sociales del pa!s. 
Complementación del ahorro nacional para incentivar nueva 
inversión. 

Detinitivamente, ol mojoramiento sustantivo de los mecanismos 
para promover la entrada a México de nuevos capitales productivos 
resulta indispensable si la rED ha de jugar un papel relovante en 
la reactivaci6n y modernizaci6n econ6mica del pala a corto plazo. 
sin embargo, reitero que se debo de ser cauteloso con esta relativa 
apertura a capitales extranjeros de lo contrario la planta 
industrial me~icana tenderá a desaparecer si tomamos en cuenta que 
el 75 por ciento do nuestra industria est! conformada por la micro 
y poquefta industria y el restante 25 por ciGnto por la mediana y 
macro industrian. 

Aa! también, se debe de considerar que el Estado continuar~ 
regulando o dirigiendo el orden y buen camino de la IED y que sea 
siempre acorde a los intoreaes de la sociedad. Bernado Sepulveda 
me_ciona qua, "es el Estado la. a.nica organizac16n con suticienta 

n Ib1dara. p. 24 

74 Inc¡. Arnoldo semad•ni v. Vic•pnlilid•nt• d• la comi•ien d• a. d• c. de 
la CANA.CINTRA. lntr•vi•ta. 
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peso para negociar con las empresas internacionales. Desde luego, 
al Estado debe actuar reflejando los interesas de la colectividad 
y no convertirse en instrumento de las élites. El mayor grado de 
autonomla nacional estará condicionado en gran medida por factores 
extornos, pero tambi6n por la capacidad del Estado para sustraer 
éÍ dominio e~ecti vo de la econom1a de parte de grupos locales 
privileqiadoe" • 

.f .8 L4 Apertura Financiera: La repr1vatizaai6n da l.a Bl.l.Jlca 
Nacionalizada. 

La reprivatizaci6n de la banca nacionalizada tiene un 
sustento, dentro del contexto de apertura econ6mica y de 
qlobalizaci6n de la oconom1a mundial. Adem4s de esta hecho 1 se 

podr1a decir que mantiene otro de sentido teórico, desde lueqo 
proveniento de las escuelas neoliberales de Estados Unidos a 
I'nqlaterra. 

"En la medida en que el sector financiero de una econom1a 
moderna funciona etectivamente, se determina en gran parte el nivel 
da desarrollo de la econom1a en cuanto al crecimiento real per 
cApita y al ingreso per c!pita a largo plazo. El sector financiero 
juega dos papelea cruciales. Primero, el sistema financiero 
determina la diatribuci6n de ingresos entre el presenta y el futuro 
(el consumo de hoy y el consumo maftana mediante ahorros, inversión 
y la formación de capital) , y la diatribuci6n de l.oe actual.es 
tondos de inversi6n entra los proyectos en contienda. El otro papel 
es la ad.ministración del sistema de pagos de la econom!a. El 
desarrollo de las instituciones financieras eficientes y 
sofisticadas, que coordinan los pagos y decioiones de inversi6n, 
ha ido da la mano con el crecimiento econ6mico real per c!pita a 

7S SEPUX.VJ:Dl\, Bernardo., et.al. La lnv1r1l60 lxtnn11r1 en Hblco. l:d .. 
r.c.s. Mtxico, 1983. p. 48. 
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lo largo da la historia econ6mica1176 • En obeervanc.ia a lo anterior, 
el Gobierno mexicano siempre ha buscado el mejoramiento y 
ef iaiencia de todo el sistema que lo conforma y en particular el 
financiero. 

Lll nacionalizaci6n de la banca en 1982 tuvo importantes 
consecuencias para el futuro del sistema financiero; de profundo 
contenido hist6rico y muy importante en el plano interno, ya que, 
disolvi6 loa grupos financieros e industriales constituidos en 

torno a los bancoa y permiti6 un mejor balance en la distribuci6n 
da los recursos tinancieroa. Después de la nacionalizaci6n, las 
casas de bolsa adquirieron una mayor relevancia dentro del sistema. 

Sin duda, la banca mexicana ha evolucionado en terma praqm4tica, 
"de un r69imen de especialidad do bancos (hipotecarias, 
financieras), ea pas6 a trav6s de "grupos bancarios" a la banca 
mdltiple; ahora, con la banca mO.ltiple G inatitucionee no bancarias 
diveraificadas se llegar&, v!a 11qrupos financieros", a servicios 
financieros inteqra1ee: oe cumplen etapas, se preparan otras""· 

Para mayo da 1990, el presidente Salinas someti6 a la 
conaideraci6n del H. Conqreso de la Un16n una iniciativa para 
modit'icar los art!culos 28 y 123 de la conatituci6n Mex:icana, a rin 
da ampliar la participaci6n de los sectores privado y social en la 
propiedad da lae instituciones de banca mQltiple. Dicha iniciativa 
aa auatent6 en tres razones funda.mentales: 

i. "La impostarqable necesidad de qua al Estado concentra 

su atenciOn en ol cw:nplimineto do sus objetivos b&aicos, 
como son, dar respuesta a las necesidades sociales de la 
poblaci6n, y elevar su bienestar sobre bases productivas 

y duraderas. 

Lawrence H. Whlte, et. al. •La privat1r.ac16n de lo• ••ctor•• 
flnano1ero• 1 en PrhatigaciOo y Q•11rrgllo. del CID&. •d. Trill••· M6xico, 1989 
p.UB. 

71 sulre• DI.Tila, rranchco. •1:1 papel d• la banca cOCMrcitl en el 
financiamiento del d•••rrollo•1 an el Mercado d• Valor••· •d. HAJl'IHSA. Hwa. 19J 
oct. 1 1 1990. P• 15. 
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ii. El cambio profundo de las realidades en México, as1 como 

de las estructuras econ6micas, del propio papel que juega 

el Estado incluso, del sistema financiero mismo, ha 

modificado de ra1z las circunstancias que explicaron la 
estatizaci6n de la banca, en septiembre de 1982. 

iii. La necesidad de ampliar ol acceso y mejorar la calidad 
de los servicios de banca y crédito, en beneficio 
colectivo"71 • 

La iniciativa mencion6 también quo anto las necesidades y la 
limitaci6n de los recursos existentes, resultaba inconveniente la 
exclusivid:id estatal en la preotaci6n del servicio bancario. 
Adicionalmente se oeftalaba la necesidad de afrontar la competencia 
internacional derivada de la apertura de los servicios financieros. 

La din4mica de la competencia en nuestra econom1a, al iqual 
quo on loo morcados internacionn.lea, ha propiciado un tuerta 
impulso a la inturrelaci6n patrimonial y operativa da empresas 
financieras. Esto ha sido reconocido on la leqislaci6n y se norma 
en la ley para reqular Agrupaciones tinancieras, de julio de 1990. 

Dentro dol nuevo esquema de sistema tlnanciero mexicano, se 
encuentra la participaci6n aQn m4s relevante de los intermediarios 
financieros. Al respecto Lawrence H. White menciona que, "las 
principales ventajas sociales de un mercado de intermediarios 
financieros desreguladoe y privados, en comparaci6n con un sistema 
de emproaas operadas y controladas por el Estado, son el uso da las 
aeftalea de precios de mercado y el at~n de ganancias, on lugar de 
criterios burocr4ticos arbitrarios, para traer una cantidad 
apropiada de reservas y distribuir los escasos ahorros da una 
sociedad entre los usuarios más productivos. [ ••• ] otra ventaja 
social qua brindan los intermediarios financieros privados as que 
operan a bajo costo debido a un inter6s por su propia 

TB Salinu de Gortarl C&rlo•. Inlclativa de lay para la repr1vathac10n 
d• la banca naclonalhada. Palacio Nacional, 2 de Mayo d• 1990. 
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rentabllidad1179 • 

En México, los intermediarios bancarios y no bancarios podrán 
constituirse en agrupaciones :financieras, mediante una empresa 
tenedora de acciones. Esta estructura permitir& generar econom1as 
a escala, aprovechar concurso activo de las agrupaciones, compartir 
costos de infraestructura y realizar operaciones en todas las 
sucursales de los intermediarios integrantes del grupo. Mediante 
las aqrupaciones tinancieras, el sistema financiero estarA· on 
mejores condiciones de enfrentar la competencia externa. Los grupos 
podrán incluir bancos, casas de bolsa, empresas de factoraje, 
arrendamiento, fianzas, almacenadoraa, aseguradoras y casas de 
cambio. La tiqura de grupo financiero se consolida como una entidad 
estructurada para operar integralmente en los mercados financieros. 

Una do las caracter1sticas de mayor auqe que se manifiesta en 
ol ámbito financiero internacional, es la operación de laa 
instituciones financieras como banca universal. con ella se han 
eliminado casi totalmente las distinciones entre los servicios da 
las instituciones bancarias y no bancarias. As1, una sola 
institución puede brindar una gran gama de servicios financieros, 
e incluso una eficiente intermediaci6n bursátil. Conciente de loa 
cambios y exigoncias del México actual, el Gobierno ha promovido 
una profunda reforma al Estado y con él, de sus institucionea 
financieras. La reforma fortalece al Estado y oncamina al sistema 
financiero hacia la modernidad. La nueva le9islaci6n en materia 
financiera qua el Presidente Salinas entregó al H. Congreso da la 
Unión el 28 de junio de 1990, tiene por objeto Regular: "los 
t6rminos en los que el Estado ejercerá la rector1a del Sistema 
Bancario Mexicano; la prestaci6n del propio servicio de banca y 

cr6dito; las caracter1sticas de las instituciones bancarias; la 
organización y funcionamiento de dichas instituciones; el sano y 

equilibrado desarrollo del servicio; y, las medidas tendientes a 

79 r..awrance H. Whita. La prlvatb:ac16n d• le• ••ctor•• tinanci•ro•• cb. 
cit. PP• 148,151. 
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proteger loa intereses del pdblico"~. 
como resultado de la reforma constitucional, el 18 de julio 

de 1990 el congreso aprob6 las tres iniciativas que constituyen el 
nuevo marco legal del sistema financiero. Estas son la Ley para 
Reqular las Agrupaciones Financieras; la Ley que Norma el Servicio 

de Banca y Crédito; asi como un conjunto de reformas a la Ley del 

Mercado de Valoresª'. 
El desarrollo sano del sistema bancario serA factible 

aaequrando que la banca mexicana esté controlada por mexicanos y 
que en su capital exista una participaci6n diver~ificada y plural. 
con ello se impiden concentraciones indeseables en la toma de 

decisiones qua pudieran perjudicar a la oporaci6n de las 

instituciones y a los uauarioo del servicio. Por lo anterior, la 
lay establece la composici6n del capital de la banca mOltiplo, as! 

como la conversi6n da las sociedades nacionales de cr6dito en 
sociedades an6nimas. Por lo tanto, loe certificados do Apcrtaci6n 
Patrimonial serán sustituidos por Acciones. 

HabrA tres series de acciones: la serio 11 A 11 , que tendrA que 

represliiintar en todo momento el 5.1. o por ciento del capital y podrA 
ser adquirida dnicamente por personas ~1sicaa mexicanas, el 
Gobierno Federal, los bancos do desarrollo, el Fondo Bancario de 
Protecci6n al Ahorro y las sociedades controladoras de grupos 
financieros. La serio "B", quo podrA representar hasta el 49.0 por 
ciento de capital y que otras personas morales mexicanas podr4n 
poseer, además de las antes mencionadas. Esta serie también podrA 
ser adquirida por inversionistas institucionales. Una tercera clase 
de accionas es la serie "C", qua podrá representar hasta el JO. o 
por ciento del capital y ser! susceptible de adquiaici6n por parta 
de todas las personas ya set\aladas, las demAs personas morales 
mexicanas y extranjeros, siempre quo no se trata do gobiernos o 

80 a.e.c.P. La m.1•v• Banca y h• agrupaclon•• Pinancl•r•• en Hlxlca. an al 
Ku·cado da Valor••· ad. Haflnaa. Hum. 19, oct. l. 1990. PP• 19,20. 

ª' aa..rn.a oarcta Cu1ll•.E90. Hoderni&aci6n dal Siatema J'lnanclaro Ka:dcano. 
anal K9rcado da Valorea. ad. Nafinsa. Hum. 20, OC:t. 15, 1990. p. 17. 
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dependencias oticiales. Todas las acciones ser4n de iqual valor, 
y dentro de cada serie, conferir&n los mismos. derechos a sus 
tenedores. La tenencia accionaria individual so limita al 5.0 por 
ciento del capital paqado de una misma inetituci6n, ya sea qua el 
tenedor sea persona f1sica o moral. 

En relaci6n con la banca de desarrollo, la ley dispone qua 

las instituciones conserven su función estrat6gica en la promoci6n 
da los sectores productivos, por lo que quedan bajo la conducci6n 
del Estado y consorvan su calidad de Sociedades Nacionales de 

Cr6dito. Con ello la acci6n estatal en materia econ6mica serA m4a 
eficiente. La banca de desarrollo queda inserta en el esquema de 
modernizaci6n tinanciera y se consolida como catalizador da 
desarrollo de sectores y actividades productivas. Se fortalece como 
banca de 1nversi6n social que financie proyectos con rentabilidad 
probada, porporcione asistencia tli:cnica a los usuarios del crédito, 
aa1 como la euporvis16n nocesaria para garantizar la obtonc16n da 
loa beneficios econ6micoo, tecnol6qicoa y sociales para lom 
productores y al desarrollo econ6mico en qeneral. De aeta manara, 
ao t'ortalece la complementariedad entre las instituciones da 
tomento y de banca mO.ltiple, con el prop6sito da realizar 
conjuntamente estudios y proyectos de inversión sectorial y 
reqional. 

El sistema financiero mexicano ha afrontado el rato de la 
modarnizaci6n y consolida su presencia en la estrategia econ6mica 
para responder a las circunstancias del mundo actual que exigen 
una 1nserci6n competitiva on la economía internacional, al miamo 
tiempo una mayor eticiencia y equidad en todos los órdenes. Loa 
cambios realizados en la legislaci6n financiera han aceptado 
conceptos y pr,cticaa estrictamente actualizados, qua ofrecen un 
espectro m&s amplio para los ahorradores, loe usuarios del cr6dito 
y loa prestadores de servicios financieros. 

El marco jur1dico e institucional de vanguardia qua norma al 
sistema tinanciero, aunado a ln estabilidad macroecon6mica del paia 
ha generado un ambiente de confianza entre loa diferentes sectores 
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·da la sociedad. Ello constituye una muy buena oportunidad para el 
sistema tinanclero mexicano de incrementar el volumen de ahorro82 • 
Actualmente las instituciones tinancieras están en mejores 
condiciones de canalizar eficientemente esos ahorros hacia la 
formaci6n de capital y las actividades productivas. Con ello, esta 

sistema. se reafirma como instrumento estrat6qico para el 
aprovechamiento óptimo de los recursos sociales en benetlcio del 
desarrollo econ6mico y de la sociedad mexicana. 

Durante el desarrollo del presente capitulo, se observa la 

amplitud y tambi6n la complejidad del nuovo entorno mundial en el 
cual vive México. Es importante, que la modernizaci6n que se 
perfila en todos loa Ambitos de nuestra sociedad soa plenamente 
una acto transformador y no demag6gico que seria destructor, da lo 
que hasta ahora se ha conseguido mantener: la estabilidad social. 

El pa1s siempre ha estado en constante cambio, llamado actualmente 
Hodern1sao16n sin embargo, a ditorencia de otras 6pocas el mundo 
de hoy presenta mayor competencia o incertidumbro con su tuturo 
inmediato, cuando termine de oacribir estas lineas el mundo y 
M6xico en particular ya no serán loa mismos. Por tanto, la apertura 
econ6mica viene a ser el elemento indispensable para el mundo de 
hoy y de manana, desde luego si se desea participar en el cambio 
dentro de un contexto mundial. 

R D• acuerdo al •equndo intorm• de gobierno dol pn•idont• carla• Sa11n•• 
d• Oortar1• • ••. 1\ ab2rro d1 la pobllp16n 10 hf in1titycion11 f'lnanciera• :t:e:a: ::1.:;.12.;pltr'i~~º'l~ ~rc,:t':a::.'"" dtl inqr•10 naplonll. •l mi• 



CAPITULO CINCO 

APERTURA ECONOMICA 

E 

INDUSTRIA DE BIENES DE C.APlJ:Al, 

"BL ru:TO DB GBNBRAR VBH'l'AJAS CO/IPB'l'Il:IVAS 

DIRAHICAS EN LOS Altos NWKIITA". 

(UNICO) 

•Hay una creencia vulgar da que, cuando se habla da reorganisaci6n, 
es que se ha dejado de ser revolucionario, y esto es un error, 
porque precisamente el revolucionario es al qua sabe comprender a 
interpretar todos los periodos de una etapa revoluciona.ria, al de 
destrucc16n, lo mismo qua el constructivo•. 

Carlos DUplAn (1930) 
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En la actualidad, la mayor parte da loa p8.1ses que avanzan 
con rapidez en el terreno econ6mico mundial, basan su buen 6xito 
en la calidad de los técnicos, los prof'esionistas y en general las 
personas educadas que trabajan en sus unidades de producci6n, en 
contraste con lo que ocurría en otras épocas, cuando la abundancia 
de recursos naturales, de energéticos y de mano de obra barata eran 
factoreo fundamentales para el desenvolvimionto de una naci6n on 
el contexto econ6mico internacional. 

Esta cambio trascendente en el origen de la competitividad 
internacional -de empresas, de las industrias y de loa paises-, 

resulta f'&cil de explicar en las circunstancias que han venido 
gest6ndose durante la O.ltimas décadas en los paises 

econ6micamente m&s avanzados del mundo. Pcr un lado, hoy en d!a 
eatAn vivos nueve de cada diez cientiticos que han existido a lo 
lar90 da la hiotoria de la humanidad. El rlujo da nuevos 
conocimientos ea por este hecho más abundante en el presente que 
en cualquier otra ápoca y la qeneraci6n de conocimientos 
ciant1ficos tienda a traducirse, en lap&oa cada vez más cortos, en 
aplicaciones concretas que transtorman gradual y protundamenta 
nuestros sistemas ocon6micos. Vivimos una auténtica revoluci6n 
cient!tica y tecnol6qica, que oe manitiesta en un ritmo sin 
precedente de introducci6n de nuevos y mejores conocimientos en 
las actividades productivas que tienen luqar en loa paises lideras. 

Por otro lado, el avance notablo en el conocimiento de la 

microelectr6nica y las telecomunicaciones en los Oltimos anos, 
permita que en el proaente puedan etectuarae operacionea 
industriales, comerciales y tinancieraa de manera coordinada y 
aicronizada en territorios muy distantes geoqrAticamenta unos do 
otros. Da manera parecida los sistemas de transporta -mar, tierra, 
aire-, ae tornan complejos y totalmente tecniticados quo resulta 
en estos momentos a costos tan bajos que la inteqración de loa 
mercados de bienes, servicios y capitales en las principales 

regiones del planeta -y con trocuoncia alrededor del mundo- es una 
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realidad que avanza sostonidamente. 

La interrelaci6n de los factores a los que acabo de referirme 
da como resultado que las naciones, lo mismo qua las industrias y 

las empresas, vivan inmersas en una competecia, en la cual el 

avance cient1fico tecnol6gico es causa y resultado de la misma: el 
aprovechamiento inteligente y decidido de los conocimientos 
cient!ficos y tecnol69icos tiende a mejorar el Axito econ6mico y, 
para no rezagaroe, el resto do los competidores propician a su vez 
mAs el avance cient1fico-tecnol6gico; una competencia qua no 

depende de la mera diaminuci6n de los obstAculos administrativos 
o pol1ticos al comercio internacional, sino que se explica por 

tendencias subyacentes de largo plazo en la tranetormaci6n de loa 
ten6menos econ6micos y ciant1tico-tacnol69icoe que ocurren en 

nuestro planeta, y aus interacciones. 
En medio do oota nueva compotencia, ea natural que laa 

unidades do producci6n individuales y loa pa1oos encuentren qua 

las bases da ou competitividad so van modificando. Si nos 
remontamos a épocas pasadas, las vontaj as para competir 
internacionalmente pod1an explicarse en tunci6n da condiciones que 
cambiaban muy lentamente y que pod1an considerarse como 
determinadas por la localizaci6n, el clima, los recursos naturales, 
etc. Basta recordar que a principios del siglo diecinueve al 
célebre economista David Ricardo explicaba la ventaja comparativa 
da las naciones -cu41 deb1a producir vino y a cuAl le conven1a m!s 
producir textiles- en t6rminos de condiciones estAticas. 

En contraste, hoy observamoo que las unidades de producción 
individuales y los pa1ses que tieden a ganar terreno en la economia 
mundial no son siempre loa que cuentan con loa mejores recursos 
naturales, la mejor poaici6n geogrAtica, ni el clima mAa templado; 
m!s bien, el 4xito depende de la habilidad con que cuentan la& 
unidades de producción do esos paises para identificar y propioi&r 
oportunidades qua puedan aprovecharse antes que por otro• 
competidores. En e~eoto, muchas de estas oportunidades no aurqen 
espontAneamente, sino que se crean a través da un proceso 
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consciente por desarrollar ventajas comparativas dinámicas trente 
a los competidores, como son s la preparaci6n superior de los 

recursos humanos, la qeneraci6n y dominio de nuevas tecnolog1as, 
el adentrarse en 6.reas cienti:ficas con anticipaci6n a otros, al 
desarrollo de una disciplina de inveatigaci6n y cultura innovadora, 
etc. 

No pod1a ser de otra manera en una época de acelerado cambio 
tacnol6gico y de creciente integraci6n de los mercados • En la 

nueva competoncia, es el talento con que se desarrollan las 
habilidades y capacidades cognositivas que se acumulan, y los 

recursos est&ticos con que se cuenta, lo qua determina la velocidad 
a la que proqresan y ea desarrollan las naciones. 

Por cierto, y para binn, la nueva competencia induce una 

elevación da los niveles materiales de vida de la poblaoi6n, con 
base en el aprovechamiento productivo do loa conocimientos qua se 

obtienen, pert'eccionan y acrecentan con el est'uerzo humano. La 

at'irmaci6n de quo esto oiempre ha sido as! en la historia da la 
hwnanidad os v4lida: lo sinqular de la 6poca qua vivimos ea la 
celeridad con qua se desenvuelven los procesos descritos. 

En M6xico, la reorientaci6n de la estrategia industrial hacia 
el exterior ocurrida hace ya varios a~oa, ha puosto 6ntaaia en la 
participaci6n de la nueva competencia en el orden internacional. 

como eena16 anteriormente, esta estrategia 1 ofrece oportunidades 
para recuperar el crecimiento econ6mico, pero dichas oportunidades 
no son gratuitas ni existen por al solas: habla que generarlas 
mediante pollticaa qubernamentaloa y una acción renovada da la 
adminiatraci6n pOblica que encaminen la iniciativa de loa d_iatintoa 

sectores dal pa1s hacia el aprovechamiento competitivo de las 
ventajas que M6xico puede consolidar. 

Las lineas da política establecidas en México en materia de 

desarrollo industrial por el Gobierno actual eat4n contenidas en 

L• r•••tructurac16n d• 1• ad.m1nbtrac16n pl.\blica, lo• cambie• en •l 
orden po11tico econ&dco y •acial, la a1>9rtura econ6mica, qu• enmarcan un• nueva 
forma de Ractorta del K•t•do Mexicano. 
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el Programa Nacional de Modernización :Cndustrial y del Comercio 
Exterior 1990-1994. 

La estrategia propuesta por el Ejecutivo para la modernización 
de la industria y del comercio en los ar\oa venideros plantea 

avanzar en la direcc16n de cinco ejes rectores. Primero, la 
internacionalizaci6n. En la actualidad, México puede y debe 

aprovechar las nuevas oportunidades qua se presentan por la 
qlobalizaci6n en la econom!a mundial, de varias maneras: apoyando 
la tormac16n de capital y de capacidad de producoi6n en el pa1s con 

:flujos de inversi6n directa proveniente del extranjero, que se suma 

a los generados internamente y posibiliten la expansión y 
modernización de la planta productiva a un paso m&a rApidoJ 
también, extendiendo loa mercados de venta de la producción 
nacional en al extranjero, para que la :tabricaci6n realizada en 
M6xico alcance volQmenes mayores y se consigan as1 escalas 
eficientes para abaratar loa productos y, asimismo, eecoqiendo on 
los mercados de compra de todo el mundo los insumos para la 
producci6n o loa productos finales que en términos de precio y 
calidad aatisf agan al mAximo las necesidades de loo consumidorea 
y de los industriales do la trans:tormaci6n en México. 

Segundo, la promoci6n de las exportaciones. Adom!s de las 
ventajas ya mencionadas en lo toc~nte a la expansi6n da la 
producci6n y del empleo, la diversificaci6n de las exportacione• 
industriales, tanto por productos como por marcados de destino, 
airve al pa1s en varios sentidos: para ampliar sus :m6rgenea de 
maniobra ante las fluctuaciones de la econom1a internacional, 
reforzando con ello la estabilidad de la econow.1a mexicana; 
complementariamente, para equilibrar la interdependencia existente 
con las diatintao naciones, en t6rminos da nagociaci6n, vigorizando 
as1 la aoberan1a nacional y, de manera especial, para introducir 
en la industria del pa1s nuevas pr6cticas y disciplinas de 

produco16n y morcadeo qua existen en otros po.ieaa, elevando la 
capacidad gerencial y adminiatrativa de las unidades de producci6n 
mexicana.a, conforma a la.a exigencias contempor!neaa en la econom1a 
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global. 
Tercero, el fortalecimiento del mercado interno. Un podar da 

compra creciente en ~l territorio nacional. y un cosumo cada vez 
m6s selectivo en tltrminoa de calidad, son l.a mejor base para una 
industria mexicana que sea fuerte y tenqa un camino asegurado en 
el plano internacional.. Remuneracioneo real os en el aumento 
continuo con la productividad industrial y satie:Cacci6n proqreoiva 
de las demandas de los consumidores en cuanto a calidad, tor111an 

un c1rculo virtuoso de solidaridad de trabajadores y consumidores 
en torno a la industria del pa1a, que favorece su capacidad para 
competir en el mercado mundial. 

cuarto, el desarrollo tecnol6gico del aparato productivo del 
pa1s. El avance industrial on la actualidad es inconcebible sin un 
proceso din6.mico de introducción de nuevos conocimientos en las 
actividades da producción. El avance da la tecnolog1a en la 
industria de divereoe pa1eee, de manera acelerada, se manifiesta 
en va.rica aapoctos do importancia. determinante pn.ra la 
competitividn.d internacional on el mejora.miento continuo de 1011 
proceeoa de producción en las distintas industrias, optimización 
de recursos, significando mejor rentabilidad para las empresas y 

remuneraciones m&s altas para los trabajadores; on el redisen.o 
!recuento de los productos, para mantener su capacidad do 
satisfacer las cambiantes necesidades del mercado; y en la rApida 
aparición de productos novedosos, con calidad superior, que qanan 
al favor da loa consumidores rrente a productos m6.s tradicionales. 
Los pa1ses que on ol presente no loqran inducir an su industria un 
progreso permanente da interés en el mejoramiento do au tecnoloq1a, 
su productividad y su calidad, pierden terreno en al plano 
internacional, creando rezD9oa en su contra, quo son cada vez m&s 
costosos de corregir en el futuro. De ah1 el énfasis qua se da al 
mejoramiento de la productividad, da la cal.idad y da la tocnoloq1a 

dentro da la estrategia industrial da M6xico en la actualidad. 
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Por dltimo, la desrequlaci6n de las activi~ades econ6micae. 
La actualizaci6n sucesiva de los marcos de control qubernamental 
sobre las actividades de la industria y del comercio, contarme a 
las circunstancias, eliminando los controles que en otras épocas 
fueron convenientes, pero que con los cambios en el entorno 
econ6mico han ido perdiendo vigencia y constituyen hoy un cümulo 
de reqlamentaciones en exceso, constituyo una tarea indispensable 
para mantener el buen tuncionamiento de las empresas, sin 
obstaculizar sus operacionoo, an un ambiente econ6mico en el que 
la flexibilidad y libertad de acci6n tienen importancia fundamental 
para competir internacionalmente. 

Un tactor claro para asegurar 4xi to de nuestro deapac¡ue 

industrial aerl la consolidaci6n de la estabilidad macroecon6mica 
da nuestro pa1s. Ello permitir& que las empresas puedan planear a 
plazos m&s largos sus actividades, en beneficio de su oticiancia 
global, apoy4ndose en una creciento certidumbre sobre los niveles 
da precio o, salarios, tasas da intor6s y tipo de cambio. La 

experiencia hist6rica de H6xico luego dol procaso da estabilizaci6n 
qua tuvo lugar en 1953 y l.954, demuestra que la estabilidad 
macroecon6mica es un factor indispensable para el repunte del 
ahorro y la inversión nacionales. De ah1 el 6ntasis que manifiesta 
la adminietraci6n actual para lograr la permanencia de la 
estabilidad macroecon6mica. 

Laa pol1ticas y programas a apoyar deber4n procurar contribuir 
a la contormaci6n de condiciones favorables para al crecimiento de 
la invarai6n, al empleo, la productividad y el nivel da actividad 
econ6mica, y para la apertura y adaptaci6n flexible de la aconomia 
nacional a las condiciones imperantes en la econom!a internacional, 
mediante: 

l.. El fortalecimiento 
implamentaci6n y 

de la capacidad 
aoguimiento de 

da an6liaia, 

pol1tica• 
macroecon6micas, finacieras y sectoriales apropiadas, y 
de los programas correspondientes. 
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2. La dearaqulaci6n administrativa de la inversi6n, las 
actividades productivas privadas, la implementaci6n y 
mejora de mecanismos de defensa de la competencia, del 
consumidor y del medio ambienta; es necesario evitar la 
creaci6n de nuevos procedimientos burocr6.ticos, complejos 
y costosos, y estimular las iniciativas sociales y 

privadas en éstas 6.reas2 • 

3. La privatizaci6n da biones y servicios que no 

correspondan a las funciones espec1ticaa del Estado, y 

cuya propiedad u operación por sector pdblico no pueda 
justificarse objetivamente desde el punto de vista 

económico y financiero, preferlblemete condicionada a la 
modernizacl6n y expansi6n de las inversiones 
correapondientes, a ser efectuadas por los nuevos 
propiet~rioa privados. 

4. El eetablectmionto de pautas socialmente adecuadas para 
la evaluaciC:-n y selecci6n de los proyectos, la 
racionalizaciOn do la proq-camaci6n, sequimiento y control 
de la inverai6n ptlbl.ica, y la eficiente movilizaci6n y 
utilizaci6n de rocl..t:aos para su financiamiento, 
incluyendo el financiamiento internacional y la 
par~ioipaci6n del capital privado (concesiones da obras 

pQblicas, peajes, etc.). 

s. La reducci6n progresiva del d6t:icit fiscal hacia niveles 
compatibles con el funcionamiento ordenado de loa 
mercados da ca pi tales y con reducci6n da la tasa de 
int:laci6n. 

Tal e• •l ca•o d•l programa PRONASOL i.mplem•ntada por •l actual 
gobierno, y que •• ejemplo concreto d• la acc16n d• la admlnbtr•o16n pOblica 
•n conc•rt•c16n con loa ••ctcr•• •oclal. y privado. 
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6. El fortalecimiento de la capacidad técnica, operativa 
administrativa del sector pdblico p·ara preatar loa 
servicios qenerales y sociales a su cargo con mayor 

efectividad y eficiencia, mediante la descentralizaci6n 
y la desconcentraci6n, el control de gesti6n 
especialmente de las agencias no centralizadas, el 
aumento de la transparencia y de la participaci6n da los 
ciudadanos en la gesti6n y en el control de la misma, y 
la consolidación de un servicio civil pol1ticamenta 
independiente, adecuadamente seleccionado, entrenado, 

remunerado y evaluado en su doeempofto. 

La po11tica de modernizaci6n industrial emprendida por la 
actual administraci6n, sin embargo, deja laqunas dentro de la 
eatrateqia da desarrollo integral de la Planta industrial nacional 1 

esta polltica ha desproteqido diecriminadamente al sector D. do c., 
en lo referente a apoyo :t'inanciero, preferencias en concursos para 
el desarrollo de proyectos, etc. 

Lo anterior se deriv6 del alto proteccionismo y paternaliamo 
qua tuvo el Estado hacia la mayor!~ de los sectores industriales3 • 

Sin embargo, oe pueda considerar que el sector B. ·de c., ea 
relativamente nuevo, la consolidaci6n de sus operaciones inician 
a partir da loa sesontas4 , su auge se pueda situar en la d6cada de 
patrodopendencia nacional de loa at'ios setentas, por tanto, su 
promoc16n y desarrollo ha sido muy breve; no puado compararse con 
la industria textil -por ejemplo- que inicia sus operaciones antes 

del despegue de induatrializaci6n en al pala de loa at'ios cuarenta. 

Pcr m•dio d• l• pol1tica d• Indu•trialiuc16n Su•titutiva d• 
Impcrtacione•, •l cual fue tratado en •l c•pitulc II. 

Sl dHpe;ue indu•trhl de le• af\c• cuarenta no fue parejo para lo• 
div•r•o• ••ctor•• que han conformado la indu•tri• m•nufactur•ra e de la 

~:ªf !~~~:~tg~ • d:ªr!;!~~i~:!~" p~~.b;;1~ci.• dc:ptn~~t1::f l~6y :"~:~.~~~!:t::ªr! 
a•imilac16n y cr••c16n d• equipo y maquin•ria d• manuf•ctura nacional, aunado 
a la ••gunda fa•• de la •u•t1tuc16n de impert•cicn•• de lo• af'ic• cincu•nta y 
••••nt••· · 
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La crisis de la década pasada oblig6 a muchos productores de 
bienes de capital a conjuntar sus esfuerzos y de esta manera podar 
competir ante los oferentes internacionales, evitando la quiebra 
total de algunos subsectores de esta rama. Desatortunadamente 
diversas empresas del ramo que estaban en manos del sector püblico 
y otras tantas de la iniciativa privada han dejado de operar y en 
otros caeos han ca~biado de giro de producci6n. 

Para comprender adn más los cambios en la pol1tica de 
modernizaciOn industrial y las adecuaciones y concertaci6n del 
sector bienes de capital anto ol Gobierno, citaré el ejemplo do 
una empresa qua se ha visto a!ectada por la crisis de loa ochenta 
y que, a pesar de ello, conjunto esfuerzos con otras empresas y 
euper6 las distintas adversidades incluyendo la actual apertura; 
incorporando nuevos y mejorea sistemas de producci6n y de 
administraci6n. Haqo rateroncia a la Industria del Hierro S.A. de 
c.v. del Grupo I.c.A. 

Eata industria, cien por ciento mexicana tundada en 1948, 

inicia sus actividades en la. capital de la Repdblica Mexicana. 
Posteriormento, se establoci6 en 1963 en la Ciudad de Quer6taro y 
desda entonces partence al Grupo ICA (Ingenieros Civiles 
Asociados) • A partir de esa momento, ea han ido incorporando 
diversas empresas de diferentes ramas industriales que han venido 
a consolidar la presencia del Grupo ICA en la producci6n de bienes 
da capital. Las empresas que actualmente constituyen la divis16n 

.bienes de capital aon las siquiontes: 
1) INDUSTRIA DEL HIERRO, S.A. DE C.V. I.B.5 

2) COMPACTO, S.A. DE C.V. COHPAC.l'O 

3) EQUIPOS DE CONSTRUCCION E INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. 
ltCISJI. 

4) ELECTROFORJADOS NACIONALES, S.A. DE C.V BFNSJI. 

5) FABRICACIONES INDUSTRIALES MARITIMAS, S.A. DE C.V. 
PIKASJI. 

Z•t• empr••• •• •l •j• y coordinadora del r••to d•l •quipo de 
productor•• de bien•• d• capital. 
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7) 

CONSTRUEXPORT, S.A. DB C.V. CXP 

TRADXNG ARRANGEMENT CO. (HOUSTON) 
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Eete qrupo de empresas constituyen un ejemplo claro da la 

diverait'icaci6n y articulaci6n dentro del mismo sector el cual eatA 
plenamente vinculado con los diversos sectores productivos: 
Petroqu1mico, petrolero, minero, siderdrgica, tar:m.oel6ctrico, 
azucarero, cementare, construcci6n urbana, conatrucoi6n carretera, 
construcciOn mar!tima. 

También se ha lleqado a incorporar y desarrollar tecnoloq1a 
propia y da vanquardia capaz de competir a nivel internacional, que 
es reconocida por los fabricantes de bienes capital de multiplea 
paises. En la actualidad, Industrias del Hierro cuenta con diaefto, 
cAlculo e ingenieria propia en los siquientes productos: 

Estructuras met6licas de todos tipos. 
Tanquea da tacho cónico y techo flotante. 
Recipientes est4ricoa. 
Intarcambiadores da calor. 
GE11as puente para todo tipo do servicios 
industriales. 
Molinos de cafta y azdcar y sus transmisiones 
de engranes. 
Equipos para pertoraci6n de pozos de agua en 
capacidades da 800 a 1700 m. de protundidad. 
EqUipos para perforaci6n, reparación y 
terminación de pozos petroleros en capacidades 
desde 2,soo hasta 10,000 metros da profundidad. 
Malacates de perforación petrolera terrestre. 

A partir de 1985 basados en un intercambio comercial da 
derechos y patentes, Industria del Hierro se convierte en la 
sucesora de Parral en la industria azucarera mundial, a la vez que 
obtiene la licencia para desarrollar equipos da los paises 
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desarrollados, que a ccntinuaci6n cito: 
a) "The Morgan Engineering", ubicado en Alliance, Ohio 

Estados Unidos; se producen grüas para la industria 

siderC.rgica. 
b) 11 Sasakura Engineering co.", ubicado en Osaka, Jap6n; se 

!abrican desaladoras de agua da mar. 
e) "Hamon-Sobelco", su cede se localiza en B6lgica1 aa 

desarrollan condensadoras para centrales t6rmicas. 
d) "Alsthom", situada su casa matriz en Francia; el producto 

autorizado son Bogies para carros da Metro. 
a) "Okumura", matriz situada en Osaka, Jap6n; Se producen 

escudos para la pertoraci6n de tO.neles (lodos a presi6n) • 

t') "Hamilton", ubicada en Seatle Wn. Estados Unidos; Se 

tabr lean escudos para pertoraci6n de tO.noles (tren tea 
abierto). 

g) "Elliott", el pa!s do origen se encuetra en Jeanatte, 
Pa. Estados Unidos; So producen turbinao do vapor y 
compresores centr1!ugos. 

h) "General Electric", la matriz se localiza en Canad4; al 
producto autorizado para la producci6n nacional por parte 
da Industrias del Hierro, son TUrbinas hidrAulicaa y 

generadores el6ctricoa. 

Es muy importante aenalar que la autorizaci6n para desarrollar 
equipos da otros paises requiere de un estricto control de calidad, 
y de una adaptaci6n de tecnologías equivalentes a los paises de 

origen. Ello indica a simple vista que las condiciones de esta 
empresa, tanto da instalaciones, maquinnria y recursos humanos as 

6ptimo y confiable para el abastecimiento de bienes de capital a 
nivel nacional y exportadora de loa miamos. 

La Industria del Hierro, siendo la mAo vera&til en su mercado, 
ha realizado importantes exportaciones entre las qua se cuentan la• 
siguientes: 



Indonesia, CanadA y 
Arabia Saudita 

Diferentes partes del 

mundo (Estados Unidos 
e Inglaterra) 

costa Rica 

Reptlblica Dominicana 

Rept\blica de Guatemala 

Reptlblica de Nicaragua 

Florida, Estados Unidos 

RepO.blica da Ecuador 

Reptlblica de Bolivia 

Reptlblica de Colombia 
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Malacates de perforación 
petrolera terreatre modelo 
T45 de 2 1 000 M. 
16 antenas parabólicas de 

telecomunicaci6n de 18 m 

de diAmetro por 26 m. de 
altura cada una. 

Estructura para puente 
sobre el R1o Savegra, 280 
ton. compuertas hidr6.ulicaa 
Domos para calderas. 
Estructuras para el palacio 
do loa deporte a, 3 50 
toneladas. 
TUber1a da agua potable de 
varios di4metroa, 2500 

toneladas. 
PUents mat4lico con un peso 
de 350 toneladas. 
Molino de ca~a y 
retaccionea para molinos. 
1 EqUipo de perroraci6n 
petrolera terrestre modelo 
IH-E4000 con capacidad de 
4000 m. de profundidad. 
2 equipos de per:toraci6n 
petrolera terrestre modelo 
IH-E6000 con capacidad de 
6000 m. de profundidad. 
Un tandem de 6 molinos de 
ca.tia para el Ingenio 
Mayaguez. 
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1 equipo de pertoraci6n 

petrolera terretre modelo 
IH-EJOOO con cnpacidad para 
3000 m. de profundidad. 

Como se puedo observar en el listado anterior, Industria del 
Hierro se ha convertido en la principal nxportadora do bienes de 
capital a nivel latinoamericano tanto de productos de tecnolog1a 
propia como do los productos con licencia extranjera, esto le 
permite competir con niveles de calidad y costo tanto a nivel 
interno como en los mercados internacionales. 

A pesar de la amplia gama de bienes de capital producidas por 

esta empresa, se eatA coneciente en la imposibilidad prActica de 
dominar todas aquéllas tecnolog1as que el pa1s requiere durante su 
proceso de desarrollo. Por lo mismo, Industria del Hierro ha 

participado en numerosas ocasiones con amproeaa extranjeras 
sic¡uiando patrones da diversa lndole, buscando la t'6rmula que mejor 
se adapte a cada caso del complejo industrial mexicano. 

oric¡inalmente trabaj6 bajo licencia de asistencia t6cnica como 
fueron los casos de Albert (Francia), Huber Warco (E.U.A.), Piqnon 
(Francia), Vibro-Werken (Suecia), Neyrpic (Francia), para la 
fabricación de maquinaria y equipo para la construcci6n; National 
Supply (E.U.A.), en equipo de perforaci6n petrolera; Parell 
(E.U.A.), en equipo de molienda da cana da azdcar, Alathom-ANP' 

(Francia) en bogies para 1011 carroo del Metro del Distrito Federal. 
A partir de entonces se fue asimilando este tipo da 

tecnoloq1as, lo que ha permitido, como ya ael\ala en parrafea 
anteriores, la creaci6n de equipos con las caractar1aticaa 
requeridas a nivel nacional y on Am6rica Latina en general. 

Adicionalmente ha su.ministrando equipos al proveedor 
extranjero como medida para incrementar su contenido nacional, 
quien 4 au vez entrega su paquete completo al clienta-usuario, como 
ocurri6 en las turbinas hidrAulicas de Chicoasen y El caracol 
suministradas por Mitsubiehi (Jap6n), estructuras varias para la 
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planta de aceloraci6n BOF, de SICARTSA con Voest Alpina (Austria), 
por citar alqunos ejemplos~ 

El potencial tecnol6gico de esta empresa es basto¡ sin 
embargo, y a pesar de las cualidades anteriormente descritas so han 
tenido que afrontar serios problemas de tipo coyuntura16 que no ha 
dado la posibilidad de un "respiro" y establecer ostrategias tanto 

coyunturales como estructurales. El objetivo durante este ano es 
vender con una suma "cero", es decir, tener ventas que mantengan 
la empresa sin pérdidas con cero ganancias, de lo contrario habrA 
recortes de personal principalmente del equipo tdcnico y otro tanto 
del administrativo. 

Actualmente Industria del Hierro -al iqual que otras empresa• 
"hermanas", principalmente do la micro, pequena y mediana 
industrias-, eo encuentra limitada por !actores de orden macro y 

micro econ6micos. 
Dentro do los aapoctos macroocon6micos, se oboerva un mercado 

interno deprimido; on torma praqm&tica el problema del pais ea que 
no tiene dinero suficiente para tinanciar los requerimientos da 
producci6n de equipos para obras de infraestructura en materia de 
alectrificaci6n, exploraci6n y explotaci6n de pozos patrolaroa, 
entra otros. ProblemAtica que no puede permanecer estAtico, por al 
contrario, ea y debe ser altamente dinAmico por las condiciones y 
necesidades do la sociedad por lo cual se recurra a prestamos 
retaccionarios e inversi6n extranjera directa para la realizaci6n 
da dichoB proqramas. 

Derivado da lo anterior, los concursos y financiamientos para 
proyectos de este tipo quo involucran al sector bienes de capital 
son efectuados a nivel internacional. Es realmente un problema 
serio ya que, el ofrecimiento por parte de los productores 
nacionales de bienes do capital en este tipo de concursos ea vuelva 

En primor t6rmlno la.• crbh aatructural d• la d•cada de loa aflo• 
ochenta y poat•riot'mllnte •l cambio de laa poltticu qubern&rHntalear La apertura 
econ&alca, qu• ha aldo un proc••o altam.nt• acalarado. 
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poco atractivo para los demandantes7 , en franco contraste con los 
competidores internacionales qua participan con alta y sofisticada 
tecnolog1a sumado al financiamiento que es de alto atractivo: aftos 
de gracia con tasas de inter6s por abajo de las tasas comerciales 
operadas a nivel internacional, precioa de equipo "Dumping11 

originado en parte por el excedente de la producc16n de los paises 
exportadores, mejores proyectos de "llave en mano", etc. 

Esto tipo de ventajas -entro otros-, no puoden ser ofrecidos 
por los productores nacionales, por un lado las empresas como 
Industr las del Hierro, a pesar de su gran capacidad no pueden 
mantener un financiamiento directo sin el apoyo de instituciones 
da crédito. La pol1tica de promoci6n industrial implementada por 
el actual gobierno, se limita a determinados proyectos que se 
consideran de alto atractivo, como la industria del turismo. La 

escasez de financiamiento, no e6lo para las grandes inveroionea 
-problema que enrrenta la industria bajo estudio-; las diricultadeo 
financieras del pa1s y del sector pdblico han provocado que loa 
niveles del encaje legal aoan muy altos y adn sobre 6stoa, en la 
conceai6n de cr6ditca también ol propio sector pO.blico tiene 

prioridad, lo que significa que las actividades industriales, entre 
otras, no tenqan posibilidades de créditos y cuando loa hay, son 
a costos muy altos por comisiones, intereses y reciprocidad. 

El an~lisis de la situaci6n de los bienes de capital en el 

ca.pitulo tres, de la situaci6n actual del pala y la 

reeatructuraci6n ocon6mica que involucra a todos loa aectora11 
productivos y da la situación previsible con base en la apertura 
econ6mica, hacen evidente la necesidad de adoptar nuavaa 
estrategias da orden macro econ6mico y pol1tico, que tiendan a 
re11olver loa aO.n graves problemas que agobian al pa1s en f'orma 
creciente. La recuperaci6n econ6mica, el aumento del empleo, la 
expansión del mercado interno, la racuporaci6n del poder 
adquisitivos de loa salarios, el aumento do la inverai6n, deban ser 

7 
J:n •11t• ca•o le• principal•• adquir•nt•• •on la• empr•••• para••tatale• 

COlDOI PJ.KBX, en, PIRTIKIX, SIDSIUO!X. 



145 

objetivos que se antepongan a cualquier otro compromiso de 
naturaleza pol1tica, económica o financiera; independientemente del 
logro en la renegociaci6n de la deuda externa, el avance contra la 
inflación y la recuperaci6n paulatina de la aconom1a en general. 

LOs problemas existentes de orden pol1tico y econ6mico citados 
anteriormente, afectan directamente a la industria nacional, estos 
pueden sor considerados elementos para elaborar la planeaci6n 
estrat•gica la cual determ.inar6. para los industriales del sector, 
una serie de medidas que se orientarAn hacia dos lineas b6.oicas de 

acci6n: 
La primera hacia la defensa del mercado interno, a la luz del 

proceso de apertura comercial que incide en la determinaci6n de 
condiciones para la subsistencia misma de la planta industrial. En 
otras palabras, la dnica soluci6n concreta para el mantenimiento 
de esta· aector lo constituye el mercado interno. 

La primera instancia para mantenor el morcado interno ea la 
concortaci6n del sector bienes do capital por conducto de la 
Aaociaci6n Nacional de Fabricantes de Bienes de Capital, A.C. 

(ANFABIC), y eapecialmento, del Consejo Coordinador de las 
Industrias de Bienes da Capital de la CANACINTRA, con el Gobierno 
Federal. Actualmente, para electos del pr6ximo Tratado Trilateral 
de Comercio, éste Consejo queda aglutinado dentro da la. 

Coordinadora de organismos empresariales da Comercio Exterior, que 

adem'a reune a todos loa sectores que directamente aa van 
involucrados y atectados por aste Acuerdo. Sin lugar a duda la 
relativa estabilidad del mercado interno tiene que quedar 
protegido, por medio de la conformaci6n de alianzas por sectores 
que permitan responder a las oportunidades del 111ercado. Por 
ejemplo, uniéndose los industriales da bienes de capital para 
alcanzar el volumen requerido, las caracter1sticas del producto, 
tiempos de entreqa, costos de producci6n, etc., para ganar de eata 
manera los concursos tanto nacionales como internacional&• 
(e>q>ortaciones), sin perder desde lueqo la individualidad y la 
estructura de cada empresa. Un segundo elemento es la c¡lobalizaoi6n 
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de los esruerzos da comercializaci6n, de financiamiento, de acceso 
al mercado y de tecnolog1a, en donde, el Estado juega un papel 

mucho muy importante como rector en la negociaciones con otros 
Estados y el pl?rmitir 11in ninquna barrera el acceso a nuevas 
tecnoloq1as para su asimilación y estudio, para efectos da que en 
un futuro se pueda crear tecnologia propia ademAs de ofrecer 
flnanciaziento a proyectos de alto atractivo. 

El segundo elemento de la estrat6gia seria a travéa de 

acciones quo permitan, en el mediano plazo, acampanar el incremento 
en el PIB con un desarrollo del sector bienes de capital en México, 

lo que aic;nifica un aumento de la participaci6n en la satiefacci6n 
de loa mercadea interno y externo. 

La naturaleza b!sica de la estrategia de acuerdo a la Comisi6n 
de Bienes de Capital da la CANACINTRA, ea sustenta en: 

a) 11 El hecho do poder homologar las condiciones con la 
que loa competidores internacionales cuentan para 
vender bienes de capital en M6xico"ª, es decir, 
competir en cuanto a crédito, rinanciamiento, en 
proyectos llave en mano, etc. 

b) "Se deberA descansar on el principio fundamental del. 
grado de preferencia a la industria nacional da 
bienes de capital como rama prioritaria, 
desarrollada básicamente por empresas y organismos 
del sector paraeetatal y de la iniciativa privada"' 

e) "El nivel de protocci6n a la industria da este 
sector deber& consistir en acciones de naturaleza 
tanto arancelaria como no arancelaria, poniendo 
6nfaaia an esta 11ltimo y reconociendo la importancia 

COn••jo coordinador' d• la• Indu•tda• d• Bien•• da Capital d• la 
CANACIHTJV.. •ea••• par'& •l Programa d• rcmento d• la tndu•tria d• Bi•n•• d• 
capital en M'xico•. vol. II p. 18. 

Ibtdem. 
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de una eficiente vigilancia" 1º ("Proteccionismo"). 

Sa puede considerar que la premisa del inciso "a", ea vital 
para la subaistench. de la planta industrial de bienes de capital, 
ya qua uno de loa factores que frustran los concursos de la 

industria nacional son las prActicas "Dumping11 , prácticas desleales 
del comercio internacional por parte de los oferentes 

internacionales, los cuales sacrifican relativamente ganancias, 
otorgan mejores planes de tinaciamiento e inclusive las tasas de 
interés llegan a ser del 1\:, hecho que es imposible otorgar por 
parta de las empresas nacionales. En estos momentos las principales 
fuentes de financiamiento al desarrollo industrial, - BANCOMEXT V 
NAFINSA-, tienen programas do apoyo tanto para el fortalecimiento 
y reeetruturaci6n industrial, que incluye un paqueta de 
implementación da equipo anticontaminanta y fomento a las 
exportaciones, que dan cierto margen do estabilidad y preparación 
ante la apertura. Por tanto, la concertaci6n con el gobierno 
federal y las nagociacionos del Tratado de Libra Comercio deban da 
sustentar premisas da apoyo rector al aparato productivo nacional 
para reapaldar el buen ejercicio del comercio tanto nacional como 
internacional. 

Asimismo, laa premisas de los incisos "b" y "e" qua reflejan 
adn tendencias da pol1ticas anteriores a la Salinieta, ea decir, 
excesivo protecoionismo, inversiones por parte del gobierno muy 

alevadas soportando en muchos de los caaoo la ineficiencia 
productiva: "sea bueno el producto o no, es nacional ••• tiene• que 
conau:mir lo hecho en México ••• ". El desarrollo y la elevación de 
la calidad y nivel de vida de la sociedad se ve reflejada en loa 
productos que se consumen; oe debe exigir calidad a invertir en 
proyectos con alto valor agregado. Asimismo, lae eatrate9ias de 
barreras arancelarias y no arancelarias -practicada en todos loa 
pa1aaa- ha permitido mantener en muchos da loa casos el mercad.o 

10 lbtdem. 
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interno do bienes de capital e inclusive do otros productos 
manufacturados en el pa1s. El ültimo inciso queda totalmente tuera 
del contexto de la pol1tica de comercio exterior, ya que una forma 
do. elevar la calidad de los productos nacionales es exponer de 
alquna manera a les productores trente a la competencia 
internacional. Este aspecto es muy delicado y de hecho ha sido 

objeto da constantes pl4ticas en los distintos toros tanto 
nacionales como internacionales, justamente en la Ronda da Uruguay 
se esperan definiciones para obtener mayor claridad on la forma en 
que se implementarAn reducciones arancelarias, la deacripci6n de 
servicios y dem4s. Todo eso va a incorporarse en el mismo proceso 
da negociación del Acuerdo de Libro Comercio11 • Es por tanto, que 
la adecuaci6n en la naturaleza b&aica da la estrategia en loa 
incisos b y e se podr1a ajustar da acuerdo a la apertura econ6mica, 
do la aiguionto manera: 

b) La desroqulaci6n dobe permitir el acceso a 
tecnolo91as de punta ostrat69icamenta dirigidas 
hacia la induotria de bienes de ca pi tal; el 
principio fundamental del grado de preferencia a 

este sector por parte da los demandantes estar& en 
:tunci6n de la calidad de los miamos. Adem&a ae tien• 
qua abrir el abanico del morcado interno, ya que, 
b&sicamenta estaban dirigidoa al sector paraestatal. 

e) Loa niveles de proteccionismo se tienen qua ir 
eliminando de una manera directamente proporcional 
al de los competidoresinternacionales; laa acciones 
de naturaleza tanto arancelaria como no arancelaria 
-a ni val interno-, se tienen que ir liberando de 
acuerdo a las posibilidades y capacidad competitiva 
de loa di versos aubsectoras productivos que 

conforman el sector bienes de capital. 

11 Bl 6xlto d• la Ronda de uruqu.ay va a ••r muy importante para todo• lo• 
pat•••r •obr• todo para Kfixlco que ha tomado la d•l•nt•r• en la apertura. 
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Con base en lo anterior, las medidas y acciones tendientes 
para el fortalecimiento del sector bienes de capital se pueden 
dividir en dos: las acciones de tipa coyuntural y las de tipo 

estructural, que a continuaci6n enumero. 

ACCJOQS COYUlfTJJMLBS 

A nivel interno debe existir un trato preferencial a la 
industria nacional de bienes de capital, lo que constituye la 
premisa fundamental para el desarrollo del sector, considerando loa 
diferentes niveles alcanzados por la industria dom6stica frente a 
sus competidores extranjoroa. 

Este trato preferencial debe partir de las entidades del 

sector pdblico y debe inducirse a laa del sector privado12 • 

En las acti vi dadas de tomento do B. de C. , so debe considerar 

el periodo de duraci6n y grado de pretorencia para los diferentes 
equipos, considerando objetivamente al qrado de inteqraci6n 
nacional y do madurez industrial de cada oeqmento de oferta. 

Si blon esta premisa ae encuentra planteada en la ley de 

adquisiciones del sector pQblico, es necesario plasmarla en actos 
reglamentarios congruentes, transparentes, homogenoa para 
establecer los principios de intormaciOn, calificaci6n do 
proveedores, formulas y periodos de pago, normalizaci6n y calidad. 

En lo que respecta a la~ adocuacionoa de la tarifa del 
impuesto general de importaciOn, so plantea de acuerdo a las 
negociaciones emprendidas por el consejo Coordinador de Bienes de 
Capital, lo aiquiente. 

con al funcionamiento del sistema armonizado, se avanz6 en la 
determ.1naci6n de nomenclatura.o acordes con loa bienes 

12 Un gran porc•nt•i• d•l IMrcado int.rno lo con1tituy•n la• upr••a• d•l 
••ctor par•••tatal, •ntr• la• ml• importante• t• pu•d•n Hl'ialar1 PXK&X, ID>DHSX, 
FDTXKKX, C.F.•·, •te. Ver anexo el li•tado d• la• principal•• cli•nt•• de 
Induttria del Ri•rro. 
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comercializados; sin embargo se deberA continuar con la eliminaci6n 
de tracciones do tipo genérico, que además do provocar un 
seguimiento inconveniente de loa productos impOrtados, permite 
practicas de corrupci6n. 

El nivel arancelario debe do establecerse no s6lo con 
criterios estadísticos de acuerdo con el "CNA" del bien espec1rico, 

sino deberá desarrollarse a partir de principios industriales, qua 
reconozca los niveleo do inveroi6n, empleo, tecnolog1a, valor 

aqreqado, etc. 
Asimismo, debemos recordar que el proceso de adhesi6n de 

M6xico al GA'l'T, se nogoci6 reconociendo la importancia de sector 
en materia de pol1tica de :fomento y por ende de los niveles 
arancelarios, con niveles tope del 40t. 

Se debe tomar en cuenta los controlas a la importación de 
equipo usado. Esta aspecto ostA lesionando directamente a la 
industria nacional del sector, porque adem4s de ser una pr&cticn 

desleal, modifica los niveles de competencia y de protecci6n. 
Asimismo, se ha detectado que al vendedor de bienes do capital 

usados, no se la sujeta a las mismas normas jurídicas y da 

operaci6n qua al oterente nacional. 
Si bien al comprador directo lo reditQa en términos da precio 

da adquiaici6n un bien de capital usado, en t6rminoa do su 
operación resulta mAs costoso en materia da enerqia, de 

aprovechamiento de materiales, y oriqina un qrado mayor da 
contaminac16n. 

Por otra parte, introducir bienea da capital usados pone en 
paliqro la salud de los operarios y obreros maxicanoa, al no 
cubrirse en muchos casos 
t6cnicamenta depreciados. 

las normas de seguridad, por ser 

Por lo expuesto, daber6 prohibirse la importación da esto• 
equipos en el pata, porque no representan ventaja alguna y 111 
representan un elemento de dano industrial, comercial y ecol69ico. 

Loa aspectos de nivelaci6n de competencia, adem&a de loa 

criterios arancelarios y da la racionalizaci6n de la protecci6n 
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indicados anteriormente se refieren a: 

a) Financiamiento 
b) Formas de pago de provedore:s nacionales y 

extranjeros 
e) Tratamiento fiscal. 

En términos de calidad y precio, los bienes de capital del 
pa!s muestran signos competitivos, sin cmbarqo es la palanca de 
financiamiento (costo y plazo), lo que desplaza al bien nacional¡ 
por ello es necesario que el sistema financiero mexicano, tambi6n 
sea competitivo en estos aspectos de fomento y se estudien nuevas 
formas de apoyo a este sector. 

El sector p(lblico en general, no est4. otorgando un trato 
homog6neo a su proveedor nacional 11 versuo11 el extranjero. Por lo 
tanto, resulta necesario ajustar los pagos de aste •actor en iqual 
forma, as docir, o ao paga con cartas de cr6dito abiertas o plazo• 
da 120 d1as para todos. 

Asimismo, se deben ho:noloqar los tratamientos :riscales que 
otros paises realizan para la rama de bienes da capital, al meno•, 
con pa1soa de desarrollo similar al nuestro. 

Ea recomendable la adopci6n de nuevos esquema.a da 

financiamiento; reconociendo que el sector atraviesa por una crisis 
da demanda; resulta importante dinamizarlo a travea de rormaa 
financieras que contemplen prioritariamente al comprador de los 
equipos m6a quo al vendedor. 

En esa sentido, y siendo al sector pC1blicO uno do loa 
principales compradores, ea necesario constituir esquemas A9ilea 
y oportunos da redescuento para darle continuidad a la proveedur1a. 

De manara particular debe de considerarse un esquema 
eapec1fico para retaccionamientos y reposición de equipos, en los 
sectores de mayor dinamismo. 

También se tiene que considerar al otorgamiento da crédito 
cuyo plazo promedio supera al de los financiamientos que otorga el 
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sistema bancario, toda vez que los bienes de capital tienen un 
largo proceso da maduraci6n. 

No menos importante es el criterio do asignar créditos en 
funsi6n del qrado de integración nacional, asi como el da 

incorporaci6n y desarrollo de tecnolog1a de productos y procesos. 
La concertaci6n en lo referento a cuentas por pagar del sector 

pQ.blico. Resulta importante una estructuraci6n e implementaci6n da 
una administraci6n pdblica ágil y eficiente, con el objeto de que 
las empresas tengan oportuna.monte loa recursos financieros y de 
osta manera proseguir con la conclusi6n o inicio de loe proyectos. 

Se deben Definir los criterios para las adquisiciones de 
productos nacionales y extranjeros, incluyendo · evaluaci6n de 
ofertas, mediante la homologaci6n do todos los tactores qua afectan 
la equivalencia comparativa. 

Con apoyo do l Gobierno Federal y en concertación con los 
productorea nacionales ae debo llevar a cabo la estructuraci6n a 
inatrumentaci6n de criterios y reglamentos do escalaei6n de 

precioa, con el tin de mantener un mercado interno cautivo. 
Con la apertura comercial se haca necesario aqilizar los 

procedimientos t6cnico-administrativos aplicables a la• 
adquisiciones. 

Un elemento que el sector pdblico debo tener on consideraci6n 
ea la planeaoi6n y programaciOn de las compras en plazo• mayare• 
a un an.o. 

Las decisionaa adoptadas en estos renglones deberan consistir 
en procesos da concertación, evitando al mAximo decisionea 
unilaterales y predeterminadas. 

l.CCIMB IBTJU7C'1't71Wr1Sg 

boterainaci6n da esqueaas da inroraa.c16n.- Para establecer 
un esquema adecuado entre la oferta y la demanda de bienes da 

capital y por tanto, detertllinar el mercado potencial, es necesario 
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contar con un sistema de inrormaci6n sobre necesidades a corto, 
mediano y 1argo plazos. 

Adicionalmente, se requiere conocer los ciclos completos da 
maduración de la inversi6n, principalmente en la ramas: petrolera, 
al6ctrica, sidorarqica, de rertilizantes y minero-metaldrgico. 

Para la adecuaci6n tecnol6gica do los equipos por suministrar 
al sector pdblico, es conveniente vincular las áreas de desarrollo 
tecnol6qico, con las ampresas oferentes. 

Asimismo, resulta fundamental dar a conocer con verdadera 
anticipaci6n, los programas da adquisiciones del sector pdblico, 
por lo menos con cinco meses a su ejecuci6n. 

En el mismo sentido, las convocatorias para licitaciones 
pt\blicaa, deber6.n de establecerse en mecanismos tranaparantaa 
Agilea y oportunos. 

Desarrollo da siatollaB de norma1i•ac16n.- Los productores y 
consumidores do bienas do capital, deberAn establecer un esquema 
mlnimo de normalizaci6n, estructurado da manera sencilla pero 
concreta, da tal rorma quo el consumidor en particular del sector 
pQblico, tenga que ajustar sus requerimientos tanto para producto• 
de origen nacional como de importaci6n. 

En la actualidad las normas vigentes son insuticientas y no 
contemplan aspecto a espec1t icos, lo cual las haca vagas y permitan 
que loa productos adquiridos, especialmente por el sector pdblico, 
varien de una coJ:1.pra a otra, lo cual diticulta el qua haya 
tabricantee en onrio quo permitan raclonali~ar costos y proceaoa 
de producci6n. 

La libertad de comprar equipos normalizados, ha provocado que 
el adquirente divesitique exaqeradamante loa tipos de equipo y el 
ntlmaro do proveedores, lo cual incide, en mayores coa toa 
operativos, necesidad de mayores inventarios y problemas d• 
mantenimiento. 

Por tanto, es necesario: limitar el na.mero da equipos en 
tamano, tipo y ntlmero da proveedores. 
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Plan de Integrac16n da Fabr1cac16n Nacional.- En la 

actualidad, la industria nacional de bienes de capital presenta, 

en el agregado, una integraciOn nacional da ea• sin embargo, 
existen sectores en qua la integraci6n con la economía nacional es 
baja. 

Este sector, de establecerse una pol!tica industrial ad-hoc, 
se comprometerla a la elaboraci6n de un plan de integraci6n 
nacional que establecer!a los optimes posibles, de acuerdo a la 
dotación de recursos y la contormaci6n estructural do la industria 
nacional. 

Este compromiso, se enmarcarla en esquemas do tabricac16n 
propia, as! como por la obtenci6n de fabricantes nacionales da 
partes, componentes, e inclusive de tecnoloq!a. 

oe manera general, m4s que buscar la determinaci6n da un grado 
o porcentaje, que ganara normalmente discrecionalidades o 
vaguedades, el potencial Plan do rnteqraci6n debar4 basarse en 
partea, componentes y equipos eepac1ticos, con al compromiso de 
desarrollar provoedores en forma horizontal y buscando beneficiar 
a las empresas pequanas y medianas del sector. 

Ji'.!nanc1aaianto psra Nuevas Inversiones.- como premisa 
fundamental ya mencionada, es necesario quo la industria nacional 
de bienes do capital reciba un trato similar y de preferencia 
equivalente al que se otorga a los proveedores extranjeros en 

materia do financiamiento. 
Comparativam€inte, el proveedor extranjero coloca sus productos 

apoyado por un financiamiento garantizado, qua lo posibilita a 
disponer recursos para fabricar equipos de periodos qua puedan 
sobrepasar los 12 o 18 meses. Esta situaci6n es insostenible 
financieramente si no se cuenta con un apoyo adecuado, o sea la 
aportaci6n de recursos para cubrir gastos tijoa, para la 
adquisici6n da materias primas y otros insumos b6aicoa. 
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El fabricante mexicano casi nunca ha gozado de estas 
facilidades y cuando las ha habido siempre fueron ·11mitadas, adem&a 

de enfrentar dificultados administrativas, y burocr6.ticas, que 
hicieron en su mayor1a imposible obtener recursoe. 

Esta situaci6n cambiar& garantizando al fabricante que al 
recibir un pedido, esto vaya de la mano de los anticipos 

suficientes y oportunos, y posteriormente, recibir pagos parciales 
que permitan la terminaci6n del producto. 

Invaat1gaci6n y desarrollo de tecnologla.- So requiere una 
participaci6n substancial m&s activa en lo referente a 
investigaci6n y desarrollo de tecnoloq1a de bienes da capital, ya 

qua s6lo unos cuantos institutos ofrecen apoyo casu1stico a las 
empresas productivas. 

En conaecuoncia, las empresas del sector deborAn tambi6n 
asumir el compromiso de racionalizar au proceso de transferencia 
de tecnol091a para desarrollar posteriormente la propia. 

Este aspecto, so. encontrará estrechamente ligado con el 
subsistema de normalización indicado anteriormente, el cual 
detinirA Areas eapoc1ricaa do inveatigaci6n bAsica y aplicada. 

Del mismo modo, el sector deber& estimar un procentaja 
importante de sus ventajas para la creaci6n de instrumentos de 
apoyo al sector, vinculAndosa con centros acad6micos espeo1ficos 
o firmas de ingenier1a especializados. 

Adecuac1onas dol Harca Jur1d!co.- Para qarantizar la 
ejecuci6n do la estrategia definida, resulta indispensable realizar 
modificaciones a diferentes marcos jur1dicos, en los cuales oe basa 
la. oparac16n do la planta industrial nacional de bienes da capital. 

Lo& cuerpos jur1dicos a modificar son: 

a) Plan de Fomento espec1f ico a la industria. 
b) Ley de comercio Exterior y su reglamento. 
c) Tarita del Impuesto general de Importaci6n. 



d) Leyes y reglamentos de los Fondos y 
Fideicomisos de apoyo Financiero. 
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e) Ley do adquisiciones del sector pQblico y 
elaboraci6n de reglamentos eepec1f icos por 
entidad. 

Evidentemente, el desarrollo do las adecuaciones jur!dicaa, 
debera desarrollarse en un ambiente de coordinaci6n, concertaci6n 
y responsabilidad entre las autoridades competentes y la 
representaci6n empresarial. 

Desda un punto do vista integral, el m&rco de oporaci6n da la 
eatrateqia propueata, sera indudablemente el Plan Nacional da 
Desarrollo 1989-1994. 

La retormulaoi6n del modelo para el dosnrrollo industrial da 
la nac16n, basado en la eticiencia productiva qua conlleva la 
asimilaoi6n da tocnoloq1a, representa una acci6n destacada para el 
cambio estructural y eatablace las baseo fundamentales del 
crecimiento y desarrollo. sin embargo, se debe ser reiterativo qua 
la asimilaci6n de nuevas tacnolog!as implica una capacitaoi6n y 
educaci6n a nivel técnico y profesional, do lo contrario oric¡inar1a 
problemas que pueden ser muy graves y que pueden revertir los 
objetivos esoncialos de los propuestos para el desarrollo 
industrial. 

otro de los elomentos tundamentales -quo se desprende de lo 
anteriormente descrito- para la reorganizaci6n industrial, lo 
conati tuya la articulaci6n de la cadena productiva entre la 
pequefta, mediana y qran empresa. El tortalecimionto del sector 
industrial a partir de la producc16n de bienes de capital depende, 
en gran medida, de la unificación de todoa los sectores 
productivos, pormitiendo que la asimilación y trl\nsmia16n de nuevas 
tecnoloc¡1as sea de una manera aistemAtica y tluida. 

La conservaci6n del patrimonio eco16qico, evitando su 
deterioro y procurando su preservaciOn, uon principios b4sicoa an 
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la estrateqia de localizaci6n; la coordinac16n federal, estatal y 
municipal, dar6. vigor y corresponsabilidad a 'la planeaci6n y 

etiencia para al ordenamiento ecol6gico del territorio nacional y 
el control de la contaminaci6n. La desconcentraci6n industria1 
permitir6. un mejor aprovechamiento de los nQcleos de mayor 
concentración industrial. 

La localizaci6n industrial se relaciona con el patr6n 
tecnológico y ambas cuestiones con la inteqraci6n de loe centros 
motrices clasificados para la dasconcentraci6n industrial¡ centroa 
motrices de exportación: de impulso industrial selectivo; 
industrial regional y puertos industriales. Los canales de 

comercializaci6n deben estar respaldados de una infraestructura da 
v1aa de comunicaci6n que permitan introducir eqUipos da alta 
tacnoloq1a y, que al mismo tiempo, permitan la eficiente 
exportac16n de mercanc1as. Cabe sonalar que la utilizaci6n de 

nuevas tacnolog1as permite reducir altos niveles do contaminaci6n 
y optimizar los recursos materiales para la producci6n de 
determinados equipos. 

La pol1tica de apertura econ6mica obliga al sector industrial 
y en particular al sector bienes da capital a seguir estrateqiaa 
de desarrollo como la que seftal6 en l1neaa antericres, y a la ve•, 
a articularse con los dem4s sectores productivos. El desarrollo de 
ventajas competitivas din&micas en loa anos noventa obliga a eate 

sector a conaolidar sus esfuerzos y aplicar medidas drAsticaa para 
defender su mercado y a la vez expandirse a los mercados 
internacionaleo. 

La contormaci6n de bloques econ6micoa puede aer aprovechada 
para el intercambio de nuevas tecnolo91as o la asimilaci6n de las 
nuevas tendencias de producci6n y de administraci6n. Sin duda 1a 
Tercera Revoluci6n Industrial qua estamos viviendo es la da 

agresiva y estA perfilando la nueva composic16n de poder para el 
siglo veintiuno, -qua se encuentra a la vuelta de la esquina-, y 
que de no "hacer" lo necesario para su desarrollo ae podr1a caer 
en una aaqunda industrializaciOn tard1a, que siqnificar1a mantener 
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una dependecia tecnol6qica y econ6mica durante un peri6do muy 
largo / hasta que se presentara otra oportunidad. Por tanto, 
considero que el apoyo a la industria de bienes de capital continua 
siendo un 6rea que no puedo dejarme al abandono total y si debe de 
apoyarse cuando menos en proyectos da alto atractivo, os decir, 
que tenqa repercuci6n en todos los ni veles da la cadena. productiva 

(empleos directos e indirectos, mayor valor agregado, ecol6qicos, 
desarrollo nacional, etc). 



CONCLUSIONES 



159 

En los aftas cuarenta, y durante varias décadas, la 
industrialización se consideró el camino obligado para lograr al 
desarrollo económico acelerado. Se estimaba qua a partir de cierto 
grado la industrializaci6n se convertir1a en una tuerza 
retroalimentadora capaz de impulsar el crecimiento econ6mico y / da 
sostener au propia expansión. MAs adn, la industrializaci6n 
tenderla a paliar o eliminar problemas estructurales como al 
desempleo, el rezago tecnol6qico y el deterioro de los t6rminos da 
intercambio. 

Para promover la induatrializaci6n se propuso y en muchos 
paises se adoptó, un modelo da desarrollo basado en la sustituci6n 
do Importaciones y la protecci6n del mercado interno, en el que se 

privilegiaba la invarsi6n industrial, aQn en detrimento de otra• 
actividades econ6micn.s como las primarias, y al sector externo'. 
Sin embargo, a t'inaa de los setenta y sin qUe se alcanzaran loa 
objetivos planteadoo, el proceso de industrializaci6n dio muestras 
da agotamiento. 

La pol1tica sustitutiva da importaciones, omiti6 un 
planteamiento ~undamental: abrir paulatinamente la oconoM1a a la 
competencia externa, a medid~ que la planta industrial dejara da 
ser '1 incipiente". En realidad, la aobreproducci6n permanente 
impidi6 que la industria nacional aupern.ra esta condici6n. Aai, ai 
bien se negaba la existencia do una dicotomia entre auatituc16n de 
importaciones y oxportaci6n manufactureras, nunca se lle96 a 
aplicar alqQn mecanismo de politica ttcon6mica para estimular la 

1 como con••cu•ncia d• la 9r&n depra•idn y la ••qunda querra mundial •• 
prop1ci6 la 1ndu•tdalbaci6n udia.nt• la eun1tuc1.6n de importacione•, tanto 
•n K••ico cCCDO •n la m&yorta de lo• p&1H• de p.mlrica Latina. Esta •• un h•cho 
de aceptac16n i;i•neral. 
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producci6n de bienes que compitieran en el mar.cado externo. El 

modelo, debo reconocerse, estuvo fundamentalmente orientado "hacia 
adentro". Adem4s, ni siquiera ea logr6 establecer una saludable 
competencia interna. 

otro elemento clave de la pol1tica industrial fue la 
permanente y cada vez mAs acentuada participaci6n del sector 
pQblico en la econom1a. El Gobierno fue un inversionista importante 
en obras da infraestructura y en actividades estrat6gicas para el 
desarrollo industrial, comprometiendo cada vez mayores recursos 
tinancieroa. 

En materia de pol1tica industrial, el Gobierno ofreci6 

servicios con tarifas subsidiadas y manej6 de manera arbitraria 
loa instrumentos espec1f icos de esa politica y da la econom1a en 
general. Esto detormin6 un uso ineficient"e de los escaeoa recursos 
productivos, la confiquraci6n de una industria nacional poco 
coapatitiva y la perduraci6n de los problemas estructurales, hecho 
que aa profundiz6 y lleg6 al tope con la crisis estructural de la 
d6cada de loa ochenta. 

La estrategia de desarrollo y la pol1tica indudtrial son hoy 
cualitativamente distintas del modelo anterior. sin embarqo, la 
induatrializaci6n sigue uiendo el camino obliqado para loqrar el 
crecimiento econ6mico sostenido. 

En condiciones de apertura económica no cabe la prlctica do 
canalizar en forma deliberada la mayor parte de los recursos 
productivos hacia la industrialización, en perjuicio do otra.a 
actividades econ6micas. El Gobierno ya no interviene de manera 
intencionada y arbitraria mediante créditos y tasaa de inter6a 
preferancialea, subsidios, arancoles, tipo de cambio, y otroa 
inatrumentos do pol1tica induatrial, como sucod1a en el pasado. Se 
tiene conciencia de que las actividades manufactureras, la 
producción da bienes que incorporan cada vez mayor valor agregado 
(bienes de capital) y re1lnen condiciones de precio y calidad para 
co91>otir en el mercado interno y en el externo, son elementos 
fundamentales del desarrollo econ6mico. 
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En realidad, el proceso de industrialización adquiere hoy 
mayor complejidad tanto porque exige se cumplan ciertas condiciones 
básicas en el ámbito macroecon6mico, como porque la industria, a 
la par qua las demAs actividades productivas, se debe modernizar 
para hacer trente a la competencia externa. As!, es necesario 
adoptar criterios selectivos y estrictos para la asignación 
eticiante de los recursos y para producir bienes en los cuales se 
cuente con ventajas comparativas. Al mismo tiempo se vuelva 
imperativo desarrollar la capacidad de asimilar, innovar y crear 
tecnolog1a que permita incrementar esa eticiencia productiva. 

Hoy dia, formular la polttica industrial y detinir sua 

inBtru.mantos eapec1ticos es un proceso din&mico, coherente con loa 
postulados b6sicos del modelo y, evidentemente, con la tendencia 
mundial de esta actividad. En este C1ltimo aspecto, la pol1tica 
industrial debo alentar la cont'iquraci6n quo el propio mercado dar& 
a la industria nacional, la quo, on buena medida, deba coincidir 
con las caracter!sticas qua es observan en el S.mbito internacional. 
De esta suerte, la oconomia nacional no puede quedar al margen de 
las tendencias de la economia mundial, por lo que apunta a la 
intarnacionali~aci6n y hacia patronea oupranacionales. La evoluci6n 
hist6rica parte de las ciudades-Estado, pasando por los feudos, las 
naciones, los acuerdos de libre comercio, los programas da 
intaqraci6n, las comunidades econ6micas, y as! sucesivamente. 

La industria nacional participarA por necesidad en el 
acelerado proceso de qlobalizaci6n y desarrollo de actividadea 
complementarias que caracterizan a la industria mundial. En la 
mayor1a de los paises desarrollados, la industria, a partir de los 
sesentas, traneit6 de un patr6n caracterizado por la energ!a 
barata, un sistema r!qido y escalas masiv~s da producc16n, a uno 
de menor consumo de energia, bajo costo de procesamiento, 
tranamiai6n de informaci6n y robotizaci6n, que propici6 estructura• 
productivas m&s flexibles y de menor escala. 

En el costo de los productos transformados se tiende a 
incorporar mAs informaci6n que elementos energ6ticoa o matarialaa. 



162 

La intormAtica es tecnolog11l de punta. Mediante equipos 
proqramables y controles se supera la riqidez de las plantas 
tradicionaloa. Esto ha permitido cambiar la producción en masa por 
la producción en lotes y radotinir la cuestión de la escala 

productiva. LA flexibilidad de los procesos hace eficiente fabricar 

una amplia gama de productos diferentes, con cambios de modelo. 
Esto puede beneticiar a empresas pcquenas y medianas con alta 
capacidad competitiva. La reconversión industrial es un procaao de 
mutaciones y va m4s all4 del cambio tecnol6qico, ya que abarca el 
campo da la organizaci6n y la intorm~tica aplicada. 

Los sectores m6.s din6.micos, 
desarrollo tecno16gico, son 

desde el punto de vista del 

la microelectr6nica, loa 
semiconductores, la biotecnolog1a, la bioinqenier1a y los nuevos 
materiales, entre otros. A esto proceso se ha denominado tambi6n 
tercera rovolua16n industrial y estarla provocando un traslapa da 
las fronteras tanto entre sectores, re.mas y oficios, como entra 
loa paises. De esta manera aparecen nuevas actividades que no es 
posible clasificar de acuerdo con un ordenamiento tra.dicic;>na.12• 

Estos son algunos aspectos que han de con11ideraroa en la 
pol1tica industria nacional y que sin duda caractorizarAn lll 
actividad manufacturera en el futuro próximo. Sin embargo, para 
qua esta actividad se inserta en la mundial en las mejoras 
condiciones posibles, es necesario satisfacer ciertas condiciones 
intornas b&sicas. 

En primer luqar es conveniente avanzar con cautela an el 
proceso da apertura econ6mica, con el propósito de fortalecer y 
modernizar simult6neamento el sistema socioecon6mico del pata. Se 
debu tener presente que una pol!tica de apertura adoptada en forma 
precipitada, indiscriminada y sin control, tiende a tavorecer al 
consumo m&s que a la inveroi6n, el predominio da: las empresas 
transnacionalea, el debilitamiento de la industria nacional y la 

2 Dani•l Bitrln, Per•pmctiv•• d• la indu•tria mexicana hacia fin•• d• 
•iqlo, documento pr•••ntado •n •l ••minarlo Klxico hacia al AJlo 2000 1 D••af1oa 
y Opcionm•, febrero d• 1989. Cfr. Villarreal, Renl, Klxi.co 2010. 
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inversi6n en aquellas actividades en que la tasa de ganancia es 
mAxima, en detrimento de loa proyectos de largo plazo como es el 
caso de la industria de bienes de capital quo tue objoto de 
estudio .. Asimismo, puede favorecer una competencia desleal, con 
pr4cticaa de dumping, en perjuicio del producto nacional'. 

La modernización y al fortalecimiento de la industria se 
producir6 en forma concomitante con su propio crecimiento, sobre 
nuevas bases, con un patr6n y bases diterentea, y en estrecha 
interdependencia con el resto de la econom1a. Es decir, en el 
ámbito interno el proceso de industrialización requiere como punto 
da partida un mecanismo decisorio en el que participan activamente 
loa diversos agentes productivos y mediante el cual. se defina la 
inatrumentaci6n de la pol1tica industrial, ee garanticen tanto el 
equilibrio do lns principales variables macroecon6micas y el 
funcionamiento del mercado, como ln continuidad da la pol1ticn 
econ6mica. Estas son promisao fundamentales para alentar la 
inversi6n de largo plazo en proyectos da desarrollo, en 
capacitaci6n de mu.no de obra, y en ciencia y te.cnolog1a para el 
desarrollo, motores de la industrializaci6n. 

Al mismo tiempo, al proceso induatrializador requiere que se 
superen paulatinamente ciertos problemas estructurales, cuya 
perJ:D.anencia y magnitud pueden frenar los esfuerzos que se realicen 
para impulsarlo. 

A continuaci6n se examinan algunos problemas estructurales 
qua •a preciso atender modianta la acci6n directa e inmediata del 
Gobierno para estimular la industrlalizac16n, ya que afectan 
directamente la articulac16n industrial. 

Desampieo, subempieo y oapleo da subsistencia 
El problem!l del desempleo as complejo. Bu aoluciOn antrana 

una astrateqia conqruente con loa postulados bAsicos del modelo 

3 l:•t• h•cho ha at•ctado al ••ctor bien•• d• capital profundamente y •• 
d•b• ••r cautelo•o •n la apertura. zato •• motivo de ampliaa na9oclacione• en 
loa div•r•os foroa tanto n•cionala• como intarnac1onalaa. 
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econ6mico actual. 
Durante mucho tiempo se discuti6 si la pol1tica industrial 

debla favorecer la absorci6n do mano de obra o bien encaminarse· a 
adoptar los m6s avanzados procesos productivos. En la actualidad 
no tiene sentido esta discusi6n. La prioridad la impone la 

nocosidad de desarrcllar una industria altamente competitiva en 
aquellas ramas o productos en que so tangan y se vayan creando 
ventajas comparativas. La soluci6n del problemas del desempleo, 
por tanto, depender& de la capacidad de la propia economia de 

generar fuentes de trabajo en sus procesos de expans16n, 
inteqraci6n vertical, especializaci6n, etc6tera. 

sin embargo, el subempleo y el empleo de aubaiatencia aon 

ten6menoa en gran parte vinculados a la talta de capacitación de 
loa trabajadores, a la contradicción entre la oterta de mano de 
obra primaria, no caliticada, y la creciente demanda de trabajo 
con ditorentee nivaleG de caliticaci6n. En este caso se requiere 
la partioipaci6n directa del Gobierno y del sector privado, as1 
como una readecuaci6n do la política laboral, para que se adopto 
un programa nacional debidamente estructurado y orientado qua 
promueva la capacitaci6n da los trabajadores, tomando como 
referencia la experiencia europea, por ejemplo. 

Ea importante mencionar que las ventajas comparativas no deben 

radicar en un costo bajo de la mano de obra, resultado a su vez da 

una escasa caliticac16n de ésta. La estrateqia adecuada ha da 
tender a crear ventajas sobre la base de t6cnicae en &reas muy 

delimitadas con la incorporaci6n creciente do valor aqreqado, 
conocimiontoa, intormaci6n, tecnolog1a y otros insumos generados 
en el pa!e. 

Heterogene1dad da la productiv1dad .intra o .intarsactor1a.I 

Esta problema se origina en la •industrializaci6n tard1a" y 
en los "enclaves". Afecta seriamente la expansi6n del mercado 
interno y la creaci6n de cadenas productivas (intagraci6n vertical) 
con la eficiencia requerida para competir internacionalmente. 
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En Urminos de productividad, el mayor desoqui librio se 
observa entro las unidades agr!colas de subsistencia y las etnpresas 

industriales de exportación, aunque también es grave entre estas 
O.lti1:0aa y la microempresa, es decir, dentro del propio sector 
manuracturero. 

La solución de este problema requiere la participaci6n activa 

del Gobierno con un tinanciamionto selectivo para apoyar la 
modernizaci6n do los equipos y las instalaciones do la micro, 

pequena y mediana empresas, as! como mediante la capacitac16n para 
esta.a mismas en los campos de la adminiatraci6n, el anAliaia da 
mercado, la inform&tica, la evaluac16n de proyectos y otros. El 
epoyo que so plantea debe considerar las mejores opciones 
tecnol6gicaa pues las empresas que lo reciban son eslabonas en laa 
cadenas productivas y en la espacializaci6n, y como tales 
deaempenan un papel decioivo en la transmisi6n de la e~icienoia 
hacia la producci6n del bien tinal. 

Asi.metrla dol co»erclo ertarlor 
La t'alta de simatr!a en el intercambio con el exterior se 

manitieata on la elevada participaci6n de las manu~acturas en las 
importaciones y da las materia primas o da bienes con escaso valor 
aqraqado en la exportaciones. Tiene su origen en el modelo da 

crecimiento "hacia atuera" y se acentu6 durante la viqencia del 
modelo de suatituci6n de illlportacionea, aunque con un tuarta cambio 
en su composici6n. En efecto, antas de los anos cuarenta, en las 
importaciones prevaloc!an loa bienes de consumo duradero y no 
duradero mientras qua con el avance do la 1nduatrializac16n, y 
sobra todo a partir de los sesenta, comenzaron a daotacar loo 
bienes intermedios, los bienes da capital. 

Esta sltuaci6n representa un problema en la medida en qua loa 
precios de las materias primas exportadas crecen a un ritmo manor 
que de los bienoa importados, lo que repercute en el Indice da 
precios del intercambio y, consecuentemente, en el poder da com1>rc 
de las exportaciones. 
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La soluci6n se encuentra en el proceso de industrializaci6n, 
en la capacidad de la industria nacional dEi modernizarse y 
especializarse y lograr altos niveles de competitividad en el 
futuro. Sin embargo, tambi6n se requiere una participaci6n directa 
y decidida del Gobierno, conjuntamente con el sector privado, para 

llegar a una simpliticaci6n administrativa adecuada, fomentar la 
vocaci6n exportadora de la industria, crear empresas eepocializ:adas 
en comercio exterior y construir una eticienta infraestructura 
aduanera, portuaria, da transporto y de comunicaciones. 

Resago en la innovac16n, la creaci6n de ~ecnolog!a y la 
J.nvast1gaci6n para el desarrollo 

El Gobierno y el sector privado deben hacer trente en forma 
programada, conjunta y decidida al rezago en tecnoloq1a a 
inveatigaci6n. Mientras éste persista y se acentüe, la oconom1a y 
la industria nacional dif 1cilmente podr!n avanzar hacia la 
modarnizaci6n. 

Una vez emprondidoe loe primeros esfuerzos en favor de una 
verdadera infraestructura bAsica de impulso al desarrollo 
tecnol6gico, las nuevas inversiones en actividades de innovaci6n, 
de creación de tecnologia y de inveatigaci6n para el desarrollo 

tienen un considerable efecto multiplicador y retroalimentan su 
propia expansión. sin ombarqo, se deben precisar los campos en que 

se tiene vocación y hay posibilidades de qenorar tecnologla propia. 
Es importante jerarquizar los obstáculos del proceso de 

industrialización y distinguir entre loe estructurales y loa de 
coyuntura. Da asta jerarquizaci6n depende el tipo da pol1tica a 

instrumentos que so adopten y la responsabilidad de los agentes 
econ6micos que intervengan. Los problemas estructurales, a 
diterencia de los coyunturales, no son susceptibles de resolverse 
con pol1ticas de ajuste. Entre los de coyun~ura •e podr1an 
considerar el d6ticit del sector pdblico, el de la cuenta 
corriente, la intlaci6n, la diatorsi6n de loa precios r•lativos, 
loa cuales pueden corregirse mediante pollticaa de control del 
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qasto corriente, de moditicaci6n del tipo de cambio, de restricci6n 
a las importaciones, de cquilibio en el mecanismo de precios, 

etc6tera. 

Solucionar estos problemas es un requisito b&aico en al &mbito 
macroecon6mico. Sin embargo, superarlos o controlarlos no asegura 
el crecimiento econ6mico sostenido ni el impulso del proceso da 
industrializaci6n. Para esto se requiero también enfrentarse a los 
problemas estructurales y, sobre todo, estimular un tlujo creciente 
de invarai6n hacia actividades competitivas~ con posibilidades de 
tasas de ganancia atrayentes. 

De ah1 la importancia estratAgica da definir las actividades 
en func16n de sus condiciones presentas y tuturas da alta 
eticiencia y competitividad. 

La politica dol QltiJoo decenio y sua perspectivas 

La reorientaci6n del modelo de desarrollo comenz6 en H6xico 
a mediados del decenio pasado. En el Programa Nacional da Fomento 
Industrial y Comercio Exterior, 1984-1988 (Pronatice), se planteó 
por primera vez un cambio radical en la pol1tica da estoa sectores. 
En dicho programa ea afirma que la reconvorsi6n eo parte da la 
estrategia del cambio para constituir un nuevo patr6n da 
induatrializaci6n, m&s articulado en el interior y m6a competitivo 
en el exterior. Se men.i::iona la necooidad de integrar cadenas 
productivas da bienes b&sicos e insumos de amplia difusi6n y la de 

promover el potencial exportador en ramas como la petroqu1mica y 
la automovil1atica, aa1 como en la aqroinduatria. Se poatula 
tambi6n la reconversi6n o la modernizaci6n de los procesos 
productivos y orqanizacionales de empresas tradicionales ubicadas 
en ramas como siderurgia, azo.car, textil, astilleros, fertilizante• 
y equipos de transporte, as1 como al fortalecimiento de induatriaa 
de alta tecnologia en electr6nica, biotecnolog1a y nuevo• 
JDaterialas. 
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En 1990, el Gobierno dio a conocer el Progra?Da Nacional de 
Kodernizaci6n Industrial y del Comercio Ext&rior, 1990-1994 
(Pronamica); la modernizaci6n global de la econom1a como la 

estrategia que se deber& sequir que "significa hacer trente a los 
retos que plantean las nuevas realidades de la economla 
internacional. Esta se caracteriza por un proceso creciente de 
globalizaci6n de la producci6n, por una acelerada traneformaci6n 
tacnol6qica y por una competencia intensa en loa mercados 
Mundiales", eegün se sena.la en la presentaci6n da este Programa. 
La estrategia de ~odernizacl6n se sustenta en dos pilares bAsicos: 
la estabilidad macroecon6mica y la eficiencia microecon6mica. 
A su vez, la estrategia del Programa se basa en cinco linoamientos: 
1) la internacionalizaciOn de la industria nacional; 2) el 
desarrollo tecnol69ico; 3) la desrequlaci6n econOmica; 4) la 
promociOn da laa exportaciones, y 5) el tortalecimiento del mercado 
interno. 

El programa peraique cuatro objetivos tundamentalea: 1) 

propiciar el crecimiento de la industria nacional mediante a1 

fortalecimiento del sector exportador; 2) loqrar un desarrollo 
industrial m6s equilibrado¡ 3) promover y defender los intereses 
comerciales da M6xico en el exterior, y 4) crear empleos m!a 
productivos e incrementar el bianestar de los consumidores. 

La pol1tica industrial y do comercio exterior que se desprenda 
da laa lineas de acci6n eatA orientada a facilitar la adaptaciOn 
y el ajuste de la industria a loa cambios tacno16qicoa, loa 
proceaoa productivos modernos, las variaciones de loa precios 
relativos derivados da la apertura comercial y la restructuraciOn 
da los marcados nacional e internacional. 

En febrero de 1990 el Gobierno dio a conocer el Programa 

Nacional de Ciencia y Kodernizaci6n Tecnológica, 1990-1994, entra 
cuyoa objetivos cabe destacar loa siquiantea: 
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a) Pol1t1ca c1en~~1ca 
1) Mejorar y ampliar la :tormaci6n de recursos humanos para la 

ciencia y la tecnoloq1a; 2) articular la actividad cient1rica del 
pa!s con las corriente~ mundiales del conocimiento; 3) contribuir 
al entendimiento de la realidad y de los problemas nacionales en 
las diversas Areas de la actividad cient1:ticas. 

b) Pol1t1ca tocnol6g1ca 
1) elevar la capacidad tecnol6qica del pa1s; 2) aaequrar la 

participaci6n complementaria do los productores y del Gobierno en 
el desarrollo tecnol6gico nacional; 3) apoyar, con tecnoloq1as 

modernas y adecuadas a las condiciones do M6xico, la prastaci6n 
at'iciente de los servicios sociales de salud y educación y loa 
relacionados con la vivienda. 

Talas son los planteamientos qenaralea de estos programas. En 

ellos se ratifica el papal estrat6qico da la industrializaci6n, y 
de la ciencia y la tecnoloq1a en el desarrollo econ6mico del pala 
en condiciones de apertura econ6mica; cabe hacer alqunas 
consideraciones al respecto. 

Ea evidente que se ha realizado un considerable esfuerzo y 
hay un notable avance en el restablecimiento del equilibrio da las 
variables macroecon6micas y del mercado, incluyendo los precios 
relativos, despu6a de la profunda crisis qua tuvo su cl1max en 
1982. Hay que advertir, de todas maneras, qua no se debe 
desacelerar al proceso de ajuste, pues algunas de las causas d• los 
deaequilibrios ao.n persisten. As1 lo !Danitiestan el d6ficit 
financiero del sector pdblico durante el primer semestre de 1990 
(2t del PIB, qua contrasta con la meta de 1.6\ provista para todo 
al afio) y la tasa de inflaci6n acumulada en al semestre, qua 
tambi6n rebas6 lo previsto en loa Criterios Generales da Pol1tica 
Econ6mica para 1990. 

En cuanto a la instrumantaci6n de las pol1ticaa induatrial, 
de comercio exterior y, sobre todo, da ciencia y tecnoloqla, aa 
estima que no se han adoptado con todo al vigor necesario loa 
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mecanismos eepec1f icos conducentes al logro de las metas 
propuestas. 

En el PRONAHICB, hay una enunciaci6n clara y congruente da los 
elementos b&sicos de la pol1tica industrial, pero os absolutamente 
necesario descender a niveles m4s espec1ficos y movilizar los 
factores determinantes de la modernizaci6n y promotoras de la 

induetrlalizaci6n. En este sentido es necesario reconocer que 
continQa el avance; pasos importantes son la puesta en pr&ctica de 
un conjunto de medidas fiscales y aduaneras, la asistencia 
informativa, la oliminaci6n de permisos do exportaci6n agr1cola, 
ato., que estimularAn las exportaciones. Sin embargo, ea preciso 
crear y consolidar una actitud persistente, audaz, compatitiva y 
exportadora entre los agentes productivos. 

El proceiso do industrializaciOn entrana no s6lo que la 
industria crezca m6s que el producto global. También se roquiera 
qua asa actividad, junto con la oxportaciOn de manufacturas y la 
innovaoi6n y creaciOn de tecnolo91a, genere un cambio cualitativo 
en el desarrollo económico, convlrti6ndoee en una aut6ntica t'uerza 
transformadora y de modarnizaciOn, que sostenga su propia expansiOn 
y da las diversas actividades productivas. Por eso ea esencial 
disponer de una pol1tica y un conjunto de nuevos instrumentos 
precisos y bien definidos, as1 como fortalecer aün m!s los que ya 
existen y operan en la direcciOn adecuada. En este sentido, por 
ejemplo, se encuentra el Programa de Modernización de la Micro, 
Paqual\a y Mediana Empresa, or lenta do a robustocar las cadena• 
productivas y elevar la eficiencia en los diversos estratos. 

A partir del cambio da pol1tica de induatrializaci6n, a~ pata 
ha recobrado credibilidad a nivel internacional, ello se debe a qua 
la calidad de los productoa nacionales ha mejorado y loa coatoa de 
producci6n son competitivos a nivel internacional4• 

Cab• hac•r notar que no en todo• lo• aector•• •l COCllportamlento tu• 
•tallar. En •l ca•o d• la lndu•trla d• Bl•nH d• Capital •• r19• por otro• 
•lecanto• qu• h1.n impedido d• man•r• &gil empr•nd•r una Hrie d• exportacion•11, 
y •• ha vl•to atrinch•rada, tratando d• prot•g•r •l mercado 1nt•rno. 
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Por otro lado, el Estado concebido como institución donde la 
sociedad se orqaniza, ha pasado por etapas diversas qua ret'laja el 

desarro11o hist6rico que lo moldean y condicionan. As! pues, el 

Estado se puede agrandar o reducirse a su máxima expresi6n puesto 
que es una obra humana. 

Tanto el capitalismo como el socialismo, han demostrado a lo 
lar90 de su desarrollo hist6rico, tener una serie de deficiencias 
estructurales, contradicciones originadas de la propia sociedad y 

sobro todo la necesidad de expandir su mercados hacia otros paises. 

En particular la sociedad capitalista vive una serio de 
transt'ormacionea en todos los 6rdenes de sus act1vidades, lo que 
da oriqon a los cambios dentro del Estado; la t'unci6n de •ate 
mediante la administraci6n pdblica, so revisa y depura en loa 
marcos de una crisis que incide en la capncidad tinanciora del 
propio Estado. 

En al larqo plazo el crecimiento econ6mico do un pa!s eat4. 
determinado por al aprovechamiento de su tuerza de trabajo y por 
la elevaci6n en la productividad de la misma. Como ya se seftal6 on 

capituloa anterioros, desde los anos cuarenta hasta el inicio de 
la d6cada de loa setenta la economía mexicana roqiatr6 un 
crecimiento anual de aproximádamente 6t. 11Fueron los anos del 
"milagro econ6mico mexicano". Pocos paises lograron sostener un 
crecimiento similar durante tanto tiempo, m6.s da cuarenta anos, 

Durante ese lapso, el producto nacional de M6xico se multiplic6 
por 9 y el ingreso por habitante se triplicó"'. 

El desarrollo hist6rico del Máxico contemporáneo, ha mostrado 
su rarta1eza para librar épocas de auténtica crisis ocon6mica; ain 
lugar a duda pol!ticas como la Induotrializaci6n sustitutiva de 
Importaciones (IS:I), tuer6n excelentes para mantener la estabilidad 
y crecim~ento econOmico, las adecuaciones eatrategicaa aa fueron 
dando conforme a las necesidades del entorno nacional. Ahora, eata 

B•rin•tain Javhr (R•ctor d•l ITAH), en •l Con9r••o Anual d• la 
A•ociac16n Nacional d• Importador•• y Exportador•• d• la R•pQblica K•xicana 
(AHIIRHI. 
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polltica es reemplazada por una "modernizadora" y de apertura 
econ6mica en donde las exigencias del intercambio internacional 
implican cambios estructurales y coyunturales. 

Hoy por hoy, la administración pGblica ee reestructura para 
ser mAs eficiente ante un mundo cada vez mAs competitivo; las 
condiciones al respocto no pueden ser más favorables; se reunen en 
tres grupos de elementos: 

- al taJDalto del JDGrcado, 

- 111. pol!tic11 econ6mica, y 
- las instit:ucionas oconOa:l.cas. 

BJ. tamat!o y la e.rpansi6n de.1 mercado eat4n asociados a la 
nueva orientaci6n exportadora de México, La economla de 
Norteamérica es la mayor del mundo y las oportunidades da 
ponetraci6n son alentadoras, dadas las ventajas comparativas de 
M6xico en aateria de recursos naturales, mano de obra sami
caliticada y bajos costos de transportación. La apertura econ6mica 
introduce un .ueago hacia la productividad local. Empresas en 
competencia deben innovar para sobrevivir y, al romperse la 
estructura oligopolizada, se alcanzan mayores niveles de producción 
a mAs bajo costo. 

De semejante importancia es el inpacto del nuevo modelo sobre 
la creaci6n de empleos. La.a econom1as que han logrado el mayor 
crecimiento eostenido do la ocupación de mano de obra son las qua 
basan su progreso ocon6mico en el romento de las exportaciones. El 
modelo hace uso del· factor abundante, sobre el qua reside la 
ventaja comparativa del pa1s en su relación con el resto del mundo. 

Aparece un erecto adicional, da gran importancia: a travAa da 
la generaci6n de empleos en las industrias de mayor productividad 
so crea la mejor condición para alcanzar una justicia distributiva 
estable y duradera.. El mejoramiento de la clase asalariada ea 
condici6n a su vez de la expansión sostenida del mercado dom6atico 
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en un sin tin de bienes y servicios. 

El segundo grupo de elementos condunconte a una mayor 
productividad es la pol.!t!c11 acon6a1ca, tanto en sus aspectos 
macroecon6micos como microecon6micoa. Los primeros se resumen en 
el aanea~iento de las tinanzae pOblicas propiciado por la rotorma 
del gobierno en materia econ6mica; para otectos del modelo de 

crecimiento la consecuencia interesante es la creciente 
disponibilidad del ahorro para los programas de invoroi6n tanto 
pOblicos como privados. 

La vuelta a la ostabilidad alontar4 la canalizaci6n eticiente 
del ahorro de loe particulares. No es despreciable el coeficiente 
de ahorro dom6stico; e1 problema ha sido su aaignaci6n. Adem4s, el 
arreglo da la deuda externa evita la necesidad de destinar ahorro 
nacional a su amortización inmediata. 

Las pol1ticas microecon6micas, por su parte, han introducido 
sena les de mercado on los procesos económicos: apertura, 
dosrequlaci6n y privatización conducen a asiqnaciones relativamente 
m4s eficientes da los recursos del pa!a. 

En materia da pol1tica acon6mica Hé>cico ha sacado amplias 
ventajas a otros paises que han intentado sus propios ajustes y 
reestructuraciones: en Europa del esta y en Sud-Aln6rica. 

Finalmente, y en gran medida como resultado de lo anterior, 
las 1.nst1tuc1onas acon6a.1cas tundamentales han recuperado su 
torteza: el sistema de propiedad consagrado en la Constitución, el 
papel estratéqico del Estado en materia económica, la rAnovada 
salud de las instituciones financieras, la concertaci6n entre loa 
sectores, la empresa como agente de progreso, la conservación da 
las libertadas económicas rundamentales, etc. , por todo ello el 
rieaqo económico de México puede verse con un moderado optimismo. 
Es necesario consolidar y conservar las instituciones y condiciones 
que hacen posible el crecimiento. 
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Por 0.ltimo, como consecuencia de la limitaci6n 
intervencionista del estado en las diversas actividades econ6micas, 
laa ralacionee Eetado y sociedad se dan por medio da la 
concertaci6n y la participaci6n "directa" de los distintos sectores 
en los problemas del entorno macroecon6mico y microeconOmico. El 
Estado continlla la lucha en contra de la pobreza extrema, en el 
marco del programa do "solidaridad", asiqnando recursos en loa 
distintos rubros, como salud, vivienda, educaci6n, etc. se pretendo 
incorporar aun m6.s a la población en la transt:ormaci6n y desarrollo 
del mismo pa1s, y la redistribuci6n dal ingreso por medio de la 
mayor generaci6n de empleos y satisfactores b!sicoa. 

Por otro lado, el anunciamiento do la hip6tesia principal de 
la presenta investigaci6n qua se cita: "La industria de bienes de 
capital como factor determinante para la industrializaci6n del 
pa1s 11 , se contempla dentro de un deearrol1o global de 
industrializaci6n y no se considera como un olemonto estratégico 
para el desarrollo industrial de pa111 como tuera en épocas 
anteriores. La Politica de Modernizaci6n Industrial pretende apoyar 
a las empresas que realmente sean competitivas a nivel 
internacional, por lo que la industria de bienes de capital se 
encuentra obligada en aplicar nuevas estrategias asi como apoyar 
a centros de investigaci6n do una manera coordinada y en total 
armon1a con el sistema retroalimantativo de ciencia - tecnolog1a 
-producci6n, lo que implica una articulaci6n con toda la cadena 
productiva, defendiendo a toda costa la planta industrial mexicana, 
qua puede ser a partir del apoyo a la industria de bienes de 
capital. 

Durante el periodo que comprendio el presente estudio, pude 
constatar la importancia, las condiciones, dimenniones y la 
problem!tica actual de dicho sector. La importancia que tiena 
dentro da la cadena productiva y que da vida a muchas empresas 
sat6lites, es decir, lo que conforma la micro, pequofta y mediana 
industrias; las perspectivas de desarrollo son alarmantes partiendo 
del hecho de qua el 70\ da la industria nacional se contoraa por 
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este sector y el restante 30\ lo conforman las macro industrias, 
entre ellas el caso que se cit6 de Industriac del Hierro S.A •• 

El ejemplo descrito en al capitulo cinco, podria considerarse 
irrelevante partiendo del. supuesto de que fuera un aiate.ma aisla.do 
e independiente. Sin embargo, no es as1, ya que el. complejo 
industrial qUe lo ha mantenido tiene un respaldo de la micro, 

pequena y mediana empresas, generadora de empleos directos e 
indirectos, y sobre todo la reacci6n en la cadena productiva, vr. 
gr.: de un equipo de molienda da cana se producen 11 N11 toneladas de 

az1lcar. si oe considera la participaci6n del sector bienes de 

capital ante el PIB nacional puede considerarse irrelevante, sin 
embargo, la participaci6n indirecta en ol PIB nacional, es mucho 
mayor da lo qua pudieramos imaginar, esto es simple de explicar, 
por su alto valor agraqado en la producci6n de otros equipos de los 
distintos sectores (primario, secundario y terciario). 

El desarrollo do la industria da bienes de capital es 

importante y necesaria ante la apertura econ6mica, ya que es el 
sector que mAs incide en el desarrollo de los paises, porque siendo 
una fuente de aprovisionamiento para otras ramas industriales, 
constituye uno de los principales instrumentos de inducci6n y 
transmisi6n del cambio tecnol69lco lo cual pormltlria a nuestro 
pa!s entrar en contacto con tendencias internacionales modernas muy 
importantes en esta materia. Asi tambl6n, el dominio de la 
tecnologia de producciOn de bienes de capital por parte do lao 

empresas nacionales, proporciona el control sobre los medios da 
producci6n por parte do las empresas nacionales, proporciona el 
control sobre loa medica de producci6n, lo que dA al oector un 
papel de la m!s alta prioridad en términos da objetivos 
nacionales, de autonom1a econ6mica y pol1tica ante la conformaci6n 
de bloquea y da una competencia acon6mica agresiva. El deaarrollo 
de la industria de bienes de capital constituye, por tanto, una 

condici6n para al desarrollo sostenido de nuestro pa1s, para lo que 
mucboa han llamado México 2010. 
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Las nuevas reglas estan establecidas; la reestructurac16n del 
sector industrial implica en muchos casos un sacrificio, pero se 
est& conformando el nuevo perfil del México del manana. 

Por tanto, la intervenci6n dol estado en el desarrollo de las 
actividades econ6micas continda siendo prioritario. L4 rectoría 
estatal no se debo contemplar simplemente en el tamaf\o de las 

instituciones, si no en las actividades y desarrollo de las fuerzas 
de la mioma sociedad. La concertaci6n y el diAlogo entro Gobierno 
y los diversos sectorea, hacen de éstos Oltimos protagonistaa y 
conformadores de la historia y desarrollo de la nación mexicana. 



ANEXO 

ESTADISTICO 



CUADRONº 1 

PROPOSITOS Y LOGROS DEL DESARROLLO ESTABILIZADOR 
1950 - 1967 

PROPOSITOS 

!.- Crecer más rápidamente el 
PIB (miles de millones de 
pesos a precios de 1960) 

Por habitante (Dólares del960) 

2.- Detener las presiones 
inflacionarias. 
Indice de precios implícitos en el 
PIB (1960 = 100) 

Coeficiente de inflación 

3.- Elevar el Ahorro voluntario 
propensión marginal a ahorrar 

4.- Elevar la inversión 
Coeficiente de inversión 

5.- Mejorar la productividad 
del trabajo: 
del capital: 

6.- Aumentar los salarios reales 
Salario nominal: 

Salario real: 

7.- Mejorar la participación de los 
salarios. 
% de la remuneración de los 
asalariados en el ingreso 
nacional disponible 

8.- Mantener fijo el tipo de cambio. 
Precio del peso en dólares 
(centavos de dólar) 

RESULTADOS 
Tasa media anual 

1950 1958 1967 1951 1959 
1958 1967 

87.0 134.7 237.8 5.6 6.5 

265.0 320.0 416.0 2.4 3.0 

7.5 3.6 

--- --- 1.34 O.SS 

0.13 0.21 

12.7% 16.5% 20.9% 

2.4 2.6 
0.6 t.0 

10.4 6.8 
2.6 3.1 

26.3% 30.7% 35.2% ---

12.0 8.0 B.O ---
Fuente: OrtrzMcna 1 Antonio, "DcsnrroJloEstabilizador". Una década de estrategia 
económica en M~xico. En el TrimcstrcEcon6mJco Vol XXVII, Núm. 146, pag 439. 
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SOCIEDAD IOOALITARIA 
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DE LA VIDA XACIOHAl 
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1 MElJCO POTEMCIA IHOUSTRJAL INTEPJIEDIA HACIA flHES DEL PRESENTE SIGLO 
• CRECJMIElílO AUTOSOSTENIOO COH lMA IllDUSTRIA l!íTEGRADA Y AATJCULADA 

CON EL R!STO ot LA ECO!O(JA 
• GENERACl(!I CRECIENTE DE Dl!'LEOS Y SATISfACTOllES SASICOS 
• El FCllENTO taO NOPJjA ! Jl[C.\NISID ESENCIAL PARA LOGRAR El DESARP.OllO 

• COOHOINACJOH COH LAS ENTIDADES DE tlJSIERllO Y SECTOHES PROOO:TIVOS EN 
llllSCA DE 06J mvos Ctw/ES 

1 PAATlCIPACIC* ABIERTA Y caa:'fOtETIOA DE TOCOS LOS SECTal.ES EH LA 
FOIOM.ACl(!I INSllllMENTAC!OH Y SEGUIMIENTO DEL Pllt1<1JJCE 

• 06LIGATORIEDID PARA El SECTOO /'UllICO, IHDIXCIOH Y COllCERTACIOH COH 
LOS PAATIC\llARES, crolllINACIOH CON LOS ESTAOOS 

1 
1 

1 EcaK:MlA llIXTA DE ll[RCAOO EN CUOOO A LA PPrtlEDAD T A LA TOO DE 
OfüSIOllES 

• EQUILIBRIO DE LA PARTICIPACIOll DE PROOOCTOAES Y COHSllUllORES EH LA 
Tllll. DE DECISIOllES 

• REDJSTRIBU:IOM DEL INGRESO POO llEOIO DE LA WiYOO GEllERACJON DE 
Dl!'tEOS ! SAT!SFACTOAES !ASICOS 

• CRECIENTE C.\/'ACITACIOH DEL !RASIJADOll 

i 

• CRECIENTE IHCOOl'OAJ.CI(!I DE LA POOLACIOH Al IEiEFICIO DEL OESARl<lllO 

• SE FCllEKTA L\ OESCENTRALllACIOH DE U ACTIVIDAD IIOUSTRIAL Y ECOHCllIC.\ 
1 SE fa.l~llTA LA DESCENTRAlll.lCJC'M At4l1WJSTRJ.TIYA DE TPJJHTE5 r 

DECISIOHES RELATIVAS A U INDUSTRIA Y El CQ!ERCIO. 
• SE FORTALECE U FLMCIOH Y taa'ETEHCIA DE LOS ESTAOOS Y MUllICIPIOS COO 

V1A FlliDIJjEJITAl DEL FDRTALECIVIEHTO NACIOllAL 

• DESARA'.)LLO IHOUSTRIAL aAJO El LIDERAZOO OEL EMPRESARIO JIACICll'Al 
• RítxXJR LA VULNERABILIDAD DE LA ECOIDl.IA fREN'TE A COOJOS DE LA 

ECIJ!j(llI! lllJ>IOIAL 
• AP!llVEO<JJllEHTO DE LOS RECURSOS NACIOllALES PARA El DESIJ\RCUD INOOSTR!Al 
• IHOOSlllIALIZACICH COH KATOll JUSTICIA SOCIAL 

1 1 
·'·········-··---·-···········-·-·································· 



CUADRO No. 3.1. 

LA INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL Y EL P.I.B. 
(Miles de millones de pesos. Precio de 1980) 

SECTOR 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

P.l.B. 4,469.4 4,862.2 4,831.8 5,629.2 4,795.9 4,919.9 4,725.0 4,792.8 

SECTOR PRIMARIO 430.2 459.3 451.5 460.9 473.4 491.6 479.8 489.9 
Agrop., Siv. y Pesen 638.0 390.6 382.9 390.6 401.1 416.2 404.8 411.4 
Minería 62.2 68.7 68.6 70.3 72.3 75.4 75.0 78.5 

SECTOR SECUNDARIO 1,687.8 1,841.5 1,785.2 1,636.5 1,715.7 1,791.7 1,688.5 1,725.l 

Extraccion de Petroleo y Gas 81.8 96.4 110.9 107.6 109.5 106.6 99.3 103.0 

Industria Manufacturera 989.0 1,052.8 1,023.9 943.9 990.8 1,050.2 990.J 1,010.1 

Bienes de Qipltul 262.8 285.4 254.3 213.9 236.3 260.6 227.3 237.6 
Prods. de Mins. no Mcts. 69.l 71.3 69.4 64.l 67.7 72.9 68.0 75.0 

lnds. Mct. B<uicas 60.8 63.8 57.9 54.3 60.6 61.2 57.0 64.6 
Prods. Matals. E~truct. 8.4 9.2 9.2 7.4 7.4 7.8 7.1 7.4 

Ma.quinnria y Equipo 61.2 66.4 57.9 45.3 46.5 51.l 44.4 39.7 
No Eléctrico 37.0 39.8 33.2 2.S.5 25.9 29.2 24.5 21.9 
Eicctrco y clcctron 14.4 15.6 13.7 10.5 11.4 13.0 11.9 10.2 
Ec. Mnt. de Transp. 9.8 11.0 11.0 9.3 9.2 8.9 8.0 7.6 

Industria Automotriz 63.3 74.7 59.9 42.8 54.1 67.6 50.8 50.9 
Automovilcs 36.8 44.6 34.2 20.5 26.8 34.9 25.4 o.o 
Carroc. 01. y Pies. 26.5 30.1 25.7 22.3 27.3 32.7 25.4 o.o 

Otras Industriils Manur. 726.2 767.4 769.6 730.0 754.5 789.6 763.0 772.5 

Cons1ruccion 287.l 328.5 305.3 246.8 260.0 266.0 2.38.9 242.9 
Elcctrkldad1 Gas y Agua 44.3 49.4 54.2 54.8 57.5 62.4 64.2 66.6 
Trnnsp.1 Alma c. y Comunlc. 285.6 314.4 290.9 283.4 297.9 306.5 295.8 302.5 

COMERCIO Y SERVICIOS 2,351.4 2,561.4 2,595.1 2,531.8 2,606.8 2,636.6 ~556.7 21577.8 
Fucnte:S.P.P./Comisi6ndo Bienes de Capital de Ja CANACINTRA 



CUADRO No. 3.2. 

LA INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL Y EL P.l.B. 
(&tructuraPorccotual) 

SECTOR 1980 1981 1982 1983 !984 1985 1986 1987 

P.I.B. 100.0 100.0 100.0 IDO.O 100.0 100.0 100.0 100.0 

SECTOR PRIMARIO 9.6 9.4 9.3 10.0 9.9 !O.O 10.2 10.2 
Agrop., Siv. y Pesca 8.2 B.O 7.9 8.4 8.4 8.5 8.6 8.6 
Mineria 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 !.5 1.6 1.6 

SECTOR SECUNDA.'t!O 37.8 37.9 36.9 35.4 35.8 36.4 35.7 36.0 
Extracción de Petroleo y Gas 1.8 2.0 2.3 2.3 2.3 2.2 2.1 2.1 
Industria Manufacturera 22.1 21.7 21.2 20.4 20.7 21.3 21.0 21.1 

Bienes de Capital 5.9 5.9 5.3 4.6 4.9 5.3 4.8 5.0 
Prods. de Mins. no Mcis. 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.6 
!mis. Mct. Basicas 1.4 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 
Prods. Matals. Essru:t. 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 01 01 0.2 
Maquinaria y Equipo 1.4 1.4 1.2 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 
NoEléttrko 0.8 0.8 0.7 0.6 o.s 0.6 0.5 0.5 
Elo:tttoy clcctron 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 
5'. Mal. de T ransp. 0.2 0.2 01 0.2 0.2 01 0.2 0.2 

Industria Automotriz 1.4 1.5 1.2 0.9 1.1 1.4 1.1 1.1 
Automovilcs 0.8 0.9 0.7 0.4 0.6 0.7 0.5 
Camx:. o~ y Ples. 0.6 0.7 0.6 o.s 0.6 0.7 0.6 

Otras Industrias ManuL 16.2 15.8 15.9 15.8 15.7 16.0 !6.1 16.! 
Constru:dón 6.4 6.8 6.3 5.3 5.4 5.4 5.1 5.1 
Elccui::idad, Gas y Agua 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 
Transp., Alm:>c. y Comuni:. 6.4 6.S 6.0 6.1 6.2 6.2. 6.3 6.3 

COMERCIO Y SERVICIOS 52.6 52.7 53.7 54.7 54.4 53.6 54.1 53.8 
Fucatc:S.P.P./Comisi6adc Hicn~dc Capital de la CANACINTRA 
Nota: El dcsfasamicnro con ccspcctoal total se d::be al redondeo. (r.k.a.s.) 



CUADRO No. 3.3. 
INVERSION FISICA TOTAL on ENTIDADES SELECCIONADAS 

(Miles de Miiiones de Pesos de 1980} 
ENTIDADES 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

JnvenlOn F a Brula Pública 450D 308D 309D WSD 24-'D 228.8 
Jnvcuh1D Píla Bruta Nadonal 1,015.8 741.9 782.9 830.5 73U 722.6 

Tol. de Bnl i11dcs 1clecclona1.hs 210.Z 148.5 129.Z 1169 101.5 102.7 86.S -a ~ ~ - = ~ ~ ~ CFE 52.4 3S.1 SS.1 379 33.9 33.0 27.0 
AHMSA 3.6 1.6 1.l 1.1 0.9 2.2 0.5 
SICARTSA 9.0 9.6 8.6 9.S 7.0 11.S 10.9 
FERTIMEX 4.8 4.6 4.3 3.9 3.2 2.5 2.1 

PARTJCIPACION EN EL TOTAL EN PORC/5NTOS 
Inversión F~a Bruta N1elon1I IOOD lOOD IOOD lOOD !OOD IOOD 
InvculOa F a Bruta Pllbllca 44.J 41.S 39.S 35.S 33.S 31.7 
Tol, de Bal dadcs 1clccclon1das W.7 10.0 16.S 14.l 13.9 14.2 
Pl!MEX 13,8 12.7 9.8 7.7 7.7 7.4 
CFE 5.2 .U 4.9 4.6 4.6 4.6 
AHMSA 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 
SICARTSA 09 1.J l,l 1.2 1.0 1.6 
FERTIMEX 0.5 0.6 0.5 O.S 0.4 0.3 

TASA DB CRECIM/IlNTO ANUAL (?6) 
Inversión Píl11 Bruta Nacional (26.1 S.4 6.1 
lnvculdn F a Bruta P6blfca ¡31. O.J (4~ 
Tal, de l!nl dadcs 1clecdon:11.las 29.4 ¡13.0) (9.S 

~~EX ~t~ 1g~ (18.s 
AHMSA 55. !" cls.4 
SlCARTSA 6.7 10.4 14.0 
FERTIMEX 4.2 6.5 9J 
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CUADRO No. 3.4. 
ADQUISICIONES DE PEMEX 

BIENES DE CAPITAL 
{Miles de· Millones de Pesos de 1980) 

ADQUISICIONES ESTRUCTURAEN % TASA DE CRECIMIENTOANUAL 
TOTAL NAC. IMPOAT. TOTAL NAC. IMPORT. TOTAL NAC. IMPORT. 

1 983 
TOTAL 87.6 73.2 14.4 100.0 83.6 16.4 
Prcx::ls. Mets. Estructurales 12.1 10.8 1.3 13.8 89.3 10.7 
Maq. y Eq. No Eléctrico 621 51.9 10.2 70.9 83.6 16.4 
Maq. y Aparatos Eléctricos 7.8 6.1 1.7 8.9 78.2 21.8 
Eqs. y ~aratos Electrónicos 2.0 1.8 0.2 2.3 90.0 10.0 
Carroc. ots. y Ptes. p/All.os 2.2 1.8 0.4 2.5 81.8 18.2 
Eq. y Mal de transporte 1.4 0.8 0.6 1.6 57.1 42.9 

1984 
TOTAL 195.9 173.2 22.7 100.0 88.4 11.6 123.6 136.6 57.6 
Prods. Mets. Estructurales 23.0 22.9 0.1 11.7 99.6 0.4 90.1 112.0 (92.3) 
Maq. y Eq. No Eléctrico 141.5 125.7 15.8 72.2 88.8 11.2 127.9 142.2 54.9 
Maq. y Aparatos Eléctricos 19.8 18.2 1.6 10.1 91.9 8.1 153.8 198.4 (5.9) 

~J:~'.":~':sctr~'f;;¡';. 4.5 3.5 1.0 2.3 77.8 22.2 125.0 94.4 400.0 
3.5 2.1 1.4 1.8 60.0 4UO 59.1 16.7 250.0 

Eq. y Mal de transporte 3.6 0.8 2.8 1.8 22.2 77.8 157.1 o.o 366.7 
1 985 

TOTAL 285.2 259.2 26.0 100.0 90.9 9.1 45.6 49.7 14.5 
Prods. Mets. Estructurales 34.6 33.6 1.0 100.0 97.1 2.9 50.4 46.7 900.0 
Maq. y Eq. No Eléctrico 208.5 187.0 21.5 100.0 89.7 10.3 47.3 48.8 36.1 
Maq. y Aparatos Eléctricos 18.3 18.1 0.2 100.0 98.9 1.1 Ji~ j~~) (87.5) 

~~J:~~~º:~~~~~ 7.3 5.1 2.2 100.0 69.9 30.1 120.0 
2.9 2.3 0.6 100.0 79.3 20.7 r-1) 9.5 !~1! Eq. y Mal. do transporte 13.6 13.1 0.5 100.0 96.3 3.7 77.8 1,537.5 

1986 
TOTAL 240.8 217.5 23.3 100.0 90.3 9.7 (15.6) (16.1) (10.4) 
Prods. Mets. Estructurales 36.9 35.5 1.4 100.0 96.2 3.8 6.6 5.7 40.0 
Maq. y Eq. No Eléctrico 161.0 151.2 9.8 100.0 93.9 6.1 (22.8) '1~:~ (54.4) 
Maq. y Aparatos Eléctricos 28.8 23.8 5.0 100.0 82.6 17.4 57.4 2,400.0 
Eqs. y ~aratos Electrónicos 10.6 4.1 6.5 100.0 38.7 61.3 45.2 (19.6) 195.5 
Carroc. ots. y Ples. p/AtAos 2.5 2.6 (0.1) 100.0 104.0 j4·ºl i~m 13.0 (116.7) 
Eq. y Mal de transporte 1.0 0.3 0.7 100.0 30.0 o.o (97.7) 40.0 

1987 
TOTAL 1,051.5 1,015.6 35.9 100.0 96.6 3.4 336.7 366.9 54.1 
Prods. Mets. Estructurales 191.7 191.1 0.6 100.0 99.7 0.3 419.5 438.3 (57.1) 
Maq. y Eq. No Eléctrico 690.3 663.8 26.5 100.0 96.2 3.8 328.8 339.0 170.4 
Maq. y Aparatos Eléctricos 63.6 57.6 6.0 100.0 90.6 9.4 120.8 142.0 20.0 

~J:~'.":~~:,'f;;';s 18.6 17.5 1.1 100.0 94.1 5.9 75.5 326.8 (BJ.1¡ 
83.3 83.3 o.o 100.0 100.0 o.o 3,232.0 3,103.8 (100.0 

Eg. ~ Mat. de tra~orte 4.0 2.3 1.7 100.0 57.5 42.5 300.0 666.7 142.9 
Fuente: PEMEX/ Comisión de Bienes de Capital de la CANACINTRA 



CUADRO No. 3.5. 
ADQUISICIONES DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

BIENES DE CAPITAL 
(Miles de Millones de Pesos de 1980) 

A [J a u 1 s 1 c 1 o N E s ESTRUCTUAA EN % -TAsA D~ CRECIMIENTO ANUAL 
TOTAL NAC. IMPORT. TOTAL NAC. IMPORT. TOTAL NAC. IMPORT. 

TOTAL 
Prods. Mets. Estructurales 
Maq. y Eq. No Eléctrico 
Maq. y Aparatos EiéCfiicos 

~~:J/'I='.~~~":'~~~ 
Eq. y Mal de transporte 

TOTAL 
Prcxls. Mets. Estructurales 
Maq. y Eq. No Eléctrico 
Maq. y Aparatos EléCfiicos 
Eqs. y Abaratas EiectT6nicos 
Carrac. Mots. y Ptes. p/Autos 
Eq. y Mal de t'aOSj'.lortc 

TOTAL 
Prods. Mels. Estructurales 
Maq. y Eq. No Eléctrico 
Maq. y Aparatos Eléctricos 

6~~J;~~fs~~ ~~p~~~~; 
Eq. y Mat de transporto 

TOTAL 
Prods. Mets. Estructurales 
Maq. y Eq. No EleCfiico 
Maq. y A¡jaratos Electricos 

~J,~~'.º·~~k~ 
Eq. y Mal de fu:n:;porte 

58.5 
1.6 

16.0 
389 

1.2 
0.B 
o.o 

94.1 
1.7 

33.8 
52.9 

5.3 
0.4 
o.o 

142.0 
2B.7 
54.0 
49.4 
5.8 
o.o 
4.1 

185.5 
0.1 

43.9 
127.8 
10.0 
3.6 
0.1 

40.5 
1.4 

12.2 
26.5 
0.2 
0.2 
o.o 

57.4 
1.4 
7.4 

45.4 
3.1 
0.1 
o.o 

83.7 
25.8 
25.B 
24.0 
4.2 
o.o 
3.9 

99.5 
0.1 

2B.4 
59.2 

8.2 
3.5 
0.1 

IS.O 
0.2 
3.8 

12.4 
1.0 
0.6 
o.o 

36.7 
0.3 

26.4 
7.5 
2.2 
0.3 
o.o 

583 
2.9 

28.2 
25.4 

1.6 
o.o 
0.2 

86.0 
o.o 

15.5 
68.6 

1.8 
0.1 
o.o 

100.0 
2.7 

27.4 
66.5 
2.1 
1.4 
o.o 

100.0 
1.8 

35.9 
56.2 
5.6 
0.4 
o.o 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

o.o 
100.0 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

1983 
69.2 
87.5 
76.2 
68.1 
16.7 
25.0 

1 984 
61.0 
82.4 
21.9 
as.a sa5 
25.0 

1965 
56.9 
69.9 
47.8 
46.6 
72.4 

95.1 
1986 

53.6 
100.0 
64.7 
46.3 
82.0 
97.2 

100.0 
1987 

30.B 
12.5 
23.7 
31.9 
83.3 
75.0 

39.0 
17.6 
78.1 
14.2 
41.5 
75.0 

41.1 
10.1 
52.2 
51.4 
27.6 

4.9 

46.4 
o.o 

35.3 
53.7 
18.0 
2.8 
o.o 

60.9 
6.3 

111.2 
36.0 

341.7 
(50.0) 

50.9 
1,568.2 

59.8 
(6.6) 
9.4 

30.6 

!~:~ 
158.7 
72.4 

(97.6) 

41.7 
o.o 

{39.3) 
71.3 

1.¡~gl 

45.B 
1,742.9 

248.6 
(47.1) 
35.5 

16.9 
(99.6) 
10.1 

146.7 
95.2 

(97.4) 

TOTAL 594.8 390.9 203.9 100.0 65.7 34.3 220.3 292.9 
Prods. Mets. Estructurales 1.0 0.9 0.1 100.0 90.0 10.0 900.0 800.0 
Maq. y Eq. No Electrico 197.6 137.3 60.3 100.0 69.5 3G.5 350.1 3S3.5 
Maq. y A¡)aratosEleCfiicos 292.9 191.7 101.2 100.0 65.4 34.6 129.2 2Zl.B 

~J~'.~~~~= ~:~ m 4~.~ 1&rn ~g ~ ~:~ ó~:l 
F.Q.vMal.detmn'-'orte ____ 2~L __ g.6 ____ 0.1 100,0_ 96.3 3.7 i.600.0 ~.500.0 
Fuente: C.FOEJ Comis1óri de Bienes cfo-Capítal de la-Cl\NACINTRA 

103.9 
so.o 

594.7 
(39.5) 
120.0 
(50.0) 

589 
666.7 

6.8 
238.7 
(27.3) 

47.5 
(100.0¡ 
{45.0 
170.1 
12.5 

(100.0) 

137.1 

289.0 
47.5 

2,205.6 
600.0 
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CUADRO No. 3.6. 
PARTICIPACION DE PEMEX Y CFE EN LA 

DEMANDA NACIONAL BIENES DE CAPITAL 
(Miles de Millones de Pesos de 1980 y porcicntos) 

CONCEPTO 1984 198 5 1986 
DEMANDA NACIONAL APARE 2482 2698 2511 
PEMEX 31.9 29.6 14.3 
(Porclentos) 1.3 1.1 0.6 
CFE 15.3 14.7 11 
(Porcientos} 0.6 0.5 0.4 

Gráfica de la participacion de PEMEX y CFE 

• 

uu 

en la Demanda Nacional de Bienes de Capital 
Cuadro 3.6.1 

-11-P EM EX 

19U 
AÑOS 

-+- CFE 

1916 



CUADRO No. 3.7. 
IMPORTACIONES DE ENTIDADES PARAESfATALES 

SELECCIONADAS BIENES DE CAPITAL 
(MiUo_nesdeDolares) 

1988 1986 1987 
Total a de C. Total B. de C. 

TOTAL NACIONAL 13,212 3,165 11,433 2.954 
TOTAL SECTOR PUBLICO 4.386 915 3,344 932 
TOTAL DE ENTIDADES SELECC. 2.049 614 1,976 500 

PEMEX 1,599 336 1,142 297 
CFE 182 131 163 124 
FERTIMEX 110 24 135 16 
SICARTSA 121 94 145 12B 
AHMSA 37 28 37 25 

OTRAS DEP. Y ENTIDADES. 2,337 301 1,368 342 

PARTICIPACIONEN EL TOTAL EN PORCIENTOS 
TOTAL NACIONAL 100.0 100.0 100.0 100.0 
TOTAL SECTOR PUBLICO 33.2 28.9 29.2 31.6 
TOTAL DE ENTIDADESSELECC. 15.5 19.4 17.3 20.0 

PEMEX 12.1 10.6 10.0 10.1 
CFE 1.4 4.1 1.4 4.2 
FERTIMEX 0.8 o.a 1.2 0.5 
SICARTSA 0.9 3.0 1.3 4.3 
AHMSA 0.3 0.9 0.3 0.8 

OTRAS DEP. Y ENTIDADES. 17.7 9.5 12.0 11.6 

IMPORTACIONESDE BIENES DE CAPITAL EN EL 
TOTAL(%) 

TOTAL NACIONAL 24 25.8 
TOTAL SECTOR PUBLICO 20.9 27.9 
TOTAL DE ENTIDADESSELECC. 30 29.9 

PEMEX 21 26 
CFE 72 76.1 
FERTIMEX 21.8 11.9 
SICARTSA 77.7 88.3 
AHMSA 75. 7 67.6 

OTRAS OEP. Y ENTIDADES. 12.9 25 
Fuente: SPP/ CANACINTRA 

Total 
12.223 
2.780 
1,366 

719 
214 
119 
70 
28 

1,414 

100.0 
'22.7 
11.2 
5.9 
1.8 
1.0 
0.6 
0.2 

11.6 

B. de C. 
2.631 

776 
669 
260 
212 
112 
59 
26 

107 

100.0 
29.5 
25.4 
9.9 
8.1 
4.3 
2.2 
1.0 
4.1 

21.5 
27.9 

49 
336.2 

99.1 
94.1 
84.3 
92.9 
7.6 



CUADRO No. 3.8 
PRINCIPALES ORIGENES DE LAS EXPORTACIONES 

MUNDIALES DE BIENES DE CAPITAL 
ORIGEN/AÑO 1962 1965 1970 1975 1980 1981 1982 1983 

Países Desarrollados 99.17 99.12 98.39 95.94 91.79 91.49 90.13 88.95 

Estados Unidos 29.49 27.57 25.05 21.9 0.19 22.18 20.99 20.13 

Comunidad Económica Europea 53.57 51.85 49.37 47.93 46.39 41.47 41.88 40.45 

Ja pon 4.37 6.96 9.01 11.98 12.81 15.57 14.52 15.36 

Asia y Africa en Desarrollo 0.67 0.62 1.09 1.66 4.22 4.82 5.78 6.91 

America Latina 0.15 0.26 0.52 0.82 1.46 1.71 1.55 1.63 

Argentina O.O! 0.05 0.1 0.19 0.14 0.14 0.17 o.os 

Brasil 0.04 0.08 0.14 0.39 0.76 0.87 0.72 0.65 

México 0.04 0.07 0.17 0.15 0.42 0.5 0.52 0.73 
Fuente: I.AT!NEQUIP/ NAFINSA 



CUADRO No. 3.9 
BALANZA COMERCIAL DE BIENES DE CAPITAL 

(Millones de Dolares} 
1986 1987 1988 Enc-AgsL 

SECTOR BCBK IMPORT EXPORT BCBK IMPORT EXPORT BCBK IMPORT EXPORT 
TOTAL -2356 2973 617 -1887 26611 m -2113 2782 669 

SECTOR PRIMARIO -63 69 6 -19 39 20 -81 81 3 
Agrop.,Siv. y Pesca -63 69 6 -19 39 20 -81 81 3 
Mincria o o o o o o o o o 

SECTOR INDUSTRIAL -2Z93 2904 611 -1868 2621 753 -2032 2698 666 
&tracciondc Petroleo y Gas o o o o o o o o o 
Industria Manufucturcra -2293 2904 611 -1868 2621 753 -2032 2698 666 

Bienes de Capital -2302 2871 569 -1788 2518 730 -1861 2487 626 
Prods. de Mins. No Mcts. -4 7 3 -5 9 4 •-1 6 s 
lnds. Mct. Básicas -1 29 28 4 35 39 :.¡¡ 30 19 
Prods. Metal>. Estruct. -346 418 72 -238 326 88 -327 401 74 
Maquinaria y F.quipo -1938 21n 339 -1484 1985 501 -1458 1895 437 
Noclcctri:o -1120 1421 301 -863 1332 469 -908 1331 423 
Elcclri:. y Elcctron. -418 418 o -326 326 o -401 4al o 
Eq.yMa1.de Transp. -400 438 J8 -295 327 32 -149 163 14 

Industria Automotriz -13 140 127 -65 163 98 -64 155 91 
Automovilcs -23 53 30 -42 66 24 -20 96 76 
Carra:. Mol. y Ptcs. 10 l!>I 97 -23 97 74 -44 59 IS 

Otras inds. Man uf s. 9 33 42 -80 103 23 -171 211 40 

Fucruc: SPP/ CANACINTRA 
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